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RESUMEN 
El sector turismo es considerado en Ecuador como una actividad económica y social, 

generadora de oportunidades de emprendimiento que impulsan el desarrollo integral e 

inclusivo y mejoran la calidad de vida de la población. Esta investigación tiene como 

objetivo analizar el aporte de las Teorías de los Recursos y Capacidades (Grant, 1991; 

Barney, 1991; Stam, 2009), la del emprendimiento social (Dees, 1998; Pollock, 2015; 

Buzinde et al., 2017) y la del turismo comunitario (Murphy, 1985; Manyara y Jones, 

2007, Kokkranikal y Morrison, 2011) para la creación de empresas turísticas 

comunitarias en la Provincia de Manabí de Ecuador. La metodología utilizada es de tipo 

documental y descriptiva. El turismo comunitario en Ecuador, forma parte de una 

estrategia de desarrollo local, propiciada por el Estado para la reivindicación y 

autogestión sobre sus territorios y recursos naturales. La Teoría de Recursos y 

Capacidades proporciona herramientas cognoscitivas a los emprendimientos sociales, a 

partir de unas relaciones claves entre recursos, capacidades y ventajas competitivas, 

ésta no se limita sólo al ámbito empresarial sino que por el contrario se pueden 

extrapolar a diferentes tipos de organizaciones con el fin de mejorar la planeación, 

control, optimización de sus procesos y consecución de metas y objetivos. Se concluye 

que la identificación de los recursos internos de los emprendimientos de turismo 

comunitario permitirá conocer y dimensionar su estructura y así potenciar sus 

capacidades, sugiriendo un elemento adicional a su autogestión. Es de interés enfatizar 
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que el emprendimiento social en el turismo comunitario manabita, requiere de una 

dimensión económica rentable porque son empresas sociales que poseen una estructura 

organizativa con sus recursos y capacidades naturales, culturales y humanos que 

requieren de una inversión económica para su mantenimiento. 

 

Palabras clave: Recursos y capacidades, emprendimiento social, turismo comunitario, 

Ecuador, emprendimiento turístico. 
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ABSTRACT 

The tourism sector is considered in Ecuador as an economic and social activity, 

generating entrepreneurial opportunities that promote integral and inclusive 

development and improve the quality of life of the population. The objective of this 

research is to analyze the contribution of the Theories of Resources and Capacities 

(Grant, 1991, Barney, 1991, Stam, 2009), social entrepreneurship (Dees, 1998, Pollock, 

2015, Buzinde et al., 2017) and that of community tourism (Murphy, 1985; Manyara 

and Jones, 2007, Kokkranikal and Morrison, 2011) for the creation of community 

tourism enterprises in the Province of Manabí of Ecuador. The methodology used is 

documentary and descriptive. Community tourism in Ecuador is part of a strategy of 

local development, promoted by the State for the claim and self-management of its 

territories and natural resources. The Theory of Resources and Capacities provides 

cognitive tools to social enterprises, based on key relationships among resources, 

capabilities and competitive advantages, this is not limited only to the business sector 

but on the contrary can be extrapolated to different types of organizations with  In order 

to improve the planning, control, optimization of its processes and consecution of goals 

and objectives. It is concluded that the identification of the internal resources of 

community tourism ventures will allow us to know and size their structure and thus 

enhance their capabilities, suggesting an additional element to their self-management. 

It is of interest to emphasize that social entrepreneurship in the Manabi community 

tourism requires a profitable economic dimension because they are social enterprises 

that have an organizational structure with their natural, cultural and human resources 

and capacities that require an economic investment for their maintenance. 

 

Keywords: Resources and capacities, social entrepreneurship, community tourism, 

Ecuador, tourism entrepreneurship. 

 

Introducción 

El potencial turístico de Ecuador se sustenta en la diversidad natural y cultural 

que posee: riqueza natural, paisajes, sitios históricos, riquezas ancestrales, saberes y 

costumbres locales, entre otros, constitutivos de espacios turísticos que pueden ser 



Carmen Lucas Mantuano, Gladys Salazar Olives y Claudia Loor Caicedo  

Telos Vol. 21, No. 3 (2019). 661-680 

 

663 
 

aprovechados en la sostenibilidad de la actividad turística  y sus respectivos beneficios 

económicos para el desarrollo integral de la población ecuatoriana.  

En este sentido, en la propuesta construida sobre la base del Plan Nacional del 

Buen Vivir 2013-2017 y en la Estrategia Nacional para el Cambio de la Matriz 

Productiva, Ecuador consideró el turismo como sector estratégico por su potencialidad, 

y el Ministerio de Turismo en el año 2016 diseñó políticas de turismo sustentadas en la 

visión de convertir a Ecuador en un referente turístico de la región, haciendo del turismo 

un elemento clave para el desarrollo sustentable social y económico  (Ministerio de 

Turismo, 2016). 

Asimismo, en el Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021 Toda una Vida, 

Ecuador se propone impulsar el sistema económico y el reconocimiento del país como 

potencia turística (Senplades, 2017: p. 33), a tal efecto contempla el desarrollo de 

emprendimientos locales (Senplades, 2017: p. 42), lo que incluye la Zona 4 a la cual 

pertenece la provincia Manabí junto a la provincia Santo Domingo de los Tsáchilas. 

Dicho interés nace de los efectos positivos que tiene la generación de una sociedad más 

emprendedora, implicada en la creación de nuevas actividades económicas.  

Frente a esta realidad destaca Morales et al., (2017), tomando como referencia 

el enfoque y los objetivos en los que se basa el desarrollo de un emprendimiento social, 

el turismo constituye uno de los sectores que potencian el desarrollo de este tipo de 

emprendimientos, puesto que las diversas tipologías de turismo tienen el potencial de 

influir sobre el cambio social (Pollock, 2015; Buzinde et al., 2017), así por ejemplo, el 

turismo comunitario (Kokkranikal y Morrison, 2011) representa una actividad que 

puede incidir de forma positiva en el bienestar social y la calidad de vida de las 

comunidades.  

El turismo comunitario se basa en dos aspectos fundamentales: la comunidad y 

los recursos naturales, lo que hace necesario que los modelos de ventaja competitiva 

deben ser expandidos para incluir las limitaciones y los desafíos que el medio ambiente 

natural impone a las empresas, y cómo los recursos y las capacidades interfieren en la 

interacción de la empresa con su entorno natural.  

 Por lo antes expuesto, esta investigación centra su estudio en la provincia de 

Manabí, direccionada por el siguiente objetivo: mostrar cómo desde las Teorías de los 

recursos y capacidades (TRC), la del emprendimiento social y la del turismo 

comunitario pueden crearse empresas turísticas comunitarias de carácter dinámico, que 

se planteen de un modo sostenible el aprovechamiento de los recursos locales y la 

generación de empleo. La importancia de la misma se expresa como un aporte de la 
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academia universitaria al sector turismo en la modalidad ¨turismo comunitario”, con 

miras a incentivar el emprendimiento social en el turismo comunitario en la provincia 

de Manabí de Ecuador, colaborando a su recuperación económica tras el terremoto 

acaecido el 16 de abril del 2016.  

La investigación es de tipo documental y descriptiva, apoyada en la revisión 

bibliográfica en libros, revistas científicas, documentos oficiales y fuentes virtuales. Se 

realizó análisis, síntesis y contrastación de los contenidos seleccionados en la puesta en 

diálogo de las teorías tratadas, para dar respuesta al objetivo central de la investigación. 

Luego de esta introducción el resto del artículo se organiza de la siguiente manera: una 

primera parte sobre los fundamentos teóricos de la investigación donde se describe la 

teoría de los recursos y capacidades, la teoría del emprendimiento social y turismo 

comunitario, una segunda parte aborda algunos aspectos de la provincia de Manabí en 

Ecuador y su potencial turístico para el emprendimiento social de turismo comunitario 

en el contexto de las teorías planteadas, finalmente se cierra con las conclusiones de la 

investigación.    

 

Fundamentos teóricos 

La Teoría de los recursos y capacidades  

 La TRC pertenece al dominio de la estrategia de la organización que asigna 

importancia a la estructura interna de la misma. Esta teoría fue creada por Penrose 

postulando que “una empresa es una colección de recursos, un depósito de 

conocimientos en la medida en que los recursos poseen competencias individuales y 

son capaces de proporcionar servicios diversos” (Penrose, 1959: p. 27), al mismo 

tiempo esta teoría describe “los procesos mediante los cuales una empresa crece, 

conceptualiza a la firma o a la empresa como un conjunto de recursos productivos con 

organización administrativa” (Sánchez y Herrera, 2016: 135). Teece (1982) amplía la 

teoría afirmando que las empresas poseen un exceso de recursos los cuales pueden 

utilizarse con fines de diversificación dando paso a las empresas de multiproducto, y en 

este sentido agrega Wernerfelt (1984), que la ampliación de los recursos por parte de la 

empresa agencia el equilibrio de la explotación de los mismos y el desarrollo de otros 

nuevos. Posteriormente la TRC aumenta su alcance cuando autores como, Barney 

(1991) y Peteraf (1993) introducen la búsqueda de vínculos entre las capacidades que 

tienen las organizaciones y su desempeño superior con respecto a sus competidores.  

La TRC expresa que en término de recursos y capacidades internas las empresas 

son heterogéneas, lo que constituye el fundamento de la gestión estratégica (Peteraf, 

1993). Por su parte, Barney (2001) expone que la heterogeneidad de las organizaciones 

se debe a la posesión de recursos: i) valiosos, que deben responder a las amenazas del 
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entorno y aprovechar sus oportunidades; ii) raros o escasos, aquellos que no pueden 

permitir la obtención de ventajas competitivas con los competidores; iii) recursos 

difíciles de imitar, sin sustitutos y organizativos, lo que significa que la empresa posea 

aspectos de orden. Ya Barney (1986), expresa que estas características son aplicables 

también a los recursos intangibles, lo que le asigna a la empresa poder adquirir una 

ventaja competitiva sostenida, puesto que los recursos trabajan en conjunto. 

Por su parte Stam (2009), advierte que las regiones están dotadas de recursos 

heterogéneos, en un contexto único, por lo que los emprendimientos en las mismas 

ofrecen ventajas competitivas sustentables, incluso con productos inimitables que 

visibilizan y optimizan los valores y la cultura de la localidad. 

Los recursos son valiosos porque permiten a las organizaciones desarrollar 

actividades y pueden considerarse como una fuente competitiva (Porter, 1991). Esta 

teoría resulta pertinente para utilizarse en economías emergentes por su aporte en la 

generación de ventajas competitivas sostenibles en el tiempo (West y Bamford, 2005), 

además de favorecer la realización de estrategias de emprendimiento. 

El análisis de los recursos es considerada por sus precursores como el “potencial 

para extender el entendimiento de la TRC al abordar explícitamente el rol de las 

acciones de los gestores para estructurar, organizar y aprovechar los recursos de la 

empresa eficazmente” (Sirmon et al,  2011, p.1390). Por lo que permite analizar cómo 

las empresas entran en una dinámica de despliegue y utilización de recursos para 

adaptarse al entorno competitivo predominante, así cada fase da lugar a una capacidad 

focal específica que se desarrolla a través de acciones centradas en los  recursos. 

En cuanto a las capacidades, estas son el resultado de implementar, coordinar y 

combinar un grupo de diferentes recursos, utilizando procesos organizativos para lograr 

un fin (Grant, 1991). Las capacidades pueden ser de dos tipos: operativas y dinámicas. 

Las operativas se refieren a la ejecución de actividades y sus respectivas rutinas. Las 

dinámicas son aquellas que implican adaptación y cambio para construir, integrar o 

reconstruir otros recursos y capacidades (Helfat y Peteraf, 2009). Por su parte, Pérez y 

Toro (2015), a las capacidades dinámicas las denominan de absorción por estar 

conformadas por la adquisición y asimilación de conocimiento externo e interno, lo cual 

permite la creación de valor mediante el desarrollo de habilidades y destrezas. 

La principal tendencia de la TRC se encuentra en la investigación en torno a las 

capacidades. Se asocian éstas al desempeño de la empresa (Mithas et al, 2011; Camisón 

y Villar-López, 2014; Lin y Wu, 2014), la construcción de capacidades críticas para el 

aprovechamiento de los recursos que permitan el éxito de la empresa (Ulaga y Reinartz, 

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2007-07052017000200411#B70
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2007-07052017000200411#B51
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2007-07052017000200411#B14
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2007-07052017000200411#B14
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2007-07052017000200411#B45
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2007-07052017000200411#B76
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2011), y su desarrollo para la sustentabilidad (Dao et al, 2011). Prevalece además el 

avance del concepto conocimiento en los procesos de gestión, dinámica del ajuste y 

microfundamentos. 

 De lo anteriormente expuesto, se hace énfasis que para que la empresa 

permanezca en el mercado y pueda obtener beneficios a largo plazo, debe elaborar y 

entregar constantemente productos y/o servicios innovadores a los clientes. Todo ello a 

través de una gestión estratégica con una rutina organizativa con interacciones 

establecidas entre los recursos y capacidades, de tal forma, que dado los cambios 

constantes en el mercado, se posibilite la adaptabilidad de la empresa. 

 

La Teoría del emprendimiento social y el turismo Comunitario  

La teoría del emprendimiento social se deriva de la teoría del emprendimiento 

(Dees, 1998; Sullivan et al, 2003; Austin et al, 2006; Chell, 2007; Martin y Osberg, 

2007), y ambas aún no tienen una definición clara del concepto, prestándose a 

confusiones en la práctica. En esta investigación se exponen algunas definiciones en 

orden cronológico. 

Para Fowler (2000), el emprendimiento social es la creación de estructura, 

relaciones, instituciones, organizaciones y prácticas socioeconómicas viables que 

generan y sostienen beneficios sociales. Por su parte, Johnson (2000) define el 

emprendimiento social como un enfoque innovador para hacer frente a las necesidades 

sociales complejas, con su énfasis en la resolución de problemas y la innovación social. 

El Canadian Centre for Social Entrepreneurship Group (2001), lo define como 

iniciativas innovadoras con la doble finalidad de asegurar que la inversión genere tanto 

rentabilidad social como económica, desarrolladas tanto por sectores privados como 

públicos y voluntarios. Según MacMillan (2003), comprende el proceso mediante el 

cual la creación de una nueva empresa de negocios conduce a la mejora de la riqueza 

social y el beneficio empresarial. 

En este mismo orden de ideas, Shaw (2004), define el emprendimiento social 

como el trabajo de las organizaciones comunitarias, voluntarias, públicas y privadas con 

fines de desarrollo social y no solo para obtener beneficios económicos. También el 

emprendimiento social abarca las actividades y procesos realizados para descubrir, 

definir y aprovechar las oportunidades que lleven al mejoramiento de la riqueza social 

mediante la creación de nuevas empresas o la gestión de las organizaciones existentes 

de un modo innovador (Zahra et al., 2009). 

Por su parte la organización Said Business School (2018), expresa que el 

emprendimiento social es la práctica de combinar la innovación, el ingenio y la 

oportunidad de abordar los desafíos sociales y ambientales críticos, transformando los 

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2007-07052017000200411#B76
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2007-07052017000200411#B23


Carmen Lucas Mantuano, Gladys Salazar Olives y Claudia Loor Caicedo  

Telos Vol. 21, No. 3 (2019). 661-680 

 

667 
 

sistemas y prácticas que son las causas fundamentales de la pobreza, la marginación, el 

deterioro ambiental y la consiguiente pérdida de la dignidad humana. Esta actividad 

puede hacerse con fines o sin fines de lucro, siendo en ambos casos el objetivo principal 

la creación de cambios sostenibles en los sistemas. 

Según Marín y Rivera (2014), las empresas que nacen del emprendimiento  

social son producto de una iniciativa de los individuos por y para la comunidad, conjuga 

elementos de desarrollo humano y formación integral, en pleno respeto de la identidad 

y autodefinición de las personas y comunidades.  

Estas definiciones muestran que el emprendimiento social tiene dos 

dimensiones: una dimensión social que crea valor social y una dimensión económica 

que busca el beneficio económico. Lo interesante del asunto es, que si de lo que se trata 

con el emprendimiento social es crear empresas para la generación de empleo, debe 

haber un equilibrio entre las dos dimensiones para que los empleados experimenten un 

cambio económico con impacto social: el beneficio económico se traduce en 

transformación social positiva diferencia del concepto tradicional de emprendimiento 

que hace énfasis en el rendimiento privado. 

Con respecto al concepto de turismo comunitario quien primero lo plantea es 

Murphy (1985), donde analiza aspectos relacionados con el turismo y las áreas rurales 

de los países menos adelantados, de forma complementaria Maldonado (2005), plantea 

que el turismo comunitario tiene como objetivo la preservación de la identidad étnica, 

la valoración y transmisión del patrimonio cultural en todas sus formas, destaca que las 

culturas autóctonas son portadoras de valores, de historia y de identidad. Por su parte, 

Manyara y Jones (2007), plantean el turismo comunitario como un sector de impacto 

sobre las familias de la población local, el desarrollo de la región y los estilos de vida.  

El turismo comunitario constituye una modalidad del Turismo rural, a la vez que 

se integra al modelo de desarrollo turístico del país. En la práctica del turismo 

comunitario, la especificidad más importante es el control del producto turístico por 

parte de la comunidad o de las comunidades. De este modo, todas las decisiones en 

torno al proceso de desarrollo del turismo comunitario serán adoptadas por la 

comunidad y serán dirigidas a la generación de empleos con ingresos económicos 

justos, además y con esencial importancia, contribuir a la conservación del medio 

ambiente (Inostroza, 2008).  

El turismo comunitario está considerado como una forma de emprendimiento 

social, que asiste al desarrollo integral de las comunidades receptoras, en aras de obtener 

relaciones de calidad y desarrollo humano entre visitantes y locales (Cardona y Burgos, 
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2015), asimismo requiere que la comunidad involucrada en la gestión, desarrolle 

capacidades de auto-organización y acción colectiva, relaciones cara a cara, relaciones 

socio-culturales y relaciones socio-políticas que permeen la interacción entre la 

comunidad, el mercado y el Estado para lograr efectividad en la gobernanza. 

      

 La provincia de Manabí de Ecuador y su potencial turístico para el 

emprendimiento social del turismo comunitario  

Atendiendo a los datos geográficos proporcionados por el Consejo Provincial de 

Manabí fechada el jueves 21 de febrero del 2019, se tiene que la provincia Manabí se 

encuentra situada en la costa ecuatoriana, en el emplazamiento centro-noroeste de 

Ecuador, limitando por el norte con la provincia Esmeraldas, al sur con las provincias 

Santa Elena y Guayas, al este con las provincias Guayas, Los Ríos y Santo Domingo de 

los Tsáchilas, y por el oeste con el Océano Pacífico, el cual baña 350 kilómetros de 

costa manabita (Consejo Provincial de Manabí, 2019).   

 La naturaleza dotó el territorio manabita de recursos naturales diversos 

atrayentes para el turismo tanto para propios como para extraños, y de recursos 

culturales de importantes atractivos. Por ser una provincia costeña cuenta con extensas 

playas (cantones: Jama, Jaramijó, Jipijapa, Manta, Montecristi, Pedernales, Portoviejo, 

Puerto López, San Vicente y Sucre), balnearios de agua dulce y cascadas (cantones: 

Bolívar, El Carmen, Chone, Flavio Alfaro, Jama, Jaramijó, Jipijapa, Junín, Manta, 

Montecristi, Olmedo, Paján, Pedernales, Pichincha, Portoviejo, Puerto López, 

Rocafuerte, Santa Ana, Tosagua, 24 de Mayo y San Vicente), Islas e Islotes ( 

Montecristi, Puerto López y Sucre), Estuarios (cantones: Chone/Sucre, Pedernales, 

Portoviejo y Puerto López) y reservas naturales: áreas protegidas (bosques protectores 

y senderos) y cerros/colinas (cantones: Bolívar, El Carmen, Chone, Jama, Jaramijó, 

Jipijapa, Junín, Manta, Montecristi, Paján, Pedernales, Pichincha, Portoviejo, Puerto 

López y San Vicente) (Álava, 2018). 

A todos estos recursos naturales se le suman la belleza paisajística, la diversidad 

de la flora y fauna manabita, las fincas y espacios rurales que posibilitan actividades 

turísticas. En lo atinente a los atractivos culturales, la provincia Manabí cuenta con 

monumentos históricos, museos, iglesias, plazas, comercio, infraestructura hotelera y 

una gastronomía variada, entre otros atractivos; que si bien el turismo comunitario se 

centra en los recursos naturales, también muchos de los recursos culturales requieren 

de preservación y pudieran dar origen a emprendimientos comunitarios donde se 

complementen recursos naturales y culturales que fomenten la generación de riqueza a 

través del empleo a la población manabita.  
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Declarados los atributos turísticos naturales y culturales de la provincia Manabí, 

es de interés pasar a las interrelaciones teóricas para construir una nueva teoría  que 

integre la de recursos y capacidades, la del emprendimiento social y la de turismo 

comunitario, cuya finalidad se fundamenta en la creación de nuevas empresas de 

emprendimiento turístico comunitario en Manabí, o en su defecto emprendimientos 

donde se innove en las empresas ya existente; de cualquier modo, de lo que se trata es 

de promover el emprendimiento social en el turismo comunitario de la provincia 

Manabí, asomando acciones, estrategias y políticas dirigidas al gobierno del Estado, al 

gobierno municipal, al sector productivo y a la población manabita;  para la creación de 

empresas de turismo comunitario generadoras de empleo. 

En los dos últimos Planes de Desarrollo Nacional en Ecuador (2013-2017 El 

Buen Vivir y el 2017-2021 Toda una Vida) se ha previsto el desarrollo sostenible, 

declarado en el Plan 2013-2017 (Senplades, 2013) en los objetivos 7: Garantizar los 

derechos de la naturaleza y promover la sostenibilidad ambiental territorial y global 

(p.221) y el 8: Consolidar el sistema económico social y solidario, de forma sostenible 

(p.247). Así mismo, el Plan 2017-2021 (Senplades, 2017) declara el desarrollo 

sostenible en el Eje 2 Economía al Servicio de la Sociedad, objetivos 4: Consolidar la 

sostenibilidad del sistema económico social y solidario, y afianzar la dolarización (p. 

76) y 5: Impulsar la productividad y competitividad para el crecimiento económico 

sostenible de manera redistributiva y solidaria (p.80). 

La discusión expuesta en la literatura científica sobre lo sostenible y lo 

sustentable es amplia y explican muy bien el recorrido transformador de estos conceptos 

estrechamente relacionados; de modo que no puede haber sostenibilidad de un sistema 

económico sin que haya una sustentabilidad en el crecimiento económico expresado en 

términos de desarrollo versus equilibrio del ecosistema, lo que implica mantener una 

elevada capacidad productiva y proteger a la vez los recursos naturales, lo que no sería 

posible  si no sabemos cuánto tenemos que conservar y de qué manera, y por esta causa, 

de todos depende que el desarrollo sea sostenido y sustentable  (Boada y Toledo, 2003). 

El fomento del emprendimiento social en el turismo de Manabí es posible 

hacerlo realidad porque Ecuador cuenta con la normativa legal necesaria que garantiza 

el estado de derecho generador de confianza en la población empresaria: Asamblea 

Constituyente (2008), Ministerio de Turismo (2002), la Planificación Nacional para el 

Desarrollo, los Reglamentos de las Instituciones locales, entre otros; pero 

privilegiadamente con los recursos naturales, culturales y humanos fundamentales para 

tal fin. 
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 Ecuador es pionero en América Latina en turismo comunitario (Ruíz y Solis, 

2007), el cual viene realizando desde mediados de la década de los años 80. El mismo 

surgió como una alternativa económica de las propias comunidades campesinas, 

indígenas y afro ecuatorianas, tanto para obtener ingresos adicionales como para 

contribuir a la revalorización y defensa de los recursos naturales locales. 

Es a partir del 2002 cuando la Ley de Turismo del Ecuador, reconoce a “las 

comunidades como actores diferenciados del sector, desatando desde entonces un 

proceso complejo y disputado de diseño de la política de turismo comunitario” (Unkuch 

y Rodrigues de Caires, 2017: p. 60).   

 No obstante, Solis (2007), destaca los desafíos básicos comunes propuestos por 

el Estado: la calidad, la conectividad, la dotación de servicios básicos, la diversificación 

de los productos ofertados, y el acceso a mercados y conocimientos; no se cumplieron 

en su totalidad. Esto pudo haberse dado porque la actividad turística comunitaria de 

Ecuador, desde sus inicios tuvo una debilidad en la dimensión socio institucional, por 

lo que consideran Unkuch y Rodrigues de Caires (2017), que las políticas en este sector 

de la economía para que resulten efectivas van a depender de una adecuada interacción 

entre la comunidad, el mercado y el Estado; como un apropiado arreglo de gobernanza 

          En efecto, el turismo comunitario en Ecuador, forma parte de una estrategia de 

desarrollo local y de consolidación política de la comunidad, propiciada por el Estado 

para la reivindicación y autogestión sobre sus territorios y recursos naturales locales. 

Así lo declara el Ministerio de Turismo (2002), mediante la Ley de Turismo del Ecuador 

publicada en el Registro oficial el 22 de diciembre del 2002 (con su última modificación 

emitida el 29 de diciembre del 2014). Y también la Asamblea Constituyente (2008) 

mediante la Constitución de la República del Ecuador de 2008 (Montecristi) publicada 

en el Registro Oficial el 20 de octubre del 2008 (con modificaciones en el 2011, 2014 

y 2018). 

        En el mismo orden de ideas, el Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017 declaró 

entre sus grandes objetivos nacionales “Mejorar la calidad de vida de la población”, y 

contempla como lineamiento el “fomentar el turismo comunitario y turismo social”, con 

la finalidad de alcanzar el objetivo de “Consolidar el sistema económico social y 

solidario, de forma sostenible” (Senplades, 2017). 

        Por su parte el Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021 (Senplades, 2017) 

considera los recursos naturales como base de la economía nacional (p.38) y establece 

el mejoramiento de la infraestructura productiva, la tecnología y el conocimiento que la 

población del territorio rural, en este caso, aplicado a la que la provincia de Manabí 

requiere para fortalecer los emprendimientos turísticos comunitarios existentes, pero 
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sobre todo para incentivar la inversión en la creación de nuevas empresas de turismo 

comunitario y social. 

La TRC desde su origen ha estado asociada a los recursos heterogéneos de la 

empresa privada y su desarrollo, definiéndose la empresa en términos de sus recursos 

productivos que le generan una ventaja competitiva sustentable. No obstante, la 

orientación de esta teoría asociada al emprendimiento social (Schwab Foundation, 

2018) propende el desarrollo comunitario sustentable, por lo que la comunidad 

manabita puede convertirse en una empresa innovadora que impulse el emprendimiento 

social en el turismo comunitario para obtener bienestar socioeconómico, y así, 

disminuir la pobreza y evitar la migración. De este modo, bajo una visión macro 

transformadora, la comunidad puede contribuir al desarrollo endógeno y sustentable de 

una nación. Y aunque estas iniciativas “responden a realidades inmediatas o locales, los 

impactos son de alcance global [pero] se requieren mecanismos de equilibrio e 

inclusión” (Ortega-Martínez, 2018: p. 92).   

La TRC proporciona herramientas cognoscitivas a los emprendedores para 

recalcar que sus recursos productivos le generan una ventaja competitiva sustentable 

(Stam, 2009; Schwab Foundation, 2018), y también le permiten obtener ventajas 

competitivas sostenibles en el tiempo (West y Bamford, 2005). En el cuadro No 1, 

tomando el referente teórico de Grant (1991), Suárez e Ibarra (2002) y Sánchez y 

Herrera (2016), se presentan unas relaciones claves entre recursos, capacidades y 

ventajas competitivas, que pueden adaptarse para la generación de estrategias en 

emprendimientos de turismo comunitario, caracterizando elementos claves en cada fase 

de modo general, que dependerán de la especificidad de la unidad de estudio.  

En primera instancia se clasifica los recursos en tangibles, intangibles y 

humanos. A partir del empleo conjunto de los activos tangibles e intangibles que posee 

la empresa en combinación con su conocimiento tecnológico y organizativo, éste 

despliega diversas capacidades operativas (aprovisionamiento, producción, 

distribución), innovadoras o directivas. Las capacidades están ligadas al capital 

humano, se apoyan sobre todo en los activos intangibles, particularmente en el 

conocimiento tecnológico y organizativo de la empresa, son capaces de gobernar la 

transformación de los insumos en productos o servicios finales, generan valor añadido 

y determinan la eficiencia y el grado de innovación de la entidad. No sólo dependen de 

la base de activos de la empresa, sino también de su propia habilidad para combinarlos, 

integrarlos y movilizarlos a través de diversas rutinas organizativas (Grant, 1991).  
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Le sigue una evaluación referente al potencial de la generación de renta de los 

recursos y capacidades, de modo tal que pueda precisar las posibilidades que tiene el 

turismo comunitario para crear, mantener o incrementar una ventaja competitiva. La 

evaluación va a permitir diseñar una estrategia que agencie el aprovechamiento 

eficiente de recursos y capacidades de forma pertinente en función con el entorno. Al 

poner en ejecución la estrategia, se reinicia el proceso de análisis para garantizar la 

mejora continua en la producción y lograr un desarrollo sostenido. El proceso de análisis 

estratégico va a constituirse en un círculo virtuoso que instaura la dinámica y la 

creatividad para la innovación y el emprendimiento empresarial. 

 

Cuadro No 1 

Enfoque de  La Teoría de Recursos y Capacidades en el turismo comunitario 
Fase de identificación                                      

 

                                                                                              

 

Recursos 

(Identificar los recursos 

del emprendimiento) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capacidades 

¿Qué puede hacer el 

emprendimiento? 

 Tangibles Naturales, 

patrimonio    cultural,   

Infraestructura de apoyo,  

Comercio,  Fondo  de 

solidaridad, Diversidad de 

productos. Intangibles: 

reputación local y regional,                         

Semilleros de nuevos 

emprendimientos, Cultura 

organizacional Humanos: 

Capital humano capacitado en 

diversos ámbitos productivos y 

personales  

 

 

 Capacidad de: 

 aprovechar los recursos (tierra) 

de las familias para disponerlo en 

el proyecto colectivo 

diseñar nuevos negocios como 

turismo ecológico 

 formar nuevos líderes con 

valores de la organización 

 gestión organizativa 

Liderazgo en condiciones 

adversas-‐Adaptación al 

cambio. 

interiorizar cultura 

organizacional 
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consolidar alianzas con otros 

estamentos  

Fase de Evaluación            Evaluar los recursos y 

capacidades en                                        

términos de su potencial 

para crear, mantener y 

desarrollar una ventaja 

competitiva 

 

Para realizar  esta evaluación se 

realiza un análisis de las  

fortalezas ( acceso a los recursos, 

recursos con potencialidad 

turística, características 

intangibles de actitud y aptitud 

para el servicio, identidad 

cultural), oportunidades 

(Inclusión y fortalecimiento de 

turismo comunitario, nuevas 

tendencias turísticas)  y 

debilidades (Personal sin 

asesoramiento y conocimiento 

técnico en el ámbito turístico, 

inexistencia de productos 

turísticos desarrollados, 

inexistencia de infraestructura 

turística)  y amenazas 

(Inadecuado manejo de recursos 

por parte de gestores locales, 

competencia potencial, 

vulnerabilidad a riesgos 

naturales) 

Fase de diseño                    

 

Estrategias 

 

El diseño y puesta en marcha de 

una estrategia de  organización a 

la luz de potenciar los recursos  

con los que cuenta y las 

capacidades alcanzadas al 

momento con el uso y 

disposición de estos activos, por 

lo que se hace necesario la 

reflexión en torno al potencial de 

crecimiento y expansión. 

Fuente: Elaboración propia adaptado de Grant (1991); Suárez e Ibarra (2002), Sánchez  

y Herrera (2016) 
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Destaca Vásquez y Manzanilla (2018), la ventaja competitiva no debe ser 

enfocada únicamente como que cada empresa deba ser capaz de crear valor para sus 

compradores, sino que se debe de considerar las limitaciones y los desafíos que el medio 

ambiente natural impone, ya que éstas, interactúan con sus recursos, las capacidades y 

su entorno natural y así generar una ventaja competitiva para comunidades 

heterogéneas. 

La actividad de la búsqueda de innovación en algunos procesos con recursos 

que resultasen idóneos para la diversificación puede asignarse a algunos miembros de 

la empresa social turística comunitaria manabita, o en su defecto hacer asociaciones con 

especialistas académicos, técnicos de la misma comunidad, con fines de lucro o sin fines 

de lucro según acuerdos entre las partes. Ello con la finalidad de reconocer que la 

innovación social es la base de todo emprendimiento social,  el cual lleva a la resolución 

de problemas y a la generación de rentabilidad social y económica para coadyuvar en 

la erradicación de la pobreza en Manabí cuyos niveles de pobreza multidimensional 

están por encima del promedio nacional (Senplades, 2017: p. 113). 

              También el análisis estratégico las empresas turísticas comunitarias de Manabí 

pueden hacerlo en conjunto. Esta modalidad les ayuda a identificar sus fortalezas, 

debilidades y necesidades en sus capacidades operativas y dinámicas, de modo que 

introduzcan vínculos entre las capacidades con las que cuentan para competir con otras 

empresas externas de su localidad y con el turismo de otros países. Ello puede hacerse 

con capital propio, con el apoyo del gobierno local o de capital externo, pudiendo 

constituir circuitos comerciales solidarios y/o encadenamientos productivos. Todo esto 

se facilita cuando se trata de empresas que cosechan en sus tierras los recursos que le 

proporcionan la materia prima para la elaboración de productos, y Manabí cuenta con 

estos atributos. 

             Manabí tiene recursos y capacidades tanto naturales como culturales y 

vivenciales para el desarrollo del turismo comunitario social, un desarrollo local 

turístico que requiere de “servicios e instalaciones que posibiliten los desplazamientos 

humanos, para ello es necesario mejorar las condiciones de vida de los manabitas, 

logrando un equilibrio entre lo económico, social y ambiental, y satisfaciendo las 

necesidades de los habitantes y visitantes” (Arroyo, 2018: p. 47).  

 

Conclusiones 

  El turismo comunitario de emprendimiento social en la provincia Manabí de 

Ecuador, constituye un rubro muy importante para la generación de empleo, la 

redistribución de la riqueza, empoderar a las familias emprendedoras, fomentar en la 

población relaciones equitativas y respetuosas, contribuir a la conservación de los 



Carmen Lucas Mantuano, Gladys Salazar Olives y Claudia Loor Caicedo  

Telos Vol. 21, No. 3 (2019). 661-680 

 

675 
 

recursos naturales y culturales, y favorecer el desarrollo sostenible de la provincia. Para 

el cumplimiento de esta misión social, las empresas comunitarias de emprendimiento 

social, han de tener una dimensión económica rentable, de modo que sus empleados 

(socios comunitarios) hayan mejorado su nivel de vida y se sientan suficientemente 

motivados para satisfacer las exigencias que impone el usuario del turismo internacional 

en el siglo XXI. 

La TRC no se limita sólo al ámbito empresarial sino que por el contrario se 

pueden extrapolar a diferentes tipo  de organizaciones, con el fin de mejorar la  

planeación,  control, optimización de sus procesos y consecución de metas y objetivos. 

La identificación de los recursos internos permite conocer y dimensionar su estructura 

y así potenciar sus capacidades, sugiriendo un elemento adicional a su autogestión, en 

el que soportar sus prácticas en busca de la satisfacción óptima de las expectativas de 

todas y cada una de sus asociados y la comunidad en la que repercute. 

Es de interés enfatizar que el emprendimiento social en el turismo comunitario 

manabita, requiere de la dimensión económica rentable porque son empresas sociales 

que poseen una estructura organizativa con sus recursos y capacidades naturales, 

culturales y humanos que requieren de una inversión económica para su mantenimiento, 

siempre aplicando principios de equidad entre los miembros de la comunidad; además 

como toda estructura organizativa posee estrategias, normas y valores que hacen posible 

su funcionalidad, competitividad y sostenibilidad en el mercado turístico. 

Como sugerencia a los futuros emprendedores sociales del turismo comunitario 

en Manabí, es recomendable que tengan un registro de los emprendimientos sociales 

comunitarios y apliquen el marco práctico a nivel de análisis estratégico, para que 

precisen  los recursos y competencias con las que cuentan y su respectivo entramado 

organizativo, de modo que puedan tomar decisiones pertinentes con las oportunidades, 

y teniendo como norte que la empresa social de turismo comunitario a crear tenga dos 

dimensiones amalgamadas: una económica y otra social para generar empleos dignos 

que eleven el nivel de vida de la población manabita. 
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