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RESUMEN 

 

El presente proyecto de investigación está enfocado en la determinación de la calidad de 

absorción visual en las unidades de paisajes del páramo Llanganates, Laguna de Pisayambo 

ubicado en el cantón Santiago de Píllaro, provincia de Tungurahua, cuyos objetivos fueron 

analizar la situación actual del paisaje del páramo Llanganates, Laguna de Pisayambo, 

identificar las unidades del paisaje y capacidad de absorción visual y establecer una propuesta 

de conservación del páramo. La metodología aplicada en la investigación es el método 

inductivo que nos permite determinar la información más apreciable dentro de la zona de 

estudio, se optó por la técnica de registros fotográficos, la metodología Bareau of Land 

Management (BLM) 1980 para la evaluación y caracterización de la calidad visual del paisaje 

tomando en cuenta aspectos como la morfología del terreno, vegetación, agua, color y 

contexto esenico, la metodología de Yeomans (1986) para dar criterios de evaluación y 

puntuación en aspectos como la pendiente, erosionabilidad, capacidad de regeneración, 

diversidad de vegetación, contraste vegetación/suelo, contraste roca/suelo y antropización, 

los resultados obtenidos son las condiciones actuales del paisaje el cual es de clase A que 

corresponde a un paisaje de Calidad Alta de áreas correspondientes a un paisaje con 

fragilidad media con áreas de capacidad de regeneración media. Se puede concluir que el 

páramo requiere de una conservación en el ámbito ambiental, económico, cultural, social y 

político que parta de la concientización a la población y regulación de las actividades 

antropogénicas que se desarrollan de este ecosistema. 

 

Palabras clave: actividades antropogénicas, conservación ambiental, erosionabilidad, 

fragilidad visual, impacto ambiental. 
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ABSTRACT 

 

This research project focuses on determining the quality of visual absorption in the landscape 

units of the Llanganates páramo, Pisayambo Lagoon, located in Santiago de Píllaro canton, 

Tungurahua province. The objectives were to analyze the current situation of the Llanganates 

páramo landscape, identify landscape units and visual absorption capacity, and establish a 

proposal for páramo conservation. The methodology applied in the research is the inductive 

method, which allows us to determine the most valuable information within the study area. 

The chosen technique for data collection was photographic records, using the Bureau of Land 

Management (BLM) 1980 methodology for the evaluation and characterization of the visual 

quality of the landscape, taking into account aspects such as terrain morphology, vegetation, 

water, color, and scenic context. Yeomans' methodology (1986) was used to provide 

evaluation criteria and scoring on aspects such as slope, erodibility, regeneration capacity, 

vegetation diversity, vegetation/soil contrast, rock/soil contrast, and anthropization. The 

results obtained indicate the current conditions of the landscape, which is classified as Class 

A, corresponding to a high-quality landscape with areas of medium fragility and medium 

regeneration capacity. It can be concluded that the páramo requires conservation efforts in 

the environmental, economic, cultural, social, and political realms, starting with raising 

awareness among the population and regulating anthropogenic activities that affect this 

ecosystem. 

 

Keywords: anthropogenic activities, environmental conservation, erodibility, visual 

fragility, environmental impact. 
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2. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

Las actividades humanas generan contaminación hacia el ambiente. Por esta 

razón, la constitución del Ecuador establece leyes y regulaciones para algunas actividades 

que afectan al medio ambiente. Sin embargo, se ha descuidado la protección de los 

paisajes, lo cual ha motivado la realización de investigaciones escasas sobre su 

valoración. Es importante concientizar a las personas acerca de la importancia de los 

paisajes, que son recursos valiosos y difíciles de restaurar. Algunos Gobiernos 

Autónomos Descentralizados (GAD) han intentado evitar su destrucción debido a la falta 

de educación ambiental, el incumplimiento de normativas y la falta de sanciones severas 

para quienes causan impactos ambientales en los paisajes. 

El paisaje no se considera suficientemente como un recurso natural valioso, a 

pesar de ser fácilmente degradable y difícilmente renovable. A lo largo del tiempo, el 

paisaje ha experimentado grandes cambios y transformaciones debido a la influencia de 

la población. 

La escasez de este recurso natural se debe a varios factores, como el crecimiento 

poblacional, las prácticas agrícolas de monocultivo de especies exóticas en grandes 

extensiones, la destrucción de ecosistemas, la deforestación y la propagación de especies 

invasoras.  

Este proyecto de investigación se centra en el problema de las alteraciones en las 

unidades del paisaje que surgen a la fala de educación ambiental. Esto afecta directamente 

la valoración del paisaje como un recurso natural no renovable. Se utiliza el análisis de 

fotografías tomadas en el páramo Llanganates, Laguna de Pisayambo ubicado en la 

parroquia San José de Poaló, cantón Santiago de Píllaro, Provincia de Tungurahua. Se 
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emplean instrumentos que contienen listas de adjetivos con expresiones numérica para 

cuantificar las perdidas o ganancias de paisajes valiosos, identificar los agentes 

destructivos y proponer medidas mitigantes.  

Dada la problemática causada por las alteraciones no reguladas en los paisajes de 

Ecuador, y considerando que este recurso no se valora adecuadamente, es necesario 

brindar información de la población sobre las variaciones paisajísticas, es decir, las 

posibles pérdidas o ganancias en el futuro. Esto fomentara la conservación, protección y 

valoración socio cultural y económica de los paisajes.  

3. BENEFICIARIOS DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

Tabla 1  

Beneficiarios del Proyecto. 

BENEFICIARIOS DIRETOS BENEFICIARIOS INDIRECTOS 

Población de la Parroquia San 

José de Poaló 

Población de la Provincia de Tungurahua 

Hombres:        944 Hombres:                       213.513 

Mujeres:          978 Mujeres:                         227.591 

Total:              1922 Total:                              441.034 

Fuente: (INEC, 2001), (INEC, 2001-2002) 

Nota: La primera tabla proporciona una descripción minuciosa de aquellos que se ven 

beneficiados tanto directa como indirectamente a través de la implementación de este 

proyecto.  
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4. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

Actualmente desde una perspectiva científica existe una escasez de información 

donde abordan temas relevantes del paisaje como un recurso natural muy valioso. 

En la actualidad se tiene un concepto erróneo acerca del paisaje natural ya que no se 

lo considera como recurso natural, en el Ecuador la evaluación del paisaje aun no es una 

práctica generalizada, puesto a que muchos proyectos e investigaciones antropogénicos 

impactan negativamente de forma particularmente evidente, a pesar de que existen leyes en 

la Constitución del Ecuador que regulan y sancionan los impactos ambientales, no hay leyes 

que protejan específicamente el recurso paisaje. 

Hoy por hoy, el paisaje enfrenta una situación paradójica y critica, donde conjuntos 

paisajísticos valiosos están deteriorándose, elementos característicos construidos en el 

pasado se pierden y son remplazados por configuraciones repetidas y bizarras que no se 

integran al espacio heredado. También se observa una difusión en la publicidad y en los 

medios de comunicación de escenarios soberbios sin nombre ni lugar, imágenes de consumo 

global que condenan a vivir en sitios indiferenciados y sin belleza escénica. Por lo tanto, es 

necesario proteger los paisajes de calidad y revindicar el derecho a un buen vivir en entornos 

paisajísticamente dignos, ya que esto es cada vez más valorado. (Mata Olmo, 2008) 

El paisaje es un recurso natural no renovable muy importante, su apreciación estética 

es compleja pues está evaluada principalmente por la subjetividad, es decir, mediante la 

percepción de un observador, su valoración es directa ya que no s detienen a descubrir los 

factores que realzan o disminuyen su valor como tal.  Sin embargo, hoy en día este tipo de 

estudios han ido tomando cierta importancia ecológica y demanda social tratando de 

implementar nuevas metodologías y métodos que permitan valorar el paisaje desde otra 
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perspectiva, paisajes con calidad visual son indisociables de una correcta ordenación siendo 

esto último la proyección espacial de un modelo de sociedad enfocado a un desarrollo 

sostenible del territorio. Mientras, la sistemática presencia de paisajes degradados, evidencia 

una cierta desidia de la sociedad en la gestión de su territorio y de su imagen.  

La falta de una conciencia paisajística por parte de la población trunca de cierta 

manera este tipo de estudios, a pesar de que esto es una condición imprescindible para que 

las personas hagan un uso adecuado del paisaje y cooperan con su cuidado y vigilancia, las 

medidas de ordenación, protección y gestión serán en vano si no se les plantea que el recurso 

paisaje es muy importante. (Mata Olmo, 2008) 

Es importante considerar el estudio del paisaje en cualquier proyecto que se 

desarrolle, tanto para evaluar su calidad frente a la realización de actividades específicas 

como para adoptar medidas que permitan preservar y proteger el entorno natural. En Ecuador, 

se utilizan espacios naturales como bosques para actividades antropogénicas como la 

agricultura o el turismo, lo cual se ha vuelto común debido a que estas actividades son una 

fuente socioeconómica. Sin embargo, estas actividades se llevan a cabo sin tener en cuenta 

el impacto significativo que provocan en este recurso natural. 

5. OBJETIVOS 

5.1.Objetivo General 

• Determinar la calidad de absorción visual en las unidades de paisajes del Páramo 

Llanganates, Laguna de Pisayambo en la Parroquia San José de Poaló Provincia de 

Tungurahua.  
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5.2.Objetivo Especifico  

• Analizar la situación actual del paisaje del Páramo Llanganates, Laguna de 

Pisayambo. 

• Identificar las unidades de paisaje, calidad visual, capacidad de absorción visual y 

sensibilidad visual de las unidades que forman parte de los componentes del paisaje 

del Páramo Llanganates, Laguna de Pisayambo. 

• Desarrollar una propuesta de conservación del Páramo Llanganates, Laguna de 

Pisayambo. 

 

 

 

 

6. ACTIVIDADES Y SISTEMA DE TAREAS EN RELACIÓN A LOS OBJETIVOS 

PLANTEADOS  

Tabla 2  

Actividades y tareas en relación a los objetivos. 

OBJETIVO 1 

 

ACTIVIDAD METODOLOGÍA RESULTADOS 

Analizar la 

situación actual del 

paisaje del Páramo 

Llanganates, Laguna 

de Pisayambo. 

• Salida de 

campo. 

 

• Toma de 

fotografías. 

• Buscamos las 

condiciones en 

las que se 

encuentra el 

paisaje en base al 

método inductivo 

y las técnicas 

establecidas en el 

método.  

• Línea Base. 

• Condiciones actuales 

por las que están 

pasando los paisajes 

del páramo 

Llanganates, Laguna 

de Pisayambo. 
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• Identificación de 

las unidades del 

paisaje. 

OBJETIVO 2 

 

ACTIVIDAD METODOLOGÍA RESULTADOS 

Identificar las 

unidades de paisaje y 

calidad visual, 

capacidad de 

absorción visual y 

sensibilidad visual de 

las unidades que 

forman parte de los 

componentes del 

paisaje del Páramo 

Llanganates, Laguna 

de Pisayambo. 

• Diagnóstic

o de las 

unidades 

del paisaje 

en base al 

método 

BLM. 

• Análisis de 

la 

capacidad 

de 

absorción 

visual. 

• Se avaluó la 

calidad 

visual del 

paisaje. 

• Se tomó 

fotografías a 

la zona de 

estudio con 

una cámara 

de 64 

megapíxeles. 

(CAV) 

 

• Unidades del 

paisaje. 

• Resultado de la 

tabla para la 

determinación 

de la calidad 

visual. 

• Resultados de 

las tablas para la 

determinación 

del (CAV) 

OBJETIVO 3 

 

ACTIVIDAD METODOLOGÍA RESULTADOS 

Desarrollar la 

propuesta de 

conservación del 

Páramo Llanganates, 

Laguna de 

Pisayambo. 

 

• Elaboración 

de una 

propuesta 

de 

conservació

n del paisaje 

del páramo 

Llanganates

, Laguna de 

Pisayambo. 

• Se implantó 

una propuesta 

sobre la 

conservación 

mediante la 

investigación 

bibliográfica. 

• Propuesta de 

conservación 

para el páramo 

Llanganates, 

Laguna de 

Pisayambo. 

Elaborado por: Ricardo Garzón.  

7. FUNDAMENTACIÓN CIENTÍFICO TÉCNICA 

7.1.Páramo 

Los páramos son ecosistemas frágiles neotropicales de alta montaña. En Ecuador 

tienen una altura promedio de 3300 m.s.n.m., y cubre el 7 % de su territorio, y proveen 

servicios ecosistémicos; como: recursos hídricos de calidad y sumideros de carbono 
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principalmente. Sus suelos con densidad aparente baja, estructura abierta y porosa posibilitan 

retención de agua y conductividad hidráulica altas, donde se desarrollan plantas endémicas y 

diversidad faunística. (Chuncho Morocho, 2019) 

 

Sus suelos con densidad aparente baja, estructura abierta y porosa posibilitan 

retención de agua y conductividad hidráulica altas, donde se desarrollan plantas endémicas y 

diversidad faunística. Estos ecosistemas tienen además importancia social y cultural, en ellos 

viven una población marginada, sin embargo, genera recursos económicos con la producción 

diversa de alimentos agrícolas y la gestión del turismo y la recreación; lamentablemente están 

afectados por el cambio de uso del suelo, introducción de plantas exóticas, incendios, cambio 

climático y en algunos sectores por la actividad minera. (Chuncho Morocho, 2019) 

7.2.Origen del Páramo 

La gran línea montañosa de los páramos de los andes se encuentran en altitudes de 

hasta 4.300 msnm, van desde Colombia, Venezuela, Ecuador y pequeñas extensiones en 

Costa Rica y Panamá. 

 

     Según Pruna Bonifa, afirma que el origen de los páramos es producto de ciertos 

acontecimientos sorprendentes, como de un enorme arrugamiento de la corteza terrestre que 

en tiempos pasados ha sucedido y en la actualidad sigue sucediendo, también por la intensa 

actividad volcánica producto del movimiento de las placas tectónicas, ciertos suelos de los 

páramos son parte de origen glaciar. (Bonifa, 2015-2016) 
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7.3.Estructura de los Páramos. 

Su estructura se debe especialmente a la combinación de materia orgánica que con el 

pasar del tiempo se ha ido descomponiendo y esta función lo realiza específicamente a 6 

factores fundamentales que son: el relieve, el clima, material biótico, el tiempo, material 

parental y la intervención del ser humano, la estructura es considerada como la base 

fundamental del servicio ambiental que nos pueda brindar los páramos. (Bonifa, 2015-2016) 

 

7.4.Tipos de Páramos 

En los páramos ecuatorianos se pueden diferenciar tres tipos principales de 

vegetación cuya distribución se relaciona con la altitud: el páramo de pajonal (3400-4000 m), 

el páramo de almohadillas y arbustos (4000-4500 m) y el páramo desértico o súperpáramo 

(por encima de 4500 m hasta los 4800-4900 m). La zona del páramo de pajonal (3000-4000 

m) es donde se encuentra la mayor cantidad de endémicas; esta zona abarca la mayor 

superficie del territorio de los páramos (ver la figura 2), mientras solo las cumbres de la 

cordillera sobrepasan los 4000 m. Además, las especies con una amplia distribución 

altitudinal tienden a presentar distribuciones más extensas, encontrándose en varios páramos 

o montañas distantes. (León Yánez, 2000) 

 

7.5.Importancia de los Páramos 

Los páramos forman una zona de vida muy especial en el mundo y son de suma 

importancia para los países andinos. La importancia de los páramos se manifiesta en varias 

áreas de interés: biológica, hidrológica, social, económica y cultural. (Bonifa, 2015-2016) 
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Los páramos son muy importantes por la provisión de agua, reducción de flujos 

rápidos y prevención de la erosión. Los vegetales vivos y muertos protegen la superficie del 

suelo contra la acción del viento y del agua. No sólo reducen la velocidad del viento en la 

superficie, los componentes aéreos absorben gran parte de la energía de las gotas de lluvia, 

del agua en movimiento y del viento, de modo que su efecto es menor que si actuaran 

directamente sobre el suelo, las hojas y tallos también detienen a las partículas en movimiento 

mientras que los sistemas radiculares contribuyen a la resistencia mecánica del suelo. La 

vegetación del páramo proporciona una buena protección contra la erosión. (Hofstede, 2002) 

 

7.6.Importancia Ecológica 

La diversidad biológica y el endemismo de los seres vivos del ecosistema, conllevan 

beneficios de diversa índole como la conservación de las especies como pare de un mundo 

único. La mayor importancia ecológica del páramo está en su capacidad de generar y repartir 

agua a las tierras bajas. (Cruz, 2012) 

 

7.7.Páramos en el Ecuador 

Los páramos del Ecuador ocupan una superficie aproximada de 1.26.000 hectáreas, 

correspondiente a una quinta parte del territorio ampliado. Catorce de las 35 áreas protegidas 

del Sistema Nacional de Áreas Protegidas cuentan con este ecosistema, además de una serie 

de áreas como Reservas Forestales y Reservas privadas. Estos páramos tienen un clima típico, 
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en invierno o verano generalmente es muy frío, aunque tiene pequeñas y muy significativas 

variaciones en ciertos días. (Cruz, 2012) 

7.8.Páramos de Tungurahua 

Los páramos en el centro del país, específicamente en el lado occidental de la 

Cordillera Oriental y la Cordillera Occidental, se encuentran en una situación de degradación 

crítica debido a las prácticas agrícolas de pastoreo y quemas. En el caso particular de los 

páramos de Tungurahua, se ha producido una alta degradación y se ha aumentado la demanda 

de agua y tierra para la producción.  

 

Ante esta situación se han desarrollado planes de manejo de páramos como una 

herramienta para recuperar y conservar estos ecosistemas. Estos planes se basan en enfoques 

de planificación territorial y modelos de gobernanza colectivos, que establecen acuerdos 

sociales con el objetivo de garantizar la provisión de agua, recurso vital para mantener los 

modos de vida y los sistemas productivos asociados. (Terán-Valdez, 2019) 

7.9. La Biodiversidad de los Páramos 

En comparación con los ecosistemas tropicales, la biodiversidad de los páramos es 

menos. Sin embargo, en los páramos andinos hay alrededor de 5.000 especies identificadas, 

lo que representa aproximadamente el 20% de la biodiversidad de los Andes. Debido a las 

condiciones extremas que se presentan e los páramos, hay una gran cantidad de especies que 

no se encuentran en otros lugares, gracias a su capacidad de adaptación. (Hofstede, 2002) 
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7.10. Servicios Ambientales 

Expresa (Bonifa, 2015-2016) que los páramos, además de ser importantes reguladores 

de oxígeno, son vitales para el suministro de agua dulce que se utiliza para consumo humano 

y la generación de energía eléctrica. Muchos de los ríos que abastecen estas necesidades 

tienen su origen en los páramos. Además de su función hidrológica, los páramos también 

brindan una belleza escénica única y son muy atractivos para el turismo ecológico, lo que 

genera ingresos económicos para las comunidades locales. 

 

Los páramos tienen una capacidad excepcional para almacenar agua, la cual se 

mantiene limpia gracias a la filtración natural que se produce en los suelos esponjosos. 

Además, estos ecosistemas ofrecen dos servicios ambientales esenciales: la provisión 

continua de agua en cantidad y calidad, y el almacenamiento de carbono atmosférico, lo que 

ayuda a combatir el calentamiento global. Estos servicios son de gran importancia tanto para 

la población directamente relacionada con ellos como para la sociedad en general.  (Hofstede, 

2002) 

 

7.11. Alteración de los suelos del Páramo 

Expresa (Curúa Cola, Proaño, Suarez, & Podwojevski, 2004) que la alteración del 

suelo en los páramos tiene un impacto negativo en su capacidad de retener y soltar agua, así 

como en la acumulación de carbono orgánico. Varios factores contribuyen a esta 

degradación. Por ejemplo, la presencia de animales exóticos con pesuñas amplias, como 
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vacas y caballos, compacta el suelo y destruye su estructura esponjosa, lo que hace que el 

agua se filtre rápidamente y cause erosión. 

 

La pérdida de flora también tiene un efecto negativo en el suelo, ya que, sin 

vegetación, el suelo se seca y cambia su química, disminuyendo su capacidad de retener 

materia orgánica. Además, la descomposición aumenta y el carbono perdido no puede ser 

restaurado sin la presencia de vegetación. Es importante tener en cuenta que la pérdida de la 

vegetación nativa de los páramos no es solo el resultado de la agricultura, sino también de 

quemas y del exceso de pastoreo de ganado bovino. 

7.12. Precipitación de los Páramos 

De acuerdo con Carrión (2014), los páramos presentan una alta precipitación que se 

mantiene constante durante todo el año. La temperatura en los páramos puede oscilar entre 2 

y 10 °C debido a que se considera que durante el día es verano y durante la noche es invierno, 

y estas variaciones térmicas tienen efectos en la flora y fauna de distintas maneras. Una de 

las principales consecuencias son las migraciones de los animales que habitan en los 

páramos, ya que se mueven en busca de mejores condiciones para alimentarse, reproducirse 

y vivir en general.  

7.13.Estrategia de uso Sostenibles y Conservación de los Páramos 

Según (Bonifa, 2015-2016), la sostenibilidad del páramo requiere fortalecer las 

capacidades locales de conocimiento ambiental y planificación y manejo del uso de los 

recursos naturales. Esto implica que el Estado debe trabajar junto con la población local para 

identificar opciones de uso y conservación del páramo en cada situación y definir políticas 
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para lograr metas a corto y largo plazo. Es importante que estas estrategias se definan con la 

población local para lograr su visión de una visa mejor, ya sea mediante la restitución de la 

base agraria del campesinado mediante el reemplazo gradual de las tierras frágiles y 

economías minifundistas por usos alternativos como os servicios ambientales y la generación 

de ingresos no agrícolas. 

Sin embargo, existen diferencias regionales en las percepciones y tendencias del uso 

de los pastizales naturales entre el norte, el centro y el sur de la Sierra. 

 

En la Sierra norte, existen grandes propiedades de páramo que controlan el acceso de 

la población campesina, mientras que, en la Sierra sur, los páramos están deshabitados o 

habitados con bajas densidades. Por lo tanto, las estrategias de conservación y restauración 

deben adaptarse a esta realidad. 

 

El uso de los páramos está integrado en las zonas de economía campesina al uso de 

las zonas más bajas, principalmente como fuente de subsidio nutricional y como zona de 

pastoreo complementario. Las estrategias de conservación del páramo deben integrarse con 

estrategias de desarrollo en las zonas bajas para reducir el pastoreo extensivo o mejorar los 

suelos y evitar la expansión de la frontera agrícola. 

 

La regulación del ciclo hídrico es un servicio ambiental importante del páramo que 

unifica a los usuarios locales en torno a objetivos de mejorar su manejo. La búsqueda de 

objetivos comunes en el ámbito de la cuenca para proteger el agua es una escala adecuada 
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que permite a las poblaciones locales expresar sus intereses, incluso en casos de conflictos 

con áreas protegidas o haciendas. (págs. 15-16) 

7.14.Paisaje 

El paisaje se refiere a cualquier área del territorio que es percibida por la población y 

cuyas características son el resultado de interacción entre factores naturales y/o humanos. 

(Convenio europeo del paisaje , 2000). 

Según Álvarez Muñàrriz (2011) Los estudios definen el paisaje como porción del 

entorno que se observa, lo cual se percibe a través de los sentidos de los individuos. El paisaje 

representa una zona o unidad de territorio que puede ser definida de manera más o menor 

precisa, pero que cambia según la perspectiva del observador y el lugar de observación. Sin 

embargo, lo que más influye en la concepción del paisaje son las representaciones que 

comparte con los miembros de la cultura a la pertenece. (pag.59)   

A lo largo del tiempo, el concepto de paisaje ha evolucionado y se ha enfocado en su 

aspecto estético, considerándolo como una combinación de elementos físicos, biológicos y 

humanos que conforman un recurso visual. En términos generales, se puede entender al 

paisaje como un conjunto de relaciones que se origina de la interacción de diversos factores, 

tales como terreno, clima la vegetación, la fauna, el agua y las trasformaciones realizadas por 

los seres humanos. (Muñoz-Pedreros, 2004). 

“El paisaje es un conjunto heterogéneo de formas naturales y artificiales; está formada 

por fracciones de ambas.” (Trinca Fighera, 2006) 

➢ Paisaje Natural: está compuesto por elementos como selvas, desiertos, montañas 

valles y otras formas que son el resultado de la naturaleza.  
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➢ Paisaje trasformado: se divide en tres categorías; paisaje agrario, urbano y rural y se 

refiere a todo lo que es resultado de la actividad humana, como construcciones y 

modificaciones en el entorno natural. (Lucio Duana & Gutiérrez Chaparro, 2011). 

La utilización inadecuada del paisaje lo convierte en un recurso natural no renovable 

y, dado a su gran importancia y elevada demanda, es fundamental valorarlo cuidadosamente 

para evaluar sus condiciones y analizar su fragilidad. El paisaje se puede dividir en dos 

categorías: natural y cultural.  

7.15. Paisaje como recurso 

Existen varios antecedentes en la conservación del paisaje a lo largo de la historia. El 

hombre ha encontrado elementos y características en su entorno y en la superficie terrestre 

que ha valorado positivamente, ha sentido amenazados y ha deseado preservar. Desde 

mediados del siglo XVIII y a lo largo del XIX, la Revolución Industrial provoco una 

trasformación significativa en la relación del hombre con la naturaleza y el paisaje, lo que 

probablemente no se había visto desde la Revolución Neolítica. (Sanz Herráiz, 2012) 

El paisaje se considera un recurso debido a que la sociedad lo percibe como un 

elemento diseñado para satisfacer sus necesidades. Aunque el paisaje es un bien perceptible 

y utilizable por la sociedad, también se considera un recurso debido a su capacidad de ser 

utilizado para satisfacer necesidades específicas. (Zubelzu Mínguez & Allende Álvarez, 

2015) 

Tabla 3  

Componentes del Paisaje 

Geológicos Biológicos Antrópicos 
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Relieve: 

Pendientes 

Altitud 

Discontinuidades 

Orientación  

Vegetación: el más 

importante. Componentes, 

estratificación, cobertura. 

Ganadería  

Agricultura. 

Hidrología: Cursos 

de agua, localización. 

Fauna: poco representativo 

salvo casos particulares 

donde la fauna es parte 

integrante del paisaje. 

Infraestructuras:  

Vías  

Construcciones  

Casas  

Desmontes  

Industrias  

Vertederos. 

Fuente: (Ortega, 2011) 

 

7.16. Percepción del paisaje 

La percepción y representación del paisaje ha evolucionado a lo largo del tiempo, 

tanto por parte de especialistas, científicos y artistas, como por la población en general. Esto 

se debe a la forma en que se concibe el territorio, ya sea en relación al uso que se le vaya a 

dar o a los intereses y necesidades que existen para aprovechar este recurso natural. (Panareda 

Clopés, 2009) 

La percepción del paisaje es un proceso que se compone de ciertos elementos que son 

característicos del mismo. Por lo tanto, experiencia del paisaje es individual ya que cada 

persona tiene sus propias particularidades. Además, esta experiencia es dinámica porque 

puede cambiar con cada nueva vivencia y es fisiológica porque puede cambiar con cada 

nueva vivencia y fisiológica porque adquiere a través de los sentidos, siendo la vista el 

sentido más importante en este proceso.  
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Tabla 4  

Elementos visuales del paisaje. 

Elementos visuales del paisaje  

Color: cálidos, fríos, brillos, contrastes. 

Forma: volumen, orientación, perfil, profundidad, luces y sombras. 

Líneas: sencillas, complejas, dirección. 

Textura: trama de luces y sombras. Densidad, regularidad. 

Escalas: proporción entre los distintos componentes, influida por sus distancias 

relativas. 

Escena: tipo de escena, elementos dominantes del paisaje. 

Fuente: (Rivera, 2014) 

7.17. Paisaje Natural 

A menudo tenemos una idea equivocada de lo que significa un paisaje natural, ya que 

lo definimos como aquel no ha sido alterado por la acción humana. Sin embargo, la verdadera 

demostración de un paisaje natural es aquel que puede dar origen a diversos paisajes, lo que 

a su vez produce una gran biodiversidad presenta en todo el Ecuador. (Convenio europeo del 

paisaje , 2000) 

El paisaje natural es extremadamente importante para la sociedad, ya que permita a 

la población rural disfrutar de la belleza escénica que ofrece. 

 En el paisaje natural, el entorno físico de referencia es la naturaleza y su entorno 

formado por seres vivos, como la flora y la fauna. Históricamente, los paisajes naturales han 

estado vinculados al medio rural, en el que la naturaleza y la ruralidad han sido dos caras de 

una misma moneda. La actividad agrosilvopastoril, cinética y forestal se han utilizado para 

explotar los recursos naturales con fines productivos, ya sea para el mercado o para el 

autoconsumo. En ese vínculo entre la población rural y el espacio natural ha descansado la 

imagen, ya tópica, de equilibrio entre la agricultura y la naturaleza. (Encinas Escribano, 2000) 



  19 

 

 

El paisaje es conocido como un espacio natural que cumple un papel fundamental en 

la composición biofísica de la naturaleza. Es esencial que los poderes públicos reconozcan 

su importancia para el equilibrio de los ecosistemas y establezcan medidas de conservación 

de la biodiversidad presente, fomentando así el desarrollo sostenible y el bienestar de la 

población. Es importante establecer normas que regulen el uso y explotación del paisaje para 

garantizar su conservación y unos sostenibles a largo plazo.  

(Moyano Estrada & Priego González de Canales, Marco teorico para analizar las 

relaciones entre paisaje natural, salud y calidad de vida , 2009) 

Entre los elementos que determinan las cualidades y características únicas de un 

paisaje natural se encuentra: 

• Área: se refiere al terreno comprendido dentro de ciertos límites geográficos, donde 

se desarrolla el paisaje natural en cuestión- 

• Relieve: hace referencia a las diferentes formas y accidentes geográficos. 

• Recursos hídricos: se refiere a la presencia de ríos, lagos, mares, cascadas que se 

puedan encontrar en el paisaje natura 

• Flora: se refiere a las especies vegetales presentes en el paisaje, incluyendo tanto 

arboles arbustos, hierbas y otras plantas.   

• Fauna: se refiere a las especies animales presentes en el paisaje, incluyendo 

mamíferos, aves, reptiles y otros seres vivos. 

• Cima: se refiere a las condiciones atmosféricas propias de ese territorio, como la 

humedad, presión atmosférica. 
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• Suelo: hace referencia a las características físicas y químicas del suelo en el paisaje, 

como su textura, fertilidad. 

Todos estos elementos definen diversidad y singularidad del paisaje natural, y su 

conservación y uso sostenible son fundamentales para el equilibrio de los ecosistemas y 

bienestar de las personas. (CONVENIO EUROPEO DEL PAISAJE, 2000) 

7.18. Paisaje Cultural 

La creciente preocupación por el medio ambiente y conservación de los recursos 

naturales ha dado lugar a la consolidación de la conciencia ecológica como un importante 

aspecto del pensamiento y la actividad social en la actualidad. Esta conciencia ha sido 

fomentada por una perspectiva antropológica que ha cuestionado los límites entre la 

humanidad y la naturaleza, destacando las estrechas conexiones que existen entre la cultura 

y los ecosistemas. (Àlvarez Muñarriz, 2011). 

El paisaje cultural se compone de diversos elementos fiscos, sociales y culturales, 

entre los que se encuentran los asentamientos humanos, las estructuras arquitectónicas, las 

obras de infraestructura, los sistemas agrícolas, las tradiciones. Estos elementos son el 

resultado de la interacción del ser humano con el medio ambiente a lo largo del tiempo, y 

están profundamente vinculados con la identidad y la memoria colectiva de una comunidad. 

La valoración del paisaje cultural se realiza a partir de una comprensión integral de 

su significado y su importancia con la sociedad, y su gestión implica la conservación y 

fomento de las prácticas y los valores culturales que se encuentran con él. La protección del 

paisaje cultural no solo tiene como objetivo la preservación de la memoria histórica y cultural 

de una comunidad, sino que también puede ser una fuente de desarrollo y progreso 
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económico, turístico y social en una región o un país. (Nacevilla Herrera & Oña Quisatasig, 

2022). 

Efectivamente, el paisaje cultural es el resultado de la interacción entre la cultura 

humana y el medio ambiente natural, y puede ser comprendido como un sistema complejo y 

dinámico que incluye elementos tangibles e intangibles materiales e inmateriales, históricos 

y contemporáneos. Además, el paisaje cultural no solo es un objeto físico, sino que también 

es un constructo social y cultural que refleja las formas en que las personas interactúan con 

el medio ambiente y entre si. Por tanto, la compresión y valoración del paisaje cultural 

requiere de un efecto interdisciplinario que combine la investigación histórica, la 

antropología, la geografía, la ecología y otras disciplinas (Delfina*, 2006) 

 

 

7.19. Evaluación del paisaje 

El método indirecto también incluye la evaluación de las categorías estéticas, que son 

los atributos que se utilizan para describir el paisaje, como la belleza, la serenidad, la 

diversidad, la originalidad y la coherencia. Estas categorías estéticas se evalúan, mediante 

encuestas, entrevistas y otros métodos de investigación social para obtener una compresión 

de como los individuos perciben y valoran los paisajes. (Andrés, 2019) 

Correcto, la evaluación del paisaje debe considerar tanto los componentes físicos del 

medio ambiental como las actividades y relaciones socioeconómicos y culturales que se 

desarrollan en el territorio. Es importante considerar como estas actividades pueden afectar 

la calidad de la percepción del paisaje, tanto en términos estéticos como en términos de su 
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valor ecológico y cultural. Por lo tanto, la evaluación debe ser integral multidisciplinaria, 

considerando las perspectivas de expertos en diferentes disciplinas, así como la opinión y 

percepción de las comunidades locales y otros actores relevantes.  (Jorge-Andrés Rivera-

Pabón, 2017). 

La evaluación del paisaje es subjetiva ya que está influenciada por la percepción 

individual de cada persona y su contexto socio-cultural. Por lo tanto, la valoración del paisaje 

dependerá de los gustos, experiencias y valores personales de cada individuo, lo que puede 

generar opiniones diversas y variadas sobre un mismo paisaje. Además, es más importante 

considerar que la evaluación del paisaje puede estar condicionada por factores externos, 

como las expectativas y necesidades del observador, el momento del día, las condiciones 

climáticas, entre otros. (Santos Pires, 2011) 

7.20. Selección de áreas de estudio 

Es importante tener en cuenta que la delimitación del área de estudio debe ser 

cuidadosamente considerada y justificada, ya que una delimitación incorrecta puede llevar a 

conclusiones erróneas. Por ejemplo, si se delimita un área demasiado pequeña, se puede 

perder información importante sobre la percepción del paisaje en zonas cercanas o de 

influencia, mientras que, si se delimita un área demasiado grande, se puede diluir la 

información y hacer difícil el análisis detallado. 

Además, las variables mencionadas, también es importante considerar otros factores 

que pueden influir en la percepción del paisaje, como la hora del día, las condiciones 

climáticas, la estación del año, entre otros. Por lo tanto, es importante planificar 
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cuidadosamente la recopilación de datos y asegurarse de obtener información relevante y 

significativa para el estudio. (Muñoz-Pedreros, 2004) 

7.21. Unidades de paisaje 

Las unidades del Paisaje (UP) son cada uno de los componentes que cubres los 

territorios a estudiar. Una UP debería ser compuesta por elemento con características 

comunes referidas a su clase o naturaleza en relaciones a su valor de paisaje (calidad visual) 

y valor de fragilidad. La unidad es una agresión ordenada y coherente de las partes 

elementales, por lo general son elemento o conjunto. (Muñoz Pedreros, 2004) 

Exactamente, la calidad visual del paisaje se relaciona con una serie de parámetros 

que incluyen la diversidad, complejidad, armonía, orden, unidad, equilibrio, proporción y 

originalidad. Cada uno de estos parámetros es importante para evaluar la calidad visual del 

paisaje y definir las categorías estéticas que lo componen. 

Es importante mencionar que la delimitación de las UP también debe considerar el 

valor de fragilidad, es decir, la sensibilidad del paisaje o la degradación por la actividad 

humana. Esto permitirá identificar las áreas prioritarias para la conservación y gestión del 

paisaje. (Muñoz Pedreros, 2004) 

La delimitación de las unidades de paisaje es de vital importancia para la gestión 

posterior de estos recursos. La homogeneidad varía según la escala de trabajo. A menor 

presencia de unidades de paisaje será de mayor tamaño (con menor nivel de detalles). La UP 

puede ser regulares, irregulares o mixtas. (Muñoz Pedreros, 2004) 

La recomendación es optar por unidades de paisaje que no tengan una forma 

geométrica regular, si no que se asemejen a la estructura de un sistema natural, lo que 
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permitirá su valoración de manera más sencilla. Estas unidades deben tener un tamaño 

adecuado, que facilite su evaluación, y puede ser de forma regular o mixta. 

7.22. Determinación de las unidades de paisaje 

Para definir las unidades de paisaje, se consideran aspectos visuales y de carácter que 

definan el paisaje. Se sigue un procedimiento que consiste en determinar el componente 

central más representativo del área de estudio, como por ejemplo la cobertura vegetal, el 

relieve, morfología del terreno. (ESPANOL ECHANIZ, 1998) 

Se considera la cobertura vegetal como el componente central para la determinación 

de las unidades de paisaje, se debe tener en cuenta que aunque esta expresa las condiciones 

físicas del medio natural no puede explicar completamente la organización general del 

paisaje. Además, dentro de estas formaciones vegetales, pueden existir discontinuidades 

debido a la influencia de factores como la morfología del terreno y las actividades humanas. 

(TEJEDA, 1988) 

7.23.Fragilidad del Paisaje 

La fragilidad visual de un territorio hace referencia a su susceptibilidad al cambio 

cuando se realiza un uso específico sobre él. Esta fragilidad es una medida de grado de 

deterioro que el paisaje podría experimentar debido a la influencia de ciertas acciones. Por 

otro lado, la calidad visual es una característica única del territorio que está evaluando, 

mientras que la fragilidad depende del tipo de actividad antrópica que se piensa desarrollar 

en él, teniendo en cuenta el nivel de impacto que esto podría generar. (Montoya et al., 2003) 

La conservación y preservación del paisaje como recurso natural es fundamental para 

crear ambientes armoniosos y favorecer el desarrollo de las poblaciones. Es necesario 
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analizar la degradación del paisaje para establecer su importancia y definir estrategias, para 

su protección y cuidado. (Montero & Gómez, 2017) 

Para determinar la fragilidad de un paisaje se toman en cuenta dos variables 

principales: en primer lugar, los factores biofísicos que incluyen características del suelo, la 

vegetación, la pendiente y la orientación que influyen en la fragilidad visual del punto; en 

segundo lugar, se considera la calidad visual del paisaje, que se evalúa según si cuenta con 

elementos distintivos que resaltan su belleza escénica o si se trata de un paisaje común y 

ordinario. (Muñoz Pedreros, 2004) 

7.24.Capacidad de absorción visual 

La capacidad de absorción visual (CAV) es un método que se utiliza para valorar la 

propensión de un paisaje a sufrir cambios visuales a causa de las actividades humanas. 

También se define como, la habilidad del territorio para resistir visualmente las alteraciones 

o modificaciones sin disminuir su calidad paisajística. Por lo tanto, la capacidad de absorción 

visual se contra pone al concepto de fragilidad visual.  En otras palabras, a medida que la 

fragilidad visual aumenta, la capacidad de absorción visual disminuye, y viceversa. 

(Escribano, 2000) 

Se trata de la capacidad del paisaje para aceptar o incorporar elementos que no son 

parte de el sin que esto afecte significativamente su calidad visual. Por ejemplo, una zona 

boscosa puede absorber un edificio pequeño sin afectar su calidad visual, o una ladera 

cóncava puede aceptar elementos físicos sin ser muy visible. Sin embargo, algunas partes de 

estas capaz pueden no ser continúas debido a factores morfológicos y otros que afectan la 

distribución de la vegetación y que están relacionados con la actividad humana. En las zonas 
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con alta capacidad de absorción visual, es menos probable que las acciones humanas sean 

muy visibles, mientras que, en las zonas con baja capacidad de absorción visual, la fragilidad 

visual es alta y las acciones humanas son más visibles. (Nacevilla Herrera & Oña Quisatasig, 

2022) 

El término “factores biofísicos” se refiere a los elementos y procesos naturales 

presentes en un área determinada, como la geomorfología, la vegetación y el suelo, y son 

generalmente estáticos a menos que sean afectados por actividades humanas o desastres 

naturales. Los “factores perceptuales”, por otro lado, se refieren a como las personas perciben 

el paisaje, y pueden incluir la distancia al punto de observación, el ángulo de visión, entre 

otros. Por último, los “factores dependientes de la actividad” están relacionados con los 

cambios que las actividades humanas que pueden producir en el paisaje. (Nacevilla Herrera 

& Oña Quisatasig, 2022) 

Los factores históricos-culturales son aquellos que explican cómo se ha formado el 

paisaje a lo largo del tiempo y son importantes para determinar cómo se pueden realizar 

futuras intervenciones en el territorio. Estos factores influyen en el carácter y la forma del 

paisaje, son relevantes para asegurar la compatibilidad de las actuaciones pretendidas con la 

historia y la cultura del lugar. (Encinas Escribano, 2000) 

8. MARCO LEGAL 

8.1.Constitución Política de la Republica del Ecuador, (2008) 

Art. 14.- Según II derechos -Derechos del Buen Vivir, se reconoce el derecho de la 

población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que garantice la 

sostenibilidad y el buen vivir, Sumak Kawsay. Se declara de interés público la preservación 

del ambiente, la conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del 
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patrimonio genético del país, la prevención del daño ambiental y la recuperación de los 

espacios naturales degradados. 

Art. 71.- Según el Capitulo Séptimo – Derechos de la Naturaleza, la naturaleza o 

Pacha Mama, donde se reproduce y realiza la vida, tiene derecho a que se respete 

integralmente su existencia y el mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, 

estructura, funciones y procesos evolutivos. 

Art. 72.- Según el Capitulo Séptimo – Derechos de la Naturaleza, la naturaleza tiene 

derecho a la restauración. Esta restauración será independiente de la obligación que tienen el 

Estado y las personas naturales o jurídicas de Indemnizar a los individuos y colectivos que 

dependan de los sistemas naturales afectados. 

Art. 73.- Según el Capitulo Séptimo – Derechos de la Naturaleza, eI Estado aplicará 

medidas de precaución y restricción para las actividades que puedan conducir a la extinción 

de especies, la destrucción de ecosistemas o la alteración permanente de los ciclos naturales. 

Art. 74.- Según el Capitulo Séptimo – Derechos de la Naturaleza, las personas, 

comunidades, pueblos y nacionalidades tendrán derecho a beneficiarse del ambiente y de las 

riquezas naturales que les permitan el buen vivir. Los servicios ambientales no serán 

susceptibles de apropiación; su producción, prestación, uso y aprovechamiento serán 

regulados por el Estado. 

Art. 395.- Según el Titulo VII, Régimen del Buen Vivir Segundo, Biodiversidad y 

Recursos Naturales, la Constitución reconoce los siguientes principios ambientales: 

1. El Estado garantizará un modelo sustentable de desarrollo, ambientalmente 

equilibrado y respetuoso de la diversidad cultural, que conserve la biodiversidad y la 

capacidad de regeneración natural de los ecosistemas, y asegure la satisfacción de las 

necesidades de las generaciones presentes y futuras. 

Art. 397.- Según el Titulo VII, Régimen del Buen Vivir Segundo, Biodiversidad y 

Recursos Naturales, en caso de daños ambientales el estado actuará de manera inmediata y 

subsidiaria para garantizar la salud y la restauración de los ecosistemas. Además de la sanción 

correspondiente, el Estado repetirá contra el operador de la actividad que produjera el daño 

las obligaciones que conlleve la reparación integral, en las condiciones y con los 

procedimientos que la ley establezca. 
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Art. 399.- Según el Titulo VII, Régimen del Buen Vivir Segundo, Biodiversidad y 

Recursos Naturales, el ejercicio integral de la tutela estatal sobre el ambiente y la 

corresponsabilidad de la ciudadanía en su preservación, se articulará a través de un sistema 

nacional descentralizado de gestión ambiental, que tendrá a su cargo la defensoría del 

ambiente y la naturaleza. 

Art. 409.- Según el Titulo VII y Régimen del Buen Vivir Segundo, Biodiversidad y 

Recursos Naturales, es de interés público y prioridad nacional la conservación del suelo, en 

especial su capa fértil. Se establecerá un marco normativo para su protección y uso 

sustentable que prevenga su degradación, en particular la provocada por la contaminación, la 

desertificación y la erosión. En áreas afectadas por procesos de degradación y desertificación, 

el Estado desarrollará y estimulará proyectos de forestación, reforestación y revegetación que 

eviten el monocultivo y utilicen, de manera preferente, especies nativas y adaptadas a la zona. 

8.2. Ley para la Conservación y Uso Sustentable de la Biodiversidad 

Art 40.- Según la sección II de los Ecosistemas Frágiles, los ecosistemas frágiles son 

aquellos que, por sus condiciones biofísicas, culturales, nivel de amenaza o por interés 

público, deben ser objeto de un manejo particularizado y son declarados como tales por el 

Ministerio del Ambiente, de oficio o a petición de parte interesada. 

Las normas para la creación, selección, declaratoria y manejo de los ecosistemas 

frágiles serán establecidas en el reglamento, de conformidad con lo dispuesto en esta Ley, y 

sin perjuicio de las competencias y atribuciones consagradas en otras leyes. Estos 

ecosistemas frágiles podrán estar ubicados en tierras públicas, privadas o comunitarias, y 

comprenden, total o parcialmente, una o varias de las siguientes: 

a) Manglares 

b) Páramos 

c) Bosques secos, bosques nublados y de garúa. 

Art 46.- Según la sección II de los Ecosistemas Frágiles, se prohíbe el establecimiento 

de plantaciones forestales y sistemas agroforestales en bosques nativos, humedales y zonas 

de vegetación nativa, independientemente del estado de intervención en que se encuentren o 
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si contienen o no especies de fauna y flora en peligro de extinción, conforme a los listados 

oficiales. 

En los páramos que mantengan su cobertura nativa original, no se podrá forestar o 

establecer nuevos sistemas agroforestales sobre los 3.500 metros sobre el nivel del mar, al 

norte del paralelo 3° 00’ de latitud sur, y sobre los 3.000 metros sobre el nivel del mar, al sur 

de este paralelo. Se exceptúan de esta disposición las plantaciones forestales y sistemas 

agroforestales con especies nativas realizadas por las comunidades con fines de subsistencia, 

considerando para este efecto una superficie máxima de una hectárea por familia, y las 

plantaciones forestales con especies nativas realizadas con fines de protección en áreas 

degradadas. 

8.3. Ley Orgánica de Recursos Hídricos, Usos y Aprovechamiento del Agua 

Art. 12.- Protección, recuperación y conservación de fuentes. La Autoridad única 

del Agua, los Gobiernos Autónomos Descentralizados, los usuarios, las comunidades, 

pueblos, nacionalidades y los propietarios de predios donde se encuentren fuentes de agua, 

serán responsables de su manejo sustentable e integrado, así como de la protección y 

conservación de dichas fuentes, de conformidad en las normas de la Ley y las normas técnicas 

que dicte la Autoridad Única del Agua, en coordinación con la Autoridad Ambiental 

Nacional y las prácticas ancestrales. 

8.4. Código Orgánico Integral Penal, 03 De febrero de 2014. 

Art. 245.- Según el capítulo cuarto la Invasión de áreas de importancia ecológica. 

La persona que invada las áreas del Sistema Nacional de Áreas Protegidas o ecosistemas 

frágiles, será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años. 

Se aplicará el máximo de la pena prevista cuando: 

1. Como consecuencia de la invasión, se causen daños graves a la biodiversidad y 

recursos naturales.  

2. Se promueva, financie o dirija la invasión aprovechándose de la gente con engaño o 

falsas promesas. 

Art. 246.- Según el capítulo cuarto los Incendios forestales y de vegetación. La 

persona que provoque directa o indirectamente incendios o instigue la comisión de tales 



  30 

 

 

actos, en bosques nativos o plantados o páramos, será sancionada con pena privativa de 

libertad de uno a tres años. 

Se exceptúan las quemas agrícolas o domésticas realizadas por las comunidades o 

pequeños agricultores dentro de su territorio. Si estas quemas se vuelven incontrolables y 

causan incendios forestales, la persona será sancionada por delito culposo con pena privativa 

de libertad de tres a seis meses. 

Si como consecuencia de este delito se produce la muerte de una o más personas, se 

sancionará con pena privativa de libertad de trece a dieciséis años. 

Art. 247.- Según el capítulo cuarto  los Delitos contra la flora y fauna silvestres.- 

La persona que cace, pesque, capture, recolecte, extraiga, tenga, transporte, trafique, se 

beneficie, permute o comercialice, especímenes o sus partes, sus elementos constitutivos, 

productos y derivados, de flora o fauna silvestre terrestre, marina o acuática, de especies 

amenazadas, en peligro de extinción y migratorias, listadas a nivel nacional por la Autoridad 

Ambiental Nacional así como instrumentos o tratados internacionales ratificados por el 

Estado, será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años. 

8.5. Ordenanzas Provinciales. Provincia de Tungurahua: De manejo y conservación 

del ecosistema páramo 

Art. 11 de la Constitución de la República del Ecuador, número 8, manifiesta que "el 

contenido de los derechos se desarrolla de manera progresiva a través de las normas, la 

jurisprudencia y las políticas públicas". 

Art. 12 de la Constitución de la República del Ecuador, se expresa que "el derecho 

humano al agua es fundamental e irrenunciable 2, determinando que tal bien constituye un 

"patrimonio nacional estratégico de uso público, inalienable, imprescriptible, inembargable 

y esencia para la vida" 
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Art. 85 de la Constitución de la República del Ecuador, regula los parámetros normativos 

para la formulación, ejecución, evaluación y control de las políticas públicas; parámetros que 

se cumplen en la expedición de la presente ordenanza. 

Art. 277, exige que para la consecución del buen vivir se generen y ejecuten políticas 

públicas. 

Art. 395, reconoce como principio ambiental la aplicación transversal y cumplimiento 

obligatorio de las políticas de gestión ambiental. 

Art. 411 Constitución de la República del Ecuador exige que: el Estado garantice la 

conservación, recuperación y manejo integral de los recursos hídricos, cuencas hidrográficas 

y caudales ecológicos asociados al ciclo hidrológico, así como la regulación del equilibrio y 

la sustentabilidad de los ecosistemas, en especial en las fuentes y zonas de recarga de agua. 

 

9. VALIDACIÓN DE LAS PREGUNTAS CIENTÍFICAS O HIPÓTESIS. 

¿El análisis de las condiciones del paisaje natural de la Laguna de Pisayambo 

ayudará a determinar la fragilidad del mismo?  

Luego de a ver realizado una investigación en el páramo de los Llanganates, Laguna 

de Pisayambo, localizado en el cantón Santiago de Píllaro de la provincia de 

Tungurahua, se pudo comprobar que ciertas actividades tienen un efecto negativo en 

el paisaje natural de la zona. Se aplicaron diferentes parámetros establecidos en la 

metodología Bureau of Land Management (BLM 1980) para determinar las unidades 

de paisaje, la calidad visual, la metodología de Yeomans para determinar la 

Capacidad de Absorción Visual (CAV), y se evaluaron las diversas condiciones del 
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paisaje natural. Los resultados arrojados indican una pérdida de biodiversidad y una 

alteración morfológica de algunas zonas del lugar debido a las actividades humanas 

que impactan significativamente en el entorno paisajístico. 

Al aplicar el método propuesto para determinar la calidad visual, fragilidad visual y 

los impactos visuales en el paisaje, se encontró que en las fotografías que están en las tablas 

9, 10, 11, 12 y 13 presentan una calidad visual alta, una fragilidad visual media y un impacto 

visual moderado. Esto se debe a la realización de diversas actividades ajenas al lugar, por lo 

tanto, se recomienda llevar a cabo actividades de manejo y conservación de las unidades de 

paisaje para preservar el entorno. Por otro lado, la fotografía que está en la tabla 14 presenta 

una calidad visual alta, poco frágil y un impacto visual moderado debido a la fuerte presencia 

de actividades ajenas del lugar. Se sugiere realizar actividades de manejo, conservación y 

restauración de las unidades de paisaje para recuperar la belleza escénica, ya que actualmente 

el paisaje parece común y poco atractivo. 

Para evaluar la Capacidad de Absorción Visual (CAV) y establecer objetivos de 

calidad paisajística y restricción en el paisaje, se analizaron las fotografías 9, 10, 11, 12, 13 

y 14. Los resultados indican que el CAV es moderado, lo que significa que el paisaje tiene 

cierta capacidad para adaptarse a elementos externos. En consecuencia, se propone llevar a 

cabo actividades de conservación en las áreas, como la siembra de especies vegetales 

endémicas, campañas ambientales sobre la conservación paisajística, control de la expansión 

de las ganaderías y la implementación de políticas ambientales que regulen y sancionen los 

impactos que afecten el paisaje. 
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10. METODOLOGÍA 

Analizar el estado actual del paisaje y la capacidad de absorción visual del páramo 

Llanganates, Laguna de Pisayambo desde una perspectiva ambiental. 

 

Utilizando estos métodos, se logró establecer los límites del área de estudio y 

determinar las características paisajísticas de la zona, incluyendo la topografía, el color, la 

singularidad, la forma y las actividades humanas presentes, la creación de una estrategia para 

preservar los rasgos y valores paisajísticos de la zona.  

10.1. Investigación bibliográfica  

Se llevó a cabo una investigación para recopilar información científica relevante a 

través de fuentes confiables, incluyendo artículos científicos y repositorios universitarios, 

que presentaron estudios previos sobre los métodos establecidos para valorar el paisaje 

natural, enfocándose principalmente en la percepción y valoración personal. Esto sirvió como 

guía para recopilar datos sobre las características e importancia del paisaje natural. Como 

resultado, se implementó un nuevo método que utiliza un sistema de valoración basado en 

una expresión numérica para describir los elementos que componen el paisaje, lo que facilita 

su procesamiento. Este método permitirá cuantificar las pérdidas o ganancias de paisajes 

valioso, identificar a los agentes destructivos y establecer medidas mitigantes adecuadas. 

 

10.2. Método inductivo 

El razonamiento inductivo se basa en la observación de hechos particulares y la 

obtención de axiomas a partir de ellos. El proceso inductivo se divide en tres etapas:  
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1) En la primera etapa, se observa el fenómeno que se quiere estudiar. Esta etapa es 

común a prácticamente todos los métodos de la ciencia y consiste en obtener 

información del mundo real mediante el uso de los sentidos y de instrumentos de 

medición. 

2) En la segunda etapa, se establecen patrones y se comparan datos para encontrar 

correlaciones comunes. Esta etapa quiere decir que, a partir de la comparación y 

cotejo de datos, se busca alguna correlación que resulte reveladora o que sea lo 

suficiente común como para suponerlo general. 

3) En la tercera etapa se construye una teoría general que pueda explicar los 

fenómenos observados. Este método es ampliamente utilizado en la ciencia y 

busca obtener conclusiones generales a partir de datos concretos obtenidos de la 

realidad a través de los sentidos y la medición. 

10.3.Método descriptivo 

El método descriptivo implica detallar y definir los hallazgos obtenidos a través de 

cada objetivo establecido, como lo son las unidades de paisaje la calidad de absorción visual, 

utilizando fotografías como herramienta para asignar una valoración a cada uno de los 

paisajes, considerando factores como la cobertura vegetal, la textura y el tipo de clima. 

10.4.Método Cartográfico  

El método cartográfico se centra en la elaboración de mapas para describir el uso 

actual del suelo, la cobertura vegetal, la temperatura y la pendiente en el área de estudio. Para 

lograr esto, se utilizaron Shape’s previamente definidos por el Sistema Nacional de 

Información (SIN), lo que permitió obtener información más precisa y concisa. A partir de 
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esto, se realizó un análisis detallado del mapa para resaltar las características particulares del 

área estudiada. 

10.5.Metodología para la determinación de las unidades de paisaje  

El método indirecto de Bureau of Land Management (BML1980) es parte de uno de 

los tres métodos desarrollados en los Estados Unidos para la evaluación visual de los paisajes. 

“Este método en particular, realiza una evaluación de la calidad visual del paisaje, basado en 

un inventario de parámetros que consideran la forma del terreno, vegetación, agua, color, 

escenario adyacente, escasez y modificaciones culturales” (Daniel & Ángel, 2022) 

Con el método BLM se realizó la evaluación y caracterización visual de las unidades 

de paisaje obtenidas mediante el levantamiento fotográfico donde se valoraron los distintos 

aspectos como: morfología del terreno, vegetación, agua, color, contexto escénico, rareza y 

las actuaciones antropogénicas. 

Tabla 5 

 Calidad visual aplicadas a las unidades de paisajes 

Componente Características  Valoración  

Cualitativa  Cuantitativa  

Morfología 

del terreno 

Relieve muy 

montañoso, marcado, 

prominente.  

5 Alta 

Relieve muy 

montañoso, pero no 

muy marcado ni 

prominente. 

3 Media 

Relieve llano o 

con colinas suaves, 

fondos de valle, etc. 

1 Baja 

Vegetación  Gran variedad 

de tipos de vegetación. 

5 Alta 

Alguna 

variedad de vegetación. 

3 Media 
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Poco o ninguna 

variedad de vegetación. 

1 Baja 

Agua  Factor 

dominante, apariencia 

limpia y clara.  

5 Alta 

No dominante 

en el paisaje. 

3 Media 

Ausente o 

inapreciable. 

1 Baja 

Color  Combinaciones 

de color intensas y 

variadas o contrastes 

del suelo entresuelo, 

vegetación, rocas, agua 

y nieves. 

5 Alta 

Alguna 

variedad e intensidad 

en los colores y 

contrastes del suelo, 

roca y vegetación, pero 

no actúa como 

elemento dominante. 

3 Media 

Muy poca 

variación de color o 

contraste, colores 

apagados. 

1 Baja 

Contexto 

escénico  

El paisaje 

circundante potencia 

mucho la calidad 

visual. 

5 Alta 

El paisaje 

circundante incrementa 

moderadamente la 

calidad visual del 

conjunto. 

3 Media 

El paisaje 

adyacente no ejerce 

influencia en la calidad 

del conjunto. 

1 Baja 

Rareza Único o poco 

corriente o muy raro en 

la región. Posibilidad 

de contemplar fauna y 

5 Alta 



  37 

 

 

vegetación 

excepcional. 

Característico, 

aunque similar a otros 

en la región. 

3 Media 

Bastante común 

en la región. 

1 Baja 

Actuaciones 

humanas 

Libre de 

actuaciones 

estéticamente no 

deseadas o con 

modificaciones que 

inciden favorablemente 

en la calidad visual. 

5 Alta 

La calidad 

escénica está afectada 

por modificaciones 

poco armoniosas o por 

modificaciones 

intensas o extensas. 

3 Media 

Modificaciones 

intensas y extensas, que 

reducen o anulan la 

calidad escénica. 

1 Baja 

Fuente: (Moyano Estrada & Priego González de Canales, 2009) 

 

Para obtener la valoración de cada unidad del paisaje se procedió a realizar un 

puntuación cualitativa y cuantitativa y luego se realizó la suma total de cada uno de los 

componentes mencionados y en base al valor total de los mismos se le dio una ponderación: 

clase A, B y C.  

Tabla 6 

 Clases utilizadas para evaluar la calidad visual 

Clase de Evaluación Visual 

CLASE A El paisaje es de calidad ALTA, áreas con rasgos singulares y 

sobresalientes (19 o más puntos). 
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CLASE B El paisaje es de calidad MEDIA, áreas cuyos rasgos poseen variedad en 

la forma, color, línea y textura, pero que resultan comunes en la región 

estudiada y no excepcional (de 12 a 18 puntos). 

CLASE C El paisaje es de calidad BAJA, áreas con muy poca variedad en la forma, 

color, línea y textura (11 puntos o menos puntos). 

Fuente: (Moyano Estrada & Priego González de Canales, 2009) 

10.6. Metodología para determinar la Capacidad de Absorción Visual (CAV) 

Para determinar la fragilidad o la capacidad de absorción visual del paisaje, se 

desarrolló en base a la Metodología Yeomans (1986) la cual consiste en signar puntajes 

listado en la Tabla 9 de Capacidad de Absorción Visual – Criterios de Evaluación y 

Puntuación, los cuales se consideran determinantes de estas propiedades. Luego se 

ingresaron los puntajes a la siguiente función que determino la Capacidad de Absorción 

Visual del paisaje (CAV): 

CAV: S * (E + R + D + C + CV + FA) 

S = Pendiente, se considera lo más importante; por eso es un factor multiplicativo. 

E = Erosionabilidad: los paisajes fácilmente erosionables absorben peor cualquier 

modificación.  

R = Capacidad de regeneración: a mayor capacidad de regeneración, una mayor absorción 

visual. 

D = Diversidad de vegetación: a mayor diversidad (estratos), una mayor absorción visual. 

CV = Contraste vegetación/suelo: a mayor contraste, una mayor absorción visual. 

C = Contraste roca/suelo: a mayor contraste, una mayor absorción visual. 

A = Antropización: paisajes antropizados, en principio, absorben mejor cualquier 

modificación.  
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Se debe considerar que la fragilidad extrínseca del paisaje depende inversamente de 

la Capacidad de Absorción Visual, es decir a mayor CAV menor fragilidad. La CAV se 

clasifica en: 

Tabla 7  

Rangos de la calidad de absorción visual y su sensibilidad 

Clase de Evaluación Visual 

CLASE I El paisaje es MUY FRÁGIL, en áreas de elevada pendiente y difícilmente 

regenerables. (CAV de 6 a 18). Es decir, existen muchas dificultades para 

volver al estado inicial. 

 

CLASE II El paisaje es de FRAGILIDAD MEDIA, áreas con capacidad de 

regeneración potencial media (CAV de 19 a 36). 

 

CLASE III El paisaje es POCO FRÁGIL, áreas con perfiles con gran capacidad de 

regeneración (CAV de 37 a 54). 

Fuente: (Moyano Estrada & Priego González de Canales, 2009) 

Por lo tanto, mediante la asignación de valores a las zonas evaluadas se procede a su 

respectiva clasificación de acuerdo con el valor calculado de la suma de los distintos factores 

y multiplicado por la pendiente. 

Tabla 8 

 Absorción visual del paisaje: criterios de ordenación y puntuación. 

Factor  Características  Valor  Puntuación  

Pendientes (S) Inclinado (pendiente > 

55%) 

Bajo 1 

Inclinado suave (25% - 55 

% de pendiente) 

Moderado 2 

Poco inclinado (0 - 25% de 

pendiente) 

Alto 3 

Erosionabilidad 

(E) 

Restricciones derivadas de 

riesgos altos de erosión e 

Inestabilidad. Pobre 

regeneración potencial. 

 

Bajo 

 

1 

Restricciones moderadas 

debido a ciertos riesgos de 

Moderado  

 



  40 

 

 

erosión e Inestabilidad y 

regeneración potencial. 

2 

Poca restricción de erosión 

e inestabilidad y buena 

regeneración 

Alto 3 

Regeneración de 

la vegetación (R) 

Potencial de regeneración 

bajo. 

Bajo 1 

Potencial de regeneración 

moderado. 

Moderado 2 

Potencial de regeneración 

alto. 

Alto 3 

Diversidad de 

vegetación (D). 

Eriales, prados y matorrales Bajo 1 

Coníferas, repoblaciones. Moderado 2 

Diversificada (mezcla de 

claros y bosques). 

Alto 3 

Contraste (CV) 

suelo/vegetación 

Poca variación cromática 

/continuidad visual. 

Bajo 1 

Alguna variedad cromática. Moderado 2 

Alguna variedad cromática/ 

discontinuidad visual. 

Alto 3 

Contraste (C) 

roca/suelo. 

Contraste bajo/continuidad 

visual. 

Bajo 1 

Contraste moderado. Moderado 2 

Contraste 

alto/discontinuidad visual. 

Alto 3 

Antropización 

(A). 

Casi imperceptible. Bajo 1 

Presencia moderada. Moderado 2 

Fuerte presencia antrópica. Alto 3 

Fuente: (Moyano Estrada & Priego González de Canales, 2009) 

10.7. Metodología para realizar una propuesta de conservación del páramo 

Llanganates, Laguna de Pisayambo. 

La propuesta de conservación de los atributos paisajísticos del páramo Llanganates, 

Laguna de Pisayambo se basó en los resultados obtenidos de las unidades del paisaje de la 

zona, identificadas a través del levantamiento fotográfico para detectar los impactos y 

alteraciones que afectan al paisaje natural. Para abordar estos problemas, se implementó una 
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propuesta de conservación que tiene como objetivo reducir y mitigar los impactos en el 

paisaje. 

La metodología bibliográfica – documental está encaminada a solventar situaciones 

o problemas para poder obtener conocimientos mediante la distinta recopilación de análisis 

e interpretación de información (Q., 1993), las mismas que son obtenidas exclusivamente de 

diferentes fuentes documentales que ayuden a la recopilación de la información. Para la 

aplicación de la propuesta se consideró distintas estrategias de respaldo como la revisión de 

múltiples bibliografías, sitios webs, documentos, artículos científicos, entre otros los mismo 

que nos ayudan para la elaboración de la propuesta de conservación de los atributos 

paisajísticos del páramo.  

10.8. Materiales y Equipo de campo 

10.8.1.  Materiales 

➢ Guías de Campo 

➢ Botas de Caucho 

➢ Machetes  

10.8.2. Equipos 

➢ Cámara fotográfica digital 

➢ Computadora 

➢ GPS 

➢ Drone 
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10.9.Técnicas e instrumentos de investigación  

11.9.1 Observación Directa 

Mediante la observación directa al lugar de estudio, se recopilo información y se 

destacaron las características y acontecimientos que suceden en el sitio, con el fin de 

familiarizarse con el lugar. Esta técnica se complementó con la toma de fotografías y salidas 

de campo. 

La observación permitió identificar los componentes que caracterizan el lugar y 

realizar un proceso de monitoreo para identificar cada uno de los paisajes y describirlos, para 

posteriormente valorarlo en función de la caracterización de los elementos que los componen, 

con el objetivo de conocer la realidad de este recurso natural. 

11.9.2 Salida de campo 

Mediante la realización de una salida de campo se logró obtener una visión más 

amplia y detallada del área en cuestión, así como la posibilidad de georreferencia y tomar 

fotografías.  

Se contó con la guía de una persona experta para identificar los lugares de interés, 

incluyendo aquellos que han sido intervenidos por la actividad humana y los que presentan 

características visuales atractivas. 

10.10. Instrumentos 

11.10.1 Cámara Fotográfica 

Este instrumento fue de gran ayuda para realizar un registro fotográfico, para 

posteriormente poder darles una valoración en función del método propuesto.  
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11.10.2 Computadora 

El computador es una herramienta muy esencial ya que sirvió para elaborar una base 

de datos además del manejo de la información y la elaboración del proyecto. 

11.10.3 GPS 

El GPS sirvió para tomar coordenadas, las cuales nos ayudaron a delimitar el área de 

estudio. 

11.10.4 Drone 

Este artefacto nos ayudó a tener mejor visibilidad sobre el área de investigación, con 

fotografías completas de la Laguna de Pisayambo y sus alrededores.  

10.11. Software 

10.11.1. Excel 

Este programa se utilizó para procesar datos numéricos en este caso para los datos 

extraídos por GPS (coordenadas) y los datos extraídos de las encuestas ( alfa de Cronbach), 

de tal forma que permita contabilizar las preferencias de cada persona encuestada.  

10.11.2. Microsoft Word 

Este programa se utilizó para manejar toda la información textual, ya que cuenta con 

varias herramientas que facilitaron la redacción de los textos de la investigación.  

10.11.3. QGIS 

Se utilizó el programa de QGIS para la elaboración de los mapas de ubicación 

política, geográfica, cobertura vegetal y temperatura, además permitió el ingreso de 

coordenadas del área de estudio.  
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10.11.4. Shape’s 

Para describir de mejor manera las condiciones presentes dentro de la zona de estudio 

se realizará un mapa mediante fotointerpretación que admitirá:  

➢ Se debe identificar y evaluar diversas condiciones en el sector a estudiar, 

como las condiciones bioclimáticas, geográficas, cobertura vegetal y tipo de 

suelo, teniendo en cuenta las coordenadas UTM de la zona. 

➢ Se debe analizar el porcentaje de vegetación existente en el área de estudio, 

así como el avance de la frontera agrícola, la introducción de especies no 

nativas de la zona debido a la actividad ganadera, la presencia de cuerpos de 

agua y asentamientos humanos. 

➢ Elaborar una delimitación de los puntos específicos de la muestra para ser 

investigados, indicando las coordenadas correspondientes a cada uno de ellos.  

11. ANALISIS Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

11.1. Determinación de la situación actual del paisaje del páramo Llanganates, 

Laguna de Pisayambo.  

11.1.1.  Área de estudio 

El área de la investigación se encuentra ubicada en la provincia de Tungurahua, 

Cantón Santiago de Píllaro, Parroquia San José de Poaló, localizada aproximadamente a una 

hora y cuarenta y cinco minutos del Cantón Santiago de Píllaro a 3.576 m.s.n.m se encuentra 

delimitada al norte con los páramos de la provincia de Cotopaxi y al sur con el páramo de 

Angascocha al este con la Parroquia San José de Poaló y al oriente con la Provincia de Napo. 
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El Páramo tiene un clima muy frio, sus vientos son fuertes debido a la altura en el que se 

encuentra. 

Figura 1 Ubicación Política de la zona de estudio. 

 

Nota: Se delimito la zona usando cartografía y GPS, luego se crearon mapas con 

datos de pendientes, vegetación, clima, entre otros, usando QGIS y Google Earth Pro. 

Fuente: Sistema Nacional de Información (SIN); QGIS Elaborado por: Garzón Ricardo. 

 

11.1.2.  Ubicación Geográfica 

Para la delimitación de la zona de estudio se realizó el método cartográfico, la visita 

in-situ para la toma de coordenadas con un GPS (ANEXO N° 12), luego estas 

coordenadas fueron ingresadas en el programa Google Heart Pro para realizar la 

digitalización y cartografía correspondiente. 

Se realizo mapas cartográficos de la zona de estudio como pendientes, cobertura 

vegetal, clima, temperatura, suelos y texturas, por medio del programa QGIS mediante 

shapes los que nos facilita el Sistema Nacional de Información geográfica (SIN). 
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La imagen satelital del área de estudio se observó e identifico las diferentes unidades 

paisajísticas para realizar tomas geográficas digitales en cada uno de los puntos 

estratégicos.  

Figura 2 Ubicación de las unidades paisajísticas. 

 

Nota: Identificación de unidades paisajísticas desde imágenes satelitales para 

capturar tomas geográficas en puntos estratégicos. Fuente: Google Earth Pro Elaborado 

por: Garzón Ricardo 

 

11.2. Descripción de las condiciones actuales de la zona en base a la observación 

directa, salida de campo y elaboración de mapas cartográficos.  

11.2.1. Clima 

 El régimen climático del páramo de Llanganates exactamente en la Laguna de 

Pisayambo es de Ecuatorial de alta Montaña con el 35,6% y Mesotérmico semifrío 

con un 78,1% con clima húmedo sin déficit de agua ya que estamos a una altura de 

3.576 m.s.n.m esto hace que existan brisas y precipitación que son capturadas por los 

pajonales para luego ser incorporadas al suelo en forma de gotas, lo que abastece a 

los humedales existentes en el lugar. 
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El clima de los páramos ecuatorianos es en general frio y húmedo, con cambios 

diarios extremos de temperatura, por ejemplo, a 3.900m de altitud esta varia desde 30 

°C hasta temperaturas bajo 0 °C (LeónYanez, 1993) 

Figura 3 Clima del páramo Llanganates, Laguna de Pisayambo. 

 

Nota: Clima ecuatorial de alta montaña (35.6%) y mesotérmico semifrío (78.1%), humedo 

sin déficit de agua debido a su altitud de 3,576 m.s.n.m. Fuente: Sistema Nacional de 

Información (SIN); QGIS Elaborado por: Garzón Ricardo. 

 

 

11.2.2.  Temperatura 

La temperatura ambiente presenta dos variaciones significativas durante el transcurso 

del año, registrándose como temperatura mínima 4 °C y una temperatura máxima de 8 °C, la 

temperatura ambiente esta influenciada por los vientos húmedos fríos provenientes de la zona 

norte y occidental. 

Los subpáramos se ubican entre 3.000 a 3.600 msnm en l cordillera Central yentre 

3.200 a 3.900 msnm en la cordillera  Occidental, con un rango de temperaturas de entre 6 y 
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12% °C. Los páramos, en cambio, representan la zona sobre los 3.600 o 3.900 msnm, 

respectivamente, hasta los 4,700 msnm, con temperaturas entre 3 y 6 °C  (Camacho, 2013) 

Figura 4 Temperatura del páramo Llanganates, Laguna de Pisayambo. 

 

Nota: La temperatura varia de 4°C a 8°C durante el año debido a vientos fríos del Norte al 

Oeste. Fuente: Sistema Nacional de Información (SIN); QGIS Elaborado por: Garzón 

Ricardo. 

 

 

11.2.3.  Precipitación 

En el área de estudio denominado páramo Llanganates, Laguna de Pisayambo, la 

precipitación anual en la zona del páramo varía entre 1250 a 1750 mm. Los mismos que están 

establecidos en la figura 5. 
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La mayoría de los páramos ecuatorianos son húmedos. Sobre ellos caen entre 500 y 

2.00 mm de precipitación anual lo cual genera impactos sobre el creciiento de la vegetación 

natural y pasturas (Camacho, 2013) 

Figura 5 Precipitación en el páramo Llanganates, Laguna de Pisayambo. 

 

Nota: Lluvia anual caria entre 1250 y 1750 mm.Fuente: Sistema Nacional de Información 

(SIN); QGIS. Elaborado por: Garzón Ricardo 

 

 

11.2.4.  Pendiente 

En la pendiente del área de estudio se obtiene como porcentaje mayor y que sobre 

sale es el 35,6% Montañoso, mientras que de porcentaje menor es de 1,9% Plano a casi plano, 

y estando en un rango de porcentajes medios de 14,2% Suave o ligeramente ondulada. 
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Figura 6 Pendiente del páramo Llanganates, Laguna de Pisayambo. 

 

Nota: Pendiente de 35.6% montañoso, 1.9% plano y 14.2% sueve. Fuente: Sistema 

Nacional de Información (SIN); QGIS Elaborado por: Garzón Ricardo. 

 

 

11.2.5. Cobertura Vegetal 

En la zona de estudio podemos determinar dos diferentes coberturas vegetales como 

por ejemplo que en el páramo la vegetación arbustiva y herbácea cubre el 86,5%, mientras 

que el restantes el cual es cuerpo de agua cubre el 13,5%. 

La vegetación del páramo es capaz de prevenir inundaciones cuando el agua es abundante y 

sequias cuando escasea, así como de disminuir el impacto erosivo del suelo. Se creen que 

en los páramos existen más de 4.000 especies de plantas, con un 60% de endemismo. La 

flora que encontramos ha evolucionado a las condiciones extremas presentes en el 

ecosistema. (Portillo, 4 febrero 2020) 
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Figura 7 Covertura vegetal del páramo Llanganates, Laguna de Pisayambo. 

 

Nota: Covertura Vegetal de 86.5% arbustiva y herbácea, 13.5% de agua. Fuente: Sistema 

Nacional de Información (SIN); QGIS Elaborado por: Garzón Ricardo 

 

 

11.2.6.  Unidades del paisaje del páramo Llanganates, Laguna de Pisayambo. 

Para la realización del diagnóstico en las que se encontraban las unidades de paisaje 

actualmente se procedió a la identificación mediante el levantamiento satelital de la 

delimitación del área de estudio, las mismas que nos ayudó a la identificación de 6 unidades 

del paisaje existentes en el área de estudio (zona de humedales, zona arbustiva, zona de 

bosque, zona baja, zona ganadera y zona de la Laguna). Para así proceder al análisis de 

estudio de las mismas siguiendo la metodología planteada para poder analizar a cada unidad 

del paisaje natural del páramo Llanganates, Laguna de Pisayambo. (Figura 8)  
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Nota: Identificación de unidades de paisaje, levantamiento satelital para delimitación, 6 unidades 

(humedales, arbustos, bosque, zona baja, ganadera y Laguna) Elaborado por: Garzón Ricardo. 

Figura 8 Identificación de las unidades del paisaje. 
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Tabla 9 Zona de Humedales 

Características Visuales 

 

Color Predomina el color verde con manchas amarillentas y el color café 

por sus pajonales antiguos. 

Forma Forma alargada con una superficie plana. 

Línea Borde indefinido 

Textura Franco, Franco-Limoso. 

Dimensión y Escala Percepción del espacio panorámico con ciertas limitantes por 

encontrarse en un paisaje montañoso. 

Configuración 

Espacial 

La configuración espacial integra un paisaje de fondo montañoso. 

Nota: Caracterización de los componentes del paisaje. Elaborado por: Garzón Ricardo. 

Conforme a la tabla 9 que corresponde la zona de humedales con características en 

las que predomina el color verde con manchas amarillentas y el color café por sus pajonales 
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antiguos, su forma es alargada con una superficie plana con borde indefinido, su textura 

franco y franco-limoso en su mayoría al azar por la distribución de los elementos del paisaje. 

Tabla 10 Zona Arbustiva. 

Características Visuales 

 

Color Predomina el color amarillento por la espesura de sus pajonales, consta 

de un verde opaco debido a su variedad de arbustos que se contemplan. 

Forma Colinas medias. 

Línea Bordes indefinidos. 

Textura Franco, Franco-Limoso. 

Dimensión y 

Escala 

Percepción del espacio panorámico con ciertas limitantes por 

encontrarse en un paisaje montañoso. 

Configuración 

Espacial 

Configuración espacial con un paisaje natural con una inclinación hacia 

la montaña, 

Nota: Caracterización de los componentes del paisaje. Elaborado por: Garzón Ricardo. 
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Conforme a la tabla 10 que corresponde a la zona arbustiva con características en las 

que predomina el color amarillento por la espesura de sus pajonales, consta de un verde opaco 

debido a su variedad de arbustos que se contemplan, tiene una forma de colinas medias con 

bordes indefinidos, su textura es franco y franco-limoso en su mayoría al azar por la 

distribución de sus elementos del paisaje, 

Tabla 11 Zona de Bosque. 

Características Visuales 

 

Color Predomina el verde obscuro por los arboles con un 

poco de amarillento por poca presencia de pajonales. 

Forma Superficie inclinada  

Línea Borde indefinido 

Textura Franco, Franco-Limoso. 

Dimensión y Escala Percepción del espacio panorámico con ciertas 

limitantes por encontrarse en un paisaje montañoso. 

Configuración Espacial La configuración espacial integra un paisaje de fondo 

montañoso. 

Nota: Caracterización de los componentes del paisaje. Elaborado por: Garzón Ricardo. 
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Conforme a la tabla 11 que corresponde a la zona de bosque que tiene características 

en las que predomina el verde obscuro por los árboles con un poco de amarillento por poca 

presencia de pajonales, tiene una superficie inclinada con borde indefinido, su textura es 

franco y franco-limoso en su mayoría al azar por la distribución de sus elementos del paisaje. 

Tabla 12 Zona Baja 

Características Visuales 

 

Color Predomina el color verde con tonalidades marrones en la planicie. 

Forma Alargada poco inclinada 

Línea  Bordes definidos, se observa la depresión de las montañas. 

Textura Franco. Franco-Limoso. 

Dimensión y Escala Percepción del espacio panorámico con ciertas limitantes por 

encontrarse en un paisaje montañoso.  

Configuración 

Espacial 

La configuración espacial integra un paisaje de fondo montañoso. 

Nota: Caracterización de los componentes del paisaje. Elaborado por: Garzón Ricardo. 
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Conforme a la tabla 12 que corresponde a la zona baja que tiene características en las 

que predomina el color verde con tonalidades marrones en la planicie, tiene una forma 

alargada poco inclinada con bordes definido en los que se observa la depresión de las 

montañas, tiene una textura franco y franco-limoso en su mayoría al aza por la distribución 

de sus elementos del paisaje. 

Tabla 13 Zona Ganadera 

Características Visuales 

 

Color Predomina el color verde claro, verde 

obscuro y el marrón por sus pajonales.  

Forma Superficie inclinada y alargada. 

Línea Borde determinado. 

Textura Franco, Franco-Limoso. 

Dimensión y Escala Percepción del espacio panorámico con 

ciertas limitaciones por encontrarse en un paisaje 

montañoso. 
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Configuración Espacial Percepción del espacio panorámico con 

ciertas limitaciones por encontrarse en un paisaje 

montañoso. 

Nota: Caracterización de los componentes del paisaje. Elaborado por: Garzón Ricardo. 

Conforme a la tabla 13 que corresponde a la zona ganadera la cual posee características 

visuales como el color verde claro el verde obscuro y el marrón por sus pajonales, posee una 

superficie inclinada y alargada con bordes determinados, tiene una textura franco y franco-

limosa, su configuración espacial es panorámico con ciertas limitantes por encontrarse en un 

paisaje montañoso.  

Tabla 14 Zona de la Laguna. 

Características Visuales 

 

Color  Predomina el color verde que se pude presenciar al 

contorno de la laguna, mientras que en la parte interna que es la 

lagua tiene un color azul intenso. 
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Forma La laguna tiene una sola forma media ovalada sin 

separaciones en ella. 

Línea Bordes definidos.  

Textura Franco, Franco-Limoso. 

Dimensión 

Escala 

Camino de acceso a la Laguna. 

Configuración 

espacial 

Configuración espacial con un paisaje natural con un 

fondo montañoso. 

Nota: Caracterización de los componentes del paisaje. Elaborado por: Garzón Ricardo. 

En la tabla 14, se puede observar que es una zona de la laguna en donde predomina 

el color verde que se puede presenciar al contorno de la misma, mientras que en la parte 

interna que es la laguna tiene un color azul intenso, la misma que tiene una forma media 

ovalada sin separaciones en ella, si textura franco y franco-limosa debido a la zona 

montañosa y su configuración espacial siendo un paisaje natural con un fondo montañoso. 

11.3. Capacidad de absorción visual de las unidades mediante el método BLM que 

forman parte de los componentes del paisaje del páramo Llanganates, Laguna de 

Pisayambo. 

Para la evaluación de la calidad visual (CV) del paisaje del páramo, como se muestra 

en la Tabla 16, se empleó un criterio basado en el grado de naturalidad de la cobertura 

vegetal, herbácea y arbustiva presentes en el paisaje de la zona de estudio, del mismo 

modo, la Tabla 16 muestra la calidad de absorción visual (CAV) de cada una de las 

unidades de paisaje. En función de lo planteado se utilizó el método Bureau of Land 

Management (BLM) que permite evaluar las variables mediante puntajes paisajísticos a 
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ravés de la calidad escénica mostrados en la Tabla 4 y 5 de calidad visual y la Tabla 6 y 

7 que corresponde a la calidad de absorción visual. 
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Tabla 15 Calidad visual aplicada a unidades de paisaje y vegetación en la zona de estudio según el método BLM. 

 

 

Elaborado por: Garzón Ricardo. 

CALIDAD VISUAL APLICADAS A UNIDADES DE PAISAJE Y DEFINIDAS SEGÚN LA FISIOGRAFÍA Y VEGETACÓN EN LA 

ZONA 

  

Foto 1 

ZONA 

HUMEDALES 

Foto 2 

ZONA 

ARBUSTIVA 

Foto 3 

ZONA 

BOSQUE 

Foto 4 

ZONA BAJA 

Foto 5 

ZONA 

GANADERA 

Foto 6 

ZONA 

LAGUNA 

Morfología del terreno 1 3 3 3 5 5 

Vegetación  3 5 5 3 3 3 

Agua 5 1 3 3 1 5 

Color 3 3 5 3 3 5 

Contexto Escénico 3 5 5 3 3 5 

Rareza 3 3 3 3 3 5 

Acciones Humanas 5 5 3 5 3 1 

Total: 23 25 27 23 21 29 

Valor Nominal CLASE A CLASE A CLASE A CLASE A CLASE A CLASE A 
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Tabla 16 Calidad visual aplicadas a las unidades de paisaje. 

Valoración 

Cualitativa Cuantitativa 

Alta 5 

Media 3 

Baja 1 

  

Tabla 17 Clases utilizadas para evaluar la calidad visual. 

 

FOTO 1.- El paisaje es de calidad ALTA, áreas con rasgos singulares y 

sobresalientes con un puntaje de 23 puntos estando en el rango de 19 o más puntos, según 

el método BLM. 

FOTO 2.- El paisaje es de calidad ALTA, áreas con rasgos singulares y 

sobresalientes con un puntaje de 25 puntos estando en el rango de 19 o más puntos, según 

el método BLM. 

FOTO 3.- El paisaje es de calidad ALTA, áreas con rasgos singulares y 

sobresalientes con un puntaje de 27 puntos estando en el rango de 19 o más puntos, según 

el método BLM. 

Clase de Evaluación Visual 

CLASE A El paisaje es de calidad ALTA, (19 o más puntos) 

CLASE B El paisaje es de calidad MEDIA, (de 12 a 18 puntos) 

CLASE C El paisaje es de calidad BAJA, (11 o menos puntos) 
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FOTO 4.- El paisaje es de calidad ALTA, áreas con rasgos singulares y 

sobresalientes con un puntaje de 23 puntos estando en el rango de 19 o más puntos, según 

el método BLM. 

FOTO 5.- El paisaje es de calidad ALTA, áreas con rasgos singulares y 

sobresalientes con un puntaje de 21 puntos estando en el rango de 19 o más puntos, según 

el método BLM. 

FOTO 6.- El paisaje es de calidad ALTA, áreas con rasgos singulares y 

sobresalientes con un puntaje de 29 puntos estando en el rango de 19 o más puntos, según 

el método BLM. 

Figura 9 Calidad Visual de las unidades de paisaje del páramo Llanganates, 

Laguna de Pisayambo. 

 

Elaborado por: Ricardo Garzón. 

Nota: Valoración del promedio de cada fotografía o zona paisajística. 
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En la figura 9 se observa que en todas las fotografías de las unidades paisajísticas 

de la Laguna de Pisayambo constan con valores altos lo cual corresponde a una calidad 

visual ALTA de la valoración del paisaje. 

11.4. Análisis de resultados generales de la calidad visual (BLM) de las unidades 

del paisaje. 

La valoración de las unidades paisajísticas esta dividida en 7 unidades que son la 

morfología, color, vegetación, agua, rareza, contexto escénico, actuaciones humanas. 

identificadas en las tablas anteriores del trabajo.  

De acuerdo a la evaluación del paisaje de la tabla 15 se pudo determinar mediante 

un promedio de cada uno de los componentes de las unidades paisajísticas de las 6 

fotografías o zonas, esta posee un paisaje montañoso con especies vegetales de diversas 

variedades que se encuentran dispersas en colores opacos e intensos de acuerdo a su 

morfología, lo que varia la visualidad del paisaje. 

• La CLASE A consta de un promedio de 25 puntos por lo que se habla de un 

paisaje de calidad ALTA, lo cual contiene áreas con rasgos singulares y 

sobresalientes. 

11.5. Determinación de la Capacidad de Absorción Visual (CAV) de las unidades 

del paisaje de la laguna de Pisayambo. 

Se estableció una valoración a las 6 fotografías para determinar la calidad de 

absorción visual, los componentes que se analizaron son: Pendiente (S), Erosionabilidad 

(E), Regeneración Vegetal (R), Diversidad de Vegetación (D), Constante de Vegetación 

(CV) suelo/vegetación, Contraste (C) roca/suelo y Antropización (A). Lo cual mediante 
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la formula expresada para el CAV se verifican las clases que pertenecen cada unidad del 

paisaje identificadas en el levantamiento topográfico. 

CAV: S* (E+R+D+C+CV+FA)
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Tabla 18 Determinación de la calidad de absorción visual (CAV) de cada una de las unidades del paisaje. 

 

 

 

Elaborado por: Garzón Ricardo.

CALIDAD VISUAL APLICADAS A UNIDADES DE PAISAJE Y DEFINIDAS SEGÚN LA FISIOGRAFÍA Y VEGETACÓN 

EN LA ZONA 

  

Foto 1 

ZONA DE 

HUMEDALES 

Foto 2 

ZONA 

ARBUSTIVA 

Foto 3 

ZONA 

BOSQUE 

Foto 4 

ZONA BAJA 

Foto 5 

ZONA 

GANADERA 

Foto 6 

ZONA DE LA 

LAGUNA 

Pendiente (S) 2 2 2 3 2 3 

Erosionabilidad (E)  2 3 2 3 3 2 

Regeneración de Vegetación (R) 2 2 3 2 2 3 

Diversidad de Vegetación (D) 1 1 3 1 1 3 

Constante (CV) Suelo/Vegetación 3 2 2 2 2 2 

Constante (C) Roca/Suelo 3 3 2 3 2 2 

Antropización  1 1 2 1 2 3 

Total: 14 14 16 15 14 18 

Valor Nominal CLASE II CLASE II CLASE II CLASE II CLASE II CLASE III 

Valor CAV=  24 24 28 36 24 45 
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Tabla 19 Absorción visual del Paisaje: criterios de ordenación y puntuación. 

Valoración 

Cualitativa Cuantitativa 

Alto 3 

Moderado 2 

Bajo 1 

 

 

Tabla 20 Rangos de calidad de absorción visual y su sensibilidad. 

 

FOTO 1.- CLASE II: El paisaje es de FRAGILIDAD MEDIA, áreas con 

capacidad de regeneración potencial media (CAV de 19 a 36) según el método BLM, el 

CAV es de 24. 

FOTO 2.- CLASE II: El paisaje es de FRAGILIDAD MEDIA, áreas con 

capacidad de regeneración potencial media (CAV de 19 a 36) según el método BLM, el 

CAV es de 24. 

FOTO 3.- CLASE II: El paisaje es de FRAGILIDAD MEDIA, áreas con 

capacidad de regeneración potencial media (CAV de 19 a 36) según el método BLM, el 

CAV es de 28. 

Clase de Evaluación Visual 

CLASE I El paisaje es MUY FRÁFIL, (CAV DE 6 A 18) 

CLASE II El paisaje es de FRAGILIDAD MEDIA, (CAV de 19 a 36) 

CLASE III El paisaje es POCO FRÁGIL, (CAV de 37 a 54) 
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FOTO 4.- CLASE II: El paisaje es de FRAGILIDAD MEDIA, áreas con 

capacidad de regeneración potencial media (CAV de 19 a 36) según el método BLM, el 

CAV es de 36. 

FOTO5.- CLASE II: El paisaje es de FRAGILIDAD MEDIA, áreas con 

capacidad de regeneración potencial media (CAV de 9 a 36) según el método BLM, el 

CAV es de 24. 

FOTO 6.- CLASE III: El paisaje POCO FRAGIL, áreas con perfiles de gran 

capacidad de regeneración (CAV de 37 a 54) según el método BLM, el CAV es de 45. 

Figura 10 Capacidad de Absorción Visual. 

 

Elaborado por: Garzón Ricardo. 
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11.6. Análisis de resultados general de la Calidad de Absorción Visual (CAV) del 

páramo Llanganates, Laguna de Pisayambo. 

Una vez obtenido los resultados de los 6 componentes del CAV, se observa que la Laguna 

de Pisayambo del parque Nacional Llanganates se encuentra en la CLASE II, con una 

FRAGILIDAD MEDIA y rango moderado y con una CLASE III en uno de sus sitios de 

muestreo tomando en cuenta que las áreas que posee dicho páramo tienen una capacidad de 

regeneración potencial. Debido a que el promedio de los 5 puntos tomados (CLSE II) fue de 

27,20, lo que se encuentra en el rango del CAV de 19 a 36 con una FRAGILIDAD MEDIA. 

12. PROPUESTA DE CONSERVACIÓN DEL PÁRAMO LLANGANATES, 

LAGUNA DE PISAYAMBO. 

TITULO: Conservación del páramo Llanganates, Laguna de Pisayambo ubicado 

en la provincia de Tungurahua, Cantón Santiago de Píllaro. 

OBJETIVO GENERAL 

Elaborar programas que permitan la conservación del páramo de Llanganates, Laguna 

de Pisayambo y de sus humedales. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

➢ Disminuir los impactos socio-ambientales asociados con las malas prácticas 

ganaderas, mediante técnicas adecuadas, que ayuden a mantener un equilibrio 

entre los recursos suelo para un desarrollo sustentable. 

➢ Concienciar a las personas que ocupan el páramo Llanganates, Laguna de 

Pisayambo para la práctica ganadera sobre el cuidado y protección del ecosistema 

páramo.
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Tabla 21 Propuesta de conservación del páramo Llanganates, Laguna de Pisayambo. 

Aspecto Estrategia Actividades Responsable Normativa 

Ambiental Reducir los efectos negativos 

en el medio ambiente derivados 

de prácticas inadecuadas en la 

ganadería, empleando técnicas 

apropiadas que contribuyan a 

preservar un equilibrio en los 

recursos del suelo. 

 

 

Creación de buenas prácticas 

ambientales como el turismo 

ecológico para conservar el área 

protegida del lugar. 

• Socializaríamos el 

manejo adecuado del 

páramo. 

• Desarrollaríamos en la 

población una meta y 

una conciencia local 

del problema ambiental 

que se genera en los 

páramos, por el uso 

inadecuado de dicho 

ecosistema. 

 

• Crearíamos puntos 

estratégicos para 

observar la 

biodiversidad del 

páramo. 

 

• Capacitaciones acerca 

de la importancia del 

cuidado y protección 

del paisaje escénico del 

lugar.  

 

• Investigador, GAD 

provincial, GAD 

cantonal, visitantes 

y habitantes 

aledaños a la zona. 

 

 

 

 

 

 

• Ministerio del ambiente 

y turistas. 

Constitución Política 

de la Republica del 

Ecuador: Art. 14, Art. 

71, Art. 72, Art. 73, 

Art.74. 

Reglamento del código 

del Ambiente: Capitulo 

III Instrumentos del 

Sistema Nacional 

Descentralizado de 

Gestión Ambiental, 

Sección Primaria, 

Educación Ambiental. 

Económico  Reducir las actividades 

antropogénicas en el Páramo, 
• Capacitaciones sociales y 

educativas sobre los 

impactos que genera el 

• Capacitador  

• Comunidad aledaña 

• GAD 

Constitución Política 

de la Republica del 

Ecuador: Art. 12, Art. 
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siendo estas la principal fuente 

de dinero para la población. 

sobre pastoreo, pérdida de 

biodiversidad y el turismo 

en el páramo. 

245, Art. 246, Art.247, 

Art. 935, Art. 397, 

Art.399, Art. 409. 

Reglamento al código 

del Ambiente: Capitulo 

III Instrumentos del 

Sistema Nacional 

Descentralizado de 

Gestión Ambiental, 

sección primera, 

Educación Ambiental. 

Cultural Concientizar a la comunidad 

aledaña y a la población la 

importancia y valor de los 

páramos. 

• Charlas educativas sobre la 

importancia y valor de los 

páramos. 

• Fortalecimiento en la 

educación ambiental hacia 

el turismo. 

• Capacitador 

• Ministerio del 

Ambiente 

• GAD 

 

Constitución Política 

de la república del 

Ecuador: Art. 14, Art. 

15, Art.71, Art.72, Art. 

73, Art. 395, Art. 397. 

Ordenanzas 

Provinciales. 

Provincia de 

Tungurahua: De 

manejo y conservación 

del ecosistema 

páramo: Art. 11, Art. 

12, Art. 85, Art. 277, 

Art. 395, Art. 411. 

 

 

Social Concientizar a la comunidad 

aledaña y turistas sobre el 

Charlas educativas de 

conservación y manejo sustentable 

de los recursos naturales del 

• Capacitador 

• Comunidad 

• GAD 

Constitución Política 

de la República del 

Ecuador: Art. 12, Art. 
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cuidado y protección del 

ecosistema del páramo. 

ecosistema del páramo, como el 

cuidado y manejo del páramo, el 

pastoreo y sus efectos y la 

biodiversidad en el páramo. 

 

14, Art. 15, Art. 40, Art. 

46, Art.245, Art. 246, 

Art. 247, Art. 395. 

Reglamento al código 

del Ambiente: Capitulo 

III Instrumentos del 

Sistema Nacional 

Descentralizado de 

Gestión Ambiental, 

sección Primaria, 

Educación Ambiental. 

Político  Establecer y fortalecer 

entidades comunitarias 

encargadas de promover el 

desarrollo de la comunidad y 

protección del medio ambienten 

en el páramo. 

• Convocaríamos a una 

asamblea para la elección 

popular de representantes 

en el manejo del páramo. 

• Reuniones semestrales 

para dar un seguimiento a 

las actividades que 

realizaran las entidades 

comunitarias encargadas. 

• Comunidad  

• GAD 

Constitución Política 

de la Republica del 

Ecuador: Art. 14, Art. 

15. Art. 57, Art. 73, Art. 

395. 

Ordenanzas 

Provinciales. 

Provincia de 

Tungurahua: De 

manejo y conservación 

del ecosistema 

páramo: Art. 11, Art. 

12, Art. 85, Art. 277, 

Art. 395, Art. 411. 

 

Elaborado por: Garzón Ricardo. 

Análisis 
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Se busca conservar el páramo con estrategias ambientales, económicas, culturales, sociales y políticas. Incluyen promover el turismo 

ecológico, educar sobre impactos negativos, aumentar conciencia cultural y social, y fortalecer entidades comunitarias, Respaldadas por 

normativas vigentes. 
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13. IMPACTOS (TÉCNICOS, SOCIALES, AMBIENTALES O ECONÓMICOS) 

13.1. Impacto Técnico 

Al valorar el paisaje natural del páramo Llanganates, Laguna de Pisayambo a través de 

nuevas metodologías y enfoques, es posible determinar de manera positiva las perdidas o 

ganancias que experimenta este recurso natural desde diferentes perspectivas incluyendo un 

enfoque más técnico. A demás, esto proporciona una base para el manejo y la protección de 

los recursos paisajísticos del área, lo que puede generar presión para su conservación en el 

futuro. Es fundamental que los regímenes implementen un enfoque de manejo ambiental que 

permita gestionar y autorizar a las actividades realizadas en este tipo de recurso naturales. 

13.2. Impacto Ambiental 

Mediante la investigación realizada para evaluar la calidad visual y fragilidad del paisaje 

en el páramo Llanganates, Laguna de Pisayambo, provincia de Tungurahua, se contribuye a 

la protección del medio ambiente. La utilización de la técnica y metodología especifica 

permitió determinar el estado actual del paisaje, evaluando su calidad visual, fragilidad 

visual, capacidad de absorción visual y sensibilidad. Al estudiar los paisajes de esta, amera, 

se promueve la sostenibilidad ambiental y se fomenta el conocimiento ecológico tanto de las 

comunidades locales como de las autoridades involucradas. 

13.3. Impacto social. 

Este tipo de investigación beneficia a las autoridades responsables de la gestión del 

páramo Llanganates, Laguna de Pisayambo, al proporcionarles conocimientos sobre la 

protección y cuidado de los ecosistemas frágiles. Su objetivo es reducir los impactos de 

diversas actividades en el paisaje y valorar de manera inestable de este recurso natural.  
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14. CONCLUIONES Y RECOMENDACIONES 

14.1. Conclusiones 

• En conclusión, se puede determinar las condiciones actuales del paisaje a pesar 

de ser un sitio con las situaciones ambientales adecuadas para el desarrollo de 

gran biodiversidad se encuentra en un rango moderado ya que una parte del 

territorio presenta la intervención de actividades humanas, esto se debe al avance 

de la ganadería ya que esta actividad es la principal fuente económica de la 

localidad. 

• Durante el análisis de las seis unidades de paisaje que hemos estudiado, se ha 

observado la presencia de prácticas ganaderas y de la represa hidroeléctrica que 

afectan al paisaje natural del páramo. Al examinar estas unidades de paisaje y 

evaluar su capacidad de absorción visual, se ha determinado que, según su 

clasificación, algunas de ellas presentan una alta calidad visual y pertenecen a la 

clase A. 

• Se ha desarrollado una propuesta de conservación del páramo que se enfoca en 

mitigar los impactos ambientales, reducir y remediar los efectos sobre los paisajes 

naturales y crear conciencia en la población que ingresa a la zona para así 

disminuir la expansión de la ganadería y promover buenas prácticas ambientales 

para que las generaciones futuras pueden disfrutar de este valioso recurso. 

14.2. Recomendaciones 

• Compartir los hallazgos de este proyecto de investigación con los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados (GAD) Parroquial y GAD cantonal, con el propósito de 
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utilizarlos como documento fundamental en la toma de decisiones de programas 

orientados a la gestión ambiental para así crear conciencia en la población cercana 

sobre los impactos negativos y el deterioro continuo que se generan en el paisaje 

debido a la falta de información por parte de las autoridades como los mismos 

mencionados como el GAD Provincial, GAD cantonal y también visitantes y 

habitantes aledaños a la zona.  

• Establecer regulaciones por parte de las instituciones gubernamentales que tienen 

influencia en el páramo, con el fin de controlar las actividades humanas y prevenir 

posibles pérdidas en la calidad de absorción visual y en las unidades de paisaje para 

mantener un equilibrio en los ecosistemas y prevenir las condiciones ambientales 

características de esta área. Además, se deben llevar a cabo campañas de educación 

ambiental dirigida a la población cercana. 

• Desarrollar un programa de vigilancia y regulación de las diversas actividades 

humanas llevadas a cabo en el área de estudio con la finalidad de reducir su impacto 

negativo en el medio ambiente. 
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16. ANEXOS. 

Anexo 1 Zona de pendiente 

 

 

Anexo 2 Zona hidrológica 
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Anexo 3 Entrada al Parque Nacional Llanganates 

 

Anexo 4 Zona de la Laguna 

 

 

Anexo 5 Zona Ganadera 
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Anexo 6 Zona de Pajonales 

 

Anexo 7 Ruta de Acceso 

 

 

Anexo 8 Zona de humedales 
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Anexo 9 Zona Arbustiva 

 

Anexo 10 Zona de Bosque 

 

 

Anexo 11 Zona Pastoril 
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Anexo 12 Coordenadas del Área de estudio 

Coordenadas Laguna de Pisayambo 

-1.081726 -78.432310 

-1.083279 -78.413836 

-1.080865 -78.409459 

-1.080556 -78.402492 

-1.079378 -78.402492 

-1.088773 -78.395239 

-1.101088 -78.387993 

-1.112001 -78.376830 

-1.109030 -78.369289 
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