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RESUMEN

La cantidad masiva de visitantes que ingresan a las áreas naturales protegidas (ANP), en 
El Parque Nacional Cotacachi Cayapas (PNCC), ha ocasionado efectos contraproducentes 
en el ecosistema. En 2019, este destino recibió a 211.628 visitantes, con un promedio dia-
rio de 757 personas en verano (julio-septiembre) y 532 en invierno (octubre-junio), cifras 
que generan una saturación en sus tres senderos principales denominados: Vehicular, Ruta 
Sagrada y Las Orquídeas. El propósito de la investigación fue en un primer momento revisar 
la capacidad de carga y en un segundo momento proponer un proceso para regular el ingreso 
y determinar estrategias de uso y conservación. Las herramientas metodológicas utilizadas 
fueron; 1. la capacidad de carga turística (CCT), llevada a cabo con un enfoque deductivo 
cuantitativo, y 2. el límite de cambio aceptable (LCA), ejecutado como un modelo descrip-
tivo cualitativo. Los resultados evidenciaron que la CCT tiene una saturación de 197% en 
invierno y 250% en verano, mientras que el LCA corroboró que la afectación de los senderos 

https://doi.org/10.6018/turismo.571491
mailto:arqraulfernandez@hotmail.com
mailto:jfmmurillo@uma.es
https://orcid.org/0000-0002-6019-608X
https://orcid.org/0000-0002-8963-0505


RAÚL FERNANDO FERNÁNDEZ ZAMBRANO Y JUAN FRANCISCO MARTÍNEZ MURILLO126

Cuadernos de Turismo, 51, (2023), 125-162

supera los cambios aceptables. Por lo tanto, para remediar el impacto es necesario operativi-
zar la CCT, con un ingreso diario de hasta 304 visitantes y por parte de la LCA con la opera-
tivización de estrategias para la conservación y desarrollo sostenible del PNCC.

Palabras clave: Capacidad de Carga Turística; Límite de Cambio Aceptable; Desarrollo 
Sostenible; Parque Nacional Cotacachi Cayapas; Área Natural Protegida; Ecoturismo.

Carrying capacity tourism and limit of acceptable exchange as a base for the sus-
tainable management of tourism activities in the Cotacachi Cayapas National Park 

- Ecuador

ABSTRACT

The massive number of visitors entering the protected natural areas (ANP), in the Cota-
cachi Cayapas National Park (PNCC), has caused counterproductive effects on the ecosys-
tem. In 2019, this destination received 211,628 visitors, with a daily average of 757 people in 
summer (July-September) and 532 in winter (October-June), figures that generate saturation 
in its three main trails called: Vehicular, Sacred Route and The Orchids. The purpose of the 
research was firstly to review the carrying capacity and secondly to propose a process to 
regulate the entry and determine use and conservation strategies. The methodological tools 
used were; 1. The Tourist Carrying Capacity (CCT), carried out with a quantitative deductive 
approach, and 2. The Limit of Acceptable Change (LAC), executed as a qualitative descrip-
tive model. The results showed that the CCT has a saturation of 197% in winter and 250% in 
summer, while the LAC corroborated that the affectation of the trails exceeds the acceptable 
changes. Therefore, to remedy the impact, it is necessary to make the CCT operational, with 
a daily entry of up to 304 visitors and by the LAC with the operationalization of strategies for 
the conservation and sustainable development of the PNCC.

Keywords: Carrying Capacity; Limits Acceptables Changes; Sustainable Development; 
Cotacachi Cayapas National Park; Protected Natural Area; Ecotourism.

1. INTRODUCCIÓN

Las áreas naturales protegidas (ANP) se constituyen como un destino turístico y un 
patrimonio natural que alberga ecosistemas enriquecidos por fauna y flora propia de la 
región y que deben ser conservadas (SUBTURISMO, 2017, p. 7). Cabe señalar que son 
espacios geográficos administrados bajo parámetros legales para asegurar la sostenibilidad 
y conservación de la biodiversidad y de los valores culturales intrínsecos (Dudley, 2008).

Las ANP son el ejemplo más representativo de que el turismo no tiene que ser masivo 
ni afectar los ecosistemas naturales y sociales; todo lo contrario, el buen manejo puede 
asegurar la preservación del lugar, así como de las especies endémicas de flora y fauna. De 
aquí nace el término ecoturismo, que alude a la actividad que surge entre el espacio natural 
a visitar, la experiencia del turista y todo lo que acarrea consigo como es el cuidado del 
medio ambiente (Bringas et al., 2000). Las afirmaciones expuestas difieren con la idea ya 
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institucionalizada de que el turismo tiene que ser masificado, desorganizado e irrespetuoso 
con el espacio. El ecoturista saca el máximo provecho de los recursos naturales y cultura-
les, pero con el menor impacto ambiental posible, por ello busca servicios personalizados 
que sean consecuentes y tengan prácticas ecológicas dentro de lo posible (Báez, 1996).

En el marco de las ANP surge el término Geoparque, definido por la Organización de 
las Naciones Unidas y su oficina para el desarrollo de la educación, la ciencia y la cultura, 
como aquella región con un notorio patrimonio geológico y natural; estos espacios son un 
patrimonio natural en donde convergen paisajes y culturas propias de los pueblos aledaños 
(UNESCO, 2022). La declaración de un territorio como geoparque conlleva implícitos 
objetivos económicos y de desarrollo fundamentados en tres principios: la existencia de 
un patrimonio geológico, la puesta en marcha de iniciativas de geoconservación - divulga-
ción y la potenciación del desarrollo socioeconómico y cultural a escala local (Geoparque 
Lanzarote, 2021).

Actualmente existen 169 Geoparques en el mundo distribuidos principalmente en 
Europa y Asía. En Suramérica hay cinco (5), de los cuales están en Colombia, Chile, 
Perú, Brasil y uno le pertenece a Ecuador, este se ha denominado como “Geoparque 
Mundial De la Unesco de Imbabura”, esta no es la única ANP representativa en Ecua-
dor, las ANP representan el 20% de territorio nacional; existen en total 67 distribuidas 
en ocho categorías: parques nacionales, reservas biológicas, una reserva geobotánica, 
reservas de producción de fauna, refugios de vida silvestre, reservas marinas y áreas 
nacionales de recreación (MAATE, 2016; MAATE, 2021a). La primera ANP declarada 
en el país fue el Parque Nacional Galápagos, en 1959, y en 1978 fue reconocido como 
Patrimonio Natural de la Humanidad por la UNESCO (Bucheli García, 1999). En 2019, 
las ANP representaron un ingreso para Ecuador de 1.804.198 de turistas: 1.448.849 
ecuatorianos (1 de cada 9) y 355.349 internacionales; de estos últimos, el 68% afirmó 
haber visitado el país para conocer sus áreas protegidas (MAATE, 2021) (INEC, 2020). 
De acuerdo a lo anterior, es importante considerar cómo mitigar los riesgos de daño 
ambiental, para asegurar que el número creciente de visitantes no provoque efectos 
adversos en la biodiversidad del área, ya que deben implementarse medidas, por ejem-
plo, el sistema de monitoreo y control a los visitantes, educación continua y conciencia 
ambiental (Rodríguez et al., 2008).

En una comparativa sobre la protección de las ANP y el turismo que estas atraen se 
puede citar como referentes internacionales países como Chile y Costa Rica. El país austral 
cuenta con 105 áreas de conservación, distribuidas en 41 parques nacionales, 46 reservas 
nacionales y 18 monumentos naturales, aproximadamente el 21,30% del territorial conti-
nental chileno, actividad que conllevó en el 2019 a un registro de ingresos de 2.535.534 
nacionales y 987.913 extranjeros, dando un total de visitación de 3.523.447(CONAF, 
2022). Por su parte el país centroamericano tiene el 25% de su territorio conservado en 
parques protectores y reservas para salvaguardar la biodiversidad. El Estado costarricense 
ha declarado 30 parques como nacionales, 9 territorios como refugios de vida salvaje 
y ha establecido 21 zonas protegidas, determinando en el 2019 un ingreso de 996.430 
nacionales y 1.266.801 extranjeros, con un total de 2.263.231 visitantes. Los números 
presentados muestran la priorización de la actividad turística ya que el 55,97% de ingresos 
son extranjeros que realizan la actividad turística (SINAC, 2021).



RAÚL FERNANDO FERNÁNDEZ ZAMBRANO Y JUAN FRANCISCO MARTÍNEZ MURILLO128

Cuadernos de Turismo, 51, (2023), 125-162

Si bien las cifras presentadas son deseables, en la medida que pueden representar un 
potencial de crecimiento para el país, también es cierto que el turismo tiene que ser parte 
inherente de la estrategia de conservación de las ANP. No obstante, está en la potestad 
de cada gobierno y de las entidades administradoras establecer instrumentos legales que 
respalden la conservación de estos espacios y, de ser necesario, alinearse a acuerdos, 
convenios y a organismos internacionales (Serrano, 2011). Una ruta de trabajo a nivel 
mundial es la Agenda 2030 y los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) estable-
cidos por la Organización de las Naciones Unidas en 2015, los cuales cuentan con 169 
metas -distribuidas a lo largo de cada ODS a nivel ambiental, económico, político y social 
que deben ser alcanzadas hasta dicho año. En términos de conservación y turismo, se 
encuentran los ODS asociados a la esfera planeta, que tienen por objetivo la protección 
de la biosfera terrestre y los ecosistemas acuáticos. En consecuencia, a este propósito se 
encuentra el ODS 12 “Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles” 
establece en su meta 12.b “Elaborar y aplicar instrumentos para vigilar los efectos en el 
desarrollo sostenible, a fin de lograr un turismo sostenible que cree puestos de trabajo y 
promueva la cultura y los productos locales” (ONU, 2021). La importancia de esta meta 
es considerable en la medida que se pide que los Estados establezcan desde sus políticas 
públicas mecanismos que mitiguen los daños ambientales y propicien la no afectación 
de los ecosistemas, desde una concepción de turismo sostenible. Otro instrumento es el 
Convenio sobre la Diversidad Biológica (CBD) elaborado por la Asamblea General de 
Naciones Unidas, en donde establece varios apartados que buscan garantizar la conser-
vación de la biodiversidad y el correcto aprovechamiento de las áreas naturales (CBD, 
1992). En este convenio se establece la importancia de establecer el impacto sobre el 
medio ambiente, teniendo en cuenta la capacidad biofísica y social que tiene un espacio 
geográfico en cuanto al aprovechamiento.

De acuerdo con lo anterior desde la academia se han formulado varios métodos que 
permiten analizar la gestión de las ANP, los cuales determinan el impacto que el ecotu-
rismo tiene en estas y a partir de estos métodos se puede proyectar soluciones alternas 
para el cuidado y aprovechamiento de estas áreas. Para efectos de la presente investiga-
ción se toman en cuenta dos: la capacidad de carga turística (CCT) y el límite de cambio 
aceptable (LCA).

La CCT es un instrumento para medir el impacto turístico en las ANP, representa la 
cantidad máxima de personas que pueden utilizar un espacio determinado sin generar 
afectaciones irreversibles; no es un valor estable, al contrario, es un número dinámico 
(Soria-Díaz y Soria-Solano, 2015; Gore, 2007). Este proceso está basado en un marco 
de investigación cuantitativo, por lo que necesita tener definido claramente las variables 
claves y factores de corrección biofísicos. Por otro lado, el LCA consiste en un modelo 
de planificación y monitoreo de impacto que ha sido revisado desde la década de los 
ochenta, en donde son ejecutadas varias estrategias de acción con incidencia a mediano y 
largo plazo. Este modelo es aplicado cualitativamente dado que se orienta a comprender 
la percepción, lineamientos y políticas públicas, así como las actividades turísticas que 
son consideradas como un factor que produce un cambio inevitable. Por eso es sustancial 
medir constantemente el impacto generado en los recursos naturales, la experiencia del 
visitante y el nivel de cambio aceptable (CONANP, 2018).
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La presente investigación se enmarca en un método combinado: metódico-sistemático 
para la CCT y exploratorio por el LCA. Además, de manera complementaria, se usa 
una metodología cuantitativa, para el control de ingresos de turistas; y por el otro lado 
se implementa la planeación, monitoreo, parámetros de cambios aceptables y toma de 
decisiones para proyectar un desarrollo sostenible. Por tanto, estas metodologías pueden 
constituirse como normas y estrategias que garanticen la conservación del lugar y la 
satisfacción del visitante.

De tal manera, el estudio tiene por propósito la gestión sostenible de las áreas turísticas 
más visitadas del Parque Nacional Cotacachi Cayapas, concretamente a los senderos de la 
laguna de Cuicocha, mediante los siguientes objetivos: i) Calcular la Capacidad de Carga 
Turística “CCT” y ii) Determinar el Límite de Cambio Aceptable “LCA”. En este caso 
no es necesaria la formulación de una hipótesis, dado que debe analizarse las variables, 
parámetros y mediciones, cuyo cálculo requiere recopilar una serie de datos y factores a 
ser verificados y definidos en campo para su deducción, desarrollo y determinación de 
acciones y estrategias.

2. ÁREA DE ESTUDIO: GEOPARQUE IMBABURA Y EL PARQUE NACIONAL 
COTACACHI CAYAPAS (PNCC)

El Geoparque Imbabura está conformado por varios geos sitios con una riqueza 
natural y cultural inigualable, abarca toda la provincia de Imbabura, fue declarado como 
tal en 2018, para esto se tuvo en cuenta tres componentes: 1. educación, pues aprovecha 
adecuadamente el potencial del territorio y contribuye a acciones para conservarlo; 2. 
Geoturismo, dado que tiene vasto patrimonio geológico, geodiversidad, biodiversidad 
y la conservación del entorno y 3. Se considera como patrimonio geológico, natural, 
antropológico, histórico y cultural, el área donde se encuentra emplazado el Parque 
Nacional Cotacachi Cayapas (GADM Cotacachi, 2019). El objetivo del Geoparque 
Imbabura es promover la educación, el turismo y el desarrollo sostenible de la región a 
través de la valorización de sus recursos naturales, culturales y patrimoniales. Además, 
se busca fomentar la participación y el compromiso de la población local en la protec-
ción y conservación del territorio.

Dentro del Geoparque Imbabura se sitúa el Parque Nacional Cotacachi Cayapas 
(PNCC), ubicado en el límite de costa y sierra del país, entre el cantón Eloy Alfaro y San 
Lorenzo de la provincia costeña de Esmeraldas y entre el cantón Cotacachi y Urcuqui de 
la provincia de los andes en Imbabura (ver Figura 1).

Desde 1968, Cotacachi Cayapas fue designada por el Estado ecuatoriano como reserva 
natural. El 7 de mayo de 2019 obtuvo la categoría de parque nacional, perteneciente 
al Sistema Nacional de Áreas Protegidas del Ecuador (SNAP). Gran parte del parque 
está localizada en la bioregión del Chocó, que es una de las zonas de conservación más 
representativas a nivel mundial debido a su rica biodiversidad florística y faunística. En 
este territorio se puede observarla transición entre bosques andinos y subtropicales, área 
biodiversa que se encuentra emplazada en los países de Panamá, Colombia y Ecuador 
(Rodríguez y Morales, 2022).
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Figura 1
MAPA DEL ECUADOR Y PARQUE NACIONAL COTACACHI - CAYAPAS

Nota: El Geoparque Imbabura ocupa toda la provincia del mismo nombre y el PNCC está emplazado entre las 
provincias de Esmeraldas e Imbabura.

El PNCC se extiende en 243.638 hectáreas, compuesta por gran parte de bosques occi-
dentales del país, con pisos ecológicos que oscilan entre los 300 m a 4939 msnm, en donde 
convergen la cordillera de Toisán, los ríos Puniyacu, Agua Clara, Barbudo, Piedras y la 
laguna de Cuicocha. El parque es una de las áreas protegidas más biodiversas del planeta, 
con bosques protectores como el de Los Cedros (6400 ha.), El Chontal (6935 ha.) y Cebú 
(2216 ha.). Los principales atractivos de este parque están descritos a continuación, en la 
Figura 2. El parque alberga a 2107 especies de plantas, 201 son orquídeas, 139 mamíferos, 
689 aves, 111 reptiles, 124 anfibios y 39 especies de peces. Además, habitan especies 
endémicas y animales en peligro de extensión, como el oso hormiguero, oso de anteojos, 
loro, guacamayo verde, entre otras más (Peñafiel, 2003) (GADM Cotacachi, 2019).

La laguna de Cuicocha, lugar donde es realizada la presente investigación, es también 
conocida como laguna de los Dioses o Tsui-Cocha, y se constituye en el principal atractivo 
del parque. El lugar es de origen volcánico y está ubicado a 3064 msnm y cuenta con 
dos islotes: Teodoro Wolf y José María Yerovi, separados por el Canal del Ensueño que 
tiene apenas 22,9 metros de ancho. Sumado a su atractivo turístico, está su fácil acceso 
con una carretera asfaltada y su cercanía a la ciudad de Cotacachi, ubicada a 15 minutos 
de la laguna. En Cuicocha el turista tiene varias actividades recreativas: paseo en lancha, 
buceo, kayak y trekking por el sendero que rodea a la laguna, principal actividad turística, 
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que es un recorrido aproximado de 6 horas (Figuras 8 y 9), que por lo general es realizado 
por deportistas debido a su complejidad (GADM Cotacachi, 2019) (Herrera et al., 2020).

Figura 2
ATRACTIVOS DEL PARQUE NACIONAL COTACACHI CAYAPAS

Nota: Fotografías de los lugares turístico del Parque Nacional Cotacachi Cayapas extraídas de la página del 
Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica, (2018).

3. METODOLOGÍA

El estudio se lleva a cabo bajo dos metodologías: la CCT para obtener el indicador 
numérico de gestión sobre el manejo y uso público y el Límite de Cambio Aceptable 
(LCA) para establecer los niveles de cambio e impacto (Cifuentes, 1992; Stankey, 1985). 
La CCT es un proceso que determina el número máximo de turistas que puede recibir 
un espacio de acuerdo con sus parámetros físicos, biológicos y del manejo del área, al 
momento de aplicar la investigación. Para ello se consideran tres dimensiones consecutivas 
e intrínsecas: 

a. Capacidad de carga física (CCF): Esta cifra corresponde al límite máximo de visitas 
diarias que puede soportar el sitio.

b. Capacidad de carga real (CCR): Es el límite máximo después de haber revisado los 
FC (Factores de Corrección).
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c. Capacidad de carga efectiva (CCE) y capacidad de manejo (CM), 
(Cifuentes, 1992).

La CCF es el límite máximo de visitas diarias que puede soportar el sitio. La CCR 
es el límite máximo de visitas determinado a partir de la CCF, tras someterlo a varios 
Factores de Corrección (FC) definidos en función de las características propias del área 
de estudio. La CCE es el límite máximo de visitas permitidas en función de mantener el 
orden del lugar; se obtiene al comparar la CCR con la CM de la administración del área, en 
la que se define la suma de condiciones que la administración del área protegida necesita 
para poder cumplir con sus funciones y objetivos. Por lo tanto, la totalidad de la CCT es 
la capacidad corregida de la inmediata anterior (Cayot et al., 1996); entonces, la relación 
matemática es CCF ≥ CCR ≥ CCE.

El cálculo de la CCT de los tres principales senderos ubicados en la laguna de Cuico-
cha: Sendero Vehicular, Sendero Ruta Sagrada y Sendero de Las Orquídeas, se utiliza la 
metodología de Cifuentes (1992) que está basado en tres niveles: primero (CCF); segundo 
(CCR); tercero (CCE). Además, los FC son clasificados en tres categorías: ambiental, 
social y económica; dentro de estos parámetros se ha incluido otros indicadores de per-
cepción y satisfacción turística.

Por otro lado, el LCA es utilizado para identificar la intensidad de uso de los recursos 
naturales por parte de los visitantes en un área determinada. El propósito es evidenciar el 
nivel de cambio del ambiente producto del impacto generado, así como establecer medidas 
que permitan mantener las condiciones deseables del lugar y ejecutar acciones cuando los 
límites hayan sido excedidos (Stankey et al., 1985). El LCA tiene cuatro etapas detalladas 
en la Figura 3.

Figura 3
FASES DE EVALUACIÓN DEL MÉTODO DE LÍMITE DE CAMBIO ACEPTABLE

Nota: la figura es una matriz de procesos que determina los elementos que deben tenerse en cuenta para el 
desarrollo de la evaluación del método LCA.

Estas cuatro etapas se subdividen en nueve (9) pasos que deben seguirse para su apli-
cación: 1. Diagnóstico y análisis de los valores del ANP; 2.- Definir las clases de oportuni-
dades de experiencia turística y de recreación; 3.- Selección de indicadores de los recursos 
naturales y condiciones sociales; 4.-Inventario de indicadores de recursos naturales y 
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sociales existentes; 5.- Determinar estándares para los indicadores sociales y de recursos 
naturales para cada Clase de oportunidad; 6.-Identificar clases de oportunidades deseadas 
que reflejen los problemas y las condiciones sociales y recursos naturales existentes; 7.- 
Identificar acciones de manejo para la clase de oportunidad; 8.- Evaluar y seleccionar la 
mejor alternativa de oportunidad; 9.- Formular e implementar un protocolo de acciones 
de manejo y plan de monitoreo (Stankey et al., 1985; Velásquez, 2012). Cabe destacar 
que los pasos coinciden con las fases de la evaluación como se muestra en la figura 4.

Figura 4
ETAPAS EN LA APLICACIÓN DEL MÉTODO LCA

Nota: Se jerarquiza las fases LCA y posteriormente se agrupan los pasos a ejecutar en la investigación.

El objetivo del método es determinar los impactos de la actividad turística mediante 
el reconocimiento de factores ecológicos, paisajísticos, sociales, administrativos y de ges-
tión. Para ello debe aplicarse estándares que promuevan adecuadas iniciativas de gestión 
turística con el fin de disminuir la brecha entre el estado actual del lugar y las condiciones 
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aceptables permitidas de los factores antes mencionados. Así, es posible determinar un tipo 
de monitoreo y evaluación para corroborar la eficiencia de dichas iniciativas (Iroldi, 2002). 
Sobre esta investigación se replantea la metodología original y se estable la aplicación solo 
de siete (7) pasos de LCA a ser ejecutadas en los principales senderos turísticos del PNCC.

Para la investigación se realizó cuatro (4) visitas durante 2021 para medir los impactos 
antropogénicos (intervenciones sobre la flora, deforestación, medición de decibeles, conta-
minación entre otras), así como para realizar entrevistas a administradores y guardaparques 
con el fin de determinar la gestión y capacidad de manejo administrativo y, finalmente, 
aplicar 390 encuestas a los visitantes para conocer el perfil, satisfacción y percepción sobre 
la actividad turística en el PNCC.

La encuesta fue de tipo abierta y semi estructurada, aplicada a una muestra de 390 
visitantes, de un universo total de 200 mil turistas anuales promedio, con un margen de 
error del 5% y un nivel de confianza de 95%. El objetivo fue tener obtener datos certeros 
sobre el nivel de atención, calidad, diversidad, sensación, satisfacción y criterio de los 
visitantes con respecto al uso, servicio y conservación ambiental del atractivo turístico. Las 
encuestas fueron aplicadas de manera virtual y presencial; en este último caso se realizó 
al ingreso del parqueadero el 23 y 24 de abril y 30 y 31 de octubre de 2021.

4. RESULTADOS

a. Determinación de la CCT de los senderos del PNCC en el espacio de la laguna 
de Cuicocha

El PNCC tiene varios senderos, pero bajo el análisis de esta investigación, se tomaron 
primordialmente aquéllos que están en las orillas de la laguna de Cuicocha en los que se 
desarrolla la actividad turística. Por tal motivo, en la Tabla 1, se detalla toda la información 
actual de los senderos, tipo de suelo, grado de dificultad en el desplazamiento, pendiente 
de los senderos, entre otros. En relación con las características y variables de los senderos 
analizados, se detalla en la Tabla 2, la distancia, tiempo necesario de recorrido y fórmulas 
necesarias para el cálculo de la CCT.

Tabla 1
INFORMACIÓN DE LOS SENDEROS

Sendero Horario 
permitido

Horas de 
actividad

Clasificación 
del Suelo

Tiempo 
Recorrido/ 

Horas

Grado de 
Dificultad

Pendiente
media

Sendero 
vehicular 8:00 a 17:00 9 Intenso 2 Bajo <10%

Ruta Sagrada 8:00 a 17:00 9 Natural 2 Bajo <10%

Las 
Orquídeas 8:00 a 17:00 9 Primitivo 3 Medio 10% - 20%

Nota: Elaboración propia a partir de los datos recabados sobre los senderos.
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Tabla 2
VARIABLES DE LOS SENDEROS Y FÓRMULAS

Sendero Longitud

Tiempo 
necesario 

para 
recorrido del 

sendero

Nv= Número 
de veces que 
el sitio puede 

ser visitado en 
un día

Formulas: 
CCF 
FC 

CCR 
CM 
CCE

Sendero 
Vehicular 0,650 km 2 horas 4.5

 
CCF= D /Sm * NV 

 
CCR= CCF (Fc1*Fc2*Fcn) 

 
CM=Equip+Infra+Perso/ 3 * 100% 

 
CCE= CCR * CM

Sendero 
Ruta 

Sagrada
0,390 km 2 horas 4.5

Sendero Las 
Orquídeas 1,753 km 3 horas 3

La relación entre cada capacidad es: CCF ≥ CCR ≥ CCE

Nota: Elaboración propia y muestra la relación entre las variables para la aplicación de fórmulas.

Ya planteadas las fórmulas matemáticas para la determinación de la CCT, y a su vez 
obtenido la CCF, se necesita realizar el análisis de la CCR, para este cálculo se requiere 
identificar y calcular los FC, tanto, ambientales, sociales y económicos en función de sus 
características propias, en la Tabla 3 se detalla estos factores, para posterior continuar con 
el cálculo de la CM, que como resultante se determinará la CCE.

Tabla 3
CAPACIDAD DE CARGA REAL – FACTORES DE CORRECCIÓN

Sendero Sendero Vehicular Sendero Ruta Sagrada Sendero Las Orquídeas

Longitud del sendero 
en metros 650 m 390 m 1753 m

Categoría Ambiental
Accesibilidad 0,75 0,55 0,48
Brillo solar 0,61 0,61 0,61

Precipitación 0,77 0,77 0,77
Anegamiento 0,8 0,75 0,7

Perturbación flora 0,6 0,6 0,45
Erodabilidad 0,6 0,4 0,4

Promedio 68,83% 61,33% 56,83%

Categoría Social

Mantenimiento cierre 
temporal 0,71 0,71 0,71
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Sendero Sendero Vehicular Sendero Ruta Sagrada Sendero Las Orquídeas

Atención del personal 
del parque 0,38 0,38 0,38

Calidad de las 
instalaciones e 
infraestructuras

0,45 0,45 0,45

Diversidad de oferta de 
servicios 0,65 0,65 0,65

Sensación de saturación 
del destino 0,2 0,2 0,2

Satisfacción de la 
visitación 0,32 0,32 0,32

Promedio 45,17% 45,17% 45,17%

Categoría Económica

Percepción del gasto 0,44 0,44 0,44
Promedio 44,00% 44,00% 44,00%

Promedio categorías 52,67% 50,17% 48,67%

Nota: La tabla muestra tres categorías, en la primera se seleccionaron los FC que se escogieron por ser des-
criptores del medio ambiente en los senderos de la Laguna y se midieron a partir de los factores bioclimáticos 

(Cifuentes, 1992). En la segunda se escogieron los FC por ser un espacio abierto al público y se recabaron 
datos a partir de la encuesta realizada (2021). Y la última categoría igualmente se midió partir de la encuesta.

Una vez calculada las distintas capacidades de carga, CCF, CCR, CM, CCE, quedó 
determinada la CCT a los principales senderos turísticos sobre el PNCC, análisis que 
determinó un ingreso máximo de hasta 304 visitantes diarios (Tabla 4).

Tabla 4
CAPACIDAD DE CARGA TURÍSTICA

Sendero Distancia 
/ m

Superficie 
ocupada Nv CCF FC CCR CM Autos  CCE

Personas
Sendero vehicular 650 5,5 4,5 532 0,14 74 0,60 45 180

Ruta Sagrada 390 4 4,5 439 0,11 48 0,60 0 29
Las Orquídeas 1753 4 3 1315 0,12 158 0,60 0 94

Ingresos máximos diarios 304

Nota: La distancia que se toma del Sendero de las Orquídeas, es la que los turistas recorren por fácil acce-
sibilidad y es considerada de baja intensidad. Por lo cual, la medición está realizada sobre esta fracción del 

sendero y no sobre la totalidad de este que es de 14,7 km. 

Bajo el análisis de la CCT evidencia que el límite máximo total de ingreso de visitan-
tes diarios es de 304 visitantes. El Sendero Vehicular puede soportar hasta 45 vehículos 
con capacidad de hasta cuatro (4) personas cada vehículo liviano, es decir un total de 
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180 personas; el sendero Ruta Sagrada tiene la capacidad de recibir hasta 29 visitantes 
y el Sendero de las Orquídeas hasta 94. Entonces, con el fin de evidenciar si existe una 
sobrecarga turística, se toma en cuenta los datos de ingresos del 2018 y 2019 y se procede 
al análisis de ingresos diarios de este periodo (Tabla 5).

Tabla 5
PROMEDIO DE INGRESOS AL PNCC 2018-2019

2018-2019 Ingreso diario 2018 Ingreso diario 2019 Promedio
diario 2019

Promedio  
Total

Octubre 495 180

596

677

Noviembre 523 478
Diciembre 515 548

Enero 464 525
Febrero 630 511
Marzo 730 864
Abril 568 544
Mayo 461 558
Junio 497 577
Julio 676 774

757Agosto 837 898
Septiembre 531 598

Nota: Elaboración propia, sobre el análisis de ingresos anuales.

El ingreso máximo registrado de turistas al parque es del año 2019 (ver Figura 5). El 
promedio diario de ingresos en este año es de 677 personas de octubre 2018 a septiembre 
2019, en temporada baja un ingreso promedio de 596 personas diarias, y en temporada 
alta un promedio que se incrementa a 757(durante las vacaciones escolares de la región 
Andes y Amazonía). Por lo tanto, existe una sobrecarga turística, con un excedente de 373 
visitantes diarios, que sobrepasa la CCT calculada en 197% en temporada baja y 250% en 
temporada alta, respectivamente (Tabla 6).

Tabla 6
SOBRECARGA TURÍSTICA

Ingresos diarios actuales Temporalidad CCT Sobre carga
596 visitantes nacionales y extranjeros Temporada baja

304
196,70%

757 visitantes nacionales y extranjeros Temporada alta 249,83%

Promedio 223,27%

Nota: Elaboración propia indicando la sobrecarga a partir de los ingresos diarios.
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Figura 5
INGRESOS ANUALES AL PNCC 2012-2021

Nota: Elaboración propia a partir de los reportes de ingresos al PNCC.

b. Aplicación del método del Límite de Cambio Aceptable LCA

i. Paso 1: Diagnóstico, preocupaciones y acciones de manejo

Actualmente, el ingreso al PNCC es gratuito, hecho que genera una desmedida canti-
dad de visitantes. Esto se debe a la Ley de Gratuidad del 2012, Acuerdo Ministerial 006, 
17 de enero de 2012, (MAATE, 2016) expedida por el Ministerio del Ambiente, Agua y 
Transición Ecológica del Ecuador (MAATE), que permite el ingreso libre a las 67 áreas 
protegidas de Ecuador, excepto las Islas Galápagos.

Cada ANP se gestiona de manera independiente y tiene diferentes características. A 
continuación, en la Tabla 7, se detalla el diagnóstico actual de la PNCC.

Tabla 7
DIAGNÓSTICO SOBRE LAS ACTIVIDADES TURÍSTICAS DEL PNCC

Indicador Características

Categoría de Conservación Parque Nacional

Temporalidad de atención 365 días del año

Ingreso Gratuito
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Indicador Características

Horario de ingreso 08:00 a 17:00

Horario máx. de salida Sin información

Rango altitudinal 3073 a 3460 msnm

 Temperatura 1.8 °C a 25.8 °C

Precipitación 971 a 3332 mm

Registro de ingreso Obligatoria

Principal atractivo turístico Laguna de Cuicocha

Calidad paisajística Parajes prístinos

Tipos de senderos Varios senderos

Tipo de suelo del sendero Limoso

Dificultad de tránsito Baja, Media y Alta

Dirección del sendero Bidireccional

Señalización Escasa señalización horizontal y vertical

Movilidad Ingreso cualquier tipo de vehículos

Material del sendero vehicular Asfaltado, estado optimo

Velocidad vehicular Ninguna

Actividades turísticas Infinidad de actividades

Información Escasas directrices

Zonificación No existente

Restricciones Ninguna

Infraestructura Limitado mantenimiento

Capacidad de Carga No dispone

Seguridad Si

Nota: La tabla muestra un resumen del diagnóstico que es de la elaboración propia.

En cuanto a los ingresos de visitantes al PNCC, la Figura 6 expone el incremento 
turístico desde 2012 a 2021.

Como muestra la Figura 6, en 2019 se registró un ingreso de visitantes de 211.628, con 
un promedio mensual de 17.636 personas. En 2020, el ingreso se redujo un 53,43 % con 
un ingreso de 98.547 debido a las restricciones por la pandemia de COVID-19, pero en 
2021, de enero a septiembre, los ingresos fueron de 142.581 visitantes, con un promedio 
mensual de 15.842, lo que representa 44.68% de crecimiento con respecto al año anterior. 
Durante todos los años, el pico más alto y repetitivo fue en verano (de julio a septiembre) 
y los meses de menor afluencia fueron de marzo a junio, adicionalmente se analizó el 
crecimiento y decrecimiento de ingresos anuales al PNNC, identificando una recuperación 
sobre sus ingresos con un 44,68% en el 2021 en relación con el 2020 (ver Figura 7).
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Figura 6
INCREMENTO TURÍSTICO DE ENERO 2012 A SEPTIEMBRE 2021

Nota: Elaboración propia. Se puede comparar sobre el periodo de ingresos del 2012 al 2021.

Figura 7
CRECIMIENTO Y DECRECIMIENTO ANUAL 2012 - 2021

Nota: Elaboración propia a partir de los datos recopilados por el PNNC.
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Figura 7 
CRECIMIENTO Y DECRECIMIENTO ANUAL 2012 - 2021 

 
Nota: Elaboración propia a partir de los datos recopilados por el PNNC. 
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ii. Paso 2: Identificación y análisis de impactos

El principal atractivo turístico es la Laguna de Cotacachi. Alrededor de ella circunvala el 
sendero Las Orquídeas, con una longitud de 14,70 km, que puede ser recorrido en 3 horas 
aproximadamente, dependiendo el clima y el estado físico de la persona (ver Figura 8).

Figura 8
SENDERO ORQUÍDEAS

Nota: Adaptación y recorrido propio en el desplazamiento turístico, usando el software de Google Maps y 
Wikiloc, 2021, (https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/sendero-ruta-sagrada-108662462).

Por lo general, este recorrido lo hacen turistas con fines deportivos, en vista de que tiene 
un grado de dificultad entre medio y alto. De acuerdo con la encuesta realizada, del total 
de ingresos diarios apenas el 3% hace esta ruta, mientras que el 97% restante se enfocan en 
el Sendero Vehicular y la Ruta Sagrada. Algunos visitantes hacen los primeros 1.73 km del 
sendero de Las Orquídeas, que representa el 11.76% del total de recorrido, debido a que este 
tramo es de dificultad baja. Al ser bidireccional retornan por el mismo camino (ver Figura 9).

En la parte inferior de la Figura 9 se muestra la topografía del Sendero Las Orquídeas, 
en donde puede corroborarse que a partir del 1.73 km inicia el ascenso irregular, con pen-
dientes que se aproximan al 20% de la geografía del cráter de la laguna.

Los tres principales senderos donde se desarrolla la actividad turística ocupan alrede-
dor de 11.76% del total del área circundante a la laguna. Estas áreas son las más expuestas 
al uso, contaminación y saturación, por lo que hay que establecer los límites necesarios y 
propuestas focalizadas para su uso turístico y control.
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Figura 8 
SENDERO ORQUÍDEAS 

Nota: Adaptación y recorrido propio en el desplazamiento turístico, usando el software de Google Maps y Wikiloc, 2021, 
(https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/sendero-ruta-sagrada-108662462). 
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la Ruta Sagrada. Algunos visitantes hacen los primeros 1.73 km del sendero de Las Orquídeas, que 
representa el 11.76% del total de recorrido, debido a que este tramo es de dificultad baja. Al ser 
bidireccional retornan por el mismo camino (ver Figura 9). 

Sendero Las Orquídeas
Desplazamiento 14.70 km

https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/sendero-ruta-sagrada-108662462
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Figura 9
SENDEROS DEL PNCC

Nota: Se observa la marcación de las tres rutas que los turistas recorren. Adaptación y recorrido usando el 
software Wikiloc, 2021, (https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/sendero-ruta-sagrada-108662462).

Por otro lado, para medir los impactos ambientales, sociales, económicos y de gestión 
se ha tomado en cuenta indicadores de desarrollo sostenible que están detallados en las 
Tablas 8, 9,10 y 11.

Tabla 8
IMPACTO AMBIENTAL

Impacto Causa

Creación de nuevos senderos Desplazamiento por zonas prohibidas

Deterioro y saturación de los senderos Sobrecarga de visitantes en senderos

Expansión de los senderos por los laterales Tránsito por fuera del sendero

 

20 
 

Figura 9 
SENDEROS DEL PNCC 

 

 
Nota: Se observa la marcación de las tres rutas que los turistas recorren.Adaptación y recorrido usando el software 
Wikiloc, 2021, (https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/sendero-ruta-sagrada-108662462). 
 
 
En la parte inferior de la Figura 9 se muestra la topografía del Sendero Las Orquídeas, en donde 

puede corroborarse que a partir del 1.73 km inicia el ascenso irregular, con pendientes que se 
aproximan al 20% de la geografía del cráter de la laguna. 

Los tres principales senderos donde se desarrolla la actividad turística ocupan alrededor de 
11.76% del total del área circundante a la laguna. Estas áreas son las más expuestas al uso, 
contaminación y saturación, por lo que hay que establecer los límites necesarios y propuestas 
focalizadas para su uso turístico y control. 

 
Por otro lado, para medir los impactos ambientales, sociales, económicos y de gestión se ha 

tomado en cuenta indicadores de desarrollo sostenible que están detallados en las Tablas 8,9,10 y 11. 

 
1.73 km 
 

 

 

Sendero Vehicular 

 

Sendero Ruta Sagrada 

 

Sendero Las Orquídeas 

 

11,76%

https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/sendero-ruta-sagrada-108662462
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Impacto Causa

Compactación del suelo Saturación de desplazamiento

Erosión del suelo Intensidad de tránsito de visitantes

Mínima regeneración del suelo de los senderos Ausencia de políticas y estrategias

Pérdida de cobertura vegetal Carencia de lineamientos para protección 
ambiental

Pérdida biodiversidad Recolección de plantas

Contaminación sonora por exceso de carga turística Aglomeración de visitantes

Exceso de basura Inadecuada gestión de residuos

Nota: Elaboración propia.

Tabla 9
IMPACTO SOCIAL

Impacto Causa

Sensación de saturación del atractivo Percepción del visitante

Saturación de espacios para aparcamiento Ausencia de estrategias de conservación

Saturación de visitantes en los senderos Sin restricciones por parte de la gestión 
administrativa

Insatisfacción del visitante Malestar percibido por el visitante
Nula participación de las organizaciones sociales 

locales Poco interés de participación

Nota: Elaboración propia.

Tabla 10
IMPACTO ECONÓMICO

Impacto Causa

Diversos costos internos en la prestación de servicios 
turísticos Poca oferta de servicios

Cero costos por ingreso Gratuidad gubernamental
Nula participación en la empleabilidad turística de la 

población local Comunidad local ignorada

Diversos costos internos en la prestación de servicios 
turísticos Poca oferta de servicios

Nota: Elaboración Propia.
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Tabla 11
IMPACTO DE GESTIÓN

Impacto Causa

Actividades turísticas no autorizadas por la 
administración Mínimas restricciones

Demasiada permanencia en un sendero Ausencia de organización

Incremento o Decremento de ingresos No dispone de CCT

Ausencia de estrategias sostenibles Caducado el plan de manejo

Sin conocimientos para la conservación ambiental Falta de capacitación al personal

Ausencia de guías turísticos Limitada gestión administrativa para la 
contratación de guías

Falta de guardaparques Falta de responsabilidad administrativa

Limitado equipamiento, infraestructura y tecnología 
para uso y control

No dispone una adecuada dotación 
de equipamiento y nulo equipamiento 

tecnológico

Nota: Elaboración propia.

iii. Paso 3: Propuesta de condiciones deseadas y zonificación

En vista del estado actual de estas cuatro categorías, a continuación, se plantean las 
condiciones deseadas para cada uno de ellos, con el fin de asumir estrategias que deben 
ser implementadas gradualmente.

Condiciones ambientales deseadas:
• Los senderos no presentan deterioro. Están definidos y delimitados para el uso y 

circulación de los visitantes.
• El suelo, de tipo limoso, tiene mínima compactación y erosión debido a que se 

respeta la CCT determinada.
• La biodiversidad no es afectada y no existe contaminación sonora debido a la poca 

probabilidad de encuentro entre grupos.
• Los visitantes depositan sus desechos en contenedores de basura al exterior del 

parque.

Condiciones sociales deseadas:
• Los senderos vehiculares y peatonales son conservados, cuidados y protegidos 

adecuadamente por los visitantes.
• Se cuenta con lineamientos y políticas para el uso y desarrollo sostenible del patri-

monio natural, lo que incide en la calidad de servicio.
• La comunidad local aledaña es totalmente organizada, participativa, empoderada y 

capacitada para la prestación de servicios turísticos.
• Condiciones económicas deseadas:
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• Cuenta con un valor de ingreso que es reinvertido para su conservación.
• La comunidad local es participativa y tiene ingresos económicos relacionados a la 

prestación de servicios turísticos.

Condiciones de gestiones deseadas:
• Existen reglas establecidas para el uso y permanencia.
• Los visitantes reciben una charla de las actividades permitidas en el interior del 

parque.
• Existe presencia continua de guías turísticos y guardaparques en las áreas de mayor 

concentración turística.
• Hay equipamiento, infraestructura, mobiliario, señalización restrictiva, preventiva 

e interpretativa para el uso y preservación turística.

Una vez determinadas las condiciones deseadas se procede a zonificar en cinco áreas: 
prístina, rústica, natural, rural e intensa. En las prístinas y rústicas son totalmente prohibi-
das cualquier tipo de actividad; en los espacios natural y rural pueden ejecutarse activida-
des recreacionales de una manera controlada y moderada; finalmente, los espacios intensos 
están totalmente abiertos a toda actividad turística sin restricción alguna (Figura 10).

Figura 10
ZONIFICACIÓN PROPUESTA

Nota: Elaboración propia a partir de la imagen satelital de Google Maps, 2022 (https://www.google.com/
maps/search/cotacachi+cayapas+laguna/@0.3002973,-78.3684186,3546m/data=!3m1!1e3).

iv. Paso 4: Indicadores para el monitoreo y, Paso 5: Rangos aceptables de los 
indicadores.

https://www.google.com/maps/search/cotacachi+cayapas+laguna/@0.3002973,-78.3684186,3546m/data=!3m1!1
https://www.google.com/maps/search/cotacachi+cayapas+laguna/@0.3002973,-78.3684186,3546m/data=!3m1!1
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Durante esta fase son establecidos indicadores de monitoreo que permitan llevar un 
control y acompañamiento de las acciones a implementar. Dichos indicadores tienen tres 
rangos de medición: óptimo, aceptable e inaceptable. Si un espacio es catalogado como 
óptimo, entonces, sus condiciones son muy favorables y no existen riesgos para la natu-
raleza ni para la experiencia turísticas; de ser aceptable, las condiciones del entorno han 
disminuido y existen potenciales peligros de daño; es inaceptable cuando las condiciones 
son totalmente desfavorables y ya se evidencian daños a los recursos naturales y a la expe-
riencia turística, por lo que deben ser implementadas medidas inmediatas para restituir su 
condición hacia un nivel aceptable y óptimo.

Cada indicador es medido mediante una escala de impacto de riesgos de la siguiente 
manera: bajo, entre 0 a 40%; medio, del 41% al 75%; alto, superior al 75%. Estos rangos 
están vinculados a la CCT que evidencia un ingreso promedio diario de hasta 304 visitan-
tes. Entonces, un riesgo bajo es considerado hasta 15 turistas (5% del total); medio, si el 
número oscila entre 16 y 23 visitantes (de 5% a 7.5% del total); finalmente, es un riesgo 
alto si el porcentaje de turistas excede el 7.5% del total. Fueron propuestos 25 indicadores 
de monitoreo para las cuatro categorías que están detallados en las Tablas 12, 13, 14 y 15.
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v. Paso 6: Propósito y acciones de manejo

Las acciones están enfocadas a la gestión administrativa y al manejo de visitantes, dado 
que es por estas deficiencias que se genera un impacto ambiental, de tal manera con esas 
nuevas directrices, coadyuvará sobre la gestión administrativa y en la proyección de un 
destino y uso sostenible en la actividad turística en el PNCC (Tabla 16).

Tabla 16
PROPUESTA DE ACCIONES DE MANEJO SOSTENIBLE

Gestión Acciones a ejecutarse
Atención Abierto 259 días al año

Mantenimiento Cerrado todos los martes y miércoles de cada semana

Visitantes Inducción de uso y cuidado obligatoria antes del ingreso sobre uso y 
conservación

Horario de ingreso 08:00 a 13:00
Horario de salida Máx. Hasta las 18:00

Registro de ingreso Obligatorio
Bus - ruta Implementación bus tour

Señalización Implementación de señalización horizontal y vertical
Movilidad Prioridad de ingreso en vehículos altos (4x4) o eléctricos

Velocidad vehicular 20 km/h durante todo el sendero
Actividades turísticas Regulación de actividades

Información Información turística en todo el PNCC
Zonificación Determinación de áreas para uso turístico
Regulaciones Incremento de control para conservación ambiental
Restricciones Prohibir el ingreso de vehículos pesados

Infraestructura Dar mantenimiento a la infraestructura instalada cada 6 meses
Guías y 

guardaparques
Contratar más personal calificado para la guíaza turística y 

guardaparques para la conservación
Satisfacción del 

visitante Mejorar la satisfacción del visitante, (figura 11)

Ingresos económicos Planteamiento de una tasa de ingreso, entre 1 a 5 dólares, con base a la 
encuesta realizada (figura 12).

Nota: Elaboración propia.

Respecto a la encuesta realizada, se corrobora los datos obtenidos sobre los impac-
tos sociales y económicos, determinando la percepción de saturación, mala calidad e 
insatisfacción turística de los senderos y por ende del destino turístico (Figura 11) y una 
proyección importante para la implementación de una retribución económica de pago para 
el ingreso al PNCC (Figura 12).
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Figura 11
SATISFACCIÓN DEL VISITANTE

Nota: Elaboración propia. Encuesta realizada.

Figura 12
PROYECCIÓN DE TASA DE PAGO PARA EL INGRESO

Nota: Elaboración propia. Encuesta realizada.
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vi. Paso 7: Adaptación y monitoreo

Para ejecutarse la adaptación y monitoreo de indicadores con el propósito de dar segui-
miento al proceso y alcanzar las condiciones planteadas, se establecen cinco fases a seguir. 
Primera, tiene que conformarse una comisión integrada por diversos actores multidisci-
plinarios que utilicen el destino turístico, quienes deben establecer metas y objetivos para 
restituir el espacio a sus condiciones óptimas. En segunda instancia, debe establecerse los 
impactos actuales y potenciales y seleccionar hasta dos indicadores, por cada categoría, 
que requieran de mayor monitoreo y que incidan en mayor medida en la conservación. 
En tercer lugar, es necesario establecer reuniones frecuentes para analizar los resultados e 
información levantada en campo, de esa forma puede evidenciarse el progreso alcanzado 
o, en su defecto, las deficiencias. En cuarto lugar, debe levantarse una base de datos actua-
lizada que sirva de referencia para la siguiente evaluación. Finalmente, de requerirse se 
tendrá que reajustar o plantear nuevos indicadores para un monitoreo sistémico.

5. DISCUSIÓN

La actividad turística del Parque Nacional Cotacachi Cayapas tiene un efecto contra-
producente en el ecosistema del lugar, con base al cálculo excede su CCT en 197% en 
temporada baja y en 250% en temporada alta (Tabla 6). Estos datos y toda aproximación 
numérica permiten que los administradores establezcan medidas correctivas y preventivas 
con rangos de uso en espacios adecuados con el fin de restituir las condiciones del lugar 
y asegurar su sostenibilidad (Arellano et al., 2005).

Para determinar la sobrecarga turística fue analizado en primera instancia el registro 
anual de ingresos al ANP desde 2012 a 2021. De los resultados obtenidos de la CCT, se 
evidencia que el límite máximo a ingresar diariamente son 304 visitantes y no de 677 
como se registra actualmente, este análisis determinó la sobresaturación (tabla 6), razón 
por la cual se evidencia el deterioro, compactación y saturación de los senderos, exceso de 
basura, perdida de la flora y la fauna y en general engloba una afectación y daño irrepara-
ble para la conservación ecosistémica del destino y del atractivo turístico y paralelamente 
se percibe la insatisfacción del visitante.

Sobre lo calculado en la CCT, se ratifica sobre las evidencias encontradas en la LCA 
sobre las cuatro categorías (Tablas 12,13,14 y 15) destacando que más de 40 personas 
diarias circulan fuera del sendero establecido, los senderos tienen un deterioro de alrededor 
de 35%, la cantidad de contaminación acústica sobrepasa los 60 decibeles, los senderos 
están compactados y erosionados, el tipo de suelo que es limoso y la sobrecarga no facilita 
la recuperación de la cobertura vegetal de los senderos, el 80% de los visitantes perciben 
la sensación de saturación, el 40% se encuentran insatisfechos con la visita (Figura 11), 
por lo identificado en territorio es debido a que no hay regulaciones, restricciones, man-
tenimientos y cierres temporales para la recuperación natural de los ecosistemas.

La aplicabilidad de la CCT en Iberoamérica ha sido satisfactoria, como es el 
caso de Costa Rica, que a todas sus ANP ha realizado esta determinación numérica, 
herramienta que ha sido avalada por el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF), 
organización con presencia en más de 100 países del mundo, por tal motivo la opera-
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tivización de la CCT constituye una herramienta de planificación, gestión, adminis-
tración y aproximación a la intensidad de uso turístico (Cifuentes, Mesquita, 1999; 
Castro-Barrantes, 2020); de la misma manera la LCA ha sido operatividad en dife-
rentes ANP del mundo y principalmente en el Sistema Nacional Forestal de EEUU, 
principal método para abordar los impactos en el turismo desde 1987, herramienta que 
se concentra en medir los cambios inducidos por el hombre en todas sus categorías y 
contrarrestando con la inserción de estrategias apropiadas para el manejo y restaura-
ción del patrimonio natural (Cárdenas y Muñoz, 2019).

Acorde con lo encontrado en este estudio, se observa que es necesario implementar un 
sistema de monitoreo de los sitios de visita, que debe basarse en los tres tipos de impac-
tos seleccionados (Tabla 16). Así mismo se plantea que lo expuesto por Castro Barrantes 
(2020) sobre los indicadores enlistados en los procesos de vigilancia y monitoreo permiten 
observar que las mediciones sean repetidas y replicables. Sumado a lo anterior se coincide 
con Matanzas (2021) en que estos procesos son significativamente importantes por ende 
deben realizarse de manera conjunta por las autoridades institucionales y las autoridades 
científicas. Pues si bien se busca adoptar medidas que permitan maximizar los recursos 
económicos, pero que tengan menor impacto en el medio ambiente. Por ende, el moni-
toreo es de importancia mayor en los sitios donde el uso está cerca o sobrepasa el límite 
indicado por la CCE. 

En términos turísticos, la posición que ocupan el PNCC debido a sus diversos atrac-
tivos y su accesibilidad, elementos que se destacaron al inicio del estudio, son relevantes 
para comprender los impactos seleccionados y los factores de corrección revisados. Lo 
anterior permite señalar que acorde con Cifuentes y Mesquita (1999); Matanzas (2021) 
y Castro Barrantes (2020) que una zona que tiene una estructura natural inherente como 
la Laguna, a partir de la cual se debe plantear el desenvolvimiento de la industria, debe 
ser analizada la carga turística como herramienta para el desarrollo de propuestas que 
permitan la conservación de la zona de manera sostenible. Cabe aquí añadir que, si bien 
no fue objeto del presente estudio, se considera esencial para el desarrollo de propuestas 
que pretendan mitigar los daños ambientales en las diferentes ANP, por lo que es necesario 
considerar el escenario cultural para responder a los requerimientos del espacio de forma 
armónica (Castro y Morales, 2006).

Durante el desarrollo de la investigación, fue primordial levantar el indicador de satis-
facción y calidad del visitante, por lo tanto, mediante la encuesta se corroboró que el 65% 
de turistas está satisfecho con la oferta y servicios del lugar; el 31,67% está satisfecho con 
la visita, entre otros, ver (Figura 11), insumos que coadyuvaron para la determinación de 
los factores de corrección específicamente en la categoría social del cálculo de la CCR 
de la CCT (Tabla 3). Otro dato importante conseguido en la encuesta, es que se debería 
plantear la eliminación de la gratuidad del ingreso, ya que el 91,03% de encuestados 
está de acuerdo en que exista una tarifa entre $1,00 y $5,00, mientras que el 8,97% está 
dispuesto a cancelar entre $6 a $15 dólares americanos (Figura 12), gestión que si es 
reformada la política pública de gratuidad, los posibles ingresos económicos recaudados 
servirían para desarrollar y consolidar la planificación, administración y mantenimiento, 
de las áreas turísticas más visitadas tanto del PNCC como también de todas las ANP del 
Ecuador continental.
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Acorde con lo expuesto cabe señalar que las valoraciones satisfactorias, tienen una 
relación directa con los costes y la adquisición de servicios. En este sentido la sosteni-
bilidad general del destino tanto en términos económicos como ambientales responde a 
las mejoras que se hagan a partir de la propuesta realizada. En la medida que se incluyan 
aspectos o factores, de cara a facilitar un modelo de gestión como lo señala (Matanzas, 
2020) se pueden integrar adecuadamente los actores ligados a la conservación del patri-
monio natural, la inversión turística y el desarrollo local.

En este sentido, es válido utilizar como referente internacional hacia el cobro de los 
ingresos a las ANP se encuentra la Corporación Nacional Forestal de Chile (CONAF) en 
donde el ingreso al Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado (SNASPE) 
es remunerado, mismo que puede ser reservado y cancelado mediante plataformas digitales 
o presencialmente; por lo tanto, todo los ingresos económicos recibidos por esta unidad 
administrativa son reinvertidos con promoción turística, desarrollo de infraestructura, 
mantenimiento, gestión y educación ambiental en todas sus ANP, de tal manera, que sí es 
viable para el PNCC tener una reinserción y reactivación económica mediante una tasa 
impositiva para una mejor gestión administrativa.

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

En vista de que el Parque Nacional Cotacachi Cayapas no tiene una tasa económica para 
el ingreso, tampoco una adecuada gestión administrativa, ni directrices para el control de 
visitantes, el destino no garantiza su sostenibilidad a mediano y peor a largo plazo. Por este 
motivo, fueron planteadas la CCT y el LCA como métodos para contrarrestar el impacto 
generado y establecer estrategias de acción y salvaguardar el espacio ecosistémico.

La CCT permitió evidenciar el ingreso máximo por día, que debe ser de hasta 304 
visitantes. Este número no es estático y puede variar según las condiciones de recuperación 
ambiental, social, económico y de gestión que inciden netamente sobre la capacidad de 
manejo y, por ende, en la cantidad de turistas que pueden visitar el parque. Es por ello, 
sustancialmente se deben aplicar todas las medidas identificadas para lograr una sosteni-
bilidad a largo plazo.

La propuesta de zonificación, que hace parte del LCA (Paso 3, figura 10), obedeció 
a criterios de conservación y explotación turística. Es así que fueron determinadas cinco 
categorías: prístina, rústica, natural, rural e intensa que buscan delimitar los espacios y 
actividades que pueden realizase en cada uno de estas, actividad que anteriormente la 
administración no la realizó, adicionalmente los indicadores establecidos y levantados 
para los factores ambientales, sociales, económicos y de gestión tienen obligatoriamente 
que monitorearse permanentemente (Tablas 12,13,14,15 y 16), para corroborar el avance 
en la aplicación y ejecutar posibles cambios de ser necesario. Este proceso debe contar 
con el trabajo en conjunto tanto del personal administrativo y operativo como también 
incluir a la población aledaña.

Desde la perspectiva de un turismo de gratuidad y sin restricciones, es preciso con-
tar con políticas, lineamientos, estrategias y metodologías para abordar y enfrentar el 
problema sobre la falta de planificación y visión a largo plazo para la conservación y 
proyección de un destino sostenible, es por eso que debido a la fragilidad de sus ecosis-
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temas, a la sobrecarga de visitación, a la nula capacidad de ingresos económicos y por 
las características de los visitantes, por el momento es preciso limitar inmediatamente el 
ingreso con la CCT y recuperar la regeneración ecosistémica paulatinamente con los pasos 
de la LCA con base a los hallazgos realizados en esta investigación.

Por otra parte, es prioritario realizar el monitoreo, actividad que permite medir el 
progreso alcanzado. Cabe mencionar que la CCT podrá ampliarse porcentualmente sin 
que ello implique una degradación de los recursos ecosistémicos, siendo que este número 
no es estático sino puede ser dinámico para operativizar sobre la gestión de un territorio 
siempre y cuando exista ya la operativización y puesta en marcha de la CCT y la LCA.

Con base a la investigación y bajo el análisis y recopilación de información territorial, 
se tiene una evidencia pragmática que un desarrollo no sostenible destruye los recursos a 
corto plazo y los deja de forma irreversible para un futuro inmediato, por esto, un desa-
rrollo sostenible es la sinergia de un conjunto de factores, es así que esta investigación 
aborda el objetivo 12 de los ODS y específicamente el “12.b”, en que “aplica instrumentos 
para vigilar los efectos en el desarrollo sostenible, a fin de lograr un turismo sostenible”, 
por lo que, una adecuada planificación turística puede asegurarse la conservación y uso 
del PNCC a corto, mediano y largo plazo.

Declaración responsable: Los autores declaran que no existe ningún conflicto de 
interés en relación a la publicación de este artículo. Las tareas se han distribuido del 
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Zambrano y Juan Francisco Martínez Murillo, así como el apartado de discusión y de 
resultados. Las fuentes de información históricas y administrativa, y las representaciones 
cartográficas han recaído en Raúl Fernando Fernández Zambrano. La aplicación metodo-
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