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ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL PARQUE ECOLÓGICO SAMANES
Y PROPUESTA PARA SU REACTIVACIÓN TURÍSTICA.

RESUMEN

Los espacios de las áreas protegidas a nivel mundial en los últimos años han tenido una 
participación esencial dentro de la actividad turística, más allá de las bondades que nos 
ofrecen como el contacto con la naturaleza y ese mensaje de preservación y conservación 
que debemos tener hacia los ecosistemas; dentro del proceso de reactivación turística post 
pandemia, fueron los primeros sitios o lugares que fueron sugeridos por los expertos y las 
organizaciones internacionales de salud y recreación que debemos visitar para las 
características que presentan.

En el Ecuador no fue la excepción las áreas naturales apenas se implementaron los 
protocolos de bioseguridad y se estableció los tiempos de apertura de movilización dentro del 
territorio ecuatoriano, las áreas protegidas del país empezaron a recibir a los turistas 
nacionales y extranjeros respectivamente. En ese contexto es necesario que se plantee un 
análisis situacional del Área Nacional de Recreación Samanes y se pueda presentar una 
propuesta de reactivación turística para el beneficio de la comunidad y del sector.
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ABSTRACT

The spaces of protected areas worldwide in recent years have had an essential participation 
in tourist activity, beyond the benefits that they offer us such as contact with nature and that 
message of preservation and conservation that we must have towards the ecosystems; Within 
the post-pandemic tourist reactivation process, they were the first sites or places that were 
suggested by experts and international health and recreation organizations that we should 
visit for the characteristics they present.

In Ecuador, natural areas were no exception as soon as the biosafety protocols were 
implemented and the opening times for mobilization within Ecuadorian territory were 
established, the country's protected areas began to receive national and foreign tourists 
respectively. In this context, it is necessary to consider a situational analysis of the Samanes 
National Recreation Area and to present a proposal for the reactivation of tourism for the 
benefit of the community and the sector.

Keywords: tourist activity, preservation, reactivation, recreation

 

I. INTRODUCCIÓN
 
La pandemia del covid-19 ocasionó un impacto económico terrible en el sector turístico a nivel 
mundial, donde se evidenció la falta de planificación turística de muchos destinos, que 
empezaron a tomar ciertas medidas y estrategias para controlar un poco el colapso que se 
venía. Donde precisamente las ciudades con mayor concentración urbana serán aquellas con 
mayor tiempo de recuperación.
 
En las ofertas de viajes post pandemia, el aire libre y el disfrute de la naturaleza son las 
principales tendencias con mayor crecimiento y aceptación entre los viajeros que buscan 
disfrutar de estos espacios, según el criterio de varios expertos y analistas de viajes.
 
Las experiencias mundiales relacionadas con la COVID-19 en la comunidad de la 
conservación y el turismo han reafirmado los principios y prácticas de eficacia probada que se 
han desarrollado e implementado a lo largo de los años, como las descritas en las Directrices 
sobre buenas prácticas de turismo sostenible de la UICN. Recomendamos que el turismo en 
áreas protegidas se «reconstruya mejor» que antes de la COVID-19, y que en vez de retomar 
la normalidad a la que estábamos acostumbrados, tengamos en cuenta el cambio climático, 
la pérdida de biodiversidad3 y seamos más inclusivos, equitativos e integrados con los 
principios del desarrollo sostenible. (Turismo, Organización Mundial de, 2020)

Dentro de los procesos de reactivación turística que se determinaron en muchos destinos a 
nivel local, nacional e internacional se pondero en gran manera las actividades que están 
relacionadas al esparcimiento al aire libre y el contacto con la naturaleza, donde se pudo 
evidenciar un crecimiento exponencial de visitantes de querer compartir en estos lugares bajo 
esas características.
 
La reactivación es una acción que consiste en traer de vuelta, regenerar, dar un nuevo 
impulso a una institución, proyecto, situación o cosa que ha sido olvidada o estancada. Con 
la reactivación es posible que vuelva a funcionar lo que en su momento fue muy útil (Ruíz, 
2017 )

(Valverde, 2017), plantea que la reactivación turística comprende tres aspectos principales:
Etapa I o Análisis: implica la elaboración de un diagnóstico de la realidad de la localidad en la 
cual se realizará la reactivación turística, es decir la definición de las fortalezas, debilidades, 
oportunidades y amenazas de la localidad en la cual se realizar la reactivación.

Etapa II o Elaboración de Estrategias: en base a la información obtenida se plantea 
estrategias que permitan posicionar los atractivos turísticos de la comunidad ofreciendo a los 
visitantes una verdadera experiencia turística.

Etapa III o Métodos de Control: es importante establecer los métodos a través de los cuales 
se realizará la medición de la efectividad de las estrategias implementadas, a fin de garantizar 
que el proceso de reactivación turística cultural se desarrolle de manera adecuada.

El surgimiento de la reactivación turística a nivel mundial tuvo sus primeros inicios con la 
implementación de protocolos de bioseguridad en ciertos establecimientos de alojamiento y 
de restauración; así como también con la generación de los sellos SAFE TRAVEL a los 
destinos impulsados por el Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC) que se empezaron 
a otorgar bajo un proceso de seguimiento y control. 

La moda por decirlo de esa manera sobre los procesos de reactivación turística en los 
destinos a nivel global no solo abarco la implementación de protocolos de bioseguridad, sino 
también fue el de la consolidación de certificaciones de turismo sostenible ya sea como Blue 
Flag para destinos costeros, Biosphere Tourism para establecimientos de servicios turísticos, 
entre otros. 

Por otra parte la Organización Mundial del Turismo (OMT) a raíz de la problemática surgida 
por el covid-19 que afecto en gran manera al sector turístico a nivel mundial, en conjunto con 
otras organizaciones y entidades gubernamentales, procedió a realizar las directrices y 
recomendaciones para elaborar programas y planes de reactivación para los destinos. 

“La pandemia de COVID-19 ha despertado la conciencia sobre la importancia de un medio 
ambiente sano como barrera natural para futuras pandemias, especialmente en el caso de las 
enfermedades zoonóticas. Un entorno saludable también está directamente relacionado con 
la competitividad del sector turístico y, en muchos destinos, los esfuerzos de conservación 
dependen en gran medida de los ingresos del turismo. Apoyar tales esfuerzos de 
conservación puede permitir una recuperación más ecológica.” (Organización Mundial del 
Turismo, 2021)

La creación y generación de varios documentos y estudios relacionados al comportamiento y 
evolución del covid-19 y su afectación al sector del turismo por parte de academias, ONG y 
demás agrupaciones han servido como un punto de partida y referencia para poder 
implementar ciertas estrategias que coadyuven en el proceso de reactivación en los destinos 
tanto a nivel mundial y nacional.
 
Los responsables de reiniciar no son solo las autoridades de la institución, comunidad u 
organización, sino también los beneficiarios que deciden proponer una alternativa de solución 
a través del proyecto, donde se encuentran el principal, actividades, recursos disponibles, 
forma de financiamiento, cumplimiento de objetivos, resultados esperados y programar ante 
esta situación, una de las soluciones para los destinos turísticos es proponer políticas y 
publicidad a través de las instancias gubernamentales y formular conjuntamente planes de 
activación turística. Qué estrategias se han diseñado o desarrollado para incentivar el 
consumo, frecuencia de visitas a los diferentes atractivos turísticos, aumento del empleo, etc. 
(Larrea, 2020)

En Ecuador a través del Ministerio de Turismo se planteo un documento técnico denominado  
plan de reactivación turística que consistía en un conjunto de mitigación y acciones para el 
beneficio de la actividad turística cuyo objetivo era el siguiente: Generar una reapertura 
ordenada y segura de actividades en el sector turístico en todo el territorio nacional, 
estableciendo medidas, protocolos de prevención que ayuden a un óptimo funcionamiento de 
la cadena de valor del sector turístico evitando riesgos de contagio del virus COVID 19 a 
trabajadores, empleados, clientes y ciudadanía en general, con una gestión de control 
eficiente que aseguren la práctica de tales medidas y protocolos como un estándar nacional. 

(Ministerio de Turismo del Ecuador , 2020) 
Es importante reconocer la importancia que tiene la actividad turística a nivel mundial como 
generador de divisas y de empleo, lo capacidad de resiliencia para poder adaptarse a los 
cambios que se generan, en el Ecuador el sector turismo representa un rubro importante en 
la economía del país, se ubica en el tercer lugar de los ingresos no petroleros detrás de la 
producción del camarón y del banano. 

Turismo en espacios naturales. 

Dentro la oferta turística que presenta el Ecuador el turismo de naturaleza es un factor 
interesante por las características que presenta el territorio, ya que es considerado uno de los 
países de mayor biodiversidad del planeta; Ecuador cuenta con 71 áreas protegidas que 
cubren una superficie de 18,5% del territorio nacional.
 
Es en la mayoría de estos espacios naturales, correspondientes al territorio del Ecuador, 
donde se encuentra esta biodiversidad y la potencialidad turística. Muchos de los pueblos y 
nacionalidades, viven en estos espacios naturales y representan la potencialidad cultural y 
patrimonial del SNAP, por lo que se han implementado mecanismos que permitan alcanzar 
los objetivos relacionados con dimensiones de sostenibilidad, con los cuales se ha empezado 
a realizar una gobernanza compartida. (Herrera, Delgado, Moreira, & Toala, 2021 )

Más que cualquier otro sector productivo, el turismo responde mejor a las tendencias de 
ubicarse en las áreas del espacio físico y social que le resultan más beneficiosas. El espacio 
turístico es un espacio concreto y objetivo con valor turístico variable y características únicas 
por su objeto social. (Serrano, 2017)

En la actualidad, el turismo en los espacios naturales ha adquirido gran relevancia y es 
fundamental para generar herramientas de planificación para la gestión y conservación de 
estos sitios, así como de los servicios ambientales que se ofrecen a quienes los visitan.
 
El turismo de naturaleza es una modalidad de turismo que propone una relación más estrecha 
entre la naturaleza y el turista, además, promueve la conservación de los recursos naturales 
y sociales de su región, cuyo fin es el contacto directo con las expresiones naturales y 
culturales Actividades recreativas que giran en torno a la actitud y compromiso de los 
visitantes de conocer, respetar y disfrutar los recursos naturales y culturales, y de participar 
en su conservación. (SEMARNAT, 2012)

El turismo de naturaleza fue una de las principales modalidades que se reactivaron 
post-pandemia, la búsqueda de espacios abiertos y el contacto con la naturaleza, los bosques 
y las montañas, donde se podría realizar caminatas en senderos o simplemente disfrutar de 
la flora y fauna, fueron las motivaciones esenciales por parte de miles de personas que 
querían poder visitar y vivir nuevamente esa experiencia de libertad. 

El turismo de naturaleza está dotado de múltiples significados. Sin embargo, la Secretaría de 
Turismo de México ha creado una aclaración que lo define claramente como: el turismo de 
naturaleza o turismo alternativo, también conocido como tipos de viajes estrechamente 
relacionados con la naturaleza, que tienen características que permiten a los turistas 
participar en el disfrute, respeto y, lo más importante, en el compromiso de conservación de 
los recursos naturales. Esta definición presenta un propósito muy claro de lo que abarca y 
representa en la actualidad. 

Es claro que el objetivo macro del turismo de naturaleza es desarrollar planes para proteger 
y preservar el medio ambiente. Es por ello que surge su importancia, ya que representa un 
recurso económico invaluable, no solo para el área natural, sino también para las diferentes 
comunidades que habitan ese espacio geográfico en particular. Asimismo, el turismo de 
naturaleza es aquel que proporciona:

 • Espacios de un enorme valor para la flora y la fauna
 • Herramientas para la educación y la investigación
 • Rentabilidad económica para los territorios
 • Oportunidades de crecimiento para la comunidad anfitriona
 • Nuevos puestos de trabajo
 • Creación de más servicios e infraestructuras (OSTELEA , 2022)

Toda la industria del sector turismo está directamente relacionada con cuestiones 
ambientales, socioculturales y económicas. Pero no todas las acciones para reconvertir e 
introducir actividades tendrán un impacto negativo, ya que el turismo hace una contribución 
significativa a la conservación de la biodiversidad en muchas áreas. (Martínez Quintana, 
2017)

La representación de la naturaleza a través del turismo permite a las personas y visitantes 
comprender no solo el entorno natural, sino también la identidad cultural de su población y la 
conciencia de participar en su conservación. Una de las tareas de la planificación es 
satisfacer las necesidades interpretativas e informativas de los turistas y la gestión resultante, 
y es necesario proporcionar una educación mínima, ya que los turistas quieren comprender el 
entorno que visitan y lograr una mejor comprensión y apreciación del ambiente natural y 
cultural del territorio o destino. 

Entre los principales desafíos que enfrenta el turismo de naturaleza; la degradación 
ambiental, los desastres naturales y el cambio climático son los más destacados, 
correspondientes a las dimensiones del impacto de los factores internos y externos en la 

industria del turismo y el ocio. El Código Ético Mundial para el Turismo da cuenta del valor 
incalculable que tiene el medio ambiente y los recursos naturales, y en el artículo 3 especifica 
que “Todos los agentes del desarrollo turístico tienen el deber de salvaguardar el medio 
ambiente y los recursos naturales, en la perspectiva de un crecimiento económico saneado, 
constante y sostenible, que sea capaz de satisfacer equitativamente las necesidades y 
aspiraciones de las generaciones presentes y futuras” (Organización Mundial de Turismo, 
2011)

Buenas prácticas de turismo en las áreas protegidas
 
El desarrollo del turismo en las áreas protegidas puede tener un amplio impacto positivo y 
negativo en los recursos de las áreas protegidas, las economías locales, las comunidades 
locales y los propios visitantes. 

Es inevitable no pensar o determinar la amplia relación que existe entre el ejercicio de la 
actividad turística y las áreas protegidas o de conservación, por tal motivo eso se presenta el 
siguiente cuadro que indica un resumen sobre los beneficios del turismo en áreas protegidas. 

Entre las buenas prácticas podemos mencionar las siguientes: 

• Estimular políticas nacionales de turismo que respondan al ‘tripe balance’ exigiendo que las 
actividades turísticas en áreas protegidas contribuyan explícitamente a la conservación de la 
naturaleza, generen beneficios económicos tanto para las autoridades del área protegida 
como para las comunidades locales y garanticen mínimos impactos sociales negativos.

• Apoyar la prestación de servicios de turismo de base comunitaria que aprovechen las 
oportunidades del mercado. Considerar la conformación de alianzas entre empresas 
comunitarias y el sector privado para mejorar las posibilidades de éxito comercial.

• Construir procesos de formación en desarrollo empresarial y destrezas para la gestión 
dirigidos a la prestación de servicios de turismo de base comunitaria, e incluir en la formación 
a miembros de la comunidad, representantes de ONG y gestores de áreas protegidas.

• Repensar las actividades recreativas en áreas protegidas como una forma de satisfacer las 
necesidades de la comunidad y abordar objetivos más amplios de la sociedad, como los 
relacionados con la salud humana y el bienestar.

(Leung, Spenceley, Hvenegaard, & Buckley, 2019)

Manejo del componente turismo en las áreas protegidas del Ecuador
 
El manejo institucional de las áreas protegidas en el país se inicia en el año de 1976 basado 
en el documento Estrategia Preliminar para la Conservación de Áreas Silvestres 
Sobresalientes del Ecuador. “La estrategia puso las pautas para avanzar desde una visión 
gubernamental predominantemente comercial de los “recursos forestales” que se 
direccionaba hacia un enfoque de protección y conservación de la biodiversidad; este 
documento sirvió para establecer las bases para la promulgación de la Ley Forestal y de 
Conservación de Áreas Naturales y Vida Silvestre en el 1981,  que sigue vigente hasta la 
actualidad. 

La gestión o manejo de las áreas protegidas es un proceso político, social, técnico y 
administrativo que se inicia con la creación y diseño del área protegida, continua con la 
planificación del manejo del área a través de una propuesta de largo plazo, se concreta en la 
gestión operativa del área en la cual se implementan acciones de manejo y se cierra el ciclo 
de gestión con la evaluación de efectividad de manejo del área protegida. Todas las fases con 
excepción de la primera, se repiten a través del tiempo (Ministerio del Ambiente, 2013)

Área Nacional de Recreación Samanes 

El Área Nacional de Recreación Los Samanes está incluida en el Sistema Nacional de Áreas 
Protegidas (SNAP) se encuentra ubicada en la zona norte de Guayaquil y dentro de su 
perímetro urbano. El objetivo de su creación es recuperar la vegetación nativa y la vida 
silvestre que existía en esta zona, y brindar un espacio de recreación familiar. (Ministerio del 
Ambiente , 2016) 

El Parque Samanes formó parte de la iniciativa del proyecto Guayaquil Ecológico que 
consistía en brindar beneficios de carácter social y de sostenibilidad ambiental a través de la 
creación y preservación de áreas verdes  en la urbe porteña, dicho proyecto estaba 
enmarcado dentro de las políticas del Gobierno Central en el Plan Nacional del Buen Vivir. 

El Área Nacional Recreativa Los Samanes, o también conocido come el Parque Ecológico 
Samanes, es un proyecto que cuenta con un área verde de 379.79 hectáreas, el cual consiste 
en la restauración del ecosistema y los bosques de la zona que la rodea, se ubica en la zona 
norte de la ciudad de Guayaquil dentro de su perímetro urbano. 

Al estar cerca de las riberas del río Daule, esta zona originalmente correspondía a un 
ecosistema de transición entre ribera y tierra más conocido como “llanura inundable”. 
Paulatinamente fue remplazada por plantaciones agrícolas porque los suelos de la llanura 
son muy fértiles, resultado de las inundaciones periódicas por el desbordamiento de los ríos. 
De hecho, antes de convertirse en área de recreación, algunas zonas estaban dedicadas al 
cultivo de arroz. 

En los sectores más elevadas, donde se encuentra el cerro Colorado, existen remanentes del 
bosque seco de litoral, donde se pueden observar árboles como el ceibo, el bototillo, el 
pechiche, el guasmo y hasta el guayacán. También se encuentra el árbol que da nombre al 
área: el samán. (Ministerio del Ambiente , 2016)

Características del  Parque Samanes 

El terreno donde se encuentra el Parque Samanes presenta características propias del 
bosque seco deciduo que son bosques donde existen zonas de poca lluvia por esta razón el 
75% de las especies pierden sus hojas en una época del año como adaptación a la sequía en 
un mecanismo que evita la pérdida de agua acumulada por la planta durante la estación 
lluviosa. (Dirección de Medio Ambiente de la Prefectura del Guayas & Finding Species., 2011)

La riqueza de la flora y fauna del Parque Samanes es otra característica muy valiosa dentro 
de esta área de recreación, donde se han identificado más de 30 especies de plantas entre 
árboles, arbustos, matorrales y  trepadoras. De la misma manera podemos referirnos con la 
avifauna donde se han registrado aproximadamente más de 48 especies de aves entre 
endémicas y nativas propias de la zona. 

Con todas estas características que presenta el Parque Samanes, más sumado a los 2,4 
kilómetros de ribera frente a los márgenes del río Daule, lo convierten en una zona con gran 
potencialidad para el desarrollo de turismo de naturaleza y esparcimiento dentro de la ciudad 
de Guayaquil.
 
Reserva Forestal Senderos 

La Reserva Forestal Senderos es una zona que está adscrita al Área Nacional de Recreación 
Samanes con una superficie aproximada de 103 hectáreas, dentro de las cuales el área total 
intervenida es de 10 hectáreas.

La Reserva Forestal Senderos forma parte del bosque seco de la región de Tumbesina en el 
Ecuador, es constituida por una parte alta y una parte baja del bosque, dominada también por 
arbustos y árboles de gran porte en su extensión.

Las características que presenta la Reserva podemos encontrar entre senderos rústico y 
adoquinado, infraestructura administrativa – recreacional – sanitaria; un canal abierto 
atraviesa la zona de vegetación, es alimentado por pequeños esteros, el canal desemboca en 

el río Daule; existe un humedal natural que es punto de alimentación de las diversas especies 
que habitan en la reserva (reptiles, anfibios, aves, roedores, etc.).   (Sisalema, 2016)

La oferta de servicios que presenta la Reserva Forestal Senderos es la siguiente: ciclismo de 
montaña con un sendero de 7 kilómetros; 2 torres de canopy de 16 y 22 metros de altura cada 
una, para los amantes de los deportes extremos; un rocódromo que mide14 metros de altura; 
un área para caminata o senderismo con una extensión de 1 kilometro; 2 torres de 
avistamiento del paisaje de la zona, así como también para la observación de aves. 

II. METODOLOGÍA

El  presente  estudio  de investigación invita  a  analizar un poco la situación del Parque 
Samanes como un área de recreación que posee un potencial turístico interesante para la 
tendencia de naturaleza, que se ha convertido en los últimos años en el lugar de 
esparcimiento deportivo al aire libre más importante de la ciudad de Guayaquil; la  
metodología  que se empleó  en el presente estudio fue no experimental, simplemente  
exploratoria  para  percibir  la  realidad en que se encuentra el Área Nacional de Recreación 
Samanes y   de esta manera poder conocer la percepción   de  los visitantes del lugar  para 
lograr obtener una  investigación  precisa  y actualizada. 

En el desarrollo del trabajo se  utilizó  un enfoque  de  investigación   cualitativo,  en el cual se  
abordó   el   problema  planteado con  una  revisión  de  la  literatura existente,  la observación  
del  escenario del Parque Samanes  para verificación del sitio; también empleamos una 
encuesta especializada dirigida a los visitantes del lugar. 

III. ANÁLISIS DE RESULTADOS

Durante la presente investigación se plantearon 2 temas puntuales a los visitantes que llegan 
hasta  el sector de la Reserva Forestal Senderos del Área Nacional de Recreación Samanes, 
el total de las personas encuestadas fueron de 100, dando los siguientes resultados. 

IV. CONCLUSIONES

La Reserva Forestal Senderos del Área Nacional de Recreación Parque Samanes es una de 
las pocas zonas con que cuenta la ciudad de Guayaquil para el disfrute de espacios verdes y 
abiertos, además de tener un sitio de estacionamiento amplio para el ingreso de vehículos. 
Como podemos observar las actividades más apetecidas por los visitantes son el ciclismo y 
la observación de aves dentro de los senderos. 

La accesibilidad y la señalética informativa son los aspectos o infraestructuras a mejorar 
primordialmente dentro de la Reserva Forestal del Área Nacional de Recreación Samanes 
según los resultados de los visitantes encuestados. 

Poder contar un plan de promoción y difusión es vital para la Reserva Forestal que se invite a 
tour operadores de la ciudad para que puedan incluirlo dentro de la oferta turística de 
productos de naturaleza. 

Potencializar el aviturismo en la zona de los senderos, a través de la creación de club de 
observadores de aves con las Universidades que poseen la carrera de turismo, para de esta 
manera fortalecer esta tendencia de turismo de naturaleza que tiene gran aceptación a nivel 
mundial. 
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Análisis de la situación actual del Parque Ecológico Samanes y 
propuesta para su reactivación turística.

Analysis of the current situation of the Samanes Ecological Park and 
proposal for its tourist reactivation.
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ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL PARQUE ECOLÓGICO SAMANES
Y PROPUESTA PARA SU REACTIVACIÓN TURÍSTICA.

RESUMEN

Los espacios de las áreas protegidas a nivel mundial en los últimos años han tenido una 
participación esencial dentro de la actividad turística, más allá de las bondades que nos 
ofrecen como el contacto con la naturaleza y ese mensaje de preservación y conservación 
que debemos tener hacia los ecosistemas; dentro del proceso de reactivación turística post 
pandemia, fueron los primeros sitios o lugares que fueron sugeridos por los expertos y las 
organizaciones internacionales de salud y recreación que debemos visitar para las 
características que presentan.

En el Ecuador no fue la excepción las áreas naturales apenas se implementaron los 
protocolos de bioseguridad y se estableció los tiempos de apertura de movilización dentro del 
territorio ecuatoriano, las áreas protegidas del país empezaron a recibir a los turistas 
nacionales y extranjeros respectivamente. En ese contexto es necesario que se plantee un 
análisis situacional del Área Nacional de Recreación Samanes y se pueda presentar una 
propuesta de reactivación turística para el beneficio de la comunidad y del sector.

Palabras claves: actividad turística, preservación, reactivación, recreación

ABSTRACT

The spaces of protected areas worldwide in recent years have had an essential participation 
in tourist activity, beyond the benefits that they offer us such as contact with nature and that 
message of preservation and conservation that we must have towards the ecosystems; Within 
the post-pandemic tourist reactivation process, they were the first sites or places that were 
suggested by experts and international health and recreation organizations that we should 
visit for the characteristics they present.

In Ecuador, natural areas were no exception as soon as the biosafety protocols were 
implemented and the opening times for mobilization within Ecuadorian territory were 
established, the country's protected areas began to receive national and foreign tourists 
respectively. In this context, it is necessary to consider a situational analysis of the Samanes 
National Recreation Area and to present a proposal for the reactivation of tourism for the 
benefit of the community and the sector.

Keywords: tourist activity, preservation, reactivation, recreation

 

I. INTRODUCCIÓN
 
La pandemia del covid-19 ocasionó un impacto económico terrible en el sector turístico a nivel 
mundial, donde se evidenció la falta de planificación turística de muchos destinos, que 
empezaron a tomar ciertas medidas y estrategias para controlar un poco el colapso que se 
venía. Donde precisamente las ciudades con mayor concentración urbana serán aquellas con 
mayor tiempo de recuperación.
 
En las ofertas de viajes post pandemia, el aire libre y el disfrute de la naturaleza son las 
principales tendencias con mayor crecimiento y aceptación entre los viajeros que buscan 
disfrutar de estos espacios, según el criterio de varios expertos y analistas de viajes.
 
Las experiencias mundiales relacionadas con la COVID-19 en la comunidad de la 
conservación y el turismo han reafirmado los principios y prácticas de eficacia probada que se 
han desarrollado e implementado a lo largo de los años, como las descritas en las Directrices 
sobre buenas prácticas de turismo sostenible de la UICN. Recomendamos que el turismo en 
áreas protegidas se «reconstruya mejor» que antes de la COVID-19, y que en vez de retomar 
la normalidad a la que estábamos acostumbrados, tengamos en cuenta el cambio climático, 
la pérdida de biodiversidad3 y seamos más inclusivos, equitativos e integrados con los 
principios del desarrollo sostenible. (Turismo, Organización Mundial de, 2020)

Dentro de los procesos de reactivación turística que se determinaron en muchos destinos a 
nivel local, nacional e internacional se pondero en gran manera las actividades que están 
relacionadas al esparcimiento al aire libre y el contacto con la naturaleza, donde se pudo 
evidenciar un crecimiento exponencial de visitantes de querer compartir en estos lugares bajo 
esas características.
 
La reactivación es una acción que consiste en traer de vuelta, regenerar, dar un nuevo 
impulso a una institución, proyecto, situación o cosa que ha sido olvidada o estancada. Con 
la reactivación es posible que vuelva a funcionar lo que en su momento fue muy útil (Ruíz, 
2017 )

(Valverde, 2017), plantea que la reactivación turística comprende tres aspectos principales:
Etapa I o Análisis: implica la elaboración de un diagnóstico de la realidad de la localidad en la 
cual se realizará la reactivación turística, es decir la definición de las fortalezas, debilidades, 
oportunidades y amenazas de la localidad en la cual se realizar la reactivación.

Etapa II o Elaboración de Estrategias: en base a la información obtenida se plantea 
estrategias que permitan posicionar los atractivos turísticos de la comunidad ofreciendo a los 
visitantes una verdadera experiencia turística.

Etapa III o Métodos de Control: es importante establecer los métodos a través de los cuales 
se realizará la medición de la efectividad de las estrategias implementadas, a fin de garantizar 
que el proceso de reactivación turística cultural se desarrolle de manera adecuada.

El surgimiento de la reactivación turística a nivel mundial tuvo sus primeros inicios con la 
implementación de protocolos de bioseguridad en ciertos establecimientos de alojamiento y 
de restauración; así como también con la generación de los sellos SAFE TRAVEL a los 
destinos impulsados por el Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC) que se empezaron 
a otorgar bajo un proceso de seguimiento y control. 

La moda por decirlo de esa manera sobre los procesos de reactivación turística en los 
destinos a nivel global no solo abarco la implementación de protocolos de bioseguridad, sino 
también fue el de la consolidación de certificaciones de turismo sostenible ya sea como Blue 
Flag para destinos costeros, Biosphere Tourism para establecimientos de servicios turísticos, 
entre otros. 

Por otra parte la Organización Mundial del Turismo (OMT) a raíz de la problemática surgida 
por el covid-19 que afecto en gran manera al sector turístico a nivel mundial, en conjunto con 
otras organizaciones y entidades gubernamentales, procedió a realizar las directrices y 
recomendaciones para elaborar programas y planes de reactivación para los destinos. 

“La pandemia de COVID-19 ha despertado la conciencia sobre la importancia de un medio 
ambiente sano como barrera natural para futuras pandemias, especialmente en el caso de las 
enfermedades zoonóticas. Un entorno saludable también está directamente relacionado con 
la competitividad del sector turístico y, en muchos destinos, los esfuerzos de conservación 
dependen en gran medida de los ingresos del turismo. Apoyar tales esfuerzos de 
conservación puede permitir una recuperación más ecológica.” (Organización Mundial del 
Turismo, 2021)

La creación y generación de varios documentos y estudios relacionados al comportamiento y 
evolución del covid-19 y su afectación al sector del turismo por parte de academias, ONG y 
demás agrupaciones han servido como un punto de partida y referencia para poder 
implementar ciertas estrategias que coadyuven en el proceso de reactivación en los destinos 
tanto a nivel mundial y nacional.
 
Los responsables de reiniciar no son solo las autoridades de la institución, comunidad u 
organización, sino también los beneficiarios que deciden proponer una alternativa de solución 
a través del proyecto, donde se encuentran el principal, actividades, recursos disponibles, 
forma de financiamiento, cumplimiento de objetivos, resultados esperados y programar ante 
esta situación, una de las soluciones para los destinos turísticos es proponer políticas y 
publicidad a través de las instancias gubernamentales y formular conjuntamente planes de 
activación turística. Qué estrategias se han diseñado o desarrollado para incentivar el 
consumo, frecuencia de visitas a los diferentes atractivos turísticos, aumento del empleo, etc. 
(Larrea, 2020)

En Ecuador a través del Ministerio de Turismo se planteo un documento técnico denominado  
plan de reactivación turística que consistía en un conjunto de mitigación y acciones para el 
beneficio de la actividad turística cuyo objetivo era el siguiente: Generar una reapertura 
ordenada y segura de actividades en el sector turístico en todo el territorio nacional, 
estableciendo medidas, protocolos de prevención que ayuden a un óptimo funcionamiento de 
la cadena de valor del sector turístico evitando riesgos de contagio del virus COVID 19 a 
trabajadores, empleados, clientes y ciudadanía en general, con una gestión de control 
eficiente que aseguren la práctica de tales medidas y protocolos como un estándar nacional. 

(Ministerio de Turismo del Ecuador , 2020) 
Es importante reconocer la importancia que tiene la actividad turística a nivel mundial como 
generador de divisas y de empleo, lo capacidad de resiliencia para poder adaptarse a los 
cambios que se generan, en el Ecuador el sector turismo representa un rubro importante en 
la economía del país, se ubica en el tercer lugar de los ingresos no petroleros detrás de la 
producción del camarón y del banano. 

Turismo en espacios naturales. 

Dentro la oferta turística que presenta el Ecuador el turismo de naturaleza es un factor 
interesante por las características que presenta el territorio, ya que es considerado uno de los 
países de mayor biodiversidad del planeta; Ecuador cuenta con 71 áreas protegidas que 
cubren una superficie de 18,5% del territorio nacional.
 
Es en la mayoría de estos espacios naturales, correspondientes al territorio del Ecuador, 
donde se encuentra esta biodiversidad y la potencialidad turística. Muchos de los pueblos y 
nacionalidades, viven en estos espacios naturales y representan la potencialidad cultural y 
patrimonial del SNAP, por lo que se han implementado mecanismos que permitan alcanzar 
los objetivos relacionados con dimensiones de sostenibilidad, con los cuales se ha empezado 
a realizar una gobernanza compartida. (Herrera, Delgado, Moreira, & Toala, 2021 )

Más que cualquier otro sector productivo, el turismo responde mejor a las tendencias de 
ubicarse en las áreas del espacio físico y social que le resultan más beneficiosas. El espacio 
turístico es un espacio concreto y objetivo con valor turístico variable y características únicas 
por su objeto social. (Serrano, 2017)

En la actualidad, el turismo en los espacios naturales ha adquirido gran relevancia y es 
fundamental para generar herramientas de planificación para la gestión y conservación de 
estos sitios, así como de los servicios ambientales que se ofrecen a quienes los visitan.
 
El turismo de naturaleza es una modalidad de turismo que propone una relación más estrecha 
entre la naturaleza y el turista, además, promueve la conservación de los recursos naturales 
y sociales de su región, cuyo fin es el contacto directo con las expresiones naturales y 
culturales Actividades recreativas que giran en torno a la actitud y compromiso de los 
visitantes de conocer, respetar y disfrutar los recursos naturales y culturales, y de participar 
en su conservación. (SEMARNAT, 2012)

El turismo de naturaleza fue una de las principales modalidades que se reactivaron 
post-pandemia, la búsqueda de espacios abiertos y el contacto con la naturaleza, los bosques 
y las montañas, donde se podría realizar caminatas en senderos o simplemente disfrutar de 
la flora y fauna, fueron las motivaciones esenciales por parte de miles de personas que 
querían poder visitar y vivir nuevamente esa experiencia de libertad. 

El turismo de naturaleza está dotado de múltiples significados. Sin embargo, la Secretaría de 
Turismo de México ha creado una aclaración que lo define claramente como: el turismo de 
naturaleza o turismo alternativo, también conocido como tipos de viajes estrechamente 
relacionados con la naturaleza, que tienen características que permiten a los turistas 
participar en el disfrute, respeto y, lo más importante, en el compromiso de conservación de 
los recursos naturales. Esta definición presenta un propósito muy claro de lo que abarca y 
representa en la actualidad. 

Es claro que el objetivo macro del turismo de naturaleza es desarrollar planes para proteger 
y preservar el medio ambiente. Es por ello que surge su importancia, ya que representa un 
recurso económico invaluable, no solo para el área natural, sino también para las diferentes 
comunidades que habitan ese espacio geográfico en particular. Asimismo, el turismo de 
naturaleza es aquel que proporciona:

 • Espacios de un enorme valor para la flora y la fauna
 • Herramientas para la educación y la investigación
 • Rentabilidad económica para los territorios
 • Oportunidades de crecimiento para la comunidad anfitriona
 • Nuevos puestos de trabajo
 • Creación de más servicios e infraestructuras (OSTELEA , 2022)

Toda la industria del sector turismo está directamente relacionada con cuestiones 
ambientales, socioculturales y económicas. Pero no todas las acciones para reconvertir e 
introducir actividades tendrán un impacto negativo, ya que el turismo hace una contribución 
significativa a la conservación de la biodiversidad en muchas áreas. (Martínez Quintana, 
2017)

La representación de la naturaleza a través del turismo permite a las personas y visitantes 
comprender no solo el entorno natural, sino también la identidad cultural de su población y la 
conciencia de participar en su conservación. Una de las tareas de la planificación es 
satisfacer las necesidades interpretativas e informativas de los turistas y la gestión resultante, 
y es necesario proporcionar una educación mínima, ya que los turistas quieren comprender el 
entorno que visitan y lograr una mejor comprensión y apreciación del ambiente natural y 
cultural del territorio o destino. 

Entre los principales desafíos que enfrenta el turismo de naturaleza; la degradación 
ambiental, los desastres naturales y el cambio climático son los más destacados, 
correspondientes a las dimensiones del impacto de los factores internos y externos en la 

industria del turismo y el ocio. El Código Ético Mundial para el Turismo da cuenta del valor 
incalculable que tiene el medio ambiente y los recursos naturales, y en el artículo 3 especifica 
que “Todos los agentes del desarrollo turístico tienen el deber de salvaguardar el medio 
ambiente y los recursos naturales, en la perspectiva de un crecimiento económico saneado, 
constante y sostenible, que sea capaz de satisfacer equitativamente las necesidades y 
aspiraciones de las generaciones presentes y futuras” (Organización Mundial de Turismo, 
2011)

Buenas prácticas de turismo en las áreas protegidas
 
El desarrollo del turismo en las áreas protegidas puede tener un amplio impacto positivo y 
negativo en los recursos de las áreas protegidas, las economías locales, las comunidades 
locales y los propios visitantes. 

Es inevitable no pensar o determinar la amplia relación que existe entre el ejercicio de la 
actividad turística y las áreas protegidas o de conservación, por tal motivo eso se presenta el 
siguiente cuadro que indica un resumen sobre los beneficios del turismo en áreas protegidas. 

Entre las buenas prácticas podemos mencionar las siguientes: 

• Estimular políticas nacionales de turismo que respondan al ‘tripe balance’ exigiendo que las 
actividades turísticas en áreas protegidas contribuyan explícitamente a la conservación de la 
naturaleza, generen beneficios económicos tanto para las autoridades del área protegida 
como para las comunidades locales y garanticen mínimos impactos sociales negativos.

• Apoyar la prestación de servicios de turismo de base comunitaria que aprovechen las 
oportunidades del mercado. Considerar la conformación de alianzas entre empresas 
comunitarias y el sector privado para mejorar las posibilidades de éxito comercial.

• Construir procesos de formación en desarrollo empresarial y destrezas para la gestión 
dirigidos a la prestación de servicios de turismo de base comunitaria, e incluir en la formación 
a miembros de la comunidad, representantes de ONG y gestores de áreas protegidas.

• Repensar las actividades recreativas en áreas protegidas como una forma de satisfacer las 
necesidades de la comunidad y abordar objetivos más amplios de la sociedad, como los 
relacionados con la salud humana y el bienestar.

(Leung, Spenceley, Hvenegaard, & Buckley, 2019)

Manejo del componente turismo en las áreas protegidas del Ecuador
 
El manejo institucional de las áreas protegidas en el país se inicia en el año de 1976 basado 
en el documento Estrategia Preliminar para la Conservación de Áreas Silvestres 
Sobresalientes del Ecuador. “La estrategia puso las pautas para avanzar desde una visión 
gubernamental predominantemente comercial de los “recursos forestales” que se 
direccionaba hacia un enfoque de protección y conservación de la biodiversidad; este 
documento sirvió para establecer las bases para la promulgación de la Ley Forestal y de 
Conservación de Áreas Naturales y Vida Silvestre en el 1981,  que sigue vigente hasta la 
actualidad. 

La gestión o manejo de las áreas protegidas es un proceso político, social, técnico y 
administrativo que se inicia con la creación y diseño del área protegida, continua con la 
planificación del manejo del área a través de una propuesta de largo plazo, se concreta en la 
gestión operativa del área en la cual se implementan acciones de manejo y se cierra el ciclo 
de gestión con la evaluación de efectividad de manejo del área protegida. Todas las fases con 
excepción de la primera, se repiten a través del tiempo (Ministerio del Ambiente, 2013)

Área Nacional de Recreación Samanes 

El Área Nacional de Recreación Los Samanes está incluida en el Sistema Nacional de Áreas 
Protegidas (SNAP) se encuentra ubicada en la zona norte de Guayaquil y dentro de su 
perímetro urbano. El objetivo de su creación es recuperar la vegetación nativa y la vida 
silvestre que existía en esta zona, y brindar un espacio de recreación familiar. (Ministerio del 
Ambiente , 2016) 

El Parque Samanes formó parte de la iniciativa del proyecto Guayaquil Ecológico que 
consistía en brindar beneficios de carácter social y de sostenibilidad ambiental a través de la 
creación y preservación de áreas verdes  en la urbe porteña, dicho proyecto estaba 
enmarcado dentro de las políticas del Gobierno Central en el Plan Nacional del Buen Vivir. 

El Área Nacional Recreativa Los Samanes, o también conocido come el Parque Ecológico 
Samanes, es un proyecto que cuenta con un área verde de 379.79 hectáreas, el cual consiste 
en la restauración del ecosistema y los bosques de la zona que la rodea, se ubica en la zona 
norte de la ciudad de Guayaquil dentro de su perímetro urbano. 

Al estar cerca de las riberas del río Daule, esta zona originalmente correspondía a un 
ecosistema de transición entre ribera y tierra más conocido como “llanura inundable”. 
Paulatinamente fue remplazada por plantaciones agrícolas porque los suelos de la llanura 
son muy fértiles, resultado de las inundaciones periódicas por el desbordamiento de los ríos. 
De hecho, antes de convertirse en área de recreación, algunas zonas estaban dedicadas al 
cultivo de arroz. 

En los sectores más elevadas, donde se encuentra el cerro Colorado, existen remanentes del 
bosque seco de litoral, donde se pueden observar árboles como el ceibo, el bototillo, el 
pechiche, el guasmo y hasta el guayacán. También se encuentra el árbol que da nombre al 
área: el samán. (Ministerio del Ambiente , 2016)

Características del  Parque Samanes 

El terreno donde se encuentra el Parque Samanes presenta características propias del 
bosque seco deciduo que son bosques donde existen zonas de poca lluvia por esta razón el 
75% de las especies pierden sus hojas en una época del año como adaptación a la sequía en 
un mecanismo que evita la pérdida de agua acumulada por la planta durante la estación 
lluviosa. (Dirección de Medio Ambiente de la Prefectura del Guayas & Finding Species., 2011)

La riqueza de la flora y fauna del Parque Samanes es otra característica muy valiosa dentro 
de esta área de recreación, donde se han identificado más de 30 especies de plantas entre 
árboles, arbustos, matorrales y  trepadoras. De la misma manera podemos referirnos con la 
avifauna donde se han registrado aproximadamente más de 48 especies de aves entre 
endémicas y nativas propias de la zona. 

Con todas estas características que presenta el Parque Samanes, más sumado a los 2,4 
kilómetros de ribera frente a los márgenes del río Daule, lo convierten en una zona con gran 
potencialidad para el desarrollo de turismo de naturaleza y esparcimiento dentro de la ciudad 
de Guayaquil.
 
Reserva Forestal Senderos 

La Reserva Forestal Senderos es una zona que está adscrita al Área Nacional de Recreación 
Samanes con una superficie aproximada de 103 hectáreas, dentro de las cuales el área total 
intervenida es de 10 hectáreas.

La Reserva Forestal Senderos forma parte del bosque seco de la región de Tumbesina en el 
Ecuador, es constituida por una parte alta y una parte baja del bosque, dominada también por 
arbustos y árboles de gran porte en su extensión.

Las características que presenta la Reserva podemos encontrar entre senderos rústico y 
adoquinado, infraestructura administrativa – recreacional – sanitaria; un canal abierto 
atraviesa la zona de vegetación, es alimentado por pequeños esteros, el canal desemboca en 

el río Daule; existe un humedal natural que es punto de alimentación de las diversas especies 
que habitan en la reserva (reptiles, anfibios, aves, roedores, etc.).   (Sisalema, 2016)

La oferta de servicios que presenta la Reserva Forestal Senderos es la siguiente: ciclismo de 
montaña con un sendero de 7 kilómetros; 2 torres de canopy de 16 y 22 metros de altura cada 
una, para los amantes de los deportes extremos; un rocódromo que mide14 metros de altura; 
un área para caminata o senderismo con una extensión de 1 kilometro; 2 torres de 
avistamiento del paisaje de la zona, así como también para la observación de aves. 

II. METODOLOGÍA

El  presente  estudio  de investigación invita  a  analizar un poco la situación del Parque 
Samanes como un área de recreación que posee un potencial turístico interesante para la 
tendencia de naturaleza, que se ha convertido en los últimos años en el lugar de 
esparcimiento deportivo al aire libre más importante de la ciudad de Guayaquil; la  
metodología  que se empleó  en el presente estudio fue no experimental, simplemente  
exploratoria  para  percibir  la  realidad en que se encuentra el Área Nacional de Recreación 
Samanes y   de esta manera poder conocer la percepción   de  los visitantes del lugar  para 
lograr obtener una  investigación  precisa  y actualizada. 

En el desarrollo del trabajo se  utilizó  un enfoque  de  investigación   cualitativo,  en el cual se  
abordó   el   problema  planteado con  una  revisión  de  la  literatura existente,  la observación  
del  escenario del Parque Samanes  para verificación del sitio; también empleamos una 
encuesta especializada dirigida a los visitantes del lugar. 

III. ANÁLISIS DE RESULTADOS

Durante la presente investigación se plantearon 2 temas puntuales a los visitantes que llegan 
hasta  el sector de la Reserva Forestal Senderos del Área Nacional de Recreación Samanes, 
el total de las personas encuestadas fueron de 100, dando los siguientes resultados. 

IV. CONCLUSIONES

La Reserva Forestal Senderos del Área Nacional de Recreación Parque Samanes es una de 
las pocas zonas con que cuenta la ciudad de Guayaquil para el disfrute de espacios verdes y 
abiertos, además de tener un sitio de estacionamiento amplio para el ingreso de vehículos. 
Como podemos observar las actividades más apetecidas por los visitantes son el ciclismo y 
la observación de aves dentro de los senderos. 

La accesibilidad y la señalética informativa son los aspectos o infraestructuras a mejorar 
primordialmente dentro de la Reserva Forestal del Área Nacional de Recreación Samanes 
según los resultados de los visitantes encuestados. 

Poder contar un plan de promoción y difusión es vital para la Reserva Forestal que se invite a 
tour operadores de la ciudad para que puedan incluirlo dentro de la oferta turística de 
productos de naturaleza. 

Potencializar el aviturismo en la zona de los senderos, a través de la creación de club de 
observadores de aves con las Universidades que poseen la carrera de turismo, para de esta 
manera fortalecer esta tendencia de turismo de naturaleza que tiene gran aceptación a nivel 
mundial. 
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ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL PARQUE ECOLÓGICO SAMANES
Y PROPUESTA PARA SU REACTIVACIÓN TURÍSTICA.

RESUMEN

Los espacios de las áreas protegidas a nivel mundial en los últimos años han tenido una 
participación esencial dentro de la actividad turística, más allá de las bondades que nos 
ofrecen como el contacto con la naturaleza y ese mensaje de preservación y conservación 
que debemos tener hacia los ecosistemas; dentro del proceso de reactivación turística post 
pandemia, fueron los primeros sitios o lugares que fueron sugeridos por los expertos y las 
organizaciones internacionales de salud y recreación que debemos visitar para las 
características que presentan.

En el Ecuador no fue la excepción las áreas naturales apenas se implementaron los 
protocolos de bioseguridad y se estableció los tiempos de apertura de movilización dentro del 
territorio ecuatoriano, las áreas protegidas del país empezaron a recibir a los turistas 
nacionales y extranjeros respectivamente. En ese contexto es necesario que se plantee un 
análisis situacional del Área Nacional de Recreación Samanes y se pueda presentar una 
propuesta de reactivación turística para el beneficio de la comunidad y del sector.

Palabras claves: actividad turística, preservación, reactivación, recreación

ABSTRACT

The spaces of protected areas worldwide in recent years have had an essential participation 
in tourist activity, beyond the benefits that they offer us such as contact with nature and that 
message of preservation and conservation that we must have towards the ecosystems; Within 
the post-pandemic tourist reactivation process, they were the first sites or places that were 
suggested by experts and international health and recreation organizations that we should 
visit for the characteristics they present.

In Ecuador, natural areas were no exception as soon as the biosafety protocols were 
implemented and the opening times for mobilization within Ecuadorian territory were 
established, the country's protected areas began to receive national and foreign tourists 
respectively. In this context, it is necessary to consider a situational analysis of the Samanes 
National Recreation Area and to present a proposal for the reactivation of tourism for the 
benefit of the community and the sector.

Keywords: tourist activity, preservation, reactivation, recreation

 

I. INTRODUCCIÓN
 
La pandemia del covid-19 ocasionó un impacto económico terrible en el sector turístico a nivel 
mundial, donde se evidenció la falta de planificación turística de muchos destinos, que 
empezaron a tomar ciertas medidas y estrategias para controlar un poco el colapso que se 
venía. Donde precisamente las ciudades con mayor concentración urbana serán aquellas con 
mayor tiempo de recuperación.
 
En las ofertas de viajes post pandemia, el aire libre y el disfrute de la naturaleza son las 
principales tendencias con mayor crecimiento y aceptación entre los viajeros que buscan 
disfrutar de estos espacios, según el criterio de varios expertos y analistas de viajes.
 
Las experiencias mundiales relacionadas con la COVID-19 en la comunidad de la 
conservación y el turismo han reafirmado los principios y prácticas de eficacia probada que se 
han desarrollado e implementado a lo largo de los años, como las descritas en las Directrices 
sobre buenas prácticas de turismo sostenible de la UICN. Recomendamos que el turismo en 
áreas protegidas se «reconstruya mejor» que antes de la COVID-19, y que en vez de retomar 
la normalidad a la que estábamos acostumbrados, tengamos en cuenta el cambio climático, 
la pérdida de biodiversidad3 y seamos más inclusivos, equitativos e integrados con los 
principios del desarrollo sostenible. (Turismo, Organización Mundial de, 2020)

Dentro de los procesos de reactivación turística que se determinaron en muchos destinos a 
nivel local, nacional e internacional se pondero en gran manera las actividades que están 
relacionadas al esparcimiento al aire libre y el contacto con la naturaleza, donde se pudo 
evidenciar un crecimiento exponencial de visitantes de querer compartir en estos lugares bajo 
esas características.
 
La reactivación es una acción que consiste en traer de vuelta, regenerar, dar un nuevo 
impulso a una institución, proyecto, situación o cosa que ha sido olvidada o estancada. Con 
la reactivación es posible que vuelva a funcionar lo que en su momento fue muy útil (Ruíz, 
2017 )

(Valverde, 2017), plantea que la reactivación turística comprende tres aspectos principales:
Etapa I o Análisis: implica la elaboración de un diagnóstico de la realidad de la localidad en la 
cual se realizará la reactivación turística, es decir la definición de las fortalezas, debilidades, 
oportunidades y amenazas de la localidad en la cual se realizar la reactivación.

Etapa II o Elaboración de Estrategias: en base a la información obtenida se plantea 
estrategias que permitan posicionar los atractivos turísticos de la comunidad ofreciendo a los 
visitantes una verdadera experiencia turística.

Etapa III o Métodos de Control: es importante establecer los métodos a través de los cuales 
se realizará la medición de la efectividad de las estrategias implementadas, a fin de garantizar 
que el proceso de reactivación turística cultural se desarrolle de manera adecuada.

El surgimiento de la reactivación turística a nivel mundial tuvo sus primeros inicios con la 
implementación de protocolos de bioseguridad en ciertos establecimientos de alojamiento y 
de restauración; así como también con la generación de los sellos SAFE TRAVEL a los 
destinos impulsados por el Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC) que se empezaron 
a otorgar bajo un proceso de seguimiento y control. 

La moda por decirlo de esa manera sobre los procesos de reactivación turística en los 
destinos a nivel global no solo abarco la implementación de protocolos de bioseguridad, sino 
también fue el de la consolidación de certificaciones de turismo sostenible ya sea como Blue 
Flag para destinos costeros, Biosphere Tourism para establecimientos de servicios turísticos, 
entre otros. 

Por otra parte la Organización Mundial del Turismo (OMT) a raíz de la problemática surgida 
por el covid-19 que afecto en gran manera al sector turístico a nivel mundial, en conjunto con 
otras organizaciones y entidades gubernamentales, procedió a realizar las directrices y 
recomendaciones para elaborar programas y planes de reactivación para los destinos. 

“La pandemia de COVID-19 ha despertado la conciencia sobre la importancia de un medio 
ambiente sano como barrera natural para futuras pandemias, especialmente en el caso de las 
enfermedades zoonóticas. Un entorno saludable también está directamente relacionado con 
la competitividad del sector turístico y, en muchos destinos, los esfuerzos de conservación 
dependen en gran medida de los ingresos del turismo. Apoyar tales esfuerzos de 
conservación puede permitir una recuperación más ecológica.” (Organización Mundial del 
Turismo, 2021)

La creación y generación de varios documentos y estudios relacionados al comportamiento y 
evolución del covid-19 y su afectación al sector del turismo por parte de academias, ONG y 
demás agrupaciones han servido como un punto de partida y referencia para poder 
implementar ciertas estrategias que coadyuven en el proceso de reactivación en los destinos 
tanto a nivel mundial y nacional.
 
Los responsables de reiniciar no son solo las autoridades de la institución, comunidad u 
organización, sino también los beneficiarios que deciden proponer una alternativa de solución 
a través del proyecto, donde se encuentran el principal, actividades, recursos disponibles, 
forma de financiamiento, cumplimiento de objetivos, resultados esperados y programar ante 
esta situación, una de las soluciones para los destinos turísticos es proponer políticas y 
publicidad a través de las instancias gubernamentales y formular conjuntamente planes de 
activación turística. Qué estrategias se han diseñado o desarrollado para incentivar el 
consumo, frecuencia de visitas a los diferentes atractivos turísticos, aumento del empleo, etc. 
(Larrea, 2020)

En Ecuador a través del Ministerio de Turismo se planteo un documento técnico denominado  
plan de reactivación turística que consistía en un conjunto de mitigación y acciones para el 
beneficio de la actividad turística cuyo objetivo era el siguiente: Generar una reapertura 
ordenada y segura de actividades en el sector turístico en todo el territorio nacional, 
estableciendo medidas, protocolos de prevención que ayuden a un óptimo funcionamiento de 
la cadena de valor del sector turístico evitando riesgos de contagio del virus COVID 19 a 
trabajadores, empleados, clientes y ciudadanía en general, con una gestión de control 
eficiente que aseguren la práctica de tales medidas y protocolos como un estándar nacional. 

(Ministerio de Turismo del Ecuador , 2020) 
Es importante reconocer la importancia que tiene la actividad turística a nivel mundial como 
generador de divisas y de empleo, lo capacidad de resiliencia para poder adaptarse a los 
cambios que se generan, en el Ecuador el sector turismo representa un rubro importante en 
la economía del país, se ubica en el tercer lugar de los ingresos no petroleros detrás de la 
producción del camarón y del banano. 

Turismo en espacios naturales. 

Dentro la oferta turística que presenta el Ecuador el turismo de naturaleza es un factor 
interesante por las características que presenta el territorio, ya que es considerado uno de los 
países de mayor biodiversidad del planeta; Ecuador cuenta con 71 áreas protegidas que 
cubren una superficie de 18,5% del territorio nacional.
 
Es en la mayoría de estos espacios naturales, correspondientes al territorio del Ecuador, 
donde se encuentra esta biodiversidad y la potencialidad turística. Muchos de los pueblos y 
nacionalidades, viven en estos espacios naturales y representan la potencialidad cultural y 
patrimonial del SNAP, por lo que se han implementado mecanismos que permitan alcanzar 
los objetivos relacionados con dimensiones de sostenibilidad, con los cuales se ha empezado 
a realizar una gobernanza compartida. (Herrera, Delgado, Moreira, & Toala, 2021 )

Más que cualquier otro sector productivo, el turismo responde mejor a las tendencias de 
ubicarse en las áreas del espacio físico y social que le resultan más beneficiosas. El espacio 
turístico es un espacio concreto y objetivo con valor turístico variable y características únicas 
por su objeto social. (Serrano, 2017)

En la actualidad, el turismo en los espacios naturales ha adquirido gran relevancia y es 
fundamental para generar herramientas de planificación para la gestión y conservación de 
estos sitios, así como de los servicios ambientales que se ofrecen a quienes los visitan.
 
El turismo de naturaleza es una modalidad de turismo que propone una relación más estrecha 
entre la naturaleza y el turista, además, promueve la conservación de los recursos naturales 
y sociales de su región, cuyo fin es el contacto directo con las expresiones naturales y 
culturales Actividades recreativas que giran en torno a la actitud y compromiso de los 
visitantes de conocer, respetar y disfrutar los recursos naturales y culturales, y de participar 
en su conservación. (SEMARNAT, 2012)

El turismo de naturaleza fue una de las principales modalidades que se reactivaron 
post-pandemia, la búsqueda de espacios abiertos y el contacto con la naturaleza, los bosques 
y las montañas, donde se podría realizar caminatas en senderos o simplemente disfrutar de 
la flora y fauna, fueron las motivaciones esenciales por parte de miles de personas que 
querían poder visitar y vivir nuevamente esa experiencia de libertad. 

El turismo de naturaleza está dotado de múltiples significados. Sin embargo, la Secretaría de 
Turismo de México ha creado una aclaración que lo define claramente como: el turismo de 
naturaleza o turismo alternativo, también conocido como tipos de viajes estrechamente 
relacionados con la naturaleza, que tienen características que permiten a los turistas 
participar en el disfrute, respeto y, lo más importante, en el compromiso de conservación de 
los recursos naturales. Esta definición presenta un propósito muy claro de lo que abarca y 
representa en la actualidad. 

Es claro que el objetivo macro del turismo de naturaleza es desarrollar planes para proteger 
y preservar el medio ambiente. Es por ello que surge su importancia, ya que representa un 
recurso económico invaluable, no solo para el área natural, sino también para las diferentes 
comunidades que habitan ese espacio geográfico en particular. Asimismo, el turismo de 
naturaleza es aquel que proporciona:

 • Espacios de un enorme valor para la flora y la fauna
 • Herramientas para la educación y la investigación
 • Rentabilidad económica para los territorios
 • Oportunidades de crecimiento para la comunidad anfitriona
 • Nuevos puestos de trabajo
 • Creación de más servicios e infraestructuras (OSTELEA , 2022)

Toda la industria del sector turismo está directamente relacionada con cuestiones 
ambientales, socioculturales y económicas. Pero no todas las acciones para reconvertir e 
introducir actividades tendrán un impacto negativo, ya que el turismo hace una contribución 
significativa a la conservación de la biodiversidad en muchas áreas. (Martínez Quintana, 
2017)

La representación de la naturaleza a través del turismo permite a las personas y visitantes 
comprender no solo el entorno natural, sino también la identidad cultural de su población y la 
conciencia de participar en su conservación. Una de las tareas de la planificación es 
satisfacer las necesidades interpretativas e informativas de los turistas y la gestión resultante, 
y es necesario proporcionar una educación mínima, ya que los turistas quieren comprender el 
entorno que visitan y lograr una mejor comprensión y apreciación del ambiente natural y 
cultural del territorio o destino. 

Entre los principales desafíos que enfrenta el turismo de naturaleza; la degradación 
ambiental, los desastres naturales y el cambio climático son los más destacados, 
correspondientes a las dimensiones del impacto de los factores internos y externos en la 

industria del turismo y el ocio. El Código Ético Mundial para el Turismo da cuenta del valor 
incalculable que tiene el medio ambiente y los recursos naturales, y en el artículo 3 especifica 
que “Todos los agentes del desarrollo turístico tienen el deber de salvaguardar el medio 
ambiente y los recursos naturales, en la perspectiva de un crecimiento económico saneado, 
constante y sostenible, que sea capaz de satisfacer equitativamente las necesidades y 
aspiraciones de las generaciones presentes y futuras” (Organización Mundial de Turismo, 
2011)

Buenas prácticas de turismo en las áreas protegidas
 
El desarrollo del turismo en las áreas protegidas puede tener un amplio impacto positivo y 
negativo en los recursos de las áreas protegidas, las economías locales, las comunidades 
locales y los propios visitantes. 

Es inevitable no pensar o determinar la amplia relación que existe entre el ejercicio de la 
actividad turística y las áreas protegidas o de conservación, por tal motivo eso se presenta el 
siguiente cuadro que indica un resumen sobre los beneficios del turismo en áreas protegidas. 

Entre las buenas prácticas podemos mencionar las siguientes: 

• Estimular políticas nacionales de turismo que respondan al ‘tripe balance’ exigiendo que las 
actividades turísticas en áreas protegidas contribuyan explícitamente a la conservación de la 
naturaleza, generen beneficios económicos tanto para las autoridades del área protegida 
como para las comunidades locales y garanticen mínimos impactos sociales negativos.

• Apoyar la prestación de servicios de turismo de base comunitaria que aprovechen las 
oportunidades del mercado. Considerar la conformación de alianzas entre empresas 
comunitarias y el sector privado para mejorar las posibilidades de éxito comercial.

• Construir procesos de formación en desarrollo empresarial y destrezas para la gestión 
dirigidos a la prestación de servicios de turismo de base comunitaria, e incluir en la formación 
a miembros de la comunidad, representantes de ONG y gestores de áreas protegidas.

• Repensar las actividades recreativas en áreas protegidas como una forma de satisfacer las 
necesidades de la comunidad y abordar objetivos más amplios de la sociedad, como los 
relacionados con la salud humana y el bienestar.

(Leung, Spenceley, Hvenegaard, & Buckley, 2019)

Manejo del componente turismo en las áreas protegidas del Ecuador
 
El manejo institucional de las áreas protegidas en el país se inicia en el año de 1976 basado 
en el documento Estrategia Preliminar para la Conservación de Áreas Silvestres 
Sobresalientes del Ecuador. “La estrategia puso las pautas para avanzar desde una visión 
gubernamental predominantemente comercial de los “recursos forestales” que se 
direccionaba hacia un enfoque de protección y conservación de la biodiversidad; este 
documento sirvió para establecer las bases para la promulgación de la Ley Forestal y de 
Conservación de Áreas Naturales y Vida Silvestre en el 1981,  que sigue vigente hasta la 
actualidad. 

La gestión o manejo de las áreas protegidas es un proceso político, social, técnico y 
administrativo que se inicia con la creación y diseño del área protegida, continua con la 
planificación del manejo del área a través de una propuesta de largo plazo, se concreta en la 
gestión operativa del área en la cual se implementan acciones de manejo y se cierra el ciclo 
de gestión con la evaluación de efectividad de manejo del área protegida. Todas las fases con 
excepción de la primera, se repiten a través del tiempo (Ministerio del Ambiente, 2013)

Área Nacional de Recreación Samanes 

El Área Nacional de Recreación Los Samanes está incluida en el Sistema Nacional de Áreas 
Protegidas (SNAP) se encuentra ubicada en la zona norte de Guayaquil y dentro de su 
perímetro urbano. El objetivo de su creación es recuperar la vegetación nativa y la vida 
silvestre que existía en esta zona, y brindar un espacio de recreación familiar. (Ministerio del 
Ambiente , 2016) 

El Parque Samanes formó parte de la iniciativa del proyecto Guayaquil Ecológico que 
consistía en brindar beneficios de carácter social y de sostenibilidad ambiental a través de la 
creación y preservación de áreas verdes  en la urbe porteña, dicho proyecto estaba 
enmarcado dentro de las políticas del Gobierno Central en el Plan Nacional del Buen Vivir. 

El Área Nacional Recreativa Los Samanes, o también conocido come el Parque Ecológico 
Samanes, es un proyecto que cuenta con un área verde de 379.79 hectáreas, el cual consiste 
en la restauración del ecosistema y los bosques de la zona que la rodea, se ubica en la zona 
norte de la ciudad de Guayaquil dentro de su perímetro urbano. 

Al estar cerca de las riberas del río Daule, esta zona originalmente correspondía a un 
ecosistema de transición entre ribera y tierra más conocido como “llanura inundable”. 
Paulatinamente fue remplazada por plantaciones agrícolas porque los suelos de la llanura 
son muy fértiles, resultado de las inundaciones periódicas por el desbordamiento de los ríos. 
De hecho, antes de convertirse en área de recreación, algunas zonas estaban dedicadas al 
cultivo de arroz. 

En los sectores más elevadas, donde se encuentra el cerro Colorado, existen remanentes del 
bosque seco de litoral, donde se pueden observar árboles como el ceibo, el bototillo, el 
pechiche, el guasmo y hasta el guayacán. También se encuentra el árbol que da nombre al 
área: el samán. (Ministerio del Ambiente , 2016)

Características del  Parque Samanes 

El terreno donde se encuentra el Parque Samanes presenta características propias del 
bosque seco deciduo que son bosques donde existen zonas de poca lluvia por esta razón el 
75% de las especies pierden sus hojas en una época del año como adaptación a la sequía en 
un mecanismo que evita la pérdida de agua acumulada por la planta durante la estación 
lluviosa. (Dirección de Medio Ambiente de la Prefectura del Guayas & Finding Species., 2011)

La riqueza de la flora y fauna del Parque Samanes es otra característica muy valiosa dentro 
de esta área de recreación, donde se han identificado más de 30 especies de plantas entre 
árboles, arbustos, matorrales y  trepadoras. De la misma manera podemos referirnos con la 
avifauna donde se han registrado aproximadamente más de 48 especies de aves entre 
endémicas y nativas propias de la zona. 

Con todas estas características que presenta el Parque Samanes, más sumado a los 2,4 
kilómetros de ribera frente a los márgenes del río Daule, lo convierten en una zona con gran 
potencialidad para el desarrollo de turismo de naturaleza y esparcimiento dentro de la ciudad 
de Guayaquil.
 
Reserva Forestal Senderos 

La Reserva Forestal Senderos es una zona que está adscrita al Área Nacional de Recreación 
Samanes con una superficie aproximada de 103 hectáreas, dentro de las cuales el área total 
intervenida es de 10 hectáreas.

La Reserva Forestal Senderos forma parte del bosque seco de la región de Tumbesina en el 
Ecuador, es constituida por una parte alta y una parte baja del bosque, dominada también por 
arbustos y árboles de gran porte en su extensión.

Las características que presenta la Reserva podemos encontrar entre senderos rústico y 
adoquinado, infraestructura administrativa – recreacional – sanitaria; un canal abierto 
atraviesa la zona de vegetación, es alimentado por pequeños esteros, el canal desemboca en 

el río Daule; existe un humedal natural que es punto de alimentación de las diversas especies 
que habitan en la reserva (reptiles, anfibios, aves, roedores, etc.).   (Sisalema, 2016)

La oferta de servicios que presenta la Reserva Forestal Senderos es la siguiente: ciclismo de 
montaña con un sendero de 7 kilómetros; 2 torres de canopy de 16 y 22 metros de altura cada 
una, para los amantes de los deportes extremos; un rocódromo que mide14 metros de altura; 
un área para caminata o senderismo con una extensión de 1 kilometro; 2 torres de 
avistamiento del paisaje de la zona, así como también para la observación de aves. 

II. METODOLOGÍA

El  presente  estudio  de investigación invita  a  analizar un poco la situación del Parque 
Samanes como un área de recreación que posee un potencial turístico interesante para la 
tendencia de naturaleza, que se ha convertido en los últimos años en el lugar de 
esparcimiento deportivo al aire libre más importante de la ciudad de Guayaquil; la  
metodología  que se empleó  en el presente estudio fue no experimental, simplemente  
exploratoria  para  percibir  la  realidad en que se encuentra el Área Nacional de Recreación 
Samanes y   de esta manera poder conocer la percepción   de  los visitantes del lugar  para 
lograr obtener una  investigación  precisa  y actualizada. 

En el desarrollo del trabajo se  utilizó  un enfoque  de  investigación   cualitativo,  en el cual se  
abordó   el   problema  planteado con  una  revisión  de  la  literatura existente,  la observación  
del  escenario del Parque Samanes  para verificación del sitio; también empleamos una 
encuesta especializada dirigida a los visitantes del lugar. 

III. ANÁLISIS DE RESULTADOS

Durante la presente investigación se plantearon 2 temas puntuales a los visitantes que llegan 
hasta  el sector de la Reserva Forestal Senderos del Área Nacional de Recreación Samanes, 
el total de las personas encuestadas fueron de 100, dando los siguientes resultados. 

IV. CONCLUSIONES

La Reserva Forestal Senderos del Área Nacional de Recreación Parque Samanes es una de 
las pocas zonas con que cuenta la ciudad de Guayaquil para el disfrute de espacios verdes y 
abiertos, además de tener un sitio de estacionamiento amplio para el ingreso de vehículos. 
Como podemos observar las actividades más apetecidas por los visitantes son el ciclismo y 
la observación de aves dentro de los senderos. 

La accesibilidad y la señalética informativa son los aspectos o infraestructuras a mejorar 
primordialmente dentro de la Reserva Forestal del Área Nacional de Recreación Samanes 
según los resultados de los visitantes encuestados. 

Poder contar un plan de promoción y difusión es vital para la Reserva Forestal que se invite a 
tour operadores de la ciudad para que puedan incluirlo dentro de la oferta turística de 
productos de naturaleza. 

Potencializar el aviturismo en la zona de los senderos, a través de la creación de club de 
observadores de aves con las Universidades que poseen la carrera de turismo, para de esta 
manera fortalecer esta tendencia de turismo de naturaleza que tiene gran aceptación a nivel 
mundial. 
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ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL PARQUE ECOLÓGICO SAMANES
Y PROPUESTA PARA SU REACTIVACIÓN TURÍSTICA.

RESUMEN

Los espacios de las áreas protegidas a nivel mundial en los últimos años han tenido una 
participación esencial dentro de la actividad turística, más allá de las bondades que nos 
ofrecen como el contacto con la naturaleza y ese mensaje de preservación y conservación 
que debemos tener hacia los ecosistemas; dentro del proceso de reactivación turística post 
pandemia, fueron los primeros sitios o lugares que fueron sugeridos por los expertos y las 
organizaciones internacionales de salud y recreación que debemos visitar para las 
características que presentan.

En el Ecuador no fue la excepción las áreas naturales apenas se implementaron los 
protocolos de bioseguridad y se estableció los tiempos de apertura de movilización dentro del 
territorio ecuatoriano, las áreas protegidas del país empezaron a recibir a los turistas 
nacionales y extranjeros respectivamente. En ese contexto es necesario que se plantee un 
análisis situacional del Área Nacional de Recreación Samanes y se pueda presentar una 
propuesta de reactivación turística para el beneficio de la comunidad y del sector.

Palabras claves: actividad turística, preservación, reactivación, recreación

ABSTRACT

The spaces of protected areas worldwide in recent years have had an essential participation 
in tourist activity, beyond the benefits that they offer us such as contact with nature and that 
message of preservation and conservation that we must have towards the ecosystems; Within 
the post-pandemic tourist reactivation process, they were the first sites or places that were 
suggested by experts and international health and recreation organizations that we should 
visit for the characteristics they present.

In Ecuador, natural areas were no exception as soon as the biosafety protocols were 
implemented and the opening times for mobilization within Ecuadorian territory were 
established, the country's protected areas began to receive national and foreign tourists 
respectively. In this context, it is necessary to consider a situational analysis of the Samanes 
National Recreation Area and to present a proposal for the reactivation of tourism for the 
benefit of the community and the sector.

Keywords: tourist activity, preservation, reactivation, recreation

 

I. INTRODUCCIÓN
 
La pandemia del covid-19 ocasionó un impacto económico terrible en el sector turístico a nivel 
mundial, donde se evidenció la falta de planificación turística de muchos destinos, que 
empezaron a tomar ciertas medidas y estrategias para controlar un poco el colapso que se 
venía. Donde precisamente las ciudades con mayor concentración urbana serán aquellas con 
mayor tiempo de recuperación.
 
En las ofertas de viajes post pandemia, el aire libre y el disfrute de la naturaleza son las 
principales tendencias con mayor crecimiento y aceptación entre los viajeros que buscan 
disfrutar de estos espacios, según el criterio de varios expertos y analistas de viajes.
 
Las experiencias mundiales relacionadas con la COVID-19 en la comunidad de la 
conservación y el turismo han reafirmado los principios y prácticas de eficacia probada que se 
han desarrollado e implementado a lo largo de los años, como las descritas en las Directrices 
sobre buenas prácticas de turismo sostenible de la UICN. Recomendamos que el turismo en 
áreas protegidas se «reconstruya mejor» que antes de la COVID-19, y que en vez de retomar 
la normalidad a la que estábamos acostumbrados, tengamos en cuenta el cambio climático, 
la pérdida de biodiversidad3 y seamos más inclusivos, equitativos e integrados con los 
principios del desarrollo sostenible. (Turismo, Organización Mundial de, 2020)

Dentro de los procesos de reactivación turística que se determinaron en muchos destinos a 
nivel local, nacional e internacional se pondero en gran manera las actividades que están 
relacionadas al esparcimiento al aire libre y el contacto con la naturaleza, donde se pudo 
evidenciar un crecimiento exponencial de visitantes de querer compartir en estos lugares bajo 
esas características.
 
La reactivación es una acción que consiste en traer de vuelta, regenerar, dar un nuevo 
impulso a una institución, proyecto, situación o cosa que ha sido olvidada o estancada. Con 
la reactivación es posible que vuelva a funcionar lo que en su momento fue muy útil (Ruíz, 
2017 )

(Valverde, 2017), plantea que la reactivación turística comprende tres aspectos principales:
Etapa I o Análisis: implica la elaboración de un diagnóstico de la realidad de la localidad en la 
cual se realizará la reactivación turística, es decir la definición de las fortalezas, debilidades, 
oportunidades y amenazas de la localidad en la cual se realizar la reactivación.

Etapa II o Elaboración de Estrategias: en base a la información obtenida se plantea 
estrategias que permitan posicionar los atractivos turísticos de la comunidad ofreciendo a los 
visitantes una verdadera experiencia turística.

Etapa III o Métodos de Control: es importante establecer los métodos a través de los cuales 
se realizará la medición de la efectividad de las estrategias implementadas, a fin de garantizar 
que el proceso de reactivación turística cultural se desarrolle de manera adecuada.

El surgimiento de la reactivación turística a nivel mundial tuvo sus primeros inicios con la 
implementación de protocolos de bioseguridad en ciertos establecimientos de alojamiento y 
de restauración; así como también con la generación de los sellos SAFE TRAVEL a los 
destinos impulsados por el Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC) que se empezaron 
a otorgar bajo un proceso de seguimiento y control. 

La moda por decirlo de esa manera sobre los procesos de reactivación turística en los 
destinos a nivel global no solo abarco la implementación de protocolos de bioseguridad, sino 
también fue el de la consolidación de certificaciones de turismo sostenible ya sea como Blue 
Flag para destinos costeros, Biosphere Tourism para establecimientos de servicios turísticos, 
entre otros. 

Por otra parte la Organización Mundial del Turismo (OMT) a raíz de la problemática surgida 
por el covid-19 que afecto en gran manera al sector turístico a nivel mundial, en conjunto con 
otras organizaciones y entidades gubernamentales, procedió a realizar las directrices y 
recomendaciones para elaborar programas y planes de reactivación para los destinos. 

“La pandemia de COVID-19 ha despertado la conciencia sobre la importancia de un medio 
ambiente sano como barrera natural para futuras pandemias, especialmente en el caso de las 
enfermedades zoonóticas. Un entorno saludable también está directamente relacionado con 
la competitividad del sector turístico y, en muchos destinos, los esfuerzos de conservación 
dependen en gran medida de los ingresos del turismo. Apoyar tales esfuerzos de 
conservación puede permitir una recuperación más ecológica.” (Organización Mundial del 
Turismo, 2021)

La creación y generación de varios documentos y estudios relacionados al comportamiento y 
evolución del covid-19 y su afectación al sector del turismo por parte de academias, ONG y 
demás agrupaciones han servido como un punto de partida y referencia para poder 
implementar ciertas estrategias que coadyuven en el proceso de reactivación en los destinos 
tanto a nivel mundial y nacional.
 
Los responsables de reiniciar no son solo las autoridades de la institución, comunidad u 
organización, sino también los beneficiarios que deciden proponer una alternativa de solución 
a través del proyecto, donde se encuentran el principal, actividades, recursos disponibles, 
forma de financiamiento, cumplimiento de objetivos, resultados esperados y programar ante 
esta situación, una de las soluciones para los destinos turísticos es proponer políticas y 
publicidad a través de las instancias gubernamentales y formular conjuntamente planes de 
activación turística. Qué estrategias se han diseñado o desarrollado para incentivar el 
consumo, frecuencia de visitas a los diferentes atractivos turísticos, aumento del empleo, etc. 
(Larrea, 2020)

En Ecuador a través del Ministerio de Turismo se planteo un documento técnico denominado  
plan de reactivación turística que consistía en un conjunto de mitigación y acciones para el 
beneficio de la actividad turística cuyo objetivo era el siguiente: Generar una reapertura 
ordenada y segura de actividades en el sector turístico en todo el territorio nacional, 
estableciendo medidas, protocolos de prevención que ayuden a un óptimo funcionamiento de 
la cadena de valor del sector turístico evitando riesgos de contagio del virus COVID 19 a 
trabajadores, empleados, clientes y ciudadanía en general, con una gestión de control 
eficiente que aseguren la práctica de tales medidas y protocolos como un estándar nacional. 

(Ministerio de Turismo del Ecuador , 2020) 
Es importante reconocer la importancia que tiene la actividad turística a nivel mundial como 
generador de divisas y de empleo, lo capacidad de resiliencia para poder adaptarse a los 
cambios que se generan, en el Ecuador el sector turismo representa un rubro importante en 
la economía del país, se ubica en el tercer lugar de los ingresos no petroleros detrás de la 
producción del camarón y del banano. 

Turismo en espacios naturales. 

Dentro la oferta turística que presenta el Ecuador el turismo de naturaleza es un factor 
interesante por las características que presenta el territorio, ya que es considerado uno de los 
países de mayor biodiversidad del planeta; Ecuador cuenta con 71 áreas protegidas que 
cubren una superficie de 18,5% del territorio nacional.
 
Es en la mayoría de estos espacios naturales, correspondientes al territorio del Ecuador, 
donde se encuentra esta biodiversidad y la potencialidad turística. Muchos de los pueblos y 
nacionalidades, viven en estos espacios naturales y representan la potencialidad cultural y 
patrimonial del SNAP, por lo que se han implementado mecanismos que permitan alcanzar 
los objetivos relacionados con dimensiones de sostenibilidad, con los cuales se ha empezado 
a realizar una gobernanza compartida. (Herrera, Delgado, Moreira, & Toala, 2021 )

Más que cualquier otro sector productivo, el turismo responde mejor a las tendencias de 
ubicarse en las áreas del espacio físico y social que le resultan más beneficiosas. El espacio 
turístico es un espacio concreto y objetivo con valor turístico variable y características únicas 
por su objeto social. (Serrano, 2017)

En la actualidad, el turismo en los espacios naturales ha adquirido gran relevancia y es 
fundamental para generar herramientas de planificación para la gestión y conservación de 
estos sitios, así como de los servicios ambientales que se ofrecen a quienes los visitan.
 
El turismo de naturaleza es una modalidad de turismo que propone una relación más estrecha 
entre la naturaleza y el turista, además, promueve la conservación de los recursos naturales 
y sociales de su región, cuyo fin es el contacto directo con las expresiones naturales y 
culturales Actividades recreativas que giran en torno a la actitud y compromiso de los 
visitantes de conocer, respetar y disfrutar los recursos naturales y culturales, y de participar 
en su conservación. (SEMARNAT, 2012)

El turismo de naturaleza fue una de las principales modalidades que se reactivaron 
post-pandemia, la búsqueda de espacios abiertos y el contacto con la naturaleza, los bosques 
y las montañas, donde se podría realizar caminatas en senderos o simplemente disfrutar de 
la flora y fauna, fueron las motivaciones esenciales por parte de miles de personas que 
querían poder visitar y vivir nuevamente esa experiencia de libertad. 

El turismo de naturaleza está dotado de múltiples significados. Sin embargo, la Secretaría de 
Turismo de México ha creado una aclaración que lo define claramente como: el turismo de 
naturaleza o turismo alternativo, también conocido como tipos de viajes estrechamente 
relacionados con la naturaleza, que tienen características que permiten a los turistas 
participar en el disfrute, respeto y, lo más importante, en el compromiso de conservación de 
los recursos naturales. Esta definición presenta un propósito muy claro de lo que abarca y 
representa en la actualidad. 

Es claro que el objetivo macro del turismo de naturaleza es desarrollar planes para proteger 
y preservar el medio ambiente. Es por ello que surge su importancia, ya que representa un 
recurso económico invaluable, no solo para el área natural, sino también para las diferentes 
comunidades que habitan ese espacio geográfico en particular. Asimismo, el turismo de 
naturaleza es aquel que proporciona:

 • Espacios de un enorme valor para la flora y la fauna
 • Herramientas para la educación y la investigación
 • Rentabilidad económica para los territorios
 • Oportunidades de crecimiento para la comunidad anfitriona
 • Nuevos puestos de trabajo
 • Creación de más servicios e infraestructuras (OSTELEA , 2022)

Toda la industria del sector turismo está directamente relacionada con cuestiones 
ambientales, socioculturales y económicas. Pero no todas las acciones para reconvertir e 
introducir actividades tendrán un impacto negativo, ya que el turismo hace una contribución 
significativa a la conservación de la biodiversidad en muchas áreas. (Martínez Quintana, 
2017)

La representación de la naturaleza a través del turismo permite a las personas y visitantes 
comprender no solo el entorno natural, sino también la identidad cultural de su población y la 
conciencia de participar en su conservación. Una de las tareas de la planificación es 
satisfacer las necesidades interpretativas e informativas de los turistas y la gestión resultante, 
y es necesario proporcionar una educación mínima, ya que los turistas quieren comprender el 
entorno que visitan y lograr una mejor comprensión y apreciación del ambiente natural y 
cultural del territorio o destino. 

Entre los principales desafíos que enfrenta el turismo de naturaleza; la degradación 
ambiental, los desastres naturales y el cambio climático son los más destacados, 
correspondientes a las dimensiones del impacto de los factores internos y externos en la 

industria del turismo y el ocio. El Código Ético Mundial para el Turismo da cuenta del valor 
incalculable que tiene el medio ambiente y los recursos naturales, y en el artículo 3 especifica 
que “Todos los agentes del desarrollo turístico tienen el deber de salvaguardar el medio 
ambiente y los recursos naturales, en la perspectiva de un crecimiento económico saneado, 
constante y sostenible, que sea capaz de satisfacer equitativamente las necesidades y 
aspiraciones de las generaciones presentes y futuras” (Organización Mundial de Turismo, 
2011)

Buenas prácticas de turismo en las áreas protegidas
 
El desarrollo del turismo en las áreas protegidas puede tener un amplio impacto positivo y 
negativo en los recursos de las áreas protegidas, las economías locales, las comunidades 
locales y los propios visitantes. 

Es inevitable no pensar o determinar la amplia relación que existe entre el ejercicio de la 
actividad turística y las áreas protegidas o de conservación, por tal motivo eso se presenta el 
siguiente cuadro que indica un resumen sobre los beneficios del turismo en áreas protegidas. 

Entre las buenas prácticas podemos mencionar las siguientes: 

• Estimular políticas nacionales de turismo que respondan al ‘tripe balance’ exigiendo que las 
actividades turísticas en áreas protegidas contribuyan explícitamente a la conservación de la 
naturaleza, generen beneficios económicos tanto para las autoridades del área protegida 
como para las comunidades locales y garanticen mínimos impactos sociales negativos.

• Apoyar la prestación de servicios de turismo de base comunitaria que aprovechen las 
oportunidades del mercado. Considerar la conformación de alianzas entre empresas 
comunitarias y el sector privado para mejorar las posibilidades de éxito comercial.

• Construir procesos de formación en desarrollo empresarial y destrezas para la gestión 
dirigidos a la prestación de servicios de turismo de base comunitaria, e incluir en la formación 
a miembros de la comunidad, representantes de ONG y gestores de áreas protegidas.

• Repensar las actividades recreativas en áreas protegidas como una forma de satisfacer las 
necesidades de la comunidad y abordar objetivos más amplios de la sociedad, como los 
relacionados con la salud humana y el bienestar.

(Leung, Spenceley, Hvenegaard, & Buckley, 2019)

Manejo del componente turismo en las áreas protegidas del Ecuador
 
El manejo institucional de las áreas protegidas en el país se inicia en el año de 1976 basado 
en el documento Estrategia Preliminar para la Conservación de Áreas Silvestres 
Sobresalientes del Ecuador. “La estrategia puso las pautas para avanzar desde una visión 
gubernamental predominantemente comercial de los “recursos forestales” que se 
direccionaba hacia un enfoque de protección y conservación de la biodiversidad; este 
documento sirvió para establecer las bases para la promulgación de la Ley Forestal y de 
Conservación de Áreas Naturales y Vida Silvestre en el 1981,  que sigue vigente hasta la 
actualidad. 

La gestión o manejo de las áreas protegidas es un proceso político, social, técnico y 
administrativo que se inicia con la creación y diseño del área protegida, continua con la 
planificación del manejo del área a través de una propuesta de largo plazo, se concreta en la 
gestión operativa del área en la cual se implementan acciones de manejo y se cierra el ciclo 
de gestión con la evaluación de efectividad de manejo del área protegida. Todas las fases con 
excepción de la primera, se repiten a través del tiempo (Ministerio del Ambiente, 2013)

Área Nacional de Recreación Samanes 

El Área Nacional de Recreación Los Samanes está incluida en el Sistema Nacional de Áreas 
Protegidas (SNAP) se encuentra ubicada en la zona norte de Guayaquil y dentro de su 
perímetro urbano. El objetivo de su creación es recuperar la vegetación nativa y la vida 
silvestre que existía en esta zona, y brindar un espacio de recreación familiar. (Ministerio del 
Ambiente , 2016) 

El Parque Samanes formó parte de la iniciativa del proyecto Guayaquil Ecológico que 
consistía en brindar beneficios de carácter social y de sostenibilidad ambiental a través de la 
creación y preservación de áreas verdes  en la urbe porteña, dicho proyecto estaba 
enmarcado dentro de las políticas del Gobierno Central en el Plan Nacional del Buen Vivir. 

El Área Nacional Recreativa Los Samanes, o también conocido come el Parque Ecológico 
Samanes, es un proyecto que cuenta con un área verde de 379.79 hectáreas, el cual consiste 
en la restauración del ecosistema y los bosques de la zona que la rodea, se ubica en la zona 
norte de la ciudad de Guayaquil dentro de su perímetro urbano. 

Al estar cerca de las riberas del río Daule, esta zona originalmente correspondía a un 
ecosistema de transición entre ribera y tierra más conocido como “llanura inundable”. 
Paulatinamente fue remplazada por plantaciones agrícolas porque los suelos de la llanura 
son muy fértiles, resultado de las inundaciones periódicas por el desbordamiento de los ríos. 
De hecho, antes de convertirse en área de recreación, algunas zonas estaban dedicadas al 
cultivo de arroz. 

En los sectores más elevadas, donde se encuentra el cerro Colorado, existen remanentes del 
bosque seco de litoral, donde se pueden observar árboles como el ceibo, el bototillo, el 
pechiche, el guasmo y hasta el guayacán. También se encuentra el árbol que da nombre al 
área: el samán. (Ministerio del Ambiente , 2016)

Características del  Parque Samanes 

El terreno donde se encuentra el Parque Samanes presenta características propias del 
bosque seco deciduo que son bosques donde existen zonas de poca lluvia por esta razón el 
75% de las especies pierden sus hojas en una época del año como adaptación a la sequía en 
un mecanismo que evita la pérdida de agua acumulada por la planta durante la estación 
lluviosa. (Dirección de Medio Ambiente de la Prefectura del Guayas & Finding Species., 2011)

La riqueza de la flora y fauna del Parque Samanes es otra característica muy valiosa dentro 
de esta área de recreación, donde se han identificado más de 30 especies de plantas entre 
árboles, arbustos, matorrales y  trepadoras. De la misma manera podemos referirnos con la 
avifauna donde se han registrado aproximadamente más de 48 especies de aves entre 
endémicas y nativas propias de la zona. 

Con todas estas características que presenta el Parque Samanes, más sumado a los 2,4 
kilómetros de ribera frente a los márgenes del río Daule, lo convierten en una zona con gran 
potencialidad para el desarrollo de turismo de naturaleza y esparcimiento dentro de la ciudad 
de Guayaquil.
 
Reserva Forestal Senderos 

La Reserva Forestal Senderos es una zona que está adscrita al Área Nacional de Recreación 
Samanes con una superficie aproximada de 103 hectáreas, dentro de las cuales el área total 
intervenida es de 10 hectáreas.

La Reserva Forestal Senderos forma parte del bosque seco de la región de Tumbesina en el 
Ecuador, es constituida por una parte alta y una parte baja del bosque, dominada también por 
arbustos y árboles de gran porte en su extensión.

Las características que presenta la Reserva podemos encontrar entre senderos rústico y 
adoquinado, infraestructura administrativa – recreacional – sanitaria; un canal abierto 
atraviesa la zona de vegetación, es alimentado por pequeños esteros, el canal desemboca en 

el río Daule; existe un humedal natural que es punto de alimentación de las diversas especies 
que habitan en la reserva (reptiles, anfibios, aves, roedores, etc.).   (Sisalema, 2016)

La oferta de servicios que presenta la Reserva Forestal Senderos es la siguiente: ciclismo de 
montaña con un sendero de 7 kilómetros; 2 torres de canopy de 16 y 22 metros de altura cada 
una, para los amantes de los deportes extremos; un rocódromo que mide14 metros de altura; 
un área para caminata o senderismo con una extensión de 1 kilometro; 2 torres de 
avistamiento del paisaje de la zona, así como también para la observación de aves. 

II. METODOLOGÍA

El  presente  estudio  de investigación invita  a  analizar un poco la situación del Parque 
Samanes como un área de recreación que posee un potencial turístico interesante para la 
tendencia de naturaleza, que se ha convertido en los últimos años en el lugar de 
esparcimiento deportivo al aire libre más importante de la ciudad de Guayaquil; la  
metodología  que se empleó  en el presente estudio fue no experimental, simplemente  
exploratoria  para  percibir  la  realidad en que se encuentra el Área Nacional de Recreación 
Samanes y   de esta manera poder conocer la percepción   de  los visitantes del lugar  para 
lograr obtener una  investigación  precisa  y actualizada. 

En el desarrollo del trabajo se  utilizó  un enfoque  de  investigación   cualitativo,  en el cual se  
abordó   el   problema  planteado con  una  revisión  de  la  literatura existente,  la observación  
del  escenario del Parque Samanes  para verificación del sitio; también empleamos una 
encuesta especializada dirigida a los visitantes del lugar. 

III. ANÁLISIS DE RESULTADOS

Durante la presente investigación se plantearon 2 temas puntuales a los visitantes que llegan 
hasta  el sector de la Reserva Forestal Senderos del Área Nacional de Recreación Samanes, 
el total de las personas encuestadas fueron de 100, dando los siguientes resultados. 

IV. CONCLUSIONES

La Reserva Forestal Senderos del Área Nacional de Recreación Parque Samanes es una de 
las pocas zonas con que cuenta la ciudad de Guayaquil para el disfrute de espacios verdes y 
abiertos, además de tener un sitio de estacionamiento amplio para el ingreso de vehículos. 
Como podemos observar las actividades más apetecidas por los visitantes son el ciclismo y 
la observación de aves dentro de los senderos. 

La accesibilidad y la señalética informativa son los aspectos o infraestructuras a mejorar 
primordialmente dentro de la Reserva Forestal del Área Nacional de Recreación Samanes 
según los resultados de los visitantes encuestados. 

Poder contar un plan de promoción y difusión es vital para la Reserva Forestal que se invite a 
tour operadores de la ciudad para que puedan incluirlo dentro de la oferta turística de 
productos de naturaleza. 

Potencializar el aviturismo en la zona de los senderos, a través de la creación de club de 
observadores de aves con las Universidades que poseen la carrera de turismo, para de esta 
manera fortalecer esta tendencia de turismo de naturaleza que tiene gran aceptación a nivel 
mundial. 
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ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL PARQUE ECOLÓGICO SAMANES
Y PROPUESTA PARA SU REACTIVACIÓN TURÍSTICA.

RESUMEN

Los espacios de las áreas protegidas a nivel mundial en los últimos años han tenido una 
participación esencial dentro de la actividad turística, más allá de las bondades que nos 
ofrecen como el contacto con la naturaleza y ese mensaje de preservación y conservación 
que debemos tener hacia los ecosistemas; dentro del proceso de reactivación turística post 
pandemia, fueron los primeros sitios o lugares que fueron sugeridos por los expertos y las 
organizaciones internacionales de salud y recreación que debemos visitar para las 
características que presentan.

En el Ecuador no fue la excepción las áreas naturales apenas se implementaron los 
protocolos de bioseguridad y se estableció los tiempos de apertura de movilización dentro del 
territorio ecuatoriano, las áreas protegidas del país empezaron a recibir a los turistas 
nacionales y extranjeros respectivamente. En ese contexto es necesario que se plantee un 
análisis situacional del Área Nacional de Recreación Samanes y se pueda presentar una 
propuesta de reactivación turística para el beneficio de la comunidad y del sector.

Palabras claves: actividad turística, preservación, reactivación, recreación

ABSTRACT

The spaces of protected areas worldwide in recent years have had an essential participation 
in tourist activity, beyond the benefits that they offer us such as contact with nature and that 
message of preservation and conservation that we must have towards the ecosystems; Within 
the post-pandemic tourist reactivation process, they were the first sites or places that were 
suggested by experts and international health and recreation organizations that we should 
visit for the characteristics they present.

In Ecuador, natural areas were no exception as soon as the biosafety protocols were 
implemented and the opening times for mobilization within Ecuadorian territory were 
established, the country's protected areas began to receive national and foreign tourists 
respectively. In this context, it is necessary to consider a situational analysis of the Samanes 
National Recreation Area and to present a proposal for the reactivation of tourism for the 
benefit of the community and the sector.

Keywords: tourist activity, preservation, reactivation, recreation

 

I. INTRODUCCIÓN
 
La pandemia del covid-19 ocasionó un impacto económico terrible en el sector turístico a nivel 
mundial, donde se evidenció la falta de planificación turística de muchos destinos, que 
empezaron a tomar ciertas medidas y estrategias para controlar un poco el colapso que se 
venía. Donde precisamente las ciudades con mayor concentración urbana serán aquellas con 
mayor tiempo de recuperación.
 
En las ofertas de viajes post pandemia, el aire libre y el disfrute de la naturaleza son las 
principales tendencias con mayor crecimiento y aceptación entre los viajeros que buscan 
disfrutar de estos espacios, según el criterio de varios expertos y analistas de viajes.
 
Las experiencias mundiales relacionadas con la COVID-19 en la comunidad de la 
conservación y el turismo han reafirmado los principios y prácticas de eficacia probada que se 
han desarrollado e implementado a lo largo de los años, como las descritas en las Directrices 
sobre buenas prácticas de turismo sostenible de la UICN. Recomendamos que el turismo en 
áreas protegidas se «reconstruya mejor» que antes de la COVID-19, y que en vez de retomar 
la normalidad a la que estábamos acostumbrados, tengamos en cuenta el cambio climático, 
la pérdida de biodiversidad3 y seamos más inclusivos, equitativos e integrados con los 
principios del desarrollo sostenible. (Turismo, Organización Mundial de, 2020)

Dentro de los procesos de reactivación turística que se determinaron en muchos destinos a 
nivel local, nacional e internacional se pondero en gran manera las actividades que están 
relacionadas al esparcimiento al aire libre y el contacto con la naturaleza, donde se pudo 
evidenciar un crecimiento exponencial de visitantes de querer compartir en estos lugares bajo 
esas características.
 
La reactivación es una acción que consiste en traer de vuelta, regenerar, dar un nuevo 
impulso a una institución, proyecto, situación o cosa que ha sido olvidada o estancada. Con 
la reactivación es posible que vuelva a funcionar lo que en su momento fue muy útil (Ruíz, 
2017 )

(Valverde, 2017), plantea que la reactivación turística comprende tres aspectos principales:
Etapa I o Análisis: implica la elaboración de un diagnóstico de la realidad de la localidad en la 
cual se realizará la reactivación turística, es decir la definición de las fortalezas, debilidades, 
oportunidades y amenazas de la localidad en la cual se realizar la reactivación.

Etapa II o Elaboración de Estrategias: en base a la información obtenida se plantea 
estrategias que permitan posicionar los atractivos turísticos de la comunidad ofreciendo a los 
visitantes una verdadera experiencia turística.

Etapa III o Métodos de Control: es importante establecer los métodos a través de los cuales 
se realizará la medición de la efectividad de las estrategias implementadas, a fin de garantizar 
que el proceso de reactivación turística cultural se desarrolle de manera adecuada.

El surgimiento de la reactivación turística a nivel mundial tuvo sus primeros inicios con la 
implementación de protocolos de bioseguridad en ciertos establecimientos de alojamiento y 
de restauración; así como también con la generación de los sellos SAFE TRAVEL a los 
destinos impulsados por el Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC) que se empezaron 
a otorgar bajo un proceso de seguimiento y control. 

La moda por decirlo de esa manera sobre los procesos de reactivación turística en los 
destinos a nivel global no solo abarco la implementación de protocolos de bioseguridad, sino 
también fue el de la consolidación de certificaciones de turismo sostenible ya sea como Blue 
Flag para destinos costeros, Biosphere Tourism para establecimientos de servicios turísticos, 
entre otros. 

Por otra parte la Organización Mundial del Turismo (OMT) a raíz de la problemática surgida 
por el covid-19 que afecto en gran manera al sector turístico a nivel mundial, en conjunto con 
otras organizaciones y entidades gubernamentales, procedió a realizar las directrices y 
recomendaciones para elaborar programas y planes de reactivación para los destinos. 

“La pandemia de COVID-19 ha despertado la conciencia sobre la importancia de un medio 
ambiente sano como barrera natural para futuras pandemias, especialmente en el caso de las 
enfermedades zoonóticas. Un entorno saludable también está directamente relacionado con 
la competitividad del sector turístico y, en muchos destinos, los esfuerzos de conservación 
dependen en gran medida de los ingresos del turismo. Apoyar tales esfuerzos de 
conservación puede permitir una recuperación más ecológica.” (Organización Mundial del 
Turismo, 2021)

La creación y generación de varios documentos y estudios relacionados al comportamiento y 
evolución del covid-19 y su afectación al sector del turismo por parte de academias, ONG y 
demás agrupaciones han servido como un punto de partida y referencia para poder 
implementar ciertas estrategias que coadyuven en el proceso de reactivación en los destinos 
tanto a nivel mundial y nacional.
 
Los responsables de reiniciar no son solo las autoridades de la institución, comunidad u 
organización, sino también los beneficiarios que deciden proponer una alternativa de solución 
a través del proyecto, donde se encuentran el principal, actividades, recursos disponibles, 
forma de financiamiento, cumplimiento de objetivos, resultados esperados y programar ante 
esta situación, una de las soluciones para los destinos turísticos es proponer políticas y 
publicidad a través de las instancias gubernamentales y formular conjuntamente planes de 
activación turística. Qué estrategias se han diseñado o desarrollado para incentivar el 
consumo, frecuencia de visitas a los diferentes atractivos turísticos, aumento del empleo, etc. 
(Larrea, 2020)

En Ecuador a través del Ministerio de Turismo se planteo un documento técnico denominado  
plan de reactivación turística que consistía en un conjunto de mitigación y acciones para el 
beneficio de la actividad turística cuyo objetivo era el siguiente: Generar una reapertura 
ordenada y segura de actividades en el sector turístico en todo el territorio nacional, 
estableciendo medidas, protocolos de prevención que ayuden a un óptimo funcionamiento de 
la cadena de valor del sector turístico evitando riesgos de contagio del virus COVID 19 a 
trabajadores, empleados, clientes y ciudadanía en general, con una gestión de control 
eficiente que aseguren la práctica de tales medidas y protocolos como un estándar nacional. 

(Ministerio de Turismo del Ecuador , 2020) 
Es importante reconocer la importancia que tiene la actividad turística a nivel mundial como 
generador de divisas y de empleo, lo capacidad de resiliencia para poder adaptarse a los 
cambios que se generan, en el Ecuador el sector turismo representa un rubro importante en 
la economía del país, se ubica en el tercer lugar de los ingresos no petroleros detrás de la 
producción del camarón y del banano. 

Turismo en espacios naturales. 

Dentro la oferta turística que presenta el Ecuador el turismo de naturaleza es un factor 
interesante por las características que presenta el territorio, ya que es considerado uno de los 
países de mayor biodiversidad del planeta; Ecuador cuenta con 71 áreas protegidas que 
cubren una superficie de 18,5% del territorio nacional.
 
Es en la mayoría de estos espacios naturales, correspondientes al territorio del Ecuador, 
donde se encuentra esta biodiversidad y la potencialidad turística. Muchos de los pueblos y 
nacionalidades, viven en estos espacios naturales y representan la potencialidad cultural y 
patrimonial del SNAP, por lo que se han implementado mecanismos que permitan alcanzar 
los objetivos relacionados con dimensiones de sostenibilidad, con los cuales se ha empezado 
a realizar una gobernanza compartida. (Herrera, Delgado, Moreira, & Toala, 2021 )

Más que cualquier otro sector productivo, el turismo responde mejor a las tendencias de 
ubicarse en las áreas del espacio físico y social que le resultan más beneficiosas. El espacio 
turístico es un espacio concreto y objetivo con valor turístico variable y características únicas 
por su objeto social. (Serrano, 2017)

En la actualidad, el turismo en los espacios naturales ha adquirido gran relevancia y es 
fundamental para generar herramientas de planificación para la gestión y conservación de 
estos sitios, así como de los servicios ambientales que se ofrecen a quienes los visitan.
 
El turismo de naturaleza es una modalidad de turismo que propone una relación más estrecha 
entre la naturaleza y el turista, además, promueve la conservación de los recursos naturales 
y sociales de su región, cuyo fin es el contacto directo con las expresiones naturales y 
culturales Actividades recreativas que giran en torno a la actitud y compromiso de los 
visitantes de conocer, respetar y disfrutar los recursos naturales y culturales, y de participar 
en su conservación. (SEMARNAT, 2012)

El turismo de naturaleza fue una de las principales modalidades que se reactivaron 
post-pandemia, la búsqueda de espacios abiertos y el contacto con la naturaleza, los bosques 
y las montañas, donde se podría realizar caminatas en senderos o simplemente disfrutar de 
la flora y fauna, fueron las motivaciones esenciales por parte de miles de personas que 
querían poder visitar y vivir nuevamente esa experiencia de libertad. 

El turismo de naturaleza está dotado de múltiples significados. Sin embargo, la Secretaría de 
Turismo de México ha creado una aclaración que lo define claramente como: el turismo de 
naturaleza o turismo alternativo, también conocido como tipos de viajes estrechamente 
relacionados con la naturaleza, que tienen características que permiten a los turistas 
participar en el disfrute, respeto y, lo más importante, en el compromiso de conservación de 
los recursos naturales. Esta definición presenta un propósito muy claro de lo que abarca y 
representa en la actualidad. 

Es claro que el objetivo macro del turismo de naturaleza es desarrollar planes para proteger 
y preservar el medio ambiente. Es por ello que surge su importancia, ya que representa un 
recurso económico invaluable, no solo para el área natural, sino también para las diferentes 
comunidades que habitan ese espacio geográfico en particular. Asimismo, el turismo de 
naturaleza es aquel que proporciona:

 • Espacios de un enorme valor para la flora y la fauna
 • Herramientas para la educación y la investigación
 • Rentabilidad económica para los territorios
 • Oportunidades de crecimiento para la comunidad anfitriona
 • Nuevos puestos de trabajo
 • Creación de más servicios e infraestructuras (OSTELEA , 2022)

Toda la industria del sector turismo está directamente relacionada con cuestiones 
ambientales, socioculturales y económicas. Pero no todas las acciones para reconvertir e 
introducir actividades tendrán un impacto negativo, ya que el turismo hace una contribución 
significativa a la conservación de la biodiversidad en muchas áreas. (Martínez Quintana, 
2017)

La representación de la naturaleza a través del turismo permite a las personas y visitantes 
comprender no solo el entorno natural, sino también la identidad cultural de su población y la 
conciencia de participar en su conservación. Una de las tareas de la planificación es 
satisfacer las necesidades interpretativas e informativas de los turistas y la gestión resultante, 
y es necesario proporcionar una educación mínima, ya que los turistas quieren comprender el 
entorno que visitan y lograr una mejor comprensión y apreciación del ambiente natural y 
cultural del territorio o destino. 

Entre los principales desafíos que enfrenta el turismo de naturaleza; la degradación 
ambiental, los desastres naturales y el cambio climático son los más destacados, 
correspondientes a las dimensiones del impacto de los factores internos y externos en la 

industria del turismo y el ocio. El Código Ético Mundial para el Turismo da cuenta del valor 
incalculable que tiene el medio ambiente y los recursos naturales, y en el artículo 3 especifica 
que “Todos los agentes del desarrollo turístico tienen el deber de salvaguardar el medio 
ambiente y los recursos naturales, en la perspectiva de un crecimiento económico saneado, 
constante y sostenible, que sea capaz de satisfacer equitativamente las necesidades y 
aspiraciones de las generaciones presentes y futuras” (Organización Mundial de Turismo, 
2011)

Buenas prácticas de turismo en las áreas protegidas
 
El desarrollo del turismo en las áreas protegidas puede tener un amplio impacto positivo y 
negativo en los recursos de las áreas protegidas, las economías locales, las comunidades 
locales y los propios visitantes. 

Es inevitable no pensar o determinar la amplia relación que existe entre el ejercicio de la 
actividad turística y las áreas protegidas o de conservación, por tal motivo eso se presenta el 
siguiente cuadro que indica un resumen sobre los beneficios del turismo en áreas protegidas. 

Entre las buenas prácticas podemos mencionar las siguientes: 

• Estimular políticas nacionales de turismo que respondan al ‘tripe balance’ exigiendo que las 
actividades turísticas en áreas protegidas contribuyan explícitamente a la conservación de la 
naturaleza, generen beneficios económicos tanto para las autoridades del área protegida 
como para las comunidades locales y garanticen mínimos impactos sociales negativos.

• Apoyar la prestación de servicios de turismo de base comunitaria que aprovechen las 
oportunidades del mercado. Considerar la conformación de alianzas entre empresas 
comunitarias y el sector privado para mejorar las posibilidades de éxito comercial.

• Construir procesos de formación en desarrollo empresarial y destrezas para la gestión 
dirigidos a la prestación de servicios de turismo de base comunitaria, e incluir en la formación 
a miembros de la comunidad, representantes de ONG y gestores de áreas protegidas.

• Repensar las actividades recreativas en áreas protegidas como una forma de satisfacer las 
necesidades de la comunidad y abordar objetivos más amplios de la sociedad, como los 
relacionados con la salud humana y el bienestar.

(Leung, Spenceley, Hvenegaard, & Buckley, 2019)

Manejo del componente turismo en las áreas protegidas del Ecuador
 
El manejo institucional de las áreas protegidas en el país se inicia en el año de 1976 basado 
en el documento Estrategia Preliminar para la Conservación de Áreas Silvestres 
Sobresalientes del Ecuador. “La estrategia puso las pautas para avanzar desde una visión 
gubernamental predominantemente comercial de los “recursos forestales” que se 
direccionaba hacia un enfoque de protección y conservación de la biodiversidad; este 
documento sirvió para establecer las bases para la promulgación de la Ley Forestal y de 
Conservación de Áreas Naturales y Vida Silvestre en el 1981,  que sigue vigente hasta la 
actualidad. 

La gestión o manejo de las áreas protegidas es un proceso político, social, técnico y 
administrativo que se inicia con la creación y diseño del área protegida, continua con la 
planificación del manejo del área a través de una propuesta de largo plazo, se concreta en la 
gestión operativa del área en la cual se implementan acciones de manejo y se cierra el ciclo 
de gestión con la evaluación de efectividad de manejo del área protegida. Todas las fases con 
excepción de la primera, se repiten a través del tiempo (Ministerio del Ambiente, 2013)

Área Nacional de Recreación Samanes 

El Área Nacional de Recreación Los Samanes está incluida en el Sistema Nacional de Áreas 
Protegidas (SNAP) se encuentra ubicada en la zona norte de Guayaquil y dentro de su 
perímetro urbano. El objetivo de su creación es recuperar la vegetación nativa y la vida 
silvestre que existía en esta zona, y brindar un espacio de recreación familiar. (Ministerio del 
Ambiente , 2016) 

El Parque Samanes formó parte de la iniciativa del proyecto Guayaquil Ecológico que 
consistía en brindar beneficios de carácter social y de sostenibilidad ambiental a través de la 
creación y preservación de áreas verdes  en la urbe porteña, dicho proyecto estaba 
enmarcado dentro de las políticas del Gobierno Central en el Plan Nacional del Buen Vivir. 

El Área Nacional Recreativa Los Samanes, o también conocido come el Parque Ecológico 
Samanes, es un proyecto que cuenta con un área verde de 379.79 hectáreas, el cual consiste 
en la restauración del ecosistema y los bosques de la zona que la rodea, se ubica en la zona 
norte de la ciudad de Guayaquil dentro de su perímetro urbano. 

Al estar cerca de las riberas del río Daule, esta zona originalmente correspondía a un 
ecosistema de transición entre ribera y tierra más conocido como “llanura inundable”. 
Paulatinamente fue remplazada por plantaciones agrícolas porque los suelos de la llanura 
son muy fértiles, resultado de las inundaciones periódicas por el desbordamiento de los ríos. 
De hecho, antes de convertirse en área de recreación, algunas zonas estaban dedicadas al 
cultivo de arroz. 

En los sectores más elevadas, donde se encuentra el cerro Colorado, existen remanentes del 
bosque seco de litoral, donde se pueden observar árboles como el ceibo, el bototillo, el 
pechiche, el guasmo y hasta el guayacán. También se encuentra el árbol que da nombre al 
área: el samán. (Ministerio del Ambiente , 2016)

Características del  Parque Samanes 

El terreno donde se encuentra el Parque Samanes presenta características propias del 
bosque seco deciduo que son bosques donde existen zonas de poca lluvia por esta razón el 
75% de las especies pierden sus hojas en una época del año como adaptación a la sequía en 
un mecanismo que evita la pérdida de agua acumulada por la planta durante la estación 
lluviosa. (Dirección de Medio Ambiente de la Prefectura del Guayas & Finding Species., 2011)

La riqueza de la flora y fauna del Parque Samanes es otra característica muy valiosa dentro 
de esta área de recreación, donde se han identificado más de 30 especies de plantas entre 
árboles, arbustos, matorrales y  trepadoras. De la misma manera podemos referirnos con la 
avifauna donde se han registrado aproximadamente más de 48 especies de aves entre 
endémicas y nativas propias de la zona. 

Con todas estas características que presenta el Parque Samanes, más sumado a los 2,4 
kilómetros de ribera frente a los márgenes del río Daule, lo convierten en una zona con gran 
potencialidad para el desarrollo de turismo de naturaleza y esparcimiento dentro de la ciudad 
de Guayaquil.
 
Reserva Forestal Senderos 

La Reserva Forestal Senderos es una zona que está adscrita al Área Nacional de Recreación 
Samanes con una superficie aproximada de 103 hectáreas, dentro de las cuales el área total 
intervenida es de 10 hectáreas.

La Reserva Forestal Senderos forma parte del bosque seco de la región de Tumbesina en el 
Ecuador, es constituida por una parte alta y una parte baja del bosque, dominada también por 
arbustos y árboles de gran porte en su extensión.

Las características que presenta la Reserva podemos encontrar entre senderos rústico y 
adoquinado, infraestructura administrativa – recreacional – sanitaria; un canal abierto 
atraviesa la zona de vegetación, es alimentado por pequeños esteros, el canal desemboca en 

el río Daule; existe un humedal natural que es punto de alimentación de las diversas especies 
que habitan en la reserva (reptiles, anfibios, aves, roedores, etc.).   (Sisalema, 2016)

La oferta de servicios que presenta la Reserva Forestal Senderos es la siguiente: ciclismo de 
montaña con un sendero de 7 kilómetros; 2 torres de canopy de 16 y 22 metros de altura cada 
una, para los amantes de los deportes extremos; un rocódromo que mide14 metros de altura; 
un área para caminata o senderismo con una extensión de 1 kilometro; 2 torres de 
avistamiento del paisaje de la zona, así como también para la observación de aves. 

II. METODOLOGÍA

El  presente  estudio  de investigación invita  a  analizar un poco la situación del Parque 
Samanes como un área de recreación que posee un potencial turístico interesante para la 
tendencia de naturaleza, que se ha convertido en los últimos años en el lugar de 
esparcimiento deportivo al aire libre más importante de la ciudad de Guayaquil; la  
metodología  que se empleó  en el presente estudio fue no experimental, simplemente  
exploratoria  para  percibir  la  realidad en que se encuentra el Área Nacional de Recreación 
Samanes y   de esta manera poder conocer la percepción   de  los visitantes del lugar  para 
lograr obtener una  investigación  precisa  y actualizada. 

En el desarrollo del trabajo se  utilizó  un enfoque  de  investigación   cualitativo,  en el cual se  
abordó   el   problema  planteado con  una  revisión  de  la  literatura existente,  la observación  
del  escenario del Parque Samanes  para verificación del sitio; también empleamos una 
encuesta especializada dirigida a los visitantes del lugar. 

III. ANÁLISIS DE RESULTADOS

Durante la presente investigación se plantearon 2 temas puntuales a los visitantes que llegan 
hasta  el sector de la Reserva Forestal Senderos del Área Nacional de Recreación Samanes, 
el total de las personas encuestadas fueron de 100, dando los siguientes resultados. 

IV. CONCLUSIONES

La Reserva Forestal Senderos del Área Nacional de Recreación Parque Samanes es una de 
las pocas zonas con que cuenta la ciudad de Guayaquil para el disfrute de espacios verdes y 
abiertos, además de tener un sitio de estacionamiento amplio para el ingreso de vehículos. 
Como podemos observar las actividades más apetecidas por los visitantes son el ciclismo y 
la observación de aves dentro de los senderos. 

La accesibilidad y la señalética informativa son los aspectos o infraestructuras a mejorar 
primordialmente dentro de la Reserva Forestal del Área Nacional de Recreación Samanes 
según los resultados de los visitantes encuestados. 

Poder contar un plan de promoción y difusión es vital para la Reserva Forestal que se invite a 
tour operadores de la ciudad para que puedan incluirlo dentro de la oferta turística de 
productos de naturaleza. 

Potencializar el aviturismo en la zona de los senderos, a través de la creación de club de 
observadores de aves con las Universidades que poseen la carrera de turismo, para de esta 
manera fortalecer esta tendencia de turismo de naturaleza que tiene gran aceptación a nivel 
mundial. 
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ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL PARQUE ECOLÓGICO SAMANES
Y PROPUESTA PARA SU REACTIVACIÓN TURÍSTICA.

RESUMEN

Los espacios de las áreas protegidas a nivel mundial en los últimos años han tenido una 
participación esencial dentro de la actividad turística, más allá de las bondades que nos 
ofrecen como el contacto con la naturaleza y ese mensaje de preservación y conservación 
que debemos tener hacia los ecosistemas; dentro del proceso de reactivación turística post 
pandemia, fueron los primeros sitios o lugares que fueron sugeridos por los expertos y las 
organizaciones internacionales de salud y recreación que debemos visitar para las 
características que presentan.

En el Ecuador no fue la excepción las áreas naturales apenas se implementaron los 
protocolos de bioseguridad y se estableció los tiempos de apertura de movilización dentro del 
territorio ecuatoriano, las áreas protegidas del país empezaron a recibir a los turistas 
nacionales y extranjeros respectivamente. En ese contexto es necesario que se plantee un 
análisis situacional del Área Nacional de Recreación Samanes y se pueda presentar una 
propuesta de reactivación turística para el beneficio de la comunidad y del sector.

Palabras claves: actividad turística, preservación, reactivación, recreación

ABSTRACT

The spaces of protected areas worldwide in recent years have had an essential participation 
in tourist activity, beyond the benefits that they offer us such as contact with nature and that 
message of preservation and conservation that we must have towards the ecosystems; Within 
the post-pandemic tourist reactivation process, they were the first sites or places that were 
suggested by experts and international health and recreation organizations that we should 
visit for the characteristics they present.

In Ecuador, natural areas were no exception as soon as the biosafety protocols were 
implemented and the opening times for mobilization within Ecuadorian territory were 
established, the country's protected areas began to receive national and foreign tourists 
respectively. In this context, it is necessary to consider a situational analysis of the Samanes 
National Recreation Area and to present a proposal for the reactivation of tourism for the 
benefit of the community and the sector.

Keywords: tourist activity, preservation, reactivation, recreation

 

I. INTRODUCCIÓN
 
La pandemia del covid-19 ocasionó un impacto económico terrible en el sector turístico a nivel 
mundial, donde se evidenció la falta de planificación turística de muchos destinos, que 
empezaron a tomar ciertas medidas y estrategias para controlar un poco el colapso que se 
venía. Donde precisamente las ciudades con mayor concentración urbana serán aquellas con 
mayor tiempo de recuperación.
 
En las ofertas de viajes post pandemia, el aire libre y el disfrute de la naturaleza son las 
principales tendencias con mayor crecimiento y aceptación entre los viajeros que buscan 
disfrutar de estos espacios, según el criterio de varios expertos y analistas de viajes.
 
Las experiencias mundiales relacionadas con la COVID-19 en la comunidad de la 
conservación y el turismo han reafirmado los principios y prácticas de eficacia probada que se 
han desarrollado e implementado a lo largo de los años, como las descritas en las Directrices 
sobre buenas prácticas de turismo sostenible de la UICN. Recomendamos que el turismo en 
áreas protegidas se «reconstruya mejor» que antes de la COVID-19, y que en vez de retomar 
la normalidad a la que estábamos acostumbrados, tengamos en cuenta el cambio climático, 
la pérdida de biodiversidad3 y seamos más inclusivos, equitativos e integrados con los 
principios del desarrollo sostenible. (Turismo, Organización Mundial de, 2020)

Dentro de los procesos de reactivación turística que se determinaron en muchos destinos a 
nivel local, nacional e internacional se pondero en gran manera las actividades que están 
relacionadas al esparcimiento al aire libre y el contacto con la naturaleza, donde se pudo 
evidenciar un crecimiento exponencial de visitantes de querer compartir en estos lugares bajo 
esas características.
 
La reactivación es una acción que consiste en traer de vuelta, regenerar, dar un nuevo 
impulso a una institución, proyecto, situación o cosa que ha sido olvidada o estancada. Con 
la reactivación es posible que vuelva a funcionar lo que en su momento fue muy útil (Ruíz, 
2017 )

(Valverde, 2017), plantea que la reactivación turística comprende tres aspectos principales:
Etapa I o Análisis: implica la elaboración de un diagnóstico de la realidad de la localidad en la 
cual se realizará la reactivación turística, es decir la definición de las fortalezas, debilidades, 
oportunidades y amenazas de la localidad en la cual se realizar la reactivación.

Etapa II o Elaboración de Estrategias: en base a la información obtenida se plantea 
estrategias que permitan posicionar los atractivos turísticos de la comunidad ofreciendo a los 
visitantes una verdadera experiencia turística.

Etapa III o Métodos de Control: es importante establecer los métodos a través de los cuales 
se realizará la medición de la efectividad de las estrategias implementadas, a fin de garantizar 
que el proceso de reactivación turística cultural se desarrolle de manera adecuada.

El surgimiento de la reactivación turística a nivel mundial tuvo sus primeros inicios con la 
implementación de protocolos de bioseguridad en ciertos establecimientos de alojamiento y 
de restauración; así como también con la generación de los sellos SAFE TRAVEL a los 
destinos impulsados por el Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC) que se empezaron 
a otorgar bajo un proceso de seguimiento y control. 

La moda por decirlo de esa manera sobre los procesos de reactivación turística en los 
destinos a nivel global no solo abarco la implementación de protocolos de bioseguridad, sino 
también fue el de la consolidación de certificaciones de turismo sostenible ya sea como Blue 
Flag para destinos costeros, Biosphere Tourism para establecimientos de servicios turísticos, 
entre otros. 

Por otra parte la Organización Mundial del Turismo (OMT) a raíz de la problemática surgida 
por el covid-19 que afecto en gran manera al sector turístico a nivel mundial, en conjunto con 
otras organizaciones y entidades gubernamentales, procedió a realizar las directrices y 
recomendaciones para elaborar programas y planes de reactivación para los destinos. 

“La pandemia de COVID-19 ha despertado la conciencia sobre la importancia de un medio 
ambiente sano como barrera natural para futuras pandemias, especialmente en el caso de las 
enfermedades zoonóticas. Un entorno saludable también está directamente relacionado con 
la competitividad del sector turístico y, en muchos destinos, los esfuerzos de conservación 
dependen en gran medida de los ingresos del turismo. Apoyar tales esfuerzos de 
conservación puede permitir una recuperación más ecológica.” (Organización Mundial del 
Turismo, 2021)

La creación y generación de varios documentos y estudios relacionados al comportamiento y 
evolución del covid-19 y su afectación al sector del turismo por parte de academias, ONG y 
demás agrupaciones han servido como un punto de partida y referencia para poder 
implementar ciertas estrategias que coadyuven en el proceso de reactivación en los destinos 
tanto a nivel mundial y nacional.
 
Los responsables de reiniciar no son solo las autoridades de la institución, comunidad u 
organización, sino también los beneficiarios que deciden proponer una alternativa de solución 
a través del proyecto, donde se encuentran el principal, actividades, recursos disponibles, 
forma de financiamiento, cumplimiento de objetivos, resultados esperados y programar ante 
esta situación, una de las soluciones para los destinos turísticos es proponer políticas y 
publicidad a través de las instancias gubernamentales y formular conjuntamente planes de 
activación turística. Qué estrategias se han diseñado o desarrollado para incentivar el 
consumo, frecuencia de visitas a los diferentes atractivos turísticos, aumento del empleo, etc. 
(Larrea, 2020)

En Ecuador a través del Ministerio de Turismo se planteo un documento técnico denominado  
plan de reactivación turística que consistía en un conjunto de mitigación y acciones para el 
beneficio de la actividad turística cuyo objetivo era el siguiente: Generar una reapertura 
ordenada y segura de actividades en el sector turístico en todo el territorio nacional, 
estableciendo medidas, protocolos de prevención que ayuden a un óptimo funcionamiento de 
la cadena de valor del sector turístico evitando riesgos de contagio del virus COVID 19 a 
trabajadores, empleados, clientes y ciudadanía en general, con una gestión de control 
eficiente que aseguren la práctica de tales medidas y protocolos como un estándar nacional. 

(Ministerio de Turismo del Ecuador , 2020) 
Es importante reconocer la importancia que tiene la actividad turística a nivel mundial como 
generador de divisas y de empleo, lo capacidad de resiliencia para poder adaptarse a los 
cambios que se generan, en el Ecuador el sector turismo representa un rubro importante en 
la economía del país, se ubica en el tercer lugar de los ingresos no petroleros detrás de la 
producción del camarón y del banano. 

Turismo en espacios naturales. 

Dentro la oferta turística que presenta el Ecuador el turismo de naturaleza es un factor 
interesante por las características que presenta el territorio, ya que es considerado uno de los 
países de mayor biodiversidad del planeta; Ecuador cuenta con 71 áreas protegidas que 
cubren una superficie de 18,5% del territorio nacional.
 
Es en la mayoría de estos espacios naturales, correspondientes al territorio del Ecuador, 
donde se encuentra esta biodiversidad y la potencialidad turística. Muchos de los pueblos y 
nacionalidades, viven en estos espacios naturales y representan la potencialidad cultural y 
patrimonial del SNAP, por lo que se han implementado mecanismos que permitan alcanzar 
los objetivos relacionados con dimensiones de sostenibilidad, con los cuales se ha empezado 
a realizar una gobernanza compartida. (Herrera, Delgado, Moreira, & Toala, 2021 )

Más que cualquier otro sector productivo, el turismo responde mejor a las tendencias de 
ubicarse en las áreas del espacio físico y social que le resultan más beneficiosas. El espacio 
turístico es un espacio concreto y objetivo con valor turístico variable y características únicas 
por su objeto social. (Serrano, 2017)

En la actualidad, el turismo en los espacios naturales ha adquirido gran relevancia y es 
fundamental para generar herramientas de planificación para la gestión y conservación de 
estos sitios, así como de los servicios ambientales que se ofrecen a quienes los visitan.
 
El turismo de naturaleza es una modalidad de turismo que propone una relación más estrecha 
entre la naturaleza y el turista, además, promueve la conservación de los recursos naturales 
y sociales de su región, cuyo fin es el contacto directo con las expresiones naturales y 
culturales Actividades recreativas que giran en torno a la actitud y compromiso de los 
visitantes de conocer, respetar y disfrutar los recursos naturales y culturales, y de participar 
en su conservación. (SEMARNAT, 2012)

El turismo de naturaleza fue una de las principales modalidades que se reactivaron 
post-pandemia, la búsqueda de espacios abiertos y el contacto con la naturaleza, los bosques 
y las montañas, donde se podría realizar caminatas en senderos o simplemente disfrutar de 
la flora y fauna, fueron las motivaciones esenciales por parte de miles de personas que 
querían poder visitar y vivir nuevamente esa experiencia de libertad. 

El turismo de naturaleza está dotado de múltiples significados. Sin embargo, la Secretaría de 
Turismo de México ha creado una aclaración que lo define claramente como: el turismo de 
naturaleza o turismo alternativo, también conocido como tipos de viajes estrechamente 
relacionados con la naturaleza, que tienen características que permiten a los turistas 
participar en el disfrute, respeto y, lo más importante, en el compromiso de conservación de 
los recursos naturales. Esta definición presenta un propósito muy claro de lo que abarca y 
representa en la actualidad. 

Es claro que el objetivo macro del turismo de naturaleza es desarrollar planes para proteger 
y preservar el medio ambiente. Es por ello que surge su importancia, ya que representa un 
recurso económico invaluable, no solo para el área natural, sino también para las diferentes 
comunidades que habitan ese espacio geográfico en particular. Asimismo, el turismo de 
naturaleza es aquel que proporciona:

 • Espacios de un enorme valor para la flora y la fauna
 • Herramientas para la educación y la investigación
 • Rentabilidad económica para los territorios
 • Oportunidades de crecimiento para la comunidad anfitriona
 • Nuevos puestos de trabajo
 • Creación de más servicios e infraestructuras (OSTELEA , 2022)

Toda la industria del sector turismo está directamente relacionada con cuestiones 
ambientales, socioculturales y económicas. Pero no todas las acciones para reconvertir e 
introducir actividades tendrán un impacto negativo, ya que el turismo hace una contribución 
significativa a la conservación de la biodiversidad en muchas áreas. (Martínez Quintana, 
2017)

La representación de la naturaleza a través del turismo permite a las personas y visitantes 
comprender no solo el entorno natural, sino también la identidad cultural de su población y la 
conciencia de participar en su conservación. Una de las tareas de la planificación es 
satisfacer las necesidades interpretativas e informativas de los turistas y la gestión resultante, 
y es necesario proporcionar una educación mínima, ya que los turistas quieren comprender el 
entorno que visitan y lograr una mejor comprensión y apreciación del ambiente natural y 
cultural del territorio o destino. 

Entre los principales desafíos que enfrenta el turismo de naturaleza; la degradación 
ambiental, los desastres naturales y el cambio climático son los más destacados, 
correspondientes a las dimensiones del impacto de los factores internos y externos en la 

industria del turismo y el ocio. El Código Ético Mundial para el Turismo da cuenta del valor 
incalculable que tiene el medio ambiente y los recursos naturales, y en el artículo 3 especifica 
que “Todos los agentes del desarrollo turístico tienen el deber de salvaguardar el medio 
ambiente y los recursos naturales, en la perspectiva de un crecimiento económico saneado, 
constante y sostenible, que sea capaz de satisfacer equitativamente las necesidades y 
aspiraciones de las generaciones presentes y futuras” (Organización Mundial de Turismo, 
2011)

Buenas prácticas de turismo en las áreas protegidas
 
El desarrollo del turismo en las áreas protegidas puede tener un amplio impacto positivo y 
negativo en los recursos de las áreas protegidas, las economías locales, las comunidades 
locales y los propios visitantes. 

Es inevitable no pensar o determinar la amplia relación que existe entre el ejercicio de la 
actividad turística y las áreas protegidas o de conservación, por tal motivo eso se presenta el 
siguiente cuadro que indica un resumen sobre los beneficios del turismo en áreas protegidas. 

Entre las buenas prácticas podemos mencionar las siguientes: 

• Estimular políticas nacionales de turismo que respondan al ‘tripe balance’ exigiendo que las 
actividades turísticas en áreas protegidas contribuyan explícitamente a la conservación de la 
naturaleza, generen beneficios económicos tanto para las autoridades del área protegida 
como para las comunidades locales y garanticen mínimos impactos sociales negativos.

• Apoyar la prestación de servicios de turismo de base comunitaria que aprovechen las 
oportunidades del mercado. Considerar la conformación de alianzas entre empresas 
comunitarias y el sector privado para mejorar las posibilidades de éxito comercial.

• Construir procesos de formación en desarrollo empresarial y destrezas para la gestión 
dirigidos a la prestación de servicios de turismo de base comunitaria, e incluir en la formación 
a miembros de la comunidad, representantes de ONG y gestores de áreas protegidas.

• Repensar las actividades recreativas en áreas protegidas como una forma de satisfacer las 
necesidades de la comunidad y abordar objetivos más amplios de la sociedad, como los 
relacionados con la salud humana y el bienestar.

(Leung, Spenceley, Hvenegaard, & Buckley, 2019)

Manejo del componente turismo en las áreas protegidas del Ecuador
 
El manejo institucional de las áreas protegidas en el país se inicia en el año de 1976 basado 
en el documento Estrategia Preliminar para la Conservación de Áreas Silvestres 
Sobresalientes del Ecuador. “La estrategia puso las pautas para avanzar desde una visión 
gubernamental predominantemente comercial de los “recursos forestales” que se 
direccionaba hacia un enfoque de protección y conservación de la biodiversidad; este 
documento sirvió para establecer las bases para la promulgación de la Ley Forestal y de 
Conservación de Áreas Naturales y Vida Silvestre en el 1981,  que sigue vigente hasta la 
actualidad. 

La gestión o manejo de las áreas protegidas es un proceso político, social, técnico y 
administrativo que se inicia con la creación y diseño del área protegida, continua con la 
planificación del manejo del área a través de una propuesta de largo plazo, se concreta en la 
gestión operativa del área en la cual se implementan acciones de manejo y se cierra el ciclo 
de gestión con la evaluación de efectividad de manejo del área protegida. Todas las fases con 
excepción de la primera, se repiten a través del tiempo (Ministerio del Ambiente, 2013)

Área Nacional de Recreación Samanes 

El Área Nacional de Recreación Los Samanes está incluida en el Sistema Nacional de Áreas 
Protegidas (SNAP) se encuentra ubicada en la zona norte de Guayaquil y dentro de su 
perímetro urbano. El objetivo de su creación es recuperar la vegetación nativa y la vida 
silvestre que existía en esta zona, y brindar un espacio de recreación familiar. (Ministerio del 
Ambiente , 2016) 

El Parque Samanes formó parte de la iniciativa del proyecto Guayaquil Ecológico que 
consistía en brindar beneficios de carácter social y de sostenibilidad ambiental a través de la 
creación y preservación de áreas verdes  en la urbe porteña, dicho proyecto estaba 
enmarcado dentro de las políticas del Gobierno Central en el Plan Nacional del Buen Vivir. 

El Área Nacional Recreativa Los Samanes, o también conocido come el Parque Ecológico 
Samanes, es un proyecto que cuenta con un área verde de 379.79 hectáreas, el cual consiste 
en la restauración del ecosistema y los bosques de la zona que la rodea, se ubica en la zona 
norte de la ciudad de Guayaquil dentro de su perímetro urbano. 

Al estar cerca de las riberas del río Daule, esta zona originalmente correspondía a un 
ecosistema de transición entre ribera y tierra más conocido como “llanura inundable”. 
Paulatinamente fue remplazada por plantaciones agrícolas porque los suelos de la llanura 
son muy fértiles, resultado de las inundaciones periódicas por el desbordamiento de los ríos. 
De hecho, antes de convertirse en área de recreación, algunas zonas estaban dedicadas al 
cultivo de arroz. 

En los sectores más elevadas, donde se encuentra el cerro Colorado, existen remanentes del 
bosque seco de litoral, donde se pueden observar árboles como el ceibo, el bototillo, el 
pechiche, el guasmo y hasta el guayacán. También se encuentra el árbol que da nombre al 
área: el samán. (Ministerio del Ambiente , 2016)

Características del  Parque Samanes 

El terreno donde se encuentra el Parque Samanes presenta características propias del 
bosque seco deciduo que son bosques donde existen zonas de poca lluvia por esta razón el 
75% de las especies pierden sus hojas en una época del año como adaptación a la sequía en 
un mecanismo que evita la pérdida de agua acumulada por la planta durante la estación 
lluviosa. (Dirección de Medio Ambiente de la Prefectura del Guayas & Finding Species., 2011)

La riqueza de la flora y fauna del Parque Samanes es otra característica muy valiosa dentro 
de esta área de recreación, donde se han identificado más de 30 especies de plantas entre 
árboles, arbustos, matorrales y  trepadoras. De la misma manera podemos referirnos con la 
avifauna donde se han registrado aproximadamente más de 48 especies de aves entre 
endémicas y nativas propias de la zona. 

Con todas estas características que presenta el Parque Samanes, más sumado a los 2,4 
kilómetros de ribera frente a los márgenes del río Daule, lo convierten en una zona con gran 
potencialidad para el desarrollo de turismo de naturaleza y esparcimiento dentro de la ciudad 
de Guayaquil.
 
Reserva Forestal Senderos 

La Reserva Forestal Senderos es una zona que está adscrita al Área Nacional de Recreación 
Samanes con una superficie aproximada de 103 hectáreas, dentro de las cuales el área total 
intervenida es de 10 hectáreas.

La Reserva Forestal Senderos forma parte del bosque seco de la región de Tumbesina en el 
Ecuador, es constituida por una parte alta y una parte baja del bosque, dominada también por 
arbustos y árboles de gran porte en su extensión.

Las características que presenta la Reserva podemos encontrar entre senderos rústico y 
adoquinado, infraestructura administrativa – recreacional – sanitaria; un canal abierto 
atraviesa la zona de vegetación, es alimentado por pequeños esteros, el canal desemboca en 

el río Daule; existe un humedal natural que es punto de alimentación de las diversas especies 
que habitan en la reserva (reptiles, anfibios, aves, roedores, etc.).   (Sisalema, 2016)

La oferta de servicios que presenta la Reserva Forestal Senderos es la siguiente: ciclismo de 
montaña con un sendero de 7 kilómetros; 2 torres de canopy de 16 y 22 metros de altura cada 
una, para los amantes de los deportes extremos; un rocódromo que mide14 metros de altura; 
un área para caminata o senderismo con una extensión de 1 kilometro; 2 torres de 
avistamiento del paisaje de la zona, así como también para la observación de aves. 

II. METODOLOGÍA

El  presente  estudio  de investigación invita  a  analizar un poco la situación del Parque 
Samanes como un área de recreación que posee un potencial turístico interesante para la 
tendencia de naturaleza, que se ha convertido en los últimos años en el lugar de 
esparcimiento deportivo al aire libre más importante de la ciudad de Guayaquil; la  
metodología  que se empleó  en el presente estudio fue no experimental, simplemente  
exploratoria  para  percibir  la  realidad en que se encuentra el Área Nacional de Recreación 
Samanes y   de esta manera poder conocer la percepción   de  los visitantes del lugar  para 
lograr obtener una  investigación  precisa  y actualizada. 

En el desarrollo del trabajo se  utilizó  un enfoque  de  investigación   cualitativo,  en el cual se  
abordó   el   problema  planteado con  una  revisión  de  la  literatura existente,  la observación  
del  escenario del Parque Samanes  para verificación del sitio; también empleamos una 
encuesta especializada dirigida a los visitantes del lugar. 

III. ANÁLISIS DE RESULTADOS

Durante la presente investigación se plantearon 2 temas puntuales a los visitantes que llegan 
hasta  el sector de la Reserva Forestal Senderos del Área Nacional de Recreación Samanes, 
el total de las personas encuestadas fueron de 100, dando los siguientes resultados. 

IV. CONCLUSIONES

La Reserva Forestal Senderos del Área Nacional de Recreación Parque Samanes es una de 
las pocas zonas con que cuenta la ciudad de Guayaquil para el disfrute de espacios verdes y 
abiertos, además de tener un sitio de estacionamiento amplio para el ingreso de vehículos. 
Como podemos observar las actividades más apetecidas por los visitantes son el ciclismo y 
la observación de aves dentro de los senderos. 

La accesibilidad y la señalética informativa son los aspectos o infraestructuras a mejorar 
primordialmente dentro de la Reserva Forestal del Área Nacional de Recreación Samanes 
según los resultados de los visitantes encuestados. 

Poder contar un plan de promoción y difusión es vital para la Reserva Forestal que se invite a 
tour operadores de la ciudad para que puedan incluirlo dentro de la oferta turística de 
productos de naturaleza. 

Potencializar el aviturismo en la zona de los senderos, a través de la creación de club de 
observadores de aves con las Universidades que poseen la carrera de turismo, para de esta 
manera fortalecer esta tendencia de turismo de naturaleza que tiene gran aceptación a nivel 
mundial. 
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ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL PARQUE ECOLÓGICO SAMANES
Y PROPUESTA PARA SU REACTIVACIÓN TURÍSTICA.

RESUMEN

Los espacios de las áreas protegidas a nivel mundial en los últimos años han tenido una 
participación esencial dentro de la actividad turística, más allá de las bondades que nos 
ofrecen como el contacto con la naturaleza y ese mensaje de preservación y conservación 
que debemos tener hacia los ecosistemas; dentro del proceso de reactivación turística post 
pandemia, fueron los primeros sitios o lugares que fueron sugeridos por los expertos y las 
organizaciones internacionales de salud y recreación que debemos visitar para las 
características que presentan.

En el Ecuador no fue la excepción las áreas naturales apenas se implementaron los 
protocolos de bioseguridad y se estableció los tiempos de apertura de movilización dentro del 
territorio ecuatoriano, las áreas protegidas del país empezaron a recibir a los turistas 
nacionales y extranjeros respectivamente. En ese contexto es necesario que se plantee un 
análisis situacional del Área Nacional de Recreación Samanes y se pueda presentar una 
propuesta de reactivación turística para el beneficio de la comunidad y del sector.

Palabras claves: actividad turística, preservación, reactivación, recreación

ABSTRACT

The spaces of protected areas worldwide in recent years have had an essential participation 
in tourist activity, beyond the benefits that they offer us such as contact with nature and that 
message of preservation and conservation that we must have towards the ecosystems; Within 
the post-pandemic tourist reactivation process, they were the first sites or places that were 
suggested by experts and international health and recreation organizations that we should 
visit for the characteristics they present.

In Ecuador, natural areas were no exception as soon as the biosafety protocols were 
implemented and the opening times for mobilization within Ecuadorian territory were 
established, the country's protected areas began to receive national and foreign tourists 
respectively. In this context, it is necessary to consider a situational analysis of the Samanes 
National Recreation Area and to present a proposal for the reactivation of tourism for the 
benefit of the community and the sector.

Keywords: tourist activity, preservation, reactivation, recreation

 

I. INTRODUCCIÓN
 
La pandemia del covid-19 ocasionó un impacto económico terrible en el sector turístico a nivel 
mundial, donde se evidenció la falta de planificación turística de muchos destinos, que 
empezaron a tomar ciertas medidas y estrategias para controlar un poco el colapso que se 
venía. Donde precisamente las ciudades con mayor concentración urbana serán aquellas con 
mayor tiempo de recuperación.
 
En las ofertas de viajes post pandemia, el aire libre y el disfrute de la naturaleza son las 
principales tendencias con mayor crecimiento y aceptación entre los viajeros que buscan 
disfrutar de estos espacios, según el criterio de varios expertos y analistas de viajes.
 
Las experiencias mundiales relacionadas con la COVID-19 en la comunidad de la 
conservación y el turismo han reafirmado los principios y prácticas de eficacia probada que se 
han desarrollado e implementado a lo largo de los años, como las descritas en las Directrices 
sobre buenas prácticas de turismo sostenible de la UICN. Recomendamos que el turismo en 
áreas protegidas se «reconstruya mejor» que antes de la COVID-19, y que en vez de retomar 
la normalidad a la que estábamos acostumbrados, tengamos en cuenta el cambio climático, 
la pérdida de biodiversidad3 y seamos más inclusivos, equitativos e integrados con los 
principios del desarrollo sostenible. (Turismo, Organización Mundial de, 2020)

Dentro de los procesos de reactivación turística que se determinaron en muchos destinos a 
nivel local, nacional e internacional se pondero en gran manera las actividades que están 
relacionadas al esparcimiento al aire libre y el contacto con la naturaleza, donde se pudo 
evidenciar un crecimiento exponencial de visitantes de querer compartir en estos lugares bajo 
esas características.
 
La reactivación es una acción que consiste en traer de vuelta, regenerar, dar un nuevo 
impulso a una institución, proyecto, situación o cosa que ha sido olvidada o estancada. Con 
la reactivación es posible que vuelva a funcionar lo que en su momento fue muy útil (Ruíz, 
2017 )

(Valverde, 2017), plantea que la reactivación turística comprende tres aspectos principales:
Etapa I o Análisis: implica la elaboración de un diagnóstico de la realidad de la localidad en la 
cual se realizará la reactivación turística, es decir la definición de las fortalezas, debilidades, 
oportunidades y amenazas de la localidad en la cual se realizar la reactivación.

Etapa II o Elaboración de Estrategias: en base a la información obtenida se plantea 
estrategias que permitan posicionar los atractivos turísticos de la comunidad ofreciendo a los 
visitantes una verdadera experiencia turística.

Etapa III o Métodos de Control: es importante establecer los métodos a través de los cuales 
se realizará la medición de la efectividad de las estrategias implementadas, a fin de garantizar 
que el proceso de reactivación turística cultural se desarrolle de manera adecuada.

El surgimiento de la reactivación turística a nivel mundial tuvo sus primeros inicios con la 
implementación de protocolos de bioseguridad en ciertos establecimientos de alojamiento y 
de restauración; así como también con la generación de los sellos SAFE TRAVEL a los 
destinos impulsados por el Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC) que se empezaron 
a otorgar bajo un proceso de seguimiento y control. 

La moda por decirlo de esa manera sobre los procesos de reactivación turística en los 
destinos a nivel global no solo abarco la implementación de protocolos de bioseguridad, sino 
también fue el de la consolidación de certificaciones de turismo sostenible ya sea como Blue 
Flag para destinos costeros, Biosphere Tourism para establecimientos de servicios turísticos, 
entre otros. 

Por otra parte la Organización Mundial del Turismo (OMT) a raíz de la problemática surgida 
por el covid-19 que afecto en gran manera al sector turístico a nivel mundial, en conjunto con 
otras organizaciones y entidades gubernamentales, procedió a realizar las directrices y 
recomendaciones para elaborar programas y planes de reactivación para los destinos. 

“La pandemia de COVID-19 ha despertado la conciencia sobre la importancia de un medio 
ambiente sano como barrera natural para futuras pandemias, especialmente en el caso de las 
enfermedades zoonóticas. Un entorno saludable también está directamente relacionado con 
la competitividad del sector turístico y, en muchos destinos, los esfuerzos de conservación 
dependen en gran medida de los ingresos del turismo. Apoyar tales esfuerzos de 
conservación puede permitir una recuperación más ecológica.” (Organización Mundial del 
Turismo, 2021)

La creación y generación de varios documentos y estudios relacionados al comportamiento y 
evolución del covid-19 y su afectación al sector del turismo por parte de academias, ONG y 
demás agrupaciones han servido como un punto de partida y referencia para poder 
implementar ciertas estrategias que coadyuven en el proceso de reactivación en los destinos 
tanto a nivel mundial y nacional.
 
Los responsables de reiniciar no son solo las autoridades de la institución, comunidad u 
organización, sino también los beneficiarios que deciden proponer una alternativa de solución 
a través del proyecto, donde se encuentran el principal, actividades, recursos disponibles, 
forma de financiamiento, cumplimiento de objetivos, resultados esperados y programar ante 
esta situación, una de las soluciones para los destinos turísticos es proponer políticas y 
publicidad a través de las instancias gubernamentales y formular conjuntamente planes de 
activación turística. Qué estrategias se han diseñado o desarrollado para incentivar el 
consumo, frecuencia de visitas a los diferentes atractivos turísticos, aumento del empleo, etc. 
(Larrea, 2020)

En Ecuador a través del Ministerio de Turismo se planteo un documento técnico denominado  
plan de reactivación turística que consistía en un conjunto de mitigación y acciones para el 
beneficio de la actividad turística cuyo objetivo era el siguiente: Generar una reapertura 
ordenada y segura de actividades en el sector turístico en todo el territorio nacional, 
estableciendo medidas, protocolos de prevención que ayuden a un óptimo funcionamiento de 
la cadena de valor del sector turístico evitando riesgos de contagio del virus COVID 19 a 
trabajadores, empleados, clientes y ciudadanía en general, con una gestión de control 
eficiente que aseguren la práctica de tales medidas y protocolos como un estándar nacional. 

(Ministerio de Turismo del Ecuador , 2020) 
Es importante reconocer la importancia que tiene la actividad turística a nivel mundial como 
generador de divisas y de empleo, lo capacidad de resiliencia para poder adaptarse a los 
cambios que se generan, en el Ecuador el sector turismo representa un rubro importante en 
la economía del país, se ubica en el tercer lugar de los ingresos no petroleros detrás de la 
producción del camarón y del banano. 

Turismo en espacios naturales. 

Dentro la oferta turística que presenta el Ecuador el turismo de naturaleza es un factor 
interesante por las características que presenta el territorio, ya que es considerado uno de los 
países de mayor biodiversidad del planeta; Ecuador cuenta con 71 áreas protegidas que 
cubren una superficie de 18,5% del territorio nacional.
 
Es en la mayoría de estos espacios naturales, correspondientes al territorio del Ecuador, 
donde se encuentra esta biodiversidad y la potencialidad turística. Muchos de los pueblos y 
nacionalidades, viven en estos espacios naturales y representan la potencialidad cultural y 
patrimonial del SNAP, por lo que se han implementado mecanismos que permitan alcanzar 
los objetivos relacionados con dimensiones de sostenibilidad, con los cuales se ha empezado 
a realizar una gobernanza compartida. (Herrera, Delgado, Moreira, & Toala, 2021 )

Más que cualquier otro sector productivo, el turismo responde mejor a las tendencias de 
ubicarse en las áreas del espacio físico y social que le resultan más beneficiosas. El espacio 
turístico es un espacio concreto y objetivo con valor turístico variable y características únicas 
por su objeto social. (Serrano, 2017)

En la actualidad, el turismo en los espacios naturales ha adquirido gran relevancia y es 
fundamental para generar herramientas de planificación para la gestión y conservación de 
estos sitios, así como de los servicios ambientales que se ofrecen a quienes los visitan.
 
El turismo de naturaleza es una modalidad de turismo que propone una relación más estrecha 
entre la naturaleza y el turista, además, promueve la conservación de los recursos naturales 
y sociales de su región, cuyo fin es el contacto directo con las expresiones naturales y 
culturales Actividades recreativas que giran en torno a la actitud y compromiso de los 
visitantes de conocer, respetar y disfrutar los recursos naturales y culturales, y de participar 
en su conservación. (SEMARNAT, 2012)

El turismo de naturaleza fue una de las principales modalidades que se reactivaron 
post-pandemia, la búsqueda de espacios abiertos y el contacto con la naturaleza, los bosques 
y las montañas, donde se podría realizar caminatas en senderos o simplemente disfrutar de 
la flora y fauna, fueron las motivaciones esenciales por parte de miles de personas que 
querían poder visitar y vivir nuevamente esa experiencia de libertad. 

El turismo de naturaleza está dotado de múltiples significados. Sin embargo, la Secretaría de 
Turismo de México ha creado una aclaración que lo define claramente como: el turismo de 
naturaleza o turismo alternativo, también conocido como tipos de viajes estrechamente 
relacionados con la naturaleza, que tienen características que permiten a los turistas 
participar en el disfrute, respeto y, lo más importante, en el compromiso de conservación de 
los recursos naturales. Esta definición presenta un propósito muy claro de lo que abarca y 
representa en la actualidad. 

Es claro que el objetivo macro del turismo de naturaleza es desarrollar planes para proteger 
y preservar el medio ambiente. Es por ello que surge su importancia, ya que representa un 
recurso económico invaluable, no solo para el área natural, sino también para las diferentes 
comunidades que habitan ese espacio geográfico en particular. Asimismo, el turismo de 
naturaleza es aquel que proporciona:

 • Espacios de un enorme valor para la flora y la fauna
 • Herramientas para la educación y la investigación
 • Rentabilidad económica para los territorios
 • Oportunidades de crecimiento para la comunidad anfitriona
 • Nuevos puestos de trabajo
 • Creación de más servicios e infraestructuras (OSTELEA , 2022)

Toda la industria del sector turismo está directamente relacionada con cuestiones 
ambientales, socioculturales y económicas. Pero no todas las acciones para reconvertir e 
introducir actividades tendrán un impacto negativo, ya que el turismo hace una contribución 
significativa a la conservación de la biodiversidad en muchas áreas. (Martínez Quintana, 
2017)

La representación de la naturaleza a través del turismo permite a las personas y visitantes 
comprender no solo el entorno natural, sino también la identidad cultural de su población y la 
conciencia de participar en su conservación. Una de las tareas de la planificación es 
satisfacer las necesidades interpretativas e informativas de los turistas y la gestión resultante, 
y es necesario proporcionar una educación mínima, ya que los turistas quieren comprender el 
entorno que visitan y lograr una mejor comprensión y apreciación del ambiente natural y 
cultural del territorio o destino. 

Entre los principales desafíos que enfrenta el turismo de naturaleza; la degradación 
ambiental, los desastres naturales y el cambio climático son los más destacados, 
correspondientes a las dimensiones del impacto de los factores internos y externos en la 

industria del turismo y el ocio. El Código Ético Mundial para el Turismo da cuenta del valor 
incalculable que tiene el medio ambiente y los recursos naturales, y en el artículo 3 especifica 
que “Todos los agentes del desarrollo turístico tienen el deber de salvaguardar el medio 
ambiente y los recursos naturales, en la perspectiva de un crecimiento económico saneado, 
constante y sostenible, que sea capaz de satisfacer equitativamente las necesidades y 
aspiraciones de las generaciones presentes y futuras” (Organización Mundial de Turismo, 
2011)

Buenas prácticas de turismo en las áreas protegidas
 
El desarrollo del turismo en las áreas protegidas puede tener un amplio impacto positivo y 
negativo en los recursos de las áreas protegidas, las economías locales, las comunidades 
locales y los propios visitantes. 

Es inevitable no pensar o determinar la amplia relación que existe entre el ejercicio de la 
actividad turística y las áreas protegidas o de conservación, por tal motivo eso se presenta el 
siguiente cuadro que indica un resumen sobre los beneficios del turismo en áreas protegidas. 

Entre las buenas prácticas podemos mencionar las siguientes: 

• Estimular políticas nacionales de turismo que respondan al ‘tripe balance’ exigiendo que las 
actividades turísticas en áreas protegidas contribuyan explícitamente a la conservación de la 
naturaleza, generen beneficios económicos tanto para las autoridades del área protegida 
como para las comunidades locales y garanticen mínimos impactos sociales negativos.

• Apoyar la prestación de servicios de turismo de base comunitaria que aprovechen las 
oportunidades del mercado. Considerar la conformación de alianzas entre empresas 
comunitarias y el sector privado para mejorar las posibilidades de éxito comercial.

• Construir procesos de formación en desarrollo empresarial y destrezas para la gestión 
dirigidos a la prestación de servicios de turismo de base comunitaria, e incluir en la formación 
a miembros de la comunidad, representantes de ONG y gestores de áreas protegidas.

• Repensar las actividades recreativas en áreas protegidas como una forma de satisfacer las 
necesidades de la comunidad y abordar objetivos más amplios de la sociedad, como los 
relacionados con la salud humana y el bienestar.

(Leung, Spenceley, Hvenegaard, & Buckley, 2019)

Manejo del componente turismo en las áreas protegidas del Ecuador
 
El manejo institucional de las áreas protegidas en el país se inicia en el año de 1976 basado 
en el documento Estrategia Preliminar para la Conservación de Áreas Silvestres 
Sobresalientes del Ecuador. “La estrategia puso las pautas para avanzar desde una visión 
gubernamental predominantemente comercial de los “recursos forestales” que se 
direccionaba hacia un enfoque de protección y conservación de la biodiversidad; este 
documento sirvió para establecer las bases para la promulgación de la Ley Forestal y de 
Conservación de Áreas Naturales y Vida Silvestre en el 1981,  que sigue vigente hasta la 
actualidad. 

La gestión o manejo de las áreas protegidas es un proceso político, social, técnico y 
administrativo que se inicia con la creación y diseño del área protegida, continua con la 
planificación del manejo del área a través de una propuesta de largo plazo, se concreta en la 
gestión operativa del área en la cual se implementan acciones de manejo y se cierra el ciclo 
de gestión con la evaluación de efectividad de manejo del área protegida. Todas las fases con 
excepción de la primera, se repiten a través del tiempo (Ministerio del Ambiente, 2013)

Área Nacional de Recreación Samanes 

El Área Nacional de Recreación Los Samanes está incluida en el Sistema Nacional de Áreas 
Protegidas (SNAP) se encuentra ubicada en la zona norte de Guayaquil y dentro de su 
perímetro urbano. El objetivo de su creación es recuperar la vegetación nativa y la vida 
silvestre que existía en esta zona, y brindar un espacio de recreación familiar. (Ministerio del 
Ambiente , 2016) 

El Parque Samanes formó parte de la iniciativa del proyecto Guayaquil Ecológico que 
consistía en brindar beneficios de carácter social y de sostenibilidad ambiental a través de la 
creación y preservación de áreas verdes  en la urbe porteña, dicho proyecto estaba 
enmarcado dentro de las políticas del Gobierno Central en el Plan Nacional del Buen Vivir. 

El Área Nacional Recreativa Los Samanes, o también conocido come el Parque Ecológico 
Samanes, es un proyecto que cuenta con un área verde de 379.79 hectáreas, el cual consiste 
en la restauración del ecosistema y los bosques de la zona que la rodea, se ubica en la zona 
norte de la ciudad de Guayaquil dentro de su perímetro urbano. 

Al estar cerca de las riberas del río Daule, esta zona originalmente correspondía a un 
ecosistema de transición entre ribera y tierra más conocido como “llanura inundable”. 
Paulatinamente fue remplazada por plantaciones agrícolas porque los suelos de la llanura 
son muy fértiles, resultado de las inundaciones periódicas por el desbordamiento de los ríos. 
De hecho, antes de convertirse en área de recreación, algunas zonas estaban dedicadas al 
cultivo de arroz. 

En los sectores más elevadas, donde se encuentra el cerro Colorado, existen remanentes del 
bosque seco de litoral, donde se pueden observar árboles como el ceibo, el bototillo, el 
pechiche, el guasmo y hasta el guayacán. También se encuentra el árbol que da nombre al 
área: el samán. (Ministerio del Ambiente , 2016)

Características del  Parque Samanes 

El terreno donde se encuentra el Parque Samanes presenta características propias del 
bosque seco deciduo que son bosques donde existen zonas de poca lluvia por esta razón el 
75% de las especies pierden sus hojas en una época del año como adaptación a la sequía en 
un mecanismo que evita la pérdida de agua acumulada por la planta durante la estación 
lluviosa. (Dirección de Medio Ambiente de la Prefectura del Guayas & Finding Species., 2011)

La riqueza de la flora y fauna del Parque Samanes es otra característica muy valiosa dentro 
de esta área de recreación, donde se han identificado más de 30 especies de plantas entre 
árboles, arbustos, matorrales y  trepadoras. De la misma manera podemos referirnos con la 
avifauna donde se han registrado aproximadamente más de 48 especies de aves entre 
endémicas y nativas propias de la zona. 

Con todas estas características que presenta el Parque Samanes, más sumado a los 2,4 
kilómetros de ribera frente a los márgenes del río Daule, lo convierten en una zona con gran 
potencialidad para el desarrollo de turismo de naturaleza y esparcimiento dentro de la ciudad 
de Guayaquil.
 
Reserva Forestal Senderos 

La Reserva Forestal Senderos es una zona que está adscrita al Área Nacional de Recreación 
Samanes con una superficie aproximada de 103 hectáreas, dentro de las cuales el área total 
intervenida es de 10 hectáreas.

La Reserva Forestal Senderos forma parte del bosque seco de la región de Tumbesina en el 
Ecuador, es constituida por una parte alta y una parte baja del bosque, dominada también por 
arbustos y árboles de gran porte en su extensión.

Las características que presenta la Reserva podemos encontrar entre senderos rústico y 
adoquinado, infraestructura administrativa – recreacional – sanitaria; un canal abierto 
atraviesa la zona de vegetación, es alimentado por pequeños esteros, el canal desemboca en 

el río Daule; existe un humedal natural que es punto de alimentación de las diversas especies 
que habitan en la reserva (reptiles, anfibios, aves, roedores, etc.).   (Sisalema, 2016)

La oferta de servicios que presenta la Reserva Forestal Senderos es la siguiente: ciclismo de 
montaña con un sendero de 7 kilómetros; 2 torres de canopy de 16 y 22 metros de altura cada 
una, para los amantes de los deportes extremos; un rocódromo que mide14 metros de altura; 
un área para caminata o senderismo con una extensión de 1 kilometro; 2 torres de 
avistamiento del paisaje de la zona, así como también para la observación de aves. 

II. METODOLOGÍA

El  presente  estudio  de investigación invita  a  analizar un poco la situación del Parque 
Samanes como un área de recreación que posee un potencial turístico interesante para la 
tendencia de naturaleza, que se ha convertido en los últimos años en el lugar de 
esparcimiento deportivo al aire libre más importante de la ciudad de Guayaquil; la  
metodología  que se empleó  en el presente estudio fue no experimental, simplemente  
exploratoria  para  percibir  la  realidad en que se encuentra el Área Nacional de Recreación 
Samanes y   de esta manera poder conocer la percepción   de  los visitantes del lugar  para 
lograr obtener una  investigación  precisa  y actualizada. 

En el desarrollo del trabajo se  utilizó  un enfoque  de  investigación   cualitativo,  en el cual se  
abordó   el   problema  planteado con  una  revisión  de  la  literatura existente,  la observación  
del  escenario del Parque Samanes  para verificación del sitio; también empleamos una 
encuesta especializada dirigida a los visitantes del lugar. 

III. ANÁLISIS DE RESULTADOS

Durante la presente investigación se plantearon 2 temas puntuales a los visitantes que llegan 
hasta  el sector de la Reserva Forestal Senderos del Área Nacional de Recreación Samanes, 
el total de las personas encuestadas fueron de 100, dando los siguientes resultados. 

IV. CONCLUSIONES

La Reserva Forestal Senderos del Área Nacional de Recreación Parque Samanes es una de 
las pocas zonas con que cuenta la ciudad de Guayaquil para el disfrute de espacios verdes y 
abiertos, además de tener un sitio de estacionamiento amplio para el ingreso de vehículos. 
Como podemos observar las actividades más apetecidas por los visitantes son el ciclismo y 
la observación de aves dentro de los senderos. 

La accesibilidad y la señalética informativa son los aspectos o infraestructuras a mejorar 
primordialmente dentro de la Reserva Forestal del Área Nacional de Recreación Samanes 
según los resultados de los visitantes encuestados. 

Poder contar un plan de promoción y difusión es vital para la Reserva Forestal que se invite a 
tour operadores de la ciudad para que puedan incluirlo dentro de la oferta turística de 
productos de naturaleza. 

Potencializar el aviturismo en la zona de los senderos, a través de la creación de club de 
observadores de aves con las Universidades que poseen la carrera de turismo, para de esta 
manera fortalecer esta tendencia de turismo de naturaleza que tiene gran aceptación a nivel 
mundial. 
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ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL PARQUE ECOLÓGICO SAMANES
Y PROPUESTA PARA SU REACTIVACIÓN TURÍSTICA.

RESUMEN

Los espacios de las áreas protegidas a nivel mundial en los últimos años han tenido una 
participación esencial dentro de la actividad turística, más allá de las bondades que nos 
ofrecen como el contacto con la naturaleza y ese mensaje de preservación y conservación 
que debemos tener hacia los ecosistemas; dentro del proceso de reactivación turística post 
pandemia, fueron los primeros sitios o lugares que fueron sugeridos por los expertos y las 
organizaciones internacionales de salud y recreación que debemos visitar para las 
características que presentan.

En el Ecuador no fue la excepción las áreas naturales apenas se implementaron los 
protocolos de bioseguridad y se estableció los tiempos de apertura de movilización dentro del 
territorio ecuatoriano, las áreas protegidas del país empezaron a recibir a los turistas 
nacionales y extranjeros respectivamente. En ese contexto es necesario que se plantee un 
análisis situacional del Área Nacional de Recreación Samanes y se pueda presentar una 
propuesta de reactivación turística para el beneficio de la comunidad y del sector.

Palabras claves: actividad turística, preservación, reactivación, recreación

ABSTRACT

The spaces of protected areas worldwide in recent years have had an essential participation 
in tourist activity, beyond the benefits that they offer us such as contact with nature and that 
message of preservation and conservation that we must have towards the ecosystems; Within 
the post-pandemic tourist reactivation process, they were the first sites or places that were 
suggested by experts and international health and recreation organizations that we should 
visit for the characteristics they present.

In Ecuador, natural areas were no exception as soon as the biosafety protocols were 
implemented and the opening times for mobilization within Ecuadorian territory were 
established, the country's protected areas began to receive national and foreign tourists 
respectively. In this context, it is necessary to consider a situational analysis of the Samanes 
National Recreation Area and to present a proposal for the reactivation of tourism for the 
benefit of the community and the sector.

Keywords: tourist activity, preservation, reactivation, recreation

 

I. INTRODUCCIÓN
 
La pandemia del covid-19 ocasionó un impacto económico terrible en el sector turístico a nivel 
mundial, donde se evidenció la falta de planificación turística de muchos destinos, que 
empezaron a tomar ciertas medidas y estrategias para controlar un poco el colapso que se 
venía. Donde precisamente las ciudades con mayor concentración urbana serán aquellas con 
mayor tiempo de recuperación.
 
En las ofertas de viajes post pandemia, el aire libre y el disfrute de la naturaleza son las 
principales tendencias con mayor crecimiento y aceptación entre los viajeros que buscan 
disfrutar de estos espacios, según el criterio de varios expertos y analistas de viajes.
 
Las experiencias mundiales relacionadas con la COVID-19 en la comunidad de la 
conservación y el turismo han reafirmado los principios y prácticas de eficacia probada que se 
han desarrollado e implementado a lo largo de los años, como las descritas en las Directrices 
sobre buenas prácticas de turismo sostenible de la UICN. Recomendamos que el turismo en 
áreas protegidas se «reconstruya mejor» que antes de la COVID-19, y que en vez de retomar 
la normalidad a la que estábamos acostumbrados, tengamos en cuenta el cambio climático, 
la pérdida de biodiversidad3 y seamos más inclusivos, equitativos e integrados con los 
principios del desarrollo sostenible. (Turismo, Organización Mundial de, 2020)

Dentro de los procesos de reactivación turística que se determinaron en muchos destinos a 
nivel local, nacional e internacional se pondero en gran manera las actividades que están 
relacionadas al esparcimiento al aire libre y el contacto con la naturaleza, donde se pudo 
evidenciar un crecimiento exponencial de visitantes de querer compartir en estos lugares bajo 
esas características.
 
La reactivación es una acción que consiste en traer de vuelta, regenerar, dar un nuevo 
impulso a una institución, proyecto, situación o cosa que ha sido olvidada o estancada. Con 
la reactivación es posible que vuelva a funcionar lo que en su momento fue muy útil (Ruíz, 
2017 )

(Valverde, 2017), plantea que la reactivación turística comprende tres aspectos principales:
Etapa I o Análisis: implica la elaboración de un diagnóstico de la realidad de la localidad en la 
cual se realizará la reactivación turística, es decir la definición de las fortalezas, debilidades, 
oportunidades y amenazas de la localidad en la cual se realizar la reactivación.

Etapa II o Elaboración de Estrategias: en base a la información obtenida se plantea 
estrategias que permitan posicionar los atractivos turísticos de la comunidad ofreciendo a los 
visitantes una verdadera experiencia turística.

Etapa III o Métodos de Control: es importante establecer los métodos a través de los cuales 
se realizará la medición de la efectividad de las estrategias implementadas, a fin de garantizar 
que el proceso de reactivación turística cultural se desarrolle de manera adecuada.

El surgimiento de la reactivación turística a nivel mundial tuvo sus primeros inicios con la 
implementación de protocolos de bioseguridad en ciertos establecimientos de alojamiento y 
de restauración; así como también con la generación de los sellos SAFE TRAVEL a los 
destinos impulsados por el Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC) que se empezaron 
a otorgar bajo un proceso de seguimiento y control. 

La moda por decirlo de esa manera sobre los procesos de reactivación turística en los 
destinos a nivel global no solo abarco la implementación de protocolos de bioseguridad, sino 
también fue el de la consolidación de certificaciones de turismo sostenible ya sea como Blue 
Flag para destinos costeros, Biosphere Tourism para establecimientos de servicios turísticos, 
entre otros. 

Por otra parte la Organización Mundial del Turismo (OMT) a raíz de la problemática surgida 
por el covid-19 que afecto en gran manera al sector turístico a nivel mundial, en conjunto con 
otras organizaciones y entidades gubernamentales, procedió a realizar las directrices y 
recomendaciones para elaborar programas y planes de reactivación para los destinos. 

“La pandemia de COVID-19 ha despertado la conciencia sobre la importancia de un medio 
ambiente sano como barrera natural para futuras pandemias, especialmente en el caso de las 
enfermedades zoonóticas. Un entorno saludable también está directamente relacionado con 
la competitividad del sector turístico y, en muchos destinos, los esfuerzos de conservación 
dependen en gran medida de los ingresos del turismo. Apoyar tales esfuerzos de 
conservación puede permitir una recuperación más ecológica.” (Organización Mundial del 
Turismo, 2021)

La creación y generación de varios documentos y estudios relacionados al comportamiento y 
evolución del covid-19 y su afectación al sector del turismo por parte de academias, ONG y 
demás agrupaciones han servido como un punto de partida y referencia para poder 
implementar ciertas estrategias que coadyuven en el proceso de reactivación en los destinos 
tanto a nivel mundial y nacional.
 
Los responsables de reiniciar no son solo las autoridades de la institución, comunidad u 
organización, sino también los beneficiarios que deciden proponer una alternativa de solución 
a través del proyecto, donde se encuentran el principal, actividades, recursos disponibles, 
forma de financiamiento, cumplimiento de objetivos, resultados esperados y programar ante 
esta situación, una de las soluciones para los destinos turísticos es proponer políticas y 
publicidad a través de las instancias gubernamentales y formular conjuntamente planes de 
activación turística. Qué estrategias se han diseñado o desarrollado para incentivar el 
consumo, frecuencia de visitas a los diferentes atractivos turísticos, aumento del empleo, etc. 
(Larrea, 2020)

En Ecuador a través del Ministerio de Turismo se planteo un documento técnico denominado  
plan de reactivación turística que consistía en un conjunto de mitigación y acciones para el 
beneficio de la actividad turística cuyo objetivo era el siguiente: Generar una reapertura 
ordenada y segura de actividades en el sector turístico en todo el territorio nacional, 
estableciendo medidas, protocolos de prevención que ayuden a un óptimo funcionamiento de 
la cadena de valor del sector turístico evitando riesgos de contagio del virus COVID 19 a 
trabajadores, empleados, clientes y ciudadanía en general, con una gestión de control 
eficiente que aseguren la práctica de tales medidas y protocolos como un estándar nacional. 

(Ministerio de Turismo del Ecuador , 2020) 
Es importante reconocer la importancia que tiene la actividad turística a nivel mundial como 
generador de divisas y de empleo, lo capacidad de resiliencia para poder adaptarse a los 
cambios que se generan, en el Ecuador el sector turismo representa un rubro importante en 
la economía del país, se ubica en el tercer lugar de los ingresos no petroleros detrás de la 
producción del camarón y del banano. 

Turismo en espacios naturales. 

Dentro la oferta turística que presenta el Ecuador el turismo de naturaleza es un factor 
interesante por las características que presenta el territorio, ya que es considerado uno de los 
países de mayor biodiversidad del planeta; Ecuador cuenta con 71 áreas protegidas que 
cubren una superficie de 18,5% del territorio nacional.
 
Es en la mayoría de estos espacios naturales, correspondientes al territorio del Ecuador, 
donde se encuentra esta biodiversidad y la potencialidad turística. Muchos de los pueblos y 
nacionalidades, viven en estos espacios naturales y representan la potencialidad cultural y 
patrimonial del SNAP, por lo que se han implementado mecanismos que permitan alcanzar 
los objetivos relacionados con dimensiones de sostenibilidad, con los cuales se ha empezado 
a realizar una gobernanza compartida. (Herrera, Delgado, Moreira, & Toala, 2021 )

Más que cualquier otro sector productivo, el turismo responde mejor a las tendencias de 
ubicarse en las áreas del espacio físico y social que le resultan más beneficiosas. El espacio 
turístico es un espacio concreto y objetivo con valor turístico variable y características únicas 
por su objeto social. (Serrano, 2017)

En la actualidad, el turismo en los espacios naturales ha adquirido gran relevancia y es 
fundamental para generar herramientas de planificación para la gestión y conservación de 
estos sitios, así como de los servicios ambientales que se ofrecen a quienes los visitan.
 
El turismo de naturaleza es una modalidad de turismo que propone una relación más estrecha 
entre la naturaleza y el turista, además, promueve la conservación de los recursos naturales 
y sociales de su región, cuyo fin es el contacto directo con las expresiones naturales y 
culturales Actividades recreativas que giran en torno a la actitud y compromiso de los 
visitantes de conocer, respetar y disfrutar los recursos naturales y culturales, y de participar 
en su conservación. (SEMARNAT, 2012)

El turismo de naturaleza fue una de las principales modalidades que se reactivaron 
post-pandemia, la búsqueda de espacios abiertos y el contacto con la naturaleza, los bosques 
y las montañas, donde se podría realizar caminatas en senderos o simplemente disfrutar de 
la flora y fauna, fueron las motivaciones esenciales por parte de miles de personas que 
querían poder visitar y vivir nuevamente esa experiencia de libertad. 

El turismo de naturaleza está dotado de múltiples significados. Sin embargo, la Secretaría de 
Turismo de México ha creado una aclaración que lo define claramente como: el turismo de 
naturaleza o turismo alternativo, también conocido como tipos de viajes estrechamente 
relacionados con la naturaleza, que tienen características que permiten a los turistas 
participar en el disfrute, respeto y, lo más importante, en el compromiso de conservación de 
los recursos naturales. Esta definición presenta un propósito muy claro de lo que abarca y 
representa en la actualidad. 

Es claro que el objetivo macro del turismo de naturaleza es desarrollar planes para proteger 
y preservar el medio ambiente. Es por ello que surge su importancia, ya que representa un 
recurso económico invaluable, no solo para el área natural, sino también para las diferentes 
comunidades que habitan ese espacio geográfico en particular. Asimismo, el turismo de 
naturaleza es aquel que proporciona:

 • Espacios de un enorme valor para la flora y la fauna
 • Herramientas para la educación y la investigación
 • Rentabilidad económica para los territorios
 • Oportunidades de crecimiento para la comunidad anfitriona
 • Nuevos puestos de trabajo
 • Creación de más servicios e infraestructuras (OSTELEA , 2022)

Toda la industria del sector turismo está directamente relacionada con cuestiones 
ambientales, socioculturales y económicas. Pero no todas las acciones para reconvertir e 
introducir actividades tendrán un impacto negativo, ya que el turismo hace una contribución 
significativa a la conservación de la biodiversidad en muchas áreas. (Martínez Quintana, 
2017)

La representación de la naturaleza a través del turismo permite a las personas y visitantes 
comprender no solo el entorno natural, sino también la identidad cultural de su población y la 
conciencia de participar en su conservación. Una de las tareas de la planificación es 
satisfacer las necesidades interpretativas e informativas de los turistas y la gestión resultante, 
y es necesario proporcionar una educación mínima, ya que los turistas quieren comprender el 
entorno que visitan y lograr una mejor comprensión y apreciación del ambiente natural y 
cultural del territorio o destino. 

Entre los principales desafíos que enfrenta el turismo de naturaleza; la degradación 
ambiental, los desastres naturales y el cambio climático son los más destacados, 
correspondientes a las dimensiones del impacto de los factores internos y externos en la 

industria del turismo y el ocio. El Código Ético Mundial para el Turismo da cuenta del valor 
incalculable que tiene el medio ambiente y los recursos naturales, y en el artículo 3 especifica 
que “Todos los agentes del desarrollo turístico tienen el deber de salvaguardar el medio 
ambiente y los recursos naturales, en la perspectiva de un crecimiento económico saneado, 
constante y sostenible, que sea capaz de satisfacer equitativamente las necesidades y 
aspiraciones de las generaciones presentes y futuras” (Organización Mundial de Turismo, 
2011)

Buenas prácticas de turismo en las áreas protegidas
 
El desarrollo del turismo en las áreas protegidas puede tener un amplio impacto positivo y 
negativo en los recursos de las áreas protegidas, las economías locales, las comunidades 
locales y los propios visitantes. 

Es inevitable no pensar o determinar la amplia relación que existe entre el ejercicio de la 
actividad turística y las áreas protegidas o de conservación, por tal motivo eso se presenta el 
siguiente cuadro que indica un resumen sobre los beneficios del turismo en áreas protegidas. 

Entre las buenas prácticas podemos mencionar las siguientes: 

• Estimular políticas nacionales de turismo que respondan al ‘tripe balance’ exigiendo que las 
actividades turísticas en áreas protegidas contribuyan explícitamente a la conservación de la 
naturaleza, generen beneficios económicos tanto para las autoridades del área protegida 
como para las comunidades locales y garanticen mínimos impactos sociales negativos.

• Apoyar la prestación de servicios de turismo de base comunitaria que aprovechen las 
oportunidades del mercado. Considerar la conformación de alianzas entre empresas 
comunitarias y el sector privado para mejorar las posibilidades de éxito comercial.

• Construir procesos de formación en desarrollo empresarial y destrezas para la gestión 
dirigidos a la prestación de servicios de turismo de base comunitaria, e incluir en la formación 
a miembros de la comunidad, representantes de ONG y gestores de áreas protegidas.

• Repensar las actividades recreativas en áreas protegidas como una forma de satisfacer las 
necesidades de la comunidad y abordar objetivos más amplios de la sociedad, como los 
relacionados con la salud humana y el bienestar.

(Leung, Spenceley, Hvenegaard, & Buckley, 2019)

Manejo del componente turismo en las áreas protegidas del Ecuador
 
El manejo institucional de las áreas protegidas en el país se inicia en el año de 1976 basado 
en el documento Estrategia Preliminar para la Conservación de Áreas Silvestres 
Sobresalientes del Ecuador. “La estrategia puso las pautas para avanzar desde una visión 
gubernamental predominantemente comercial de los “recursos forestales” que se 
direccionaba hacia un enfoque de protección y conservación de la biodiversidad; este 
documento sirvió para establecer las bases para la promulgación de la Ley Forestal y de 
Conservación de Áreas Naturales y Vida Silvestre en el 1981,  que sigue vigente hasta la 
actualidad. 

La gestión o manejo de las áreas protegidas es un proceso político, social, técnico y 
administrativo que se inicia con la creación y diseño del área protegida, continua con la 
planificación del manejo del área a través de una propuesta de largo plazo, se concreta en la 
gestión operativa del área en la cual se implementan acciones de manejo y se cierra el ciclo 
de gestión con la evaluación de efectividad de manejo del área protegida. Todas las fases con 
excepción de la primera, se repiten a través del tiempo (Ministerio del Ambiente, 2013)

Área Nacional de Recreación Samanes 

El Área Nacional de Recreación Los Samanes está incluida en el Sistema Nacional de Áreas 
Protegidas (SNAP) se encuentra ubicada en la zona norte de Guayaquil y dentro de su 
perímetro urbano. El objetivo de su creación es recuperar la vegetación nativa y la vida 
silvestre que existía en esta zona, y brindar un espacio de recreación familiar. (Ministerio del 
Ambiente , 2016) 

El Parque Samanes formó parte de la iniciativa del proyecto Guayaquil Ecológico que 
consistía en brindar beneficios de carácter social y de sostenibilidad ambiental a través de la 
creación y preservación de áreas verdes  en la urbe porteña, dicho proyecto estaba 
enmarcado dentro de las políticas del Gobierno Central en el Plan Nacional del Buen Vivir. 

El Área Nacional Recreativa Los Samanes, o también conocido come el Parque Ecológico 
Samanes, es un proyecto que cuenta con un área verde de 379.79 hectáreas, el cual consiste 
en la restauración del ecosistema y los bosques de la zona que la rodea, se ubica en la zona 
norte de la ciudad de Guayaquil dentro de su perímetro urbano. 

Al estar cerca de las riberas del río Daule, esta zona originalmente correspondía a un 
ecosistema de transición entre ribera y tierra más conocido como “llanura inundable”. 
Paulatinamente fue remplazada por plantaciones agrícolas porque los suelos de la llanura 
son muy fértiles, resultado de las inundaciones periódicas por el desbordamiento de los ríos. 
De hecho, antes de convertirse en área de recreación, algunas zonas estaban dedicadas al 
cultivo de arroz. 

En los sectores más elevadas, donde se encuentra el cerro Colorado, existen remanentes del 
bosque seco de litoral, donde se pueden observar árboles como el ceibo, el bototillo, el 
pechiche, el guasmo y hasta el guayacán. También se encuentra el árbol que da nombre al 
área: el samán. (Ministerio del Ambiente , 2016)

Características del  Parque Samanes 

El terreno donde se encuentra el Parque Samanes presenta características propias del 
bosque seco deciduo que son bosques donde existen zonas de poca lluvia por esta razón el 
75% de las especies pierden sus hojas en una época del año como adaptación a la sequía en 
un mecanismo que evita la pérdida de agua acumulada por la planta durante la estación 
lluviosa. (Dirección de Medio Ambiente de la Prefectura del Guayas & Finding Species., 2011)

La riqueza de la flora y fauna del Parque Samanes es otra característica muy valiosa dentro 
de esta área de recreación, donde se han identificado más de 30 especies de plantas entre 
árboles, arbustos, matorrales y  trepadoras. De la misma manera podemos referirnos con la 
avifauna donde se han registrado aproximadamente más de 48 especies de aves entre 
endémicas y nativas propias de la zona. 

Con todas estas características que presenta el Parque Samanes, más sumado a los 2,4 
kilómetros de ribera frente a los márgenes del río Daule, lo convierten en una zona con gran 
potencialidad para el desarrollo de turismo de naturaleza y esparcimiento dentro de la ciudad 
de Guayaquil.
 
Reserva Forestal Senderos 

La Reserva Forestal Senderos es una zona que está adscrita al Área Nacional de Recreación 
Samanes con una superficie aproximada de 103 hectáreas, dentro de las cuales el área total 
intervenida es de 10 hectáreas.

La Reserva Forestal Senderos forma parte del bosque seco de la región de Tumbesina en el 
Ecuador, es constituida por una parte alta y una parte baja del bosque, dominada también por 
arbustos y árboles de gran porte en su extensión.

Las características que presenta la Reserva podemos encontrar entre senderos rústico y 
adoquinado, infraestructura administrativa – recreacional – sanitaria; un canal abierto 
atraviesa la zona de vegetación, es alimentado por pequeños esteros, el canal desemboca en 

el río Daule; existe un humedal natural que es punto de alimentación de las diversas especies 
que habitan en la reserva (reptiles, anfibios, aves, roedores, etc.).   (Sisalema, 2016)

La oferta de servicios que presenta la Reserva Forestal Senderos es la siguiente: ciclismo de 
montaña con un sendero de 7 kilómetros; 2 torres de canopy de 16 y 22 metros de altura cada 
una, para los amantes de los deportes extremos; un rocódromo que mide14 metros de altura; 
un área para caminata o senderismo con una extensión de 1 kilometro; 2 torres de 
avistamiento del paisaje de la zona, así como también para la observación de aves. 

II. METODOLOGÍA

El  presente  estudio  de investigación invita  a  analizar un poco la situación del Parque 
Samanes como un área de recreación que posee un potencial turístico interesante para la 
tendencia de naturaleza, que se ha convertido en los últimos años en el lugar de 
esparcimiento deportivo al aire libre más importante de la ciudad de Guayaquil; la  
metodología  que se empleó  en el presente estudio fue no experimental, simplemente  
exploratoria  para  percibir  la  realidad en que se encuentra el Área Nacional de Recreación 
Samanes y   de esta manera poder conocer la percepción   de  los visitantes del lugar  para 
lograr obtener una  investigación  precisa  y actualizada. 

En el desarrollo del trabajo se  utilizó  un enfoque  de  investigación   cualitativo,  en el cual se  
abordó   el   problema  planteado con  una  revisión  de  la  literatura existente,  la observación  
del  escenario del Parque Samanes  para verificación del sitio; también empleamos una 
encuesta especializada dirigida a los visitantes del lugar. 

III. ANÁLISIS DE RESULTADOS

Durante la presente investigación se plantearon 2 temas puntuales a los visitantes que llegan 
hasta  el sector de la Reserva Forestal Senderos del Área Nacional de Recreación Samanes, 
el total de las personas encuestadas fueron de 100, dando los siguientes resultados. 

IV. CONCLUSIONES

La Reserva Forestal Senderos del Área Nacional de Recreación Parque Samanes es una de 
las pocas zonas con que cuenta la ciudad de Guayaquil para el disfrute de espacios verdes y 
abiertos, además de tener un sitio de estacionamiento amplio para el ingreso de vehículos. 
Como podemos observar las actividades más apetecidas por los visitantes son el ciclismo y 
la observación de aves dentro de los senderos. 

La accesibilidad y la señalética informativa son los aspectos o infraestructuras a mejorar 
primordialmente dentro de la Reserva Forestal del Área Nacional de Recreación Samanes 
según los resultados de los visitantes encuestados. 

Poder contar un plan de promoción y difusión es vital para la Reserva Forestal que se invite a 
tour operadores de la ciudad para que puedan incluirlo dentro de la oferta turística de 
productos de naturaleza. 

Potencializar el aviturismo en la zona de los senderos, a través de la creación de club de 
observadores de aves con las Universidades que poseen la carrera de turismo, para de esta 
manera fortalecer esta tendencia de turismo de naturaleza que tiene gran aceptación a nivel 
mundial. 
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ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL PARQUE ECOLÓGICO SAMANES
Y PROPUESTA PARA SU REACTIVACIÓN TURÍSTICA.

RESUMEN

Los espacios de las áreas protegidas a nivel mundial en los últimos años han tenido una 
participación esencial dentro de la actividad turística, más allá de las bondades que nos 
ofrecen como el contacto con la naturaleza y ese mensaje de preservación y conservación 
que debemos tener hacia los ecosistemas; dentro del proceso de reactivación turística post 
pandemia, fueron los primeros sitios o lugares que fueron sugeridos por los expertos y las 
organizaciones internacionales de salud y recreación que debemos visitar para las 
características que presentan.

En el Ecuador no fue la excepción las áreas naturales apenas se implementaron los 
protocolos de bioseguridad y se estableció los tiempos de apertura de movilización dentro del 
territorio ecuatoriano, las áreas protegidas del país empezaron a recibir a los turistas 
nacionales y extranjeros respectivamente. En ese contexto es necesario que se plantee un 
análisis situacional del Área Nacional de Recreación Samanes y se pueda presentar una 
propuesta de reactivación turística para el beneficio de la comunidad y del sector.

Palabras claves: actividad turística, preservación, reactivación, recreación

ABSTRACT

The spaces of protected areas worldwide in recent years have had an essential participation 
in tourist activity, beyond the benefits that they offer us such as contact with nature and that 
message of preservation and conservation that we must have towards the ecosystems; Within 
the post-pandemic tourist reactivation process, they were the first sites or places that were 
suggested by experts and international health and recreation organizations that we should 
visit for the characteristics they present.

In Ecuador, natural areas were no exception as soon as the biosafety protocols were 
implemented and the opening times for mobilization within Ecuadorian territory were 
established, the country's protected areas began to receive national and foreign tourists 
respectively. In this context, it is necessary to consider a situational analysis of the Samanes 
National Recreation Area and to present a proposal for the reactivation of tourism for the 
benefit of the community and the sector.

Keywords: tourist activity, preservation, reactivation, recreation

 

I. INTRODUCCIÓN
 
La pandemia del covid-19 ocasionó un impacto económico terrible en el sector turístico a nivel 
mundial, donde se evidenció la falta de planificación turística de muchos destinos, que 
empezaron a tomar ciertas medidas y estrategias para controlar un poco el colapso que se 
venía. Donde precisamente las ciudades con mayor concentración urbana serán aquellas con 
mayor tiempo de recuperación.
 
En las ofertas de viajes post pandemia, el aire libre y el disfrute de la naturaleza son las 
principales tendencias con mayor crecimiento y aceptación entre los viajeros que buscan 
disfrutar de estos espacios, según el criterio de varios expertos y analistas de viajes.
 
Las experiencias mundiales relacionadas con la COVID-19 en la comunidad de la 
conservación y el turismo han reafirmado los principios y prácticas de eficacia probada que se 
han desarrollado e implementado a lo largo de los años, como las descritas en las Directrices 
sobre buenas prácticas de turismo sostenible de la UICN. Recomendamos que el turismo en 
áreas protegidas se «reconstruya mejor» que antes de la COVID-19, y que en vez de retomar 
la normalidad a la que estábamos acostumbrados, tengamos en cuenta el cambio climático, 
la pérdida de biodiversidad3 y seamos más inclusivos, equitativos e integrados con los 
principios del desarrollo sostenible. (Turismo, Organización Mundial de, 2020)

Dentro de los procesos de reactivación turística que se determinaron en muchos destinos a 
nivel local, nacional e internacional se pondero en gran manera las actividades que están 
relacionadas al esparcimiento al aire libre y el contacto con la naturaleza, donde se pudo 
evidenciar un crecimiento exponencial de visitantes de querer compartir en estos lugares bajo 
esas características.
 
La reactivación es una acción que consiste en traer de vuelta, regenerar, dar un nuevo 
impulso a una institución, proyecto, situación o cosa que ha sido olvidada o estancada. Con 
la reactivación es posible que vuelva a funcionar lo que en su momento fue muy útil (Ruíz, 
2017 )

(Valverde, 2017), plantea que la reactivación turística comprende tres aspectos principales:
Etapa I o Análisis: implica la elaboración de un diagnóstico de la realidad de la localidad en la 
cual se realizará la reactivación turística, es decir la definición de las fortalezas, debilidades, 
oportunidades y amenazas de la localidad en la cual se realizar la reactivación.

Etapa II o Elaboración de Estrategias: en base a la información obtenida se plantea 
estrategias que permitan posicionar los atractivos turísticos de la comunidad ofreciendo a los 
visitantes una verdadera experiencia turística.

Etapa III o Métodos de Control: es importante establecer los métodos a través de los cuales 
se realizará la medición de la efectividad de las estrategias implementadas, a fin de garantizar 
que el proceso de reactivación turística cultural se desarrolle de manera adecuada.

El surgimiento de la reactivación turística a nivel mundial tuvo sus primeros inicios con la 
implementación de protocolos de bioseguridad en ciertos establecimientos de alojamiento y 
de restauración; así como también con la generación de los sellos SAFE TRAVEL a los 
destinos impulsados por el Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC) que se empezaron 
a otorgar bajo un proceso de seguimiento y control. 

La moda por decirlo de esa manera sobre los procesos de reactivación turística en los 
destinos a nivel global no solo abarco la implementación de protocolos de bioseguridad, sino 
también fue el de la consolidación de certificaciones de turismo sostenible ya sea como Blue 
Flag para destinos costeros, Biosphere Tourism para establecimientos de servicios turísticos, 
entre otros. 

Por otra parte la Organización Mundial del Turismo (OMT) a raíz de la problemática surgida 
por el covid-19 que afecto en gran manera al sector turístico a nivel mundial, en conjunto con 
otras organizaciones y entidades gubernamentales, procedió a realizar las directrices y 
recomendaciones para elaborar programas y planes de reactivación para los destinos. 

“La pandemia de COVID-19 ha despertado la conciencia sobre la importancia de un medio 
ambiente sano como barrera natural para futuras pandemias, especialmente en el caso de las 
enfermedades zoonóticas. Un entorno saludable también está directamente relacionado con 
la competitividad del sector turístico y, en muchos destinos, los esfuerzos de conservación 
dependen en gran medida de los ingresos del turismo. Apoyar tales esfuerzos de 
conservación puede permitir una recuperación más ecológica.” (Organización Mundial del 
Turismo, 2021)

La creación y generación de varios documentos y estudios relacionados al comportamiento y 
evolución del covid-19 y su afectación al sector del turismo por parte de academias, ONG y 
demás agrupaciones han servido como un punto de partida y referencia para poder 
implementar ciertas estrategias que coadyuven en el proceso de reactivación en los destinos 
tanto a nivel mundial y nacional.
 
Los responsables de reiniciar no son solo las autoridades de la institución, comunidad u 
organización, sino también los beneficiarios que deciden proponer una alternativa de solución 
a través del proyecto, donde se encuentran el principal, actividades, recursos disponibles, 
forma de financiamiento, cumplimiento de objetivos, resultados esperados y programar ante 
esta situación, una de las soluciones para los destinos turísticos es proponer políticas y 
publicidad a través de las instancias gubernamentales y formular conjuntamente planes de 
activación turística. Qué estrategias se han diseñado o desarrollado para incentivar el 
consumo, frecuencia de visitas a los diferentes atractivos turísticos, aumento del empleo, etc. 
(Larrea, 2020)

En Ecuador a través del Ministerio de Turismo se planteo un documento técnico denominado  
plan de reactivación turística que consistía en un conjunto de mitigación y acciones para el 
beneficio de la actividad turística cuyo objetivo era el siguiente: Generar una reapertura 
ordenada y segura de actividades en el sector turístico en todo el territorio nacional, 
estableciendo medidas, protocolos de prevención que ayuden a un óptimo funcionamiento de 
la cadena de valor del sector turístico evitando riesgos de contagio del virus COVID 19 a 
trabajadores, empleados, clientes y ciudadanía en general, con una gestión de control 
eficiente que aseguren la práctica de tales medidas y protocolos como un estándar nacional. 

(Ministerio de Turismo del Ecuador , 2020) 
Es importante reconocer la importancia que tiene la actividad turística a nivel mundial como 
generador de divisas y de empleo, lo capacidad de resiliencia para poder adaptarse a los 
cambios que se generan, en el Ecuador el sector turismo representa un rubro importante en 
la economía del país, se ubica en el tercer lugar de los ingresos no petroleros detrás de la 
producción del camarón y del banano. 

Turismo en espacios naturales. 

Dentro la oferta turística que presenta el Ecuador el turismo de naturaleza es un factor 
interesante por las características que presenta el territorio, ya que es considerado uno de los 
países de mayor biodiversidad del planeta; Ecuador cuenta con 71 áreas protegidas que 
cubren una superficie de 18,5% del territorio nacional.
 
Es en la mayoría de estos espacios naturales, correspondientes al territorio del Ecuador, 
donde se encuentra esta biodiversidad y la potencialidad turística. Muchos de los pueblos y 
nacionalidades, viven en estos espacios naturales y representan la potencialidad cultural y 
patrimonial del SNAP, por lo que se han implementado mecanismos que permitan alcanzar 
los objetivos relacionados con dimensiones de sostenibilidad, con los cuales se ha empezado 
a realizar una gobernanza compartida. (Herrera, Delgado, Moreira, & Toala, 2021 )

Más que cualquier otro sector productivo, el turismo responde mejor a las tendencias de 
ubicarse en las áreas del espacio físico y social que le resultan más beneficiosas. El espacio 
turístico es un espacio concreto y objetivo con valor turístico variable y características únicas 
por su objeto social. (Serrano, 2017)

En la actualidad, el turismo en los espacios naturales ha adquirido gran relevancia y es 
fundamental para generar herramientas de planificación para la gestión y conservación de 
estos sitios, así como de los servicios ambientales que se ofrecen a quienes los visitan.
 
El turismo de naturaleza es una modalidad de turismo que propone una relación más estrecha 
entre la naturaleza y el turista, además, promueve la conservación de los recursos naturales 
y sociales de su región, cuyo fin es el contacto directo con las expresiones naturales y 
culturales Actividades recreativas que giran en torno a la actitud y compromiso de los 
visitantes de conocer, respetar y disfrutar los recursos naturales y culturales, y de participar 
en su conservación. (SEMARNAT, 2012)

El turismo de naturaleza fue una de las principales modalidades que se reactivaron 
post-pandemia, la búsqueda de espacios abiertos y el contacto con la naturaleza, los bosques 
y las montañas, donde se podría realizar caminatas en senderos o simplemente disfrutar de 
la flora y fauna, fueron las motivaciones esenciales por parte de miles de personas que 
querían poder visitar y vivir nuevamente esa experiencia de libertad. 

El turismo de naturaleza está dotado de múltiples significados. Sin embargo, la Secretaría de 
Turismo de México ha creado una aclaración que lo define claramente como: el turismo de 
naturaleza o turismo alternativo, también conocido como tipos de viajes estrechamente 
relacionados con la naturaleza, que tienen características que permiten a los turistas 
participar en el disfrute, respeto y, lo más importante, en el compromiso de conservación de 
los recursos naturales. Esta definición presenta un propósito muy claro de lo que abarca y 
representa en la actualidad. 

Es claro que el objetivo macro del turismo de naturaleza es desarrollar planes para proteger 
y preservar el medio ambiente. Es por ello que surge su importancia, ya que representa un 
recurso económico invaluable, no solo para el área natural, sino también para las diferentes 
comunidades que habitan ese espacio geográfico en particular. Asimismo, el turismo de 
naturaleza es aquel que proporciona:

 • Espacios de un enorme valor para la flora y la fauna
 • Herramientas para la educación y la investigación
 • Rentabilidad económica para los territorios
 • Oportunidades de crecimiento para la comunidad anfitriona
 • Nuevos puestos de trabajo
 • Creación de más servicios e infraestructuras (OSTELEA , 2022)

Toda la industria del sector turismo está directamente relacionada con cuestiones 
ambientales, socioculturales y económicas. Pero no todas las acciones para reconvertir e 
introducir actividades tendrán un impacto negativo, ya que el turismo hace una contribución 
significativa a la conservación de la biodiversidad en muchas áreas. (Martínez Quintana, 
2017)

La representación de la naturaleza a través del turismo permite a las personas y visitantes 
comprender no solo el entorno natural, sino también la identidad cultural de su población y la 
conciencia de participar en su conservación. Una de las tareas de la planificación es 
satisfacer las necesidades interpretativas e informativas de los turistas y la gestión resultante, 
y es necesario proporcionar una educación mínima, ya que los turistas quieren comprender el 
entorno que visitan y lograr una mejor comprensión y apreciación del ambiente natural y 
cultural del territorio o destino. 

Entre los principales desafíos que enfrenta el turismo de naturaleza; la degradación 
ambiental, los desastres naturales y el cambio climático son los más destacados, 
correspondientes a las dimensiones del impacto de los factores internos y externos en la 

industria del turismo y el ocio. El Código Ético Mundial para el Turismo da cuenta del valor 
incalculable que tiene el medio ambiente y los recursos naturales, y en el artículo 3 especifica 
que “Todos los agentes del desarrollo turístico tienen el deber de salvaguardar el medio 
ambiente y los recursos naturales, en la perspectiva de un crecimiento económico saneado, 
constante y sostenible, que sea capaz de satisfacer equitativamente las necesidades y 
aspiraciones de las generaciones presentes y futuras” (Organización Mundial de Turismo, 
2011)

Buenas prácticas de turismo en las áreas protegidas
 
El desarrollo del turismo en las áreas protegidas puede tener un amplio impacto positivo y 
negativo en los recursos de las áreas protegidas, las economías locales, las comunidades 
locales y los propios visitantes. 

Es inevitable no pensar o determinar la amplia relación que existe entre el ejercicio de la 
actividad turística y las áreas protegidas o de conservación, por tal motivo eso se presenta el 
siguiente cuadro que indica un resumen sobre los beneficios del turismo en áreas protegidas. 

Entre las buenas prácticas podemos mencionar las siguientes: 

• Estimular políticas nacionales de turismo que respondan al ‘tripe balance’ exigiendo que las 
actividades turísticas en áreas protegidas contribuyan explícitamente a la conservación de la 
naturaleza, generen beneficios económicos tanto para las autoridades del área protegida 
como para las comunidades locales y garanticen mínimos impactos sociales negativos.

• Apoyar la prestación de servicios de turismo de base comunitaria que aprovechen las 
oportunidades del mercado. Considerar la conformación de alianzas entre empresas 
comunitarias y el sector privado para mejorar las posibilidades de éxito comercial.

• Construir procesos de formación en desarrollo empresarial y destrezas para la gestión 
dirigidos a la prestación de servicios de turismo de base comunitaria, e incluir en la formación 
a miembros de la comunidad, representantes de ONG y gestores de áreas protegidas.

• Repensar las actividades recreativas en áreas protegidas como una forma de satisfacer las 
necesidades de la comunidad y abordar objetivos más amplios de la sociedad, como los 
relacionados con la salud humana y el bienestar.

(Leung, Spenceley, Hvenegaard, & Buckley, 2019)

Manejo del componente turismo en las áreas protegidas del Ecuador
 
El manejo institucional de las áreas protegidas en el país se inicia en el año de 1976 basado 
en el documento Estrategia Preliminar para la Conservación de Áreas Silvestres 
Sobresalientes del Ecuador. “La estrategia puso las pautas para avanzar desde una visión 
gubernamental predominantemente comercial de los “recursos forestales” que se 
direccionaba hacia un enfoque de protección y conservación de la biodiversidad; este 
documento sirvió para establecer las bases para la promulgación de la Ley Forestal y de 
Conservación de Áreas Naturales y Vida Silvestre en el 1981,  que sigue vigente hasta la 
actualidad. 

La gestión o manejo de las áreas protegidas es un proceso político, social, técnico y 
administrativo que se inicia con la creación y diseño del área protegida, continua con la 
planificación del manejo del área a través de una propuesta de largo plazo, se concreta en la 
gestión operativa del área en la cual se implementan acciones de manejo y se cierra el ciclo 
de gestión con la evaluación de efectividad de manejo del área protegida. Todas las fases con 
excepción de la primera, se repiten a través del tiempo (Ministerio del Ambiente, 2013)

Área Nacional de Recreación Samanes 

El Área Nacional de Recreación Los Samanes está incluida en el Sistema Nacional de Áreas 
Protegidas (SNAP) se encuentra ubicada en la zona norte de Guayaquil y dentro de su 
perímetro urbano. El objetivo de su creación es recuperar la vegetación nativa y la vida 
silvestre que existía en esta zona, y brindar un espacio de recreación familiar. (Ministerio del 
Ambiente , 2016) 

El Parque Samanes formó parte de la iniciativa del proyecto Guayaquil Ecológico que 
consistía en brindar beneficios de carácter social y de sostenibilidad ambiental a través de la 
creación y preservación de áreas verdes  en la urbe porteña, dicho proyecto estaba 
enmarcado dentro de las políticas del Gobierno Central en el Plan Nacional del Buen Vivir. 

El Área Nacional Recreativa Los Samanes, o también conocido come el Parque Ecológico 
Samanes, es un proyecto que cuenta con un área verde de 379.79 hectáreas, el cual consiste 
en la restauración del ecosistema y los bosques de la zona que la rodea, se ubica en la zona 
norte de la ciudad de Guayaquil dentro de su perímetro urbano. 

Al estar cerca de las riberas del río Daule, esta zona originalmente correspondía a un 
ecosistema de transición entre ribera y tierra más conocido como “llanura inundable”. 
Paulatinamente fue remplazada por plantaciones agrícolas porque los suelos de la llanura 
son muy fértiles, resultado de las inundaciones periódicas por el desbordamiento de los ríos. 
De hecho, antes de convertirse en área de recreación, algunas zonas estaban dedicadas al 
cultivo de arroz. 

En los sectores más elevadas, donde se encuentra el cerro Colorado, existen remanentes del 
bosque seco de litoral, donde se pueden observar árboles como el ceibo, el bototillo, el 
pechiche, el guasmo y hasta el guayacán. También se encuentra el árbol que da nombre al 
área: el samán. (Ministerio del Ambiente , 2016)

Características del  Parque Samanes 

El terreno donde se encuentra el Parque Samanes presenta características propias del 
bosque seco deciduo que son bosques donde existen zonas de poca lluvia por esta razón el 
75% de las especies pierden sus hojas en una época del año como adaptación a la sequía en 
un mecanismo que evita la pérdida de agua acumulada por la planta durante la estación 
lluviosa. (Dirección de Medio Ambiente de la Prefectura del Guayas & Finding Species., 2011)

La riqueza de la flora y fauna del Parque Samanes es otra característica muy valiosa dentro 
de esta área de recreación, donde se han identificado más de 30 especies de plantas entre 
árboles, arbustos, matorrales y  trepadoras. De la misma manera podemos referirnos con la 
avifauna donde se han registrado aproximadamente más de 48 especies de aves entre 
endémicas y nativas propias de la zona. 

Con todas estas características que presenta el Parque Samanes, más sumado a los 2,4 
kilómetros de ribera frente a los márgenes del río Daule, lo convierten en una zona con gran 
potencialidad para el desarrollo de turismo de naturaleza y esparcimiento dentro de la ciudad 
de Guayaquil.
 
Reserva Forestal Senderos 

La Reserva Forestal Senderos es una zona que está adscrita al Área Nacional de Recreación 
Samanes con una superficie aproximada de 103 hectáreas, dentro de las cuales el área total 
intervenida es de 10 hectáreas.

La Reserva Forestal Senderos forma parte del bosque seco de la región de Tumbesina en el 
Ecuador, es constituida por una parte alta y una parte baja del bosque, dominada también por 
arbustos y árboles de gran porte en su extensión.

Las características que presenta la Reserva podemos encontrar entre senderos rústico y 
adoquinado, infraestructura administrativa – recreacional – sanitaria; un canal abierto 
atraviesa la zona de vegetación, es alimentado por pequeños esteros, el canal desemboca en 

el río Daule; existe un humedal natural que es punto de alimentación de las diversas especies 
que habitan en la reserva (reptiles, anfibios, aves, roedores, etc.).   (Sisalema, 2016)

La oferta de servicios que presenta la Reserva Forestal Senderos es la siguiente: ciclismo de 
montaña con un sendero de 7 kilómetros; 2 torres de canopy de 16 y 22 metros de altura cada 
una, para los amantes de los deportes extremos; un rocódromo que mide14 metros de altura; 
un área para caminata o senderismo con una extensión de 1 kilometro; 2 torres de 
avistamiento del paisaje de la zona, así como también para la observación de aves. 

II. METODOLOGÍA

El  presente  estudio  de investigación invita  a  analizar un poco la situación del Parque 
Samanes como un área de recreación que posee un potencial turístico interesante para la 
tendencia de naturaleza, que se ha convertido en los últimos años en el lugar de 
esparcimiento deportivo al aire libre más importante de la ciudad de Guayaquil; la  
metodología  que se empleó  en el presente estudio fue no experimental, simplemente  
exploratoria  para  percibir  la  realidad en que se encuentra el Área Nacional de Recreación 
Samanes y   de esta manera poder conocer la percepción   de  los visitantes del lugar  para 
lograr obtener una  investigación  precisa  y actualizada. 

En el desarrollo del trabajo se  utilizó  un enfoque  de  investigación   cualitativo,  en el cual se  
abordó   el   problema  planteado con  una  revisión  de  la  literatura existente,  la observación  
del  escenario del Parque Samanes  para verificación del sitio; también empleamos una 
encuesta especializada dirigida a los visitantes del lugar. 

III. ANÁLISIS DE RESULTADOS

Durante la presente investigación se plantearon 2 temas puntuales a los visitantes que llegan 
hasta  el sector de la Reserva Forestal Senderos del Área Nacional de Recreación Samanes, 
el total de las personas encuestadas fueron de 100, dando los siguientes resultados. 

IV. CONCLUSIONES

La Reserva Forestal Senderos del Área Nacional de Recreación Parque Samanes es una de 
las pocas zonas con que cuenta la ciudad de Guayaquil para el disfrute de espacios verdes y 
abiertos, además de tener un sitio de estacionamiento amplio para el ingreso de vehículos. 
Como podemos observar las actividades más apetecidas por los visitantes son el ciclismo y 
la observación de aves dentro de los senderos. 

La accesibilidad y la señalética informativa son los aspectos o infraestructuras a mejorar 
primordialmente dentro de la Reserva Forestal del Área Nacional de Recreación Samanes 
según los resultados de los visitantes encuestados. 

Poder contar un plan de promoción y difusión es vital para la Reserva Forestal que se invite a 
tour operadores de la ciudad para que puedan incluirlo dentro de la oferta turística de 
productos de naturaleza. 

Potencializar el aviturismo en la zona de los senderos, a través de la creación de club de 
observadores de aves con las Universidades que poseen la carrera de turismo, para de esta 
manera fortalecer esta tendencia de turismo de naturaleza que tiene gran aceptación a nivel 
mundial. 
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ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL PARQUE ECOLÓGICO SAMANES
Y PROPUESTA PARA SU REACTIVACIÓN TURÍSTICA.

RESUMEN

Los espacios de las áreas protegidas a nivel mundial en los últimos años han tenido una 
participación esencial dentro de la actividad turística, más allá de las bondades que nos 
ofrecen como el contacto con la naturaleza y ese mensaje de preservación y conservación 
que debemos tener hacia los ecosistemas; dentro del proceso de reactivación turística post 
pandemia, fueron los primeros sitios o lugares que fueron sugeridos por los expertos y las 
organizaciones internacionales de salud y recreación que debemos visitar para las 
características que presentan.

En el Ecuador no fue la excepción las áreas naturales apenas se implementaron los 
protocolos de bioseguridad y se estableció los tiempos de apertura de movilización dentro del 
territorio ecuatoriano, las áreas protegidas del país empezaron a recibir a los turistas 
nacionales y extranjeros respectivamente. En ese contexto es necesario que se plantee un 
análisis situacional del Área Nacional de Recreación Samanes y se pueda presentar una 
propuesta de reactivación turística para el beneficio de la comunidad y del sector.

Palabras claves: actividad turística, preservación, reactivación, recreación

ABSTRACT

The spaces of protected areas worldwide in recent years have had an essential participation 
in tourist activity, beyond the benefits that they offer us such as contact with nature and that 
message of preservation and conservation that we must have towards the ecosystems; Within 
the post-pandemic tourist reactivation process, they were the first sites or places that were 
suggested by experts and international health and recreation organizations that we should 
visit for the characteristics they present.

In Ecuador, natural areas were no exception as soon as the biosafety protocols were 
implemented and the opening times for mobilization within Ecuadorian territory were 
established, the country's protected areas began to receive national and foreign tourists 
respectively. In this context, it is necessary to consider a situational analysis of the Samanes 
National Recreation Area and to present a proposal for the reactivation of tourism for the 
benefit of the community and the sector.

Keywords: tourist activity, preservation, reactivation, recreation

 

I. INTRODUCCIÓN
 
La pandemia del covid-19 ocasionó un impacto económico terrible en el sector turístico a nivel 
mundial, donde se evidenció la falta de planificación turística de muchos destinos, que 
empezaron a tomar ciertas medidas y estrategias para controlar un poco el colapso que se 
venía. Donde precisamente las ciudades con mayor concentración urbana serán aquellas con 
mayor tiempo de recuperación.
 
En las ofertas de viajes post pandemia, el aire libre y el disfrute de la naturaleza son las 
principales tendencias con mayor crecimiento y aceptación entre los viajeros que buscan 
disfrutar de estos espacios, según el criterio de varios expertos y analistas de viajes.
 
Las experiencias mundiales relacionadas con la COVID-19 en la comunidad de la 
conservación y el turismo han reafirmado los principios y prácticas de eficacia probada que se 
han desarrollado e implementado a lo largo de los años, como las descritas en las Directrices 
sobre buenas prácticas de turismo sostenible de la UICN. Recomendamos que el turismo en 
áreas protegidas se «reconstruya mejor» que antes de la COVID-19, y que en vez de retomar 
la normalidad a la que estábamos acostumbrados, tengamos en cuenta el cambio climático, 
la pérdida de biodiversidad3 y seamos más inclusivos, equitativos e integrados con los 
principios del desarrollo sostenible. (Turismo, Organización Mundial de, 2020)

Dentro de los procesos de reactivación turística que se determinaron en muchos destinos a 
nivel local, nacional e internacional se pondero en gran manera las actividades que están 
relacionadas al esparcimiento al aire libre y el contacto con la naturaleza, donde se pudo 
evidenciar un crecimiento exponencial de visitantes de querer compartir en estos lugares bajo 
esas características.
 
La reactivación es una acción que consiste en traer de vuelta, regenerar, dar un nuevo 
impulso a una institución, proyecto, situación o cosa que ha sido olvidada o estancada. Con 
la reactivación es posible que vuelva a funcionar lo que en su momento fue muy útil (Ruíz, 
2017 )

(Valverde, 2017), plantea que la reactivación turística comprende tres aspectos principales:
Etapa I o Análisis: implica la elaboración de un diagnóstico de la realidad de la localidad en la 
cual se realizará la reactivación turística, es decir la definición de las fortalezas, debilidades, 
oportunidades y amenazas de la localidad en la cual se realizar la reactivación.

Etapa II o Elaboración de Estrategias: en base a la información obtenida se plantea 
estrategias que permitan posicionar los atractivos turísticos de la comunidad ofreciendo a los 
visitantes una verdadera experiencia turística.

Etapa III o Métodos de Control: es importante establecer los métodos a través de los cuales 
se realizará la medición de la efectividad de las estrategias implementadas, a fin de garantizar 
que el proceso de reactivación turística cultural se desarrolle de manera adecuada.

El surgimiento de la reactivación turística a nivel mundial tuvo sus primeros inicios con la 
implementación de protocolos de bioseguridad en ciertos establecimientos de alojamiento y 
de restauración; así como también con la generación de los sellos SAFE TRAVEL a los 
destinos impulsados por el Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC) que se empezaron 
a otorgar bajo un proceso de seguimiento y control. 

La moda por decirlo de esa manera sobre los procesos de reactivación turística en los 
destinos a nivel global no solo abarco la implementación de protocolos de bioseguridad, sino 
también fue el de la consolidación de certificaciones de turismo sostenible ya sea como Blue 
Flag para destinos costeros, Biosphere Tourism para establecimientos de servicios turísticos, 
entre otros. 

Por otra parte la Organización Mundial del Turismo (OMT) a raíz de la problemática surgida 
por el covid-19 que afecto en gran manera al sector turístico a nivel mundial, en conjunto con 
otras organizaciones y entidades gubernamentales, procedió a realizar las directrices y 
recomendaciones para elaborar programas y planes de reactivación para los destinos. 

“La pandemia de COVID-19 ha despertado la conciencia sobre la importancia de un medio 
ambiente sano como barrera natural para futuras pandemias, especialmente en el caso de las 
enfermedades zoonóticas. Un entorno saludable también está directamente relacionado con 
la competitividad del sector turístico y, en muchos destinos, los esfuerzos de conservación 
dependen en gran medida de los ingresos del turismo. Apoyar tales esfuerzos de 
conservación puede permitir una recuperación más ecológica.” (Organización Mundial del 
Turismo, 2021)

La creación y generación de varios documentos y estudios relacionados al comportamiento y 
evolución del covid-19 y su afectación al sector del turismo por parte de academias, ONG y 
demás agrupaciones han servido como un punto de partida y referencia para poder 
implementar ciertas estrategias que coadyuven en el proceso de reactivación en los destinos 
tanto a nivel mundial y nacional.
 
Los responsables de reiniciar no son solo las autoridades de la institución, comunidad u 
organización, sino también los beneficiarios que deciden proponer una alternativa de solución 
a través del proyecto, donde se encuentran el principal, actividades, recursos disponibles, 
forma de financiamiento, cumplimiento de objetivos, resultados esperados y programar ante 
esta situación, una de las soluciones para los destinos turísticos es proponer políticas y 
publicidad a través de las instancias gubernamentales y formular conjuntamente planes de 
activación turística. Qué estrategias se han diseñado o desarrollado para incentivar el 
consumo, frecuencia de visitas a los diferentes atractivos turísticos, aumento del empleo, etc. 
(Larrea, 2020)

En Ecuador a través del Ministerio de Turismo se planteo un documento técnico denominado  
plan de reactivación turística que consistía en un conjunto de mitigación y acciones para el 
beneficio de la actividad turística cuyo objetivo era el siguiente: Generar una reapertura 
ordenada y segura de actividades en el sector turístico en todo el territorio nacional, 
estableciendo medidas, protocolos de prevención que ayuden a un óptimo funcionamiento de 
la cadena de valor del sector turístico evitando riesgos de contagio del virus COVID 19 a 
trabajadores, empleados, clientes y ciudadanía en general, con una gestión de control 
eficiente que aseguren la práctica de tales medidas y protocolos como un estándar nacional. 

(Ministerio de Turismo del Ecuador , 2020) 
Es importante reconocer la importancia que tiene la actividad turística a nivel mundial como 
generador de divisas y de empleo, lo capacidad de resiliencia para poder adaptarse a los 
cambios que se generan, en el Ecuador el sector turismo representa un rubro importante en 
la economía del país, se ubica en el tercer lugar de los ingresos no petroleros detrás de la 
producción del camarón y del banano. 

Turismo en espacios naturales. 

Dentro la oferta turística que presenta el Ecuador el turismo de naturaleza es un factor 
interesante por las características que presenta el territorio, ya que es considerado uno de los 
países de mayor biodiversidad del planeta; Ecuador cuenta con 71 áreas protegidas que 
cubren una superficie de 18,5% del territorio nacional.
 
Es en la mayoría de estos espacios naturales, correspondientes al territorio del Ecuador, 
donde se encuentra esta biodiversidad y la potencialidad turística. Muchos de los pueblos y 
nacionalidades, viven en estos espacios naturales y representan la potencialidad cultural y 
patrimonial del SNAP, por lo que se han implementado mecanismos que permitan alcanzar 
los objetivos relacionados con dimensiones de sostenibilidad, con los cuales se ha empezado 
a realizar una gobernanza compartida. (Herrera, Delgado, Moreira, & Toala, 2021 )

Más que cualquier otro sector productivo, el turismo responde mejor a las tendencias de 
ubicarse en las áreas del espacio físico y social que le resultan más beneficiosas. El espacio 
turístico es un espacio concreto y objetivo con valor turístico variable y características únicas 
por su objeto social. (Serrano, 2017)

En la actualidad, el turismo en los espacios naturales ha adquirido gran relevancia y es 
fundamental para generar herramientas de planificación para la gestión y conservación de 
estos sitios, así como de los servicios ambientales que se ofrecen a quienes los visitan.
 
El turismo de naturaleza es una modalidad de turismo que propone una relación más estrecha 
entre la naturaleza y el turista, además, promueve la conservación de los recursos naturales 
y sociales de su región, cuyo fin es el contacto directo con las expresiones naturales y 
culturales Actividades recreativas que giran en torno a la actitud y compromiso de los 
visitantes de conocer, respetar y disfrutar los recursos naturales y culturales, y de participar 
en su conservación. (SEMARNAT, 2012)

El turismo de naturaleza fue una de las principales modalidades que se reactivaron 
post-pandemia, la búsqueda de espacios abiertos y el contacto con la naturaleza, los bosques 
y las montañas, donde se podría realizar caminatas en senderos o simplemente disfrutar de 
la flora y fauna, fueron las motivaciones esenciales por parte de miles de personas que 
querían poder visitar y vivir nuevamente esa experiencia de libertad. 

El turismo de naturaleza está dotado de múltiples significados. Sin embargo, la Secretaría de 
Turismo de México ha creado una aclaración que lo define claramente como: el turismo de 
naturaleza o turismo alternativo, también conocido como tipos de viajes estrechamente 
relacionados con la naturaleza, que tienen características que permiten a los turistas 
participar en el disfrute, respeto y, lo más importante, en el compromiso de conservación de 
los recursos naturales. Esta definición presenta un propósito muy claro de lo que abarca y 
representa en la actualidad. 

Es claro que el objetivo macro del turismo de naturaleza es desarrollar planes para proteger 
y preservar el medio ambiente. Es por ello que surge su importancia, ya que representa un 
recurso económico invaluable, no solo para el área natural, sino también para las diferentes 
comunidades que habitan ese espacio geográfico en particular. Asimismo, el turismo de 
naturaleza es aquel que proporciona:

 • Espacios de un enorme valor para la flora y la fauna
 • Herramientas para la educación y la investigación
 • Rentabilidad económica para los territorios
 • Oportunidades de crecimiento para la comunidad anfitriona
 • Nuevos puestos de trabajo
 • Creación de más servicios e infraestructuras (OSTELEA , 2022)

Toda la industria del sector turismo está directamente relacionada con cuestiones 
ambientales, socioculturales y económicas. Pero no todas las acciones para reconvertir e 
introducir actividades tendrán un impacto negativo, ya que el turismo hace una contribución 
significativa a la conservación de la biodiversidad en muchas áreas. (Martínez Quintana, 
2017)

La representación de la naturaleza a través del turismo permite a las personas y visitantes 
comprender no solo el entorno natural, sino también la identidad cultural de su población y la 
conciencia de participar en su conservación. Una de las tareas de la planificación es 
satisfacer las necesidades interpretativas e informativas de los turistas y la gestión resultante, 
y es necesario proporcionar una educación mínima, ya que los turistas quieren comprender el 
entorno que visitan y lograr una mejor comprensión y apreciación del ambiente natural y 
cultural del territorio o destino. 

Entre los principales desafíos que enfrenta el turismo de naturaleza; la degradación 
ambiental, los desastres naturales y el cambio climático son los más destacados, 
correspondientes a las dimensiones del impacto de los factores internos y externos en la 

industria del turismo y el ocio. El Código Ético Mundial para el Turismo da cuenta del valor 
incalculable que tiene el medio ambiente y los recursos naturales, y en el artículo 3 especifica 
que “Todos los agentes del desarrollo turístico tienen el deber de salvaguardar el medio 
ambiente y los recursos naturales, en la perspectiva de un crecimiento económico saneado, 
constante y sostenible, que sea capaz de satisfacer equitativamente las necesidades y 
aspiraciones de las generaciones presentes y futuras” (Organización Mundial de Turismo, 
2011)

Buenas prácticas de turismo en las áreas protegidas
 
El desarrollo del turismo en las áreas protegidas puede tener un amplio impacto positivo y 
negativo en los recursos de las áreas protegidas, las economías locales, las comunidades 
locales y los propios visitantes. 

Es inevitable no pensar o determinar la amplia relación que existe entre el ejercicio de la 
actividad turística y las áreas protegidas o de conservación, por tal motivo eso se presenta el 
siguiente cuadro que indica un resumen sobre los beneficios del turismo en áreas protegidas. 

Entre las buenas prácticas podemos mencionar las siguientes: 

• Estimular políticas nacionales de turismo que respondan al ‘tripe balance’ exigiendo que las 
actividades turísticas en áreas protegidas contribuyan explícitamente a la conservación de la 
naturaleza, generen beneficios económicos tanto para las autoridades del área protegida 
como para las comunidades locales y garanticen mínimos impactos sociales negativos.

• Apoyar la prestación de servicios de turismo de base comunitaria que aprovechen las 
oportunidades del mercado. Considerar la conformación de alianzas entre empresas 
comunitarias y el sector privado para mejorar las posibilidades de éxito comercial.

• Construir procesos de formación en desarrollo empresarial y destrezas para la gestión 
dirigidos a la prestación de servicios de turismo de base comunitaria, e incluir en la formación 
a miembros de la comunidad, representantes de ONG y gestores de áreas protegidas.

• Repensar las actividades recreativas en áreas protegidas como una forma de satisfacer las 
necesidades de la comunidad y abordar objetivos más amplios de la sociedad, como los 
relacionados con la salud humana y el bienestar.

(Leung, Spenceley, Hvenegaard, & Buckley, 2019)

Manejo del componente turismo en las áreas protegidas del Ecuador
 
El manejo institucional de las áreas protegidas en el país se inicia en el año de 1976 basado 
en el documento Estrategia Preliminar para la Conservación de Áreas Silvestres 
Sobresalientes del Ecuador. “La estrategia puso las pautas para avanzar desde una visión 
gubernamental predominantemente comercial de los “recursos forestales” que se 
direccionaba hacia un enfoque de protección y conservación de la biodiversidad; este 
documento sirvió para establecer las bases para la promulgación de la Ley Forestal y de 
Conservación de Áreas Naturales y Vida Silvestre en el 1981,  que sigue vigente hasta la 
actualidad. 

La gestión o manejo de las áreas protegidas es un proceso político, social, técnico y 
administrativo que se inicia con la creación y diseño del área protegida, continua con la 
planificación del manejo del área a través de una propuesta de largo plazo, se concreta en la 
gestión operativa del área en la cual se implementan acciones de manejo y se cierra el ciclo 
de gestión con la evaluación de efectividad de manejo del área protegida. Todas las fases con 
excepción de la primera, se repiten a través del tiempo (Ministerio del Ambiente, 2013)

Área Nacional de Recreación Samanes 

El Área Nacional de Recreación Los Samanes está incluida en el Sistema Nacional de Áreas 
Protegidas (SNAP) se encuentra ubicada en la zona norte de Guayaquil y dentro de su 
perímetro urbano. El objetivo de su creación es recuperar la vegetación nativa y la vida 
silvestre que existía en esta zona, y brindar un espacio de recreación familiar. (Ministerio del 
Ambiente , 2016) 

El Parque Samanes formó parte de la iniciativa del proyecto Guayaquil Ecológico que 
consistía en brindar beneficios de carácter social y de sostenibilidad ambiental a través de la 
creación y preservación de áreas verdes  en la urbe porteña, dicho proyecto estaba 
enmarcado dentro de las políticas del Gobierno Central en el Plan Nacional del Buen Vivir. 

El Área Nacional Recreativa Los Samanes, o también conocido come el Parque Ecológico 
Samanes, es un proyecto que cuenta con un área verde de 379.79 hectáreas, el cual consiste 
en la restauración del ecosistema y los bosques de la zona que la rodea, se ubica en la zona 
norte de la ciudad de Guayaquil dentro de su perímetro urbano. 

Al estar cerca de las riberas del río Daule, esta zona originalmente correspondía a un 
ecosistema de transición entre ribera y tierra más conocido como “llanura inundable”. 
Paulatinamente fue remplazada por plantaciones agrícolas porque los suelos de la llanura 
son muy fértiles, resultado de las inundaciones periódicas por el desbordamiento de los ríos. 
De hecho, antes de convertirse en área de recreación, algunas zonas estaban dedicadas al 
cultivo de arroz. 

En los sectores más elevadas, donde se encuentra el cerro Colorado, existen remanentes del 
bosque seco de litoral, donde se pueden observar árboles como el ceibo, el bototillo, el 
pechiche, el guasmo y hasta el guayacán. También se encuentra el árbol que da nombre al 
área: el samán. (Ministerio del Ambiente , 2016)

Características del  Parque Samanes 

El terreno donde se encuentra el Parque Samanes presenta características propias del 
bosque seco deciduo que son bosques donde existen zonas de poca lluvia por esta razón el 
75% de las especies pierden sus hojas en una época del año como adaptación a la sequía en 
un mecanismo que evita la pérdida de agua acumulada por la planta durante la estación 
lluviosa. (Dirección de Medio Ambiente de la Prefectura del Guayas & Finding Species., 2011)

La riqueza de la flora y fauna del Parque Samanes es otra característica muy valiosa dentro 
de esta área de recreación, donde se han identificado más de 30 especies de plantas entre 
árboles, arbustos, matorrales y  trepadoras. De la misma manera podemos referirnos con la 
avifauna donde se han registrado aproximadamente más de 48 especies de aves entre 
endémicas y nativas propias de la zona. 

Con todas estas características que presenta el Parque Samanes, más sumado a los 2,4 
kilómetros de ribera frente a los márgenes del río Daule, lo convierten en una zona con gran 
potencialidad para el desarrollo de turismo de naturaleza y esparcimiento dentro de la ciudad 
de Guayaquil.
 
Reserva Forestal Senderos 

La Reserva Forestal Senderos es una zona que está adscrita al Área Nacional de Recreación 
Samanes con una superficie aproximada de 103 hectáreas, dentro de las cuales el área total 
intervenida es de 10 hectáreas.

La Reserva Forestal Senderos forma parte del bosque seco de la región de Tumbesina en el 
Ecuador, es constituida por una parte alta y una parte baja del bosque, dominada también por 
arbustos y árboles de gran porte en su extensión.

Las características que presenta la Reserva podemos encontrar entre senderos rústico y 
adoquinado, infraestructura administrativa – recreacional – sanitaria; un canal abierto 
atraviesa la zona de vegetación, es alimentado por pequeños esteros, el canal desemboca en 

el río Daule; existe un humedal natural que es punto de alimentación de las diversas especies 
que habitan en la reserva (reptiles, anfibios, aves, roedores, etc.).   (Sisalema, 2016)

La oferta de servicios que presenta la Reserva Forestal Senderos es la siguiente: ciclismo de 
montaña con un sendero de 7 kilómetros; 2 torres de canopy de 16 y 22 metros de altura cada 
una, para los amantes de los deportes extremos; un rocódromo que mide14 metros de altura; 
un área para caminata o senderismo con una extensión de 1 kilometro; 2 torres de 
avistamiento del paisaje de la zona, así como también para la observación de aves. 

II. METODOLOGÍA

El  presente  estudio  de investigación invita  a  analizar un poco la situación del Parque 
Samanes como un área de recreación que posee un potencial turístico interesante para la 
tendencia de naturaleza, que se ha convertido en los últimos años en el lugar de 
esparcimiento deportivo al aire libre más importante de la ciudad de Guayaquil; la  
metodología  que se empleó  en el presente estudio fue no experimental, simplemente  
exploratoria  para  percibir  la  realidad en que se encuentra el Área Nacional de Recreación 
Samanes y   de esta manera poder conocer la percepción   de  los visitantes del lugar  para 
lograr obtener una  investigación  precisa  y actualizada. 

En el desarrollo del trabajo se  utilizó  un enfoque  de  investigación   cualitativo,  en el cual se  
abordó   el   problema  planteado con  una  revisión  de  la  literatura existente,  la observación  
del  escenario del Parque Samanes  para verificación del sitio; también empleamos una 
encuesta especializada dirigida a los visitantes del lugar. 

III. ANÁLISIS DE RESULTADOS

Durante la presente investigación se plantearon 2 temas puntuales a los visitantes que llegan 
hasta  el sector de la Reserva Forestal Senderos del Área Nacional de Recreación Samanes, 
el total de las personas encuestadas fueron de 100, dando los siguientes resultados. 

IV. CONCLUSIONES

La Reserva Forestal Senderos del Área Nacional de Recreación Parque Samanes es una de 
las pocas zonas con que cuenta la ciudad de Guayaquil para el disfrute de espacios verdes y 
abiertos, además de tener un sitio de estacionamiento amplio para el ingreso de vehículos. 
Como podemos observar las actividades más apetecidas por los visitantes son el ciclismo y 
la observación de aves dentro de los senderos. 

La accesibilidad y la señalética informativa son los aspectos o infraestructuras a mejorar 
primordialmente dentro de la Reserva Forestal del Área Nacional de Recreación Samanes 
según los resultados de los visitantes encuestados. 

Poder contar un plan de promoción y difusión es vital para la Reserva Forestal que se invite a 
tour operadores de la ciudad para que puedan incluirlo dentro de la oferta turística de 
productos de naturaleza. 

Potencializar el aviturismo en la zona de los senderos, a través de la creación de club de 
observadores de aves con las Universidades que poseen la carrera de turismo, para de esta 
manera fortalecer esta tendencia de turismo de naturaleza que tiene gran aceptación a nivel 
mundial. 
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ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL PARQUE ECOLÓGICO SAMANES
Y PROPUESTA PARA SU REACTIVACIÓN TURÍSTICA.

RESUMEN

Los espacios de las áreas protegidas a nivel mundial en los últimos años han tenido una 
participación esencial dentro de la actividad turística, más allá de las bondades que nos 
ofrecen como el contacto con la naturaleza y ese mensaje de preservación y conservación 
que debemos tener hacia los ecosistemas; dentro del proceso de reactivación turística post 
pandemia, fueron los primeros sitios o lugares que fueron sugeridos por los expertos y las 
organizaciones internacionales de salud y recreación que debemos visitar para las 
características que presentan.

En el Ecuador no fue la excepción las áreas naturales apenas se implementaron los 
protocolos de bioseguridad y se estableció los tiempos de apertura de movilización dentro del 
territorio ecuatoriano, las áreas protegidas del país empezaron a recibir a los turistas 
nacionales y extranjeros respectivamente. En ese contexto es necesario que se plantee un 
análisis situacional del Área Nacional de Recreación Samanes y se pueda presentar una 
propuesta de reactivación turística para el beneficio de la comunidad y del sector.

Palabras claves: actividad turística, preservación, reactivación, recreación

ABSTRACT

The spaces of protected areas worldwide in recent years have had an essential participation 
in tourist activity, beyond the benefits that they offer us such as contact with nature and that 
message of preservation and conservation that we must have towards the ecosystems; Within 
the post-pandemic tourist reactivation process, they were the first sites or places that were 
suggested by experts and international health and recreation organizations that we should 
visit for the characteristics they present.

In Ecuador, natural areas were no exception as soon as the biosafety protocols were 
implemented and the opening times for mobilization within Ecuadorian territory were 
established, the country's protected areas began to receive national and foreign tourists 
respectively. In this context, it is necessary to consider a situational analysis of the Samanes 
National Recreation Area and to present a proposal for the reactivation of tourism for the 
benefit of the community and the sector.

Keywords: tourist activity, preservation, reactivation, recreation

 

I. INTRODUCCIÓN
 
La pandemia del covid-19 ocasionó un impacto económico terrible en el sector turístico a nivel 
mundial, donde se evidenció la falta de planificación turística de muchos destinos, que 
empezaron a tomar ciertas medidas y estrategias para controlar un poco el colapso que se 
venía. Donde precisamente las ciudades con mayor concentración urbana serán aquellas con 
mayor tiempo de recuperación.
 
En las ofertas de viajes post pandemia, el aire libre y el disfrute de la naturaleza son las 
principales tendencias con mayor crecimiento y aceptación entre los viajeros que buscan 
disfrutar de estos espacios, según el criterio de varios expertos y analistas de viajes.
 
Las experiencias mundiales relacionadas con la COVID-19 en la comunidad de la 
conservación y el turismo han reafirmado los principios y prácticas de eficacia probada que se 
han desarrollado e implementado a lo largo de los años, como las descritas en las Directrices 
sobre buenas prácticas de turismo sostenible de la UICN. Recomendamos que el turismo en 
áreas protegidas se «reconstruya mejor» que antes de la COVID-19, y que en vez de retomar 
la normalidad a la que estábamos acostumbrados, tengamos en cuenta el cambio climático, 
la pérdida de biodiversidad3 y seamos más inclusivos, equitativos e integrados con los 
principios del desarrollo sostenible. (Turismo, Organización Mundial de, 2020)

Dentro de los procesos de reactivación turística que se determinaron en muchos destinos a 
nivel local, nacional e internacional se pondero en gran manera las actividades que están 
relacionadas al esparcimiento al aire libre y el contacto con la naturaleza, donde se pudo 
evidenciar un crecimiento exponencial de visitantes de querer compartir en estos lugares bajo 
esas características.
 
La reactivación es una acción que consiste en traer de vuelta, regenerar, dar un nuevo 
impulso a una institución, proyecto, situación o cosa que ha sido olvidada o estancada. Con 
la reactivación es posible que vuelva a funcionar lo que en su momento fue muy útil (Ruíz, 
2017 )

(Valverde, 2017), plantea que la reactivación turística comprende tres aspectos principales:
Etapa I o Análisis: implica la elaboración de un diagnóstico de la realidad de la localidad en la 
cual se realizará la reactivación turística, es decir la definición de las fortalezas, debilidades, 
oportunidades y amenazas de la localidad en la cual se realizar la reactivación.

Etapa II o Elaboración de Estrategias: en base a la información obtenida se plantea 
estrategias que permitan posicionar los atractivos turísticos de la comunidad ofreciendo a los 
visitantes una verdadera experiencia turística.

Etapa III o Métodos de Control: es importante establecer los métodos a través de los cuales 
se realizará la medición de la efectividad de las estrategias implementadas, a fin de garantizar 
que el proceso de reactivación turística cultural se desarrolle de manera adecuada.

El surgimiento de la reactivación turística a nivel mundial tuvo sus primeros inicios con la 
implementación de protocolos de bioseguridad en ciertos establecimientos de alojamiento y 
de restauración; así como también con la generación de los sellos SAFE TRAVEL a los 
destinos impulsados por el Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC) que se empezaron 
a otorgar bajo un proceso de seguimiento y control. 

La moda por decirlo de esa manera sobre los procesos de reactivación turística en los 
destinos a nivel global no solo abarco la implementación de protocolos de bioseguridad, sino 
también fue el de la consolidación de certificaciones de turismo sostenible ya sea como Blue 
Flag para destinos costeros, Biosphere Tourism para establecimientos de servicios turísticos, 
entre otros. 

Por otra parte la Organización Mundial del Turismo (OMT) a raíz de la problemática surgida 
por el covid-19 que afecto en gran manera al sector turístico a nivel mundial, en conjunto con 
otras organizaciones y entidades gubernamentales, procedió a realizar las directrices y 
recomendaciones para elaborar programas y planes de reactivación para los destinos. 

“La pandemia de COVID-19 ha despertado la conciencia sobre la importancia de un medio 
ambiente sano como barrera natural para futuras pandemias, especialmente en el caso de las 
enfermedades zoonóticas. Un entorno saludable también está directamente relacionado con 
la competitividad del sector turístico y, en muchos destinos, los esfuerzos de conservación 
dependen en gran medida de los ingresos del turismo. Apoyar tales esfuerzos de 
conservación puede permitir una recuperación más ecológica.” (Organización Mundial del 
Turismo, 2021)

La creación y generación de varios documentos y estudios relacionados al comportamiento y 
evolución del covid-19 y su afectación al sector del turismo por parte de academias, ONG y 
demás agrupaciones han servido como un punto de partida y referencia para poder 
implementar ciertas estrategias que coadyuven en el proceso de reactivación en los destinos 
tanto a nivel mundial y nacional.
 
Los responsables de reiniciar no son solo las autoridades de la institución, comunidad u 
organización, sino también los beneficiarios que deciden proponer una alternativa de solución 
a través del proyecto, donde se encuentran el principal, actividades, recursos disponibles, 
forma de financiamiento, cumplimiento de objetivos, resultados esperados y programar ante 
esta situación, una de las soluciones para los destinos turísticos es proponer políticas y 
publicidad a través de las instancias gubernamentales y formular conjuntamente planes de 
activación turística. Qué estrategias se han diseñado o desarrollado para incentivar el 
consumo, frecuencia de visitas a los diferentes atractivos turísticos, aumento del empleo, etc. 
(Larrea, 2020)

En Ecuador a través del Ministerio de Turismo se planteo un documento técnico denominado  
plan de reactivación turística que consistía en un conjunto de mitigación y acciones para el 
beneficio de la actividad turística cuyo objetivo era el siguiente: Generar una reapertura 
ordenada y segura de actividades en el sector turístico en todo el territorio nacional, 
estableciendo medidas, protocolos de prevención que ayuden a un óptimo funcionamiento de 
la cadena de valor del sector turístico evitando riesgos de contagio del virus COVID 19 a 
trabajadores, empleados, clientes y ciudadanía en general, con una gestión de control 
eficiente que aseguren la práctica de tales medidas y protocolos como un estándar nacional. 

(Ministerio de Turismo del Ecuador , 2020) 
Es importante reconocer la importancia que tiene la actividad turística a nivel mundial como 
generador de divisas y de empleo, lo capacidad de resiliencia para poder adaptarse a los 
cambios que se generan, en el Ecuador el sector turismo representa un rubro importante en 
la economía del país, se ubica en el tercer lugar de los ingresos no petroleros detrás de la 
producción del camarón y del banano. 

Turismo en espacios naturales. 

Dentro la oferta turística que presenta el Ecuador el turismo de naturaleza es un factor 
interesante por las características que presenta el territorio, ya que es considerado uno de los 
países de mayor biodiversidad del planeta; Ecuador cuenta con 71 áreas protegidas que 
cubren una superficie de 18,5% del territorio nacional.
 
Es en la mayoría de estos espacios naturales, correspondientes al territorio del Ecuador, 
donde se encuentra esta biodiversidad y la potencialidad turística. Muchos de los pueblos y 
nacionalidades, viven en estos espacios naturales y representan la potencialidad cultural y 
patrimonial del SNAP, por lo que se han implementado mecanismos que permitan alcanzar 
los objetivos relacionados con dimensiones de sostenibilidad, con los cuales se ha empezado 
a realizar una gobernanza compartida. (Herrera, Delgado, Moreira, & Toala, 2021 )

Más que cualquier otro sector productivo, el turismo responde mejor a las tendencias de 
ubicarse en las áreas del espacio físico y social que le resultan más beneficiosas. El espacio 
turístico es un espacio concreto y objetivo con valor turístico variable y características únicas 
por su objeto social. (Serrano, 2017)

En la actualidad, el turismo en los espacios naturales ha adquirido gran relevancia y es 
fundamental para generar herramientas de planificación para la gestión y conservación de 
estos sitios, así como de los servicios ambientales que se ofrecen a quienes los visitan.
 
El turismo de naturaleza es una modalidad de turismo que propone una relación más estrecha 
entre la naturaleza y el turista, además, promueve la conservación de los recursos naturales 
y sociales de su región, cuyo fin es el contacto directo con las expresiones naturales y 
culturales Actividades recreativas que giran en torno a la actitud y compromiso de los 
visitantes de conocer, respetar y disfrutar los recursos naturales y culturales, y de participar 
en su conservación. (SEMARNAT, 2012)

El turismo de naturaleza fue una de las principales modalidades que se reactivaron 
post-pandemia, la búsqueda de espacios abiertos y el contacto con la naturaleza, los bosques 
y las montañas, donde se podría realizar caminatas en senderos o simplemente disfrutar de 
la flora y fauna, fueron las motivaciones esenciales por parte de miles de personas que 
querían poder visitar y vivir nuevamente esa experiencia de libertad. 

El turismo de naturaleza está dotado de múltiples significados. Sin embargo, la Secretaría de 
Turismo de México ha creado una aclaración que lo define claramente como: el turismo de 
naturaleza o turismo alternativo, también conocido como tipos de viajes estrechamente 
relacionados con la naturaleza, que tienen características que permiten a los turistas 
participar en el disfrute, respeto y, lo más importante, en el compromiso de conservación de 
los recursos naturales. Esta definición presenta un propósito muy claro de lo que abarca y 
representa en la actualidad. 

Es claro que el objetivo macro del turismo de naturaleza es desarrollar planes para proteger 
y preservar el medio ambiente. Es por ello que surge su importancia, ya que representa un 
recurso económico invaluable, no solo para el área natural, sino también para las diferentes 
comunidades que habitan ese espacio geográfico en particular. Asimismo, el turismo de 
naturaleza es aquel que proporciona:

 • Espacios de un enorme valor para la flora y la fauna
 • Herramientas para la educación y la investigación
 • Rentabilidad económica para los territorios
 • Oportunidades de crecimiento para la comunidad anfitriona
 • Nuevos puestos de trabajo
 • Creación de más servicios e infraestructuras (OSTELEA , 2022)

Toda la industria del sector turismo está directamente relacionada con cuestiones 
ambientales, socioculturales y económicas. Pero no todas las acciones para reconvertir e 
introducir actividades tendrán un impacto negativo, ya que el turismo hace una contribución 
significativa a la conservación de la biodiversidad en muchas áreas. (Martínez Quintana, 
2017)

La representación de la naturaleza a través del turismo permite a las personas y visitantes 
comprender no solo el entorno natural, sino también la identidad cultural de su población y la 
conciencia de participar en su conservación. Una de las tareas de la planificación es 
satisfacer las necesidades interpretativas e informativas de los turistas y la gestión resultante, 
y es necesario proporcionar una educación mínima, ya que los turistas quieren comprender el 
entorno que visitan y lograr una mejor comprensión y apreciación del ambiente natural y 
cultural del territorio o destino. 

Entre los principales desafíos que enfrenta el turismo de naturaleza; la degradación 
ambiental, los desastres naturales y el cambio climático son los más destacados, 
correspondientes a las dimensiones del impacto de los factores internos y externos en la 

industria del turismo y el ocio. El Código Ético Mundial para el Turismo da cuenta del valor 
incalculable que tiene el medio ambiente y los recursos naturales, y en el artículo 3 especifica 
que “Todos los agentes del desarrollo turístico tienen el deber de salvaguardar el medio 
ambiente y los recursos naturales, en la perspectiva de un crecimiento económico saneado, 
constante y sostenible, que sea capaz de satisfacer equitativamente las necesidades y 
aspiraciones de las generaciones presentes y futuras” (Organización Mundial de Turismo, 
2011)

Buenas prácticas de turismo en las áreas protegidas
 
El desarrollo del turismo en las áreas protegidas puede tener un amplio impacto positivo y 
negativo en los recursos de las áreas protegidas, las economías locales, las comunidades 
locales y los propios visitantes. 

Es inevitable no pensar o determinar la amplia relación que existe entre el ejercicio de la 
actividad turística y las áreas protegidas o de conservación, por tal motivo eso se presenta el 
siguiente cuadro que indica un resumen sobre los beneficios del turismo en áreas protegidas. 

Entre las buenas prácticas podemos mencionar las siguientes: 

• Estimular políticas nacionales de turismo que respondan al ‘tripe balance’ exigiendo que las 
actividades turísticas en áreas protegidas contribuyan explícitamente a la conservación de la 
naturaleza, generen beneficios económicos tanto para las autoridades del área protegida 
como para las comunidades locales y garanticen mínimos impactos sociales negativos.

• Apoyar la prestación de servicios de turismo de base comunitaria que aprovechen las 
oportunidades del mercado. Considerar la conformación de alianzas entre empresas 
comunitarias y el sector privado para mejorar las posibilidades de éxito comercial.

• Construir procesos de formación en desarrollo empresarial y destrezas para la gestión 
dirigidos a la prestación de servicios de turismo de base comunitaria, e incluir en la formación 
a miembros de la comunidad, representantes de ONG y gestores de áreas protegidas.

• Repensar las actividades recreativas en áreas protegidas como una forma de satisfacer las 
necesidades de la comunidad y abordar objetivos más amplios de la sociedad, como los 
relacionados con la salud humana y el bienestar.

(Leung, Spenceley, Hvenegaard, & Buckley, 2019)

Manejo del componente turismo en las áreas protegidas del Ecuador
 
El manejo institucional de las áreas protegidas en el país se inicia en el año de 1976 basado 
en el documento Estrategia Preliminar para la Conservación de Áreas Silvestres 
Sobresalientes del Ecuador. “La estrategia puso las pautas para avanzar desde una visión 
gubernamental predominantemente comercial de los “recursos forestales” que se 
direccionaba hacia un enfoque de protección y conservación de la biodiversidad; este 
documento sirvió para establecer las bases para la promulgación de la Ley Forestal y de 
Conservación de Áreas Naturales y Vida Silvestre en el 1981,  que sigue vigente hasta la 
actualidad. 

La gestión o manejo de las áreas protegidas es un proceso político, social, técnico y 
administrativo que se inicia con la creación y diseño del área protegida, continua con la 
planificación del manejo del área a través de una propuesta de largo plazo, se concreta en la 
gestión operativa del área en la cual se implementan acciones de manejo y se cierra el ciclo 
de gestión con la evaluación de efectividad de manejo del área protegida. Todas las fases con 
excepción de la primera, se repiten a través del tiempo (Ministerio del Ambiente, 2013)

Área Nacional de Recreación Samanes 

El Área Nacional de Recreación Los Samanes está incluida en el Sistema Nacional de Áreas 
Protegidas (SNAP) se encuentra ubicada en la zona norte de Guayaquil y dentro de su 
perímetro urbano. El objetivo de su creación es recuperar la vegetación nativa y la vida 
silvestre que existía en esta zona, y brindar un espacio de recreación familiar. (Ministerio del 
Ambiente , 2016) 

El Parque Samanes formó parte de la iniciativa del proyecto Guayaquil Ecológico que 
consistía en brindar beneficios de carácter social y de sostenibilidad ambiental a través de la 
creación y preservación de áreas verdes  en la urbe porteña, dicho proyecto estaba 
enmarcado dentro de las políticas del Gobierno Central en el Plan Nacional del Buen Vivir. 

El Área Nacional Recreativa Los Samanes, o también conocido come el Parque Ecológico 
Samanes, es un proyecto que cuenta con un área verde de 379.79 hectáreas, el cual consiste 
en la restauración del ecosistema y los bosques de la zona que la rodea, se ubica en la zona 
norte de la ciudad de Guayaquil dentro de su perímetro urbano. 

Al estar cerca de las riberas del río Daule, esta zona originalmente correspondía a un 
ecosistema de transición entre ribera y tierra más conocido como “llanura inundable”. 
Paulatinamente fue remplazada por plantaciones agrícolas porque los suelos de la llanura 
son muy fértiles, resultado de las inundaciones periódicas por el desbordamiento de los ríos. 
De hecho, antes de convertirse en área de recreación, algunas zonas estaban dedicadas al 
cultivo de arroz. 

En los sectores más elevadas, donde se encuentra el cerro Colorado, existen remanentes del 
bosque seco de litoral, donde se pueden observar árboles como el ceibo, el bototillo, el 
pechiche, el guasmo y hasta el guayacán. También se encuentra el árbol que da nombre al 
área: el samán. (Ministerio del Ambiente , 2016)

Características del  Parque Samanes 

El terreno donde se encuentra el Parque Samanes presenta características propias del 
bosque seco deciduo que son bosques donde existen zonas de poca lluvia por esta razón el 
75% de las especies pierden sus hojas en una época del año como adaptación a la sequía en 
un mecanismo que evita la pérdida de agua acumulada por la planta durante la estación 
lluviosa. (Dirección de Medio Ambiente de la Prefectura del Guayas & Finding Species., 2011)

La riqueza de la flora y fauna del Parque Samanes es otra característica muy valiosa dentro 
de esta área de recreación, donde se han identificado más de 30 especies de plantas entre 
árboles, arbustos, matorrales y  trepadoras. De la misma manera podemos referirnos con la 
avifauna donde se han registrado aproximadamente más de 48 especies de aves entre 
endémicas y nativas propias de la zona. 

Con todas estas características que presenta el Parque Samanes, más sumado a los 2,4 
kilómetros de ribera frente a los márgenes del río Daule, lo convierten en una zona con gran 
potencialidad para el desarrollo de turismo de naturaleza y esparcimiento dentro de la ciudad 
de Guayaquil.
 
Reserva Forestal Senderos 

La Reserva Forestal Senderos es una zona que está adscrita al Área Nacional de Recreación 
Samanes con una superficie aproximada de 103 hectáreas, dentro de las cuales el área total 
intervenida es de 10 hectáreas.

La Reserva Forestal Senderos forma parte del bosque seco de la región de Tumbesina en el 
Ecuador, es constituida por una parte alta y una parte baja del bosque, dominada también por 
arbustos y árboles de gran porte en su extensión.

Las características que presenta la Reserva podemos encontrar entre senderos rústico y 
adoquinado, infraestructura administrativa – recreacional – sanitaria; un canal abierto 
atraviesa la zona de vegetación, es alimentado por pequeños esteros, el canal desemboca en 

el río Daule; existe un humedal natural que es punto de alimentación de las diversas especies 
que habitan en la reserva (reptiles, anfibios, aves, roedores, etc.).   (Sisalema, 2016)

La oferta de servicios que presenta la Reserva Forestal Senderos es la siguiente: ciclismo de 
montaña con un sendero de 7 kilómetros; 2 torres de canopy de 16 y 22 metros de altura cada 
una, para los amantes de los deportes extremos; un rocódromo que mide14 metros de altura; 
un área para caminata o senderismo con una extensión de 1 kilometro; 2 torres de 
avistamiento del paisaje de la zona, así como también para la observación de aves. 

II. METODOLOGÍA

El  presente  estudio  de investigación invita  a  analizar un poco la situación del Parque 
Samanes como un área de recreación que posee un potencial turístico interesante para la 
tendencia de naturaleza, que se ha convertido en los últimos años en el lugar de 
esparcimiento deportivo al aire libre más importante de la ciudad de Guayaquil; la  
metodología  que se empleó  en el presente estudio fue no experimental, simplemente  
exploratoria  para  percibir  la  realidad en que se encuentra el Área Nacional de Recreación 
Samanes y   de esta manera poder conocer la percepción   de  los visitantes del lugar  para 
lograr obtener una  investigación  precisa  y actualizada. 

En el desarrollo del trabajo se  utilizó  un enfoque  de  investigación   cualitativo,  en el cual se  
abordó   el   problema  planteado con  una  revisión  de  la  literatura existente,  la observación  
del  escenario del Parque Samanes  para verificación del sitio; también empleamos una 
encuesta especializada dirigida a los visitantes del lugar. 

III. ANÁLISIS DE RESULTADOS

Durante la presente investigación se plantearon 2 temas puntuales a los visitantes que llegan 
hasta  el sector de la Reserva Forestal Senderos del Área Nacional de Recreación Samanes, 
el total de las personas encuestadas fueron de 100, dando los siguientes resultados. 

IV. CONCLUSIONES

La Reserva Forestal Senderos del Área Nacional de Recreación Parque Samanes es una de 
las pocas zonas con que cuenta la ciudad de Guayaquil para el disfrute de espacios verdes y 
abiertos, además de tener un sitio de estacionamiento amplio para el ingreso de vehículos. 
Como podemos observar las actividades más apetecidas por los visitantes son el ciclismo y 
la observación de aves dentro de los senderos. 

La accesibilidad y la señalética informativa son los aspectos o infraestructuras a mejorar 
primordialmente dentro de la Reserva Forestal del Área Nacional de Recreación Samanes 
según los resultados de los visitantes encuestados. 

Poder contar un plan de promoción y difusión es vital para la Reserva Forestal que se invite a 
tour operadores de la ciudad para que puedan incluirlo dentro de la oferta turística de 
productos de naturaleza. 

Potencializar el aviturismo en la zona de los senderos, a través de la creación de club de 
observadores de aves con las Universidades que poseen la carrera de turismo, para de esta 
manera fortalecer esta tendencia de turismo de naturaleza que tiene gran aceptación a nivel 
mundial. 
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Categorías Frecuencia Porcentaje 
Senderismo 13 13% 
Observación 

de aves 
26 26% 

Ciclismo 34 34% 
Observación 
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Tabla 1. Categorización de turismo. Fuente: Elaboración propia
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ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL PARQUE ECOLÓGICO SAMANES
Y PROPUESTA PARA SU REACTIVACIÓN TURÍSTICA.

RESUMEN

Los espacios de las áreas protegidas a nivel mundial en los últimos años han tenido una 
participación esencial dentro de la actividad turística, más allá de las bondades que nos 
ofrecen como el contacto con la naturaleza y ese mensaje de preservación y conservación 
que debemos tener hacia los ecosistemas; dentro del proceso de reactivación turística post 
pandemia, fueron los primeros sitios o lugares que fueron sugeridos por los expertos y las 
organizaciones internacionales de salud y recreación que debemos visitar para las 
características que presentan.

En el Ecuador no fue la excepción las áreas naturales apenas se implementaron los 
protocolos de bioseguridad y se estableció los tiempos de apertura de movilización dentro del 
territorio ecuatoriano, las áreas protegidas del país empezaron a recibir a los turistas 
nacionales y extranjeros respectivamente. En ese contexto es necesario que se plantee un 
análisis situacional del Área Nacional de Recreación Samanes y se pueda presentar una 
propuesta de reactivación turística para el beneficio de la comunidad y del sector.

Palabras claves: actividad turística, preservación, reactivación, recreación

ABSTRACT

The spaces of protected areas worldwide in recent years have had an essential participation 
in tourist activity, beyond the benefits that they offer us such as contact with nature and that 
message of preservation and conservation that we must have towards the ecosystems; Within 
the post-pandemic tourist reactivation process, they were the first sites or places that were 
suggested by experts and international health and recreation organizations that we should 
visit for the characteristics they present.

In Ecuador, natural areas were no exception as soon as the biosafety protocols were 
implemented and the opening times for mobilization within Ecuadorian territory were 
established, the country's protected areas began to receive national and foreign tourists 
respectively. In this context, it is necessary to consider a situational analysis of the Samanes 
National Recreation Area and to present a proposal for the reactivation of tourism for the 
benefit of the community and the sector.

Keywords: tourist activity, preservation, reactivation, recreation

 

I. INTRODUCCIÓN
 
La pandemia del covid-19 ocasionó un impacto económico terrible en el sector turístico a nivel 
mundial, donde se evidenció la falta de planificación turística de muchos destinos, que 
empezaron a tomar ciertas medidas y estrategias para controlar un poco el colapso que se 
venía. Donde precisamente las ciudades con mayor concentración urbana serán aquellas con 
mayor tiempo de recuperación.
 
En las ofertas de viajes post pandemia, el aire libre y el disfrute de la naturaleza son las 
principales tendencias con mayor crecimiento y aceptación entre los viajeros que buscan 
disfrutar de estos espacios, según el criterio de varios expertos y analistas de viajes.
 
Las experiencias mundiales relacionadas con la COVID-19 en la comunidad de la 
conservación y el turismo han reafirmado los principios y prácticas de eficacia probada que se 
han desarrollado e implementado a lo largo de los años, como las descritas en las Directrices 
sobre buenas prácticas de turismo sostenible de la UICN. Recomendamos que el turismo en 
áreas protegidas se «reconstruya mejor» que antes de la COVID-19, y que en vez de retomar 
la normalidad a la que estábamos acostumbrados, tengamos en cuenta el cambio climático, 
la pérdida de biodiversidad3 y seamos más inclusivos, equitativos e integrados con los 
principios del desarrollo sostenible. (Turismo, Organización Mundial de, 2020)

Dentro de los procesos de reactivación turística que se determinaron en muchos destinos a 
nivel local, nacional e internacional se pondero en gran manera las actividades que están 
relacionadas al esparcimiento al aire libre y el contacto con la naturaleza, donde se pudo 
evidenciar un crecimiento exponencial de visitantes de querer compartir en estos lugares bajo 
esas características.
 
La reactivación es una acción que consiste en traer de vuelta, regenerar, dar un nuevo 
impulso a una institución, proyecto, situación o cosa que ha sido olvidada o estancada. Con 
la reactivación es posible que vuelva a funcionar lo que en su momento fue muy útil (Ruíz, 
2017 )

(Valverde, 2017), plantea que la reactivación turística comprende tres aspectos principales:
Etapa I o Análisis: implica la elaboración de un diagnóstico de la realidad de la localidad en la 
cual se realizará la reactivación turística, es decir la definición de las fortalezas, debilidades, 
oportunidades y amenazas de la localidad en la cual se realizar la reactivación.

Etapa II o Elaboración de Estrategias: en base a la información obtenida se plantea 
estrategias que permitan posicionar los atractivos turísticos de la comunidad ofreciendo a los 
visitantes una verdadera experiencia turística.

Etapa III o Métodos de Control: es importante establecer los métodos a través de los cuales 
se realizará la medición de la efectividad de las estrategias implementadas, a fin de garantizar 
que el proceso de reactivación turística cultural se desarrolle de manera adecuada.

El surgimiento de la reactivación turística a nivel mundial tuvo sus primeros inicios con la 
implementación de protocolos de bioseguridad en ciertos establecimientos de alojamiento y 
de restauración; así como también con la generación de los sellos SAFE TRAVEL a los 
destinos impulsados por el Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC) que se empezaron 
a otorgar bajo un proceso de seguimiento y control. 

La moda por decirlo de esa manera sobre los procesos de reactivación turística en los 
destinos a nivel global no solo abarco la implementación de protocolos de bioseguridad, sino 
también fue el de la consolidación de certificaciones de turismo sostenible ya sea como Blue 
Flag para destinos costeros, Biosphere Tourism para establecimientos de servicios turísticos, 
entre otros. 

Por otra parte la Organización Mundial del Turismo (OMT) a raíz de la problemática surgida 
por el covid-19 que afecto en gran manera al sector turístico a nivel mundial, en conjunto con 
otras organizaciones y entidades gubernamentales, procedió a realizar las directrices y 
recomendaciones para elaborar programas y planes de reactivación para los destinos. 

“La pandemia de COVID-19 ha despertado la conciencia sobre la importancia de un medio 
ambiente sano como barrera natural para futuras pandemias, especialmente en el caso de las 
enfermedades zoonóticas. Un entorno saludable también está directamente relacionado con 
la competitividad del sector turístico y, en muchos destinos, los esfuerzos de conservación 
dependen en gran medida de los ingresos del turismo. Apoyar tales esfuerzos de 
conservación puede permitir una recuperación más ecológica.” (Organización Mundial del 
Turismo, 2021)

La creación y generación de varios documentos y estudios relacionados al comportamiento y 
evolución del covid-19 y su afectación al sector del turismo por parte de academias, ONG y 
demás agrupaciones han servido como un punto de partida y referencia para poder 
implementar ciertas estrategias que coadyuven en el proceso de reactivación en los destinos 
tanto a nivel mundial y nacional.
 
Los responsables de reiniciar no son solo las autoridades de la institución, comunidad u 
organización, sino también los beneficiarios que deciden proponer una alternativa de solución 
a través del proyecto, donde se encuentran el principal, actividades, recursos disponibles, 
forma de financiamiento, cumplimiento de objetivos, resultados esperados y programar ante 
esta situación, una de las soluciones para los destinos turísticos es proponer políticas y 
publicidad a través de las instancias gubernamentales y formular conjuntamente planes de 
activación turística. Qué estrategias se han diseñado o desarrollado para incentivar el 
consumo, frecuencia de visitas a los diferentes atractivos turísticos, aumento del empleo, etc. 
(Larrea, 2020)

En Ecuador a través del Ministerio de Turismo se planteo un documento técnico denominado  
plan de reactivación turística que consistía en un conjunto de mitigación y acciones para el 
beneficio de la actividad turística cuyo objetivo era el siguiente: Generar una reapertura 
ordenada y segura de actividades en el sector turístico en todo el territorio nacional, 
estableciendo medidas, protocolos de prevención que ayuden a un óptimo funcionamiento de 
la cadena de valor del sector turístico evitando riesgos de contagio del virus COVID 19 a 
trabajadores, empleados, clientes y ciudadanía en general, con una gestión de control 
eficiente que aseguren la práctica de tales medidas y protocolos como un estándar nacional. 

(Ministerio de Turismo del Ecuador , 2020) 
Es importante reconocer la importancia que tiene la actividad turística a nivel mundial como 
generador de divisas y de empleo, lo capacidad de resiliencia para poder adaptarse a los 
cambios que se generan, en el Ecuador el sector turismo representa un rubro importante en 
la economía del país, se ubica en el tercer lugar de los ingresos no petroleros detrás de la 
producción del camarón y del banano. 

Turismo en espacios naturales. 

Dentro la oferta turística que presenta el Ecuador el turismo de naturaleza es un factor 
interesante por las características que presenta el territorio, ya que es considerado uno de los 
países de mayor biodiversidad del planeta; Ecuador cuenta con 71 áreas protegidas que 
cubren una superficie de 18,5% del territorio nacional.
 
Es en la mayoría de estos espacios naturales, correspondientes al territorio del Ecuador, 
donde se encuentra esta biodiversidad y la potencialidad turística. Muchos de los pueblos y 
nacionalidades, viven en estos espacios naturales y representan la potencialidad cultural y 
patrimonial del SNAP, por lo que se han implementado mecanismos que permitan alcanzar 
los objetivos relacionados con dimensiones de sostenibilidad, con los cuales se ha empezado 
a realizar una gobernanza compartida. (Herrera, Delgado, Moreira, & Toala, 2021 )

Más que cualquier otro sector productivo, el turismo responde mejor a las tendencias de 
ubicarse en las áreas del espacio físico y social que le resultan más beneficiosas. El espacio 
turístico es un espacio concreto y objetivo con valor turístico variable y características únicas 
por su objeto social. (Serrano, 2017)

En la actualidad, el turismo en los espacios naturales ha adquirido gran relevancia y es 
fundamental para generar herramientas de planificación para la gestión y conservación de 
estos sitios, así como de los servicios ambientales que se ofrecen a quienes los visitan.
 
El turismo de naturaleza es una modalidad de turismo que propone una relación más estrecha 
entre la naturaleza y el turista, además, promueve la conservación de los recursos naturales 
y sociales de su región, cuyo fin es el contacto directo con las expresiones naturales y 
culturales Actividades recreativas que giran en torno a la actitud y compromiso de los 
visitantes de conocer, respetar y disfrutar los recursos naturales y culturales, y de participar 
en su conservación. (SEMARNAT, 2012)

El turismo de naturaleza fue una de las principales modalidades que se reactivaron 
post-pandemia, la búsqueda de espacios abiertos y el contacto con la naturaleza, los bosques 
y las montañas, donde se podría realizar caminatas en senderos o simplemente disfrutar de 
la flora y fauna, fueron las motivaciones esenciales por parte de miles de personas que 
querían poder visitar y vivir nuevamente esa experiencia de libertad. 

El turismo de naturaleza está dotado de múltiples significados. Sin embargo, la Secretaría de 
Turismo de México ha creado una aclaración que lo define claramente como: el turismo de 
naturaleza o turismo alternativo, también conocido como tipos de viajes estrechamente 
relacionados con la naturaleza, que tienen características que permiten a los turistas 
participar en el disfrute, respeto y, lo más importante, en el compromiso de conservación de 
los recursos naturales. Esta definición presenta un propósito muy claro de lo que abarca y 
representa en la actualidad. 

Es claro que el objetivo macro del turismo de naturaleza es desarrollar planes para proteger 
y preservar el medio ambiente. Es por ello que surge su importancia, ya que representa un 
recurso económico invaluable, no solo para el área natural, sino también para las diferentes 
comunidades que habitan ese espacio geográfico en particular. Asimismo, el turismo de 
naturaleza es aquel que proporciona:

 • Espacios de un enorme valor para la flora y la fauna
 • Herramientas para la educación y la investigación
 • Rentabilidad económica para los territorios
 • Oportunidades de crecimiento para la comunidad anfitriona
 • Nuevos puestos de trabajo
 • Creación de más servicios e infraestructuras (OSTELEA , 2022)

Toda la industria del sector turismo está directamente relacionada con cuestiones 
ambientales, socioculturales y económicas. Pero no todas las acciones para reconvertir e 
introducir actividades tendrán un impacto negativo, ya que el turismo hace una contribución 
significativa a la conservación de la biodiversidad en muchas áreas. (Martínez Quintana, 
2017)

La representación de la naturaleza a través del turismo permite a las personas y visitantes 
comprender no solo el entorno natural, sino también la identidad cultural de su población y la 
conciencia de participar en su conservación. Una de las tareas de la planificación es 
satisfacer las necesidades interpretativas e informativas de los turistas y la gestión resultante, 
y es necesario proporcionar una educación mínima, ya que los turistas quieren comprender el 
entorno que visitan y lograr una mejor comprensión y apreciación del ambiente natural y 
cultural del territorio o destino. 

Entre los principales desafíos que enfrenta el turismo de naturaleza; la degradación 
ambiental, los desastres naturales y el cambio climático son los más destacados, 
correspondientes a las dimensiones del impacto de los factores internos y externos en la 

industria del turismo y el ocio. El Código Ético Mundial para el Turismo da cuenta del valor 
incalculable que tiene el medio ambiente y los recursos naturales, y en el artículo 3 especifica 
que “Todos los agentes del desarrollo turístico tienen el deber de salvaguardar el medio 
ambiente y los recursos naturales, en la perspectiva de un crecimiento económico saneado, 
constante y sostenible, que sea capaz de satisfacer equitativamente las necesidades y 
aspiraciones de las generaciones presentes y futuras” (Organización Mundial de Turismo, 
2011)

Buenas prácticas de turismo en las áreas protegidas
 
El desarrollo del turismo en las áreas protegidas puede tener un amplio impacto positivo y 
negativo en los recursos de las áreas protegidas, las economías locales, las comunidades 
locales y los propios visitantes. 

Es inevitable no pensar o determinar la amplia relación que existe entre el ejercicio de la 
actividad turística y las áreas protegidas o de conservación, por tal motivo eso se presenta el 
siguiente cuadro que indica un resumen sobre los beneficios del turismo en áreas protegidas. 

Entre las buenas prácticas podemos mencionar las siguientes: 

• Estimular políticas nacionales de turismo que respondan al ‘tripe balance’ exigiendo que las 
actividades turísticas en áreas protegidas contribuyan explícitamente a la conservación de la 
naturaleza, generen beneficios económicos tanto para las autoridades del área protegida 
como para las comunidades locales y garanticen mínimos impactos sociales negativos.

• Apoyar la prestación de servicios de turismo de base comunitaria que aprovechen las 
oportunidades del mercado. Considerar la conformación de alianzas entre empresas 
comunitarias y el sector privado para mejorar las posibilidades de éxito comercial.

• Construir procesos de formación en desarrollo empresarial y destrezas para la gestión 
dirigidos a la prestación de servicios de turismo de base comunitaria, e incluir en la formación 
a miembros de la comunidad, representantes de ONG y gestores de áreas protegidas.

• Repensar las actividades recreativas en áreas protegidas como una forma de satisfacer las 
necesidades de la comunidad y abordar objetivos más amplios de la sociedad, como los 
relacionados con la salud humana y el bienestar.

(Leung, Spenceley, Hvenegaard, & Buckley, 2019)

Manejo del componente turismo en las áreas protegidas del Ecuador
 
El manejo institucional de las áreas protegidas en el país se inicia en el año de 1976 basado 
en el documento Estrategia Preliminar para la Conservación de Áreas Silvestres 
Sobresalientes del Ecuador. “La estrategia puso las pautas para avanzar desde una visión 
gubernamental predominantemente comercial de los “recursos forestales” que se 
direccionaba hacia un enfoque de protección y conservación de la biodiversidad; este 
documento sirvió para establecer las bases para la promulgación de la Ley Forestal y de 
Conservación de Áreas Naturales y Vida Silvestre en el 1981,  que sigue vigente hasta la 
actualidad. 

La gestión o manejo de las áreas protegidas es un proceso político, social, técnico y 
administrativo que se inicia con la creación y diseño del área protegida, continua con la 
planificación del manejo del área a través de una propuesta de largo plazo, se concreta en la 
gestión operativa del área en la cual se implementan acciones de manejo y se cierra el ciclo 
de gestión con la evaluación de efectividad de manejo del área protegida. Todas las fases con 
excepción de la primera, se repiten a través del tiempo (Ministerio del Ambiente, 2013)

Área Nacional de Recreación Samanes 

El Área Nacional de Recreación Los Samanes está incluida en el Sistema Nacional de Áreas 
Protegidas (SNAP) se encuentra ubicada en la zona norte de Guayaquil y dentro de su 
perímetro urbano. El objetivo de su creación es recuperar la vegetación nativa y la vida 
silvestre que existía en esta zona, y brindar un espacio de recreación familiar. (Ministerio del 
Ambiente , 2016) 

El Parque Samanes formó parte de la iniciativa del proyecto Guayaquil Ecológico que 
consistía en brindar beneficios de carácter social y de sostenibilidad ambiental a través de la 
creación y preservación de áreas verdes  en la urbe porteña, dicho proyecto estaba 
enmarcado dentro de las políticas del Gobierno Central en el Plan Nacional del Buen Vivir. 

El Área Nacional Recreativa Los Samanes, o también conocido come el Parque Ecológico 
Samanes, es un proyecto que cuenta con un área verde de 379.79 hectáreas, el cual consiste 
en la restauración del ecosistema y los bosques de la zona que la rodea, se ubica en la zona 
norte de la ciudad de Guayaquil dentro de su perímetro urbano. 

Al estar cerca de las riberas del río Daule, esta zona originalmente correspondía a un 
ecosistema de transición entre ribera y tierra más conocido como “llanura inundable”. 
Paulatinamente fue remplazada por plantaciones agrícolas porque los suelos de la llanura 
son muy fértiles, resultado de las inundaciones periódicas por el desbordamiento de los ríos. 
De hecho, antes de convertirse en área de recreación, algunas zonas estaban dedicadas al 
cultivo de arroz. 

En los sectores más elevadas, donde se encuentra el cerro Colorado, existen remanentes del 
bosque seco de litoral, donde se pueden observar árboles como el ceibo, el bototillo, el 
pechiche, el guasmo y hasta el guayacán. También se encuentra el árbol que da nombre al 
área: el samán. (Ministerio del Ambiente , 2016)

Características del  Parque Samanes 

El terreno donde se encuentra el Parque Samanes presenta características propias del 
bosque seco deciduo que son bosques donde existen zonas de poca lluvia por esta razón el 
75% de las especies pierden sus hojas en una época del año como adaptación a la sequía en 
un mecanismo que evita la pérdida de agua acumulada por la planta durante la estación 
lluviosa. (Dirección de Medio Ambiente de la Prefectura del Guayas & Finding Species., 2011)

La riqueza de la flora y fauna del Parque Samanes es otra característica muy valiosa dentro 
de esta área de recreación, donde se han identificado más de 30 especies de plantas entre 
árboles, arbustos, matorrales y  trepadoras. De la misma manera podemos referirnos con la 
avifauna donde se han registrado aproximadamente más de 48 especies de aves entre 
endémicas y nativas propias de la zona. 

Con todas estas características que presenta el Parque Samanes, más sumado a los 2,4 
kilómetros de ribera frente a los márgenes del río Daule, lo convierten en una zona con gran 
potencialidad para el desarrollo de turismo de naturaleza y esparcimiento dentro de la ciudad 
de Guayaquil.
 
Reserva Forestal Senderos 

La Reserva Forestal Senderos es una zona que está adscrita al Área Nacional de Recreación 
Samanes con una superficie aproximada de 103 hectáreas, dentro de las cuales el área total 
intervenida es de 10 hectáreas.

La Reserva Forestal Senderos forma parte del bosque seco de la región de Tumbesina en el 
Ecuador, es constituida por una parte alta y una parte baja del bosque, dominada también por 
arbustos y árboles de gran porte en su extensión.

Las características que presenta la Reserva podemos encontrar entre senderos rústico y 
adoquinado, infraestructura administrativa – recreacional – sanitaria; un canal abierto 
atraviesa la zona de vegetación, es alimentado por pequeños esteros, el canal desemboca en 

el río Daule; existe un humedal natural que es punto de alimentación de las diversas especies 
que habitan en la reserva (reptiles, anfibios, aves, roedores, etc.).   (Sisalema, 2016)

La oferta de servicios que presenta la Reserva Forestal Senderos es la siguiente: ciclismo de 
montaña con un sendero de 7 kilómetros; 2 torres de canopy de 16 y 22 metros de altura cada 
una, para los amantes de los deportes extremos; un rocódromo que mide14 metros de altura; 
un área para caminata o senderismo con una extensión de 1 kilometro; 2 torres de 
avistamiento del paisaje de la zona, así como también para la observación de aves. 

II. METODOLOGÍA

El  presente  estudio  de investigación invita  a  analizar un poco la situación del Parque 
Samanes como un área de recreación que posee un potencial turístico interesante para la 
tendencia de naturaleza, que se ha convertido en los últimos años en el lugar de 
esparcimiento deportivo al aire libre más importante de la ciudad de Guayaquil; la  
metodología  que se empleó  en el presente estudio fue no experimental, simplemente  
exploratoria  para  percibir  la  realidad en que se encuentra el Área Nacional de Recreación 
Samanes y   de esta manera poder conocer la percepción   de  los visitantes del lugar  para 
lograr obtener una  investigación  precisa  y actualizada. 

En el desarrollo del trabajo se  utilizó  un enfoque  de  investigación   cualitativo,  en el cual se  
abordó   el   problema  planteado con  una  revisión  de  la  literatura existente,  la observación  
del  escenario del Parque Samanes  para verificación del sitio; también empleamos una 
encuesta especializada dirigida a los visitantes del lugar. 

III. ANÁLISIS DE RESULTADOS

Durante la presente investigación se plantearon 2 temas puntuales a los visitantes que llegan 
hasta  el sector de la Reserva Forestal Senderos del Área Nacional de Recreación Samanes, 
el total de las personas encuestadas fueron de 100, dando los siguientes resultados. 

IV. CONCLUSIONES

La Reserva Forestal Senderos del Área Nacional de Recreación Parque Samanes es una de 
las pocas zonas con que cuenta la ciudad de Guayaquil para el disfrute de espacios verdes y 
abiertos, además de tener un sitio de estacionamiento amplio para el ingreso de vehículos. 
Como podemos observar las actividades más apetecidas por los visitantes son el ciclismo y 
la observación de aves dentro de los senderos. 

La accesibilidad y la señalética informativa son los aspectos o infraestructuras a mejorar 
primordialmente dentro de la Reserva Forestal del Área Nacional de Recreación Samanes 
según los resultados de los visitantes encuestados. 

Poder contar un plan de promoción y difusión es vital para la Reserva Forestal que se invite a 
tour operadores de la ciudad para que puedan incluirlo dentro de la oferta turística de 
productos de naturaleza. 

Potencializar el aviturismo en la zona de los senderos, a través de la creación de club de 
observadores de aves con las Universidades que poseen la carrera de turismo, para de esta 
manera fortalecer esta tendencia de turismo de naturaleza que tiene gran aceptación a nivel 
mundial. 
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Gráfico 1. Actividades a realizar en el área de recreación. Fuente: Elaboración propia

Categorías Frecuencia Porcentaje 
Señalética 
informativa 

26 26% 

Senderos 21 21% 
Promoción y 

difusión 
22 22% 

Accesibilidad 31 31% 
Total 100 100% 

 Tabla 2. Categorización de señalética, senderos, promoción y accesibilidad.
Fuente: Elaboración propia

Gráfico 2: Aspectos o infraestructuras a mejorar dentro de
Área Nacional de Recreación Samanes. Fuente: Elaboración propia
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ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL PARQUE ECOLÓGICO SAMANES
Y PROPUESTA PARA SU REACTIVACIÓN TURÍSTICA.

RESUMEN

Los espacios de las áreas protegidas a nivel mundial en los últimos años han tenido una 
participación esencial dentro de la actividad turística, más allá de las bondades que nos 
ofrecen como el contacto con la naturaleza y ese mensaje de preservación y conservación 
que debemos tener hacia los ecosistemas; dentro del proceso de reactivación turística post 
pandemia, fueron los primeros sitios o lugares que fueron sugeridos por los expertos y las 
organizaciones internacionales de salud y recreación que debemos visitar para las 
características que presentan.

En el Ecuador no fue la excepción las áreas naturales apenas se implementaron los 
protocolos de bioseguridad y se estableció los tiempos de apertura de movilización dentro del 
territorio ecuatoriano, las áreas protegidas del país empezaron a recibir a los turistas 
nacionales y extranjeros respectivamente. En ese contexto es necesario que se plantee un 
análisis situacional del Área Nacional de Recreación Samanes y se pueda presentar una 
propuesta de reactivación turística para el beneficio de la comunidad y del sector.

Palabras claves: actividad turística, preservación, reactivación, recreación

ABSTRACT

The spaces of protected areas worldwide in recent years have had an essential participation 
in tourist activity, beyond the benefits that they offer us such as contact with nature and that 
message of preservation and conservation that we must have towards the ecosystems; Within 
the post-pandemic tourist reactivation process, they were the first sites or places that were 
suggested by experts and international health and recreation organizations that we should 
visit for the characteristics they present.

In Ecuador, natural areas were no exception as soon as the biosafety protocols were 
implemented and the opening times for mobilization within Ecuadorian territory were 
established, the country's protected areas began to receive national and foreign tourists 
respectively. In this context, it is necessary to consider a situational analysis of the Samanes 
National Recreation Area and to present a proposal for the reactivation of tourism for the 
benefit of the community and the sector.

Keywords: tourist activity, preservation, reactivation, recreation

 

I. INTRODUCCIÓN
 
La pandemia del covid-19 ocasionó un impacto económico terrible en el sector turístico a nivel 
mundial, donde se evidenció la falta de planificación turística de muchos destinos, que 
empezaron a tomar ciertas medidas y estrategias para controlar un poco el colapso que se 
venía. Donde precisamente las ciudades con mayor concentración urbana serán aquellas con 
mayor tiempo de recuperación.
 
En las ofertas de viajes post pandemia, el aire libre y el disfrute de la naturaleza son las 
principales tendencias con mayor crecimiento y aceptación entre los viajeros que buscan 
disfrutar de estos espacios, según el criterio de varios expertos y analistas de viajes.
 
Las experiencias mundiales relacionadas con la COVID-19 en la comunidad de la 
conservación y el turismo han reafirmado los principios y prácticas de eficacia probada que se 
han desarrollado e implementado a lo largo de los años, como las descritas en las Directrices 
sobre buenas prácticas de turismo sostenible de la UICN. Recomendamos que el turismo en 
áreas protegidas se «reconstruya mejor» que antes de la COVID-19, y que en vez de retomar 
la normalidad a la que estábamos acostumbrados, tengamos en cuenta el cambio climático, 
la pérdida de biodiversidad3 y seamos más inclusivos, equitativos e integrados con los 
principios del desarrollo sostenible. (Turismo, Organización Mundial de, 2020)

Dentro de los procesos de reactivación turística que se determinaron en muchos destinos a 
nivel local, nacional e internacional se pondero en gran manera las actividades que están 
relacionadas al esparcimiento al aire libre y el contacto con la naturaleza, donde se pudo 
evidenciar un crecimiento exponencial de visitantes de querer compartir en estos lugares bajo 
esas características.
 
La reactivación es una acción que consiste en traer de vuelta, regenerar, dar un nuevo 
impulso a una institución, proyecto, situación o cosa que ha sido olvidada o estancada. Con 
la reactivación es posible que vuelva a funcionar lo que en su momento fue muy útil (Ruíz, 
2017 )

(Valverde, 2017), plantea que la reactivación turística comprende tres aspectos principales:
Etapa I o Análisis: implica la elaboración de un diagnóstico de la realidad de la localidad en la 
cual se realizará la reactivación turística, es decir la definición de las fortalezas, debilidades, 
oportunidades y amenazas de la localidad en la cual se realizar la reactivación.

Etapa II o Elaboración de Estrategias: en base a la información obtenida se plantea 
estrategias que permitan posicionar los atractivos turísticos de la comunidad ofreciendo a los 
visitantes una verdadera experiencia turística.

Etapa III o Métodos de Control: es importante establecer los métodos a través de los cuales 
se realizará la medición de la efectividad de las estrategias implementadas, a fin de garantizar 
que el proceso de reactivación turística cultural se desarrolle de manera adecuada.

El surgimiento de la reactivación turística a nivel mundial tuvo sus primeros inicios con la 
implementación de protocolos de bioseguridad en ciertos establecimientos de alojamiento y 
de restauración; así como también con la generación de los sellos SAFE TRAVEL a los 
destinos impulsados por el Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC) que se empezaron 
a otorgar bajo un proceso de seguimiento y control. 

La moda por decirlo de esa manera sobre los procesos de reactivación turística en los 
destinos a nivel global no solo abarco la implementación de protocolos de bioseguridad, sino 
también fue el de la consolidación de certificaciones de turismo sostenible ya sea como Blue 
Flag para destinos costeros, Biosphere Tourism para establecimientos de servicios turísticos, 
entre otros. 

Por otra parte la Organización Mundial del Turismo (OMT) a raíz de la problemática surgida 
por el covid-19 que afecto en gran manera al sector turístico a nivel mundial, en conjunto con 
otras organizaciones y entidades gubernamentales, procedió a realizar las directrices y 
recomendaciones para elaborar programas y planes de reactivación para los destinos. 

“La pandemia de COVID-19 ha despertado la conciencia sobre la importancia de un medio 
ambiente sano como barrera natural para futuras pandemias, especialmente en el caso de las 
enfermedades zoonóticas. Un entorno saludable también está directamente relacionado con 
la competitividad del sector turístico y, en muchos destinos, los esfuerzos de conservación 
dependen en gran medida de los ingresos del turismo. Apoyar tales esfuerzos de 
conservación puede permitir una recuperación más ecológica.” (Organización Mundial del 
Turismo, 2021)

La creación y generación de varios documentos y estudios relacionados al comportamiento y 
evolución del covid-19 y su afectación al sector del turismo por parte de academias, ONG y 
demás agrupaciones han servido como un punto de partida y referencia para poder 
implementar ciertas estrategias que coadyuven en el proceso de reactivación en los destinos 
tanto a nivel mundial y nacional.
 
Los responsables de reiniciar no son solo las autoridades de la institución, comunidad u 
organización, sino también los beneficiarios que deciden proponer una alternativa de solución 
a través del proyecto, donde se encuentran el principal, actividades, recursos disponibles, 
forma de financiamiento, cumplimiento de objetivos, resultados esperados y programar ante 
esta situación, una de las soluciones para los destinos turísticos es proponer políticas y 
publicidad a través de las instancias gubernamentales y formular conjuntamente planes de 
activación turística. Qué estrategias se han diseñado o desarrollado para incentivar el 
consumo, frecuencia de visitas a los diferentes atractivos turísticos, aumento del empleo, etc. 
(Larrea, 2020)

En Ecuador a través del Ministerio de Turismo se planteo un documento técnico denominado  
plan de reactivación turística que consistía en un conjunto de mitigación y acciones para el 
beneficio de la actividad turística cuyo objetivo era el siguiente: Generar una reapertura 
ordenada y segura de actividades en el sector turístico en todo el territorio nacional, 
estableciendo medidas, protocolos de prevención que ayuden a un óptimo funcionamiento de 
la cadena de valor del sector turístico evitando riesgos de contagio del virus COVID 19 a 
trabajadores, empleados, clientes y ciudadanía en general, con una gestión de control 
eficiente que aseguren la práctica de tales medidas y protocolos como un estándar nacional. 

(Ministerio de Turismo del Ecuador , 2020) 
Es importante reconocer la importancia que tiene la actividad turística a nivel mundial como 
generador de divisas y de empleo, lo capacidad de resiliencia para poder adaptarse a los 
cambios que se generan, en el Ecuador el sector turismo representa un rubro importante en 
la economía del país, se ubica en el tercer lugar de los ingresos no petroleros detrás de la 
producción del camarón y del banano. 

Turismo en espacios naturales. 

Dentro la oferta turística que presenta el Ecuador el turismo de naturaleza es un factor 
interesante por las características que presenta el territorio, ya que es considerado uno de los 
países de mayor biodiversidad del planeta; Ecuador cuenta con 71 áreas protegidas que 
cubren una superficie de 18,5% del territorio nacional.
 
Es en la mayoría de estos espacios naturales, correspondientes al territorio del Ecuador, 
donde se encuentra esta biodiversidad y la potencialidad turística. Muchos de los pueblos y 
nacionalidades, viven en estos espacios naturales y representan la potencialidad cultural y 
patrimonial del SNAP, por lo que se han implementado mecanismos que permitan alcanzar 
los objetivos relacionados con dimensiones de sostenibilidad, con los cuales se ha empezado 
a realizar una gobernanza compartida. (Herrera, Delgado, Moreira, & Toala, 2021 )

Más que cualquier otro sector productivo, el turismo responde mejor a las tendencias de 
ubicarse en las áreas del espacio físico y social que le resultan más beneficiosas. El espacio 
turístico es un espacio concreto y objetivo con valor turístico variable y características únicas 
por su objeto social. (Serrano, 2017)

En la actualidad, el turismo en los espacios naturales ha adquirido gran relevancia y es 
fundamental para generar herramientas de planificación para la gestión y conservación de 
estos sitios, así como de los servicios ambientales que se ofrecen a quienes los visitan.
 
El turismo de naturaleza es una modalidad de turismo que propone una relación más estrecha 
entre la naturaleza y el turista, además, promueve la conservación de los recursos naturales 
y sociales de su región, cuyo fin es el contacto directo con las expresiones naturales y 
culturales Actividades recreativas que giran en torno a la actitud y compromiso de los 
visitantes de conocer, respetar y disfrutar los recursos naturales y culturales, y de participar 
en su conservación. (SEMARNAT, 2012)

El turismo de naturaleza fue una de las principales modalidades que se reactivaron 
post-pandemia, la búsqueda de espacios abiertos y el contacto con la naturaleza, los bosques 
y las montañas, donde se podría realizar caminatas en senderos o simplemente disfrutar de 
la flora y fauna, fueron las motivaciones esenciales por parte de miles de personas que 
querían poder visitar y vivir nuevamente esa experiencia de libertad. 

El turismo de naturaleza está dotado de múltiples significados. Sin embargo, la Secretaría de 
Turismo de México ha creado una aclaración que lo define claramente como: el turismo de 
naturaleza o turismo alternativo, también conocido como tipos de viajes estrechamente 
relacionados con la naturaleza, que tienen características que permiten a los turistas 
participar en el disfrute, respeto y, lo más importante, en el compromiso de conservación de 
los recursos naturales. Esta definición presenta un propósito muy claro de lo que abarca y 
representa en la actualidad. 

Es claro que el objetivo macro del turismo de naturaleza es desarrollar planes para proteger 
y preservar el medio ambiente. Es por ello que surge su importancia, ya que representa un 
recurso económico invaluable, no solo para el área natural, sino también para las diferentes 
comunidades que habitan ese espacio geográfico en particular. Asimismo, el turismo de 
naturaleza es aquel que proporciona:

 • Espacios de un enorme valor para la flora y la fauna
 • Herramientas para la educación y la investigación
 • Rentabilidad económica para los territorios
 • Oportunidades de crecimiento para la comunidad anfitriona
 • Nuevos puestos de trabajo
 • Creación de más servicios e infraestructuras (OSTELEA , 2022)

Toda la industria del sector turismo está directamente relacionada con cuestiones 
ambientales, socioculturales y económicas. Pero no todas las acciones para reconvertir e 
introducir actividades tendrán un impacto negativo, ya que el turismo hace una contribución 
significativa a la conservación de la biodiversidad en muchas áreas. (Martínez Quintana, 
2017)

La representación de la naturaleza a través del turismo permite a las personas y visitantes 
comprender no solo el entorno natural, sino también la identidad cultural de su población y la 
conciencia de participar en su conservación. Una de las tareas de la planificación es 
satisfacer las necesidades interpretativas e informativas de los turistas y la gestión resultante, 
y es necesario proporcionar una educación mínima, ya que los turistas quieren comprender el 
entorno que visitan y lograr una mejor comprensión y apreciación del ambiente natural y 
cultural del territorio o destino. 

Entre los principales desafíos que enfrenta el turismo de naturaleza; la degradación 
ambiental, los desastres naturales y el cambio climático son los más destacados, 
correspondientes a las dimensiones del impacto de los factores internos y externos en la 

industria del turismo y el ocio. El Código Ético Mundial para el Turismo da cuenta del valor 
incalculable que tiene el medio ambiente y los recursos naturales, y en el artículo 3 especifica 
que “Todos los agentes del desarrollo turístico tienen el deber de salvaguardar el medio 
ambiente y los recursos naturales, en la perspectiva de un crecimiento económico saneado, 
constante y sostenible, que sea capaz de satisfacer equitativamente las necesidades y 
aspiraciones de las generaciones presentes y futuras” (Organización Mundial de Turismo, 
2011)

Buenas prácticas de turismo en las áreas protegidas
 
El desarrollo del turismo en las áreas protegidas puede tener un amplio impacto positivo y 
negativo en los recursos de las áreas protegidas, las economías locales, las comunidades 
locales y los propios visitantes. 

Es inevitable no pensar o determinar la amplia relación que existe entre el ejercicio de la 
actividad turística y las áreas protegidas o de conservación, por tal motivo eso se presenta el 
siguiente cuadro que indica un resumen sobre los beneficios del turismo en áreas protegidas. 

Entre las buenas prácticas podemos mencionar las siguientes: 

• Estimular políticas nacionales de turismo que respondan al ‘tripe balance’ exigiendo que las 
actividades turísticas en áreas protegidas contribuyan explícitamente a la conservación de la 
naturaleza, generen beneficios económicos tanto para las autoridades del área protegida 
como para las comunidades locales y garanticen mínimos impactos sociales negativos.

• Apoyar la prestación de servicios de turismo de base comunitaria que aprovechen las 
oportunidades del mercado. Considerar la conformación de alianzas entre empresas 
comunitarias y el sector privado para mejorar las posibilidades de éxito comercial.

• Construir procesos de formación en desarrollo empresarial y destrezas para la gestión 
dirigidos a la prestación de servicios de turismo de base comunitaria, e incluir en la formación 
a miembros de la comunidad, representantes de ONG y gestores de áreas protegidas.

• Repensar las actividades recreativas en áreas protegidas como una forma de satisfacer las 
necesidades de la comunidad y abordar objetivos más amplios de la sociedad, como los 
relacionados con la salud humana y el bienestar.

(Leung, Spenceley, Hvenegaard, & Buckley, 2019)

Manejo del componente turismo en las áreas protegidas del Ecuador
 
El manejo institucional de las áreas protegidas en el país se inicia en el año de 1976 basado 
en el documento Estrategia Preliminar para la Conservación de Áreas Silvestres 
Sobresalientes del Ecuador. “La estrategia puso las pautas para avanzar desde una visión 
gubernamental predominantemente comercial de los “recursos forestales” que se 
direccionaba hacia un enfoque de protección y conservación de la biodiversidad; este 
documento sirvió para establecer las bases para la promulgación de la Ley Forestal y de 
Conservación de Áreas Naturales y Vida Silvestre en el 1981,  que sigue vigente hasta la 
actualidad. 

La gestión o manejo de las áreas protegidas es un proceso político, social, técnico y 
administrativo que se inicia con la creación y diseño del área protegida, continua con la 
planificación del manejo del área a través de una propuesta de largo plazo, se concreta en la 
gestión operativa del área en la cual se implementan acciones de manejo y se cierra el ciclo 
de gestión con la evaluación de efectividad de manejo del área protegida. Todas las fases con 
excepción de la primera, se repiten a través del tiempo (Ministerio del Ambiente, 2013)

Área Nacional de Recreación Samanes 

El Área Nacional de Recreación Los Samanes está incluida en el Sistema Nacional de Áreas 
Protegidas (SNAP) se encuentra ubicada en la zona norte de Guayaquil y dentro de su 
perímetro urbano. El objetivo de su creación es recuperar la vegetación nativa y la vida 
silvestre que existía en esta zona, y brindar un espacio de recreación familiar. (Ministerio del 
Ambiente , 2016) 

El Parque Samanes formó parte de la iniciativa del proyecto Guayaquil Ecológico que 
consistía en brindar beneficios de carácter social y de sostenibilidad ambiental a través de la 
creación y preservación de áreas verdes  en la urbe porteña, dicho proyecto estaba 
enmarcado dentro de las políticas del Gobierno Central en el Plan Nacional del Buen Vivir. 

El Área Nacional Recreativa Los Samanes, o también conocido come el Parque Ecológico 
Samanes, es un proyecto que cuenta con un área verde de 379.79 hectáreas, el cual consiste 
en la restauración del ecosistema y los bosques de la zona que la rodea, se ubica en la zona 
norte de la ciudad de Guayaquil dentro de su perímetro urbano. 

Al estar cerca de las riberas del río Daule, esta zona originalmente correspondía a un 
ecosistema de transición entre ribera y tierra más conocido como “llanura inundable”. 
Paulatinamente fue remplazada por plantaciones agrícolas porque los suelos de la llanura 
son muy fértiles, resultado de las inundaciones periódicas por el desbordamiento de los ríos. 
De hecho, antes de convertirse en área de recreación, algunas zonas estaban dedicadas al 
cultivo de arroz. 

En los sectores más elevadas, donde se encuentra el cerro Colorado, existen remanentes del 
bosque seco de litoral, donde se pueden observar árboles como el ceibo, el bototillo, el 
pechiche, el guasmo y hasta el guayacán. También se encuentra el árbol que da nombre al 
área: el samán. (Ministerio del Ambiente , 2016)

Características del  Parque Samanes 

El terreno donde se encuentra el Parque Samanes presenta características propias del 
bosque seco deciduo que son bosques donde existen zonas de poca lluvia por esta razón el 
75% de las especies pierden sus hojas en una época del año como adaptación a la sequía en 
un mecanismo que evita la pérdida de agua acumulada por la planta durante la estación 
lluviosa. (Dirección de Medio Ambiente de la Prefectura del Guayas & Finding Species., 2011)

La riqueza de la flora y fauna del Parque Samanes es otra característica muy valiosa dentro 
de esta área de recreación, donde se han identificado más de 30 especies de plantas entre 
árboles, arbustos, matorrales y  trepadoras. De la misma manera podemos referirnos con la 
avifauna donde se han registrado aproximadamente más de 48 especies de aves entre 
endémicas y nativas propias de la zona. 

Con todas estas características que presenta el Parque Samanes, más sumado a los 2,4 
kilómetros de ribera frente a los márgenes del río Daule, lo convierten en una zona con gran 
potencialidad para el desarrollo de turismo de naturaleza y esparcimiento dentro de la ciudad 
de Guayaquil.
 
Reserva Forestal Senderos 

La Reserva Forestal Senderos es una zona que está adscrita al Área Nacional de Recreación 
Samanes con una superficie aproximada de 103 hectáreas, dentro de las cuales el área total 
intervenida es de 10 hectáreas.

La Reserva Forestal Senderos forma parte del bosque seco de la región de Tumbesina en el 
Ecuador, es constituida por una parte alta y una parte baja del bosque, dominada también por 
arbustos y árboles de gran porte en su extensión.

Las características que presenta la Reserva podemos encontrar entre senderos rústico y 
adoquinado, infraestructura administrativa – recreacional – sanitaria; un canal abierto 
atraviesa la zona de vegetación, es alimentado por pequeños esteros, el canal desemboca en 

el río Daule; existe un humedal natural que es punto de alimentación de las diversas especies 
que habitan en la reserva (reptiles, anfibios, aves, roedores, etc.).   (Sisalema, 2016)

La oferta de servicios que presenta la Reserva Forestal Senderos es la siguiente: ciclismo de 
montaña con un sendero de 7 kilómetros; 2 torres de canopy de 16 y 22 metros de altura cada 
una, para los amantes de los deportes extremos; un rocódromo que mide14 metros de altura; 
un área para caminata o senderismo con una extensión de 1 kilometro; 2 torres de 
avistamiento del paisaje de la zona, así como también para la observación de aves. 

II. METODOLOGÍA

El  presente  estudio  de investigación invita  a  analizar un poco la situación del Parque 
Samanes como un área de recreación que posee un potencial turístico interesante para la 
tendencia de naturaleza, que se ha convertido en los últimos años en el lugar de 
esparcimiento deportivo al aire libre más importante de la ciudad de Guayaquil; la  
metodología  que se empleó  en el presente estudio fue no experimental, simplemente  
exploratoria  para  percibir  la  realidad en que se encuentra el Área Nacional de Recreación 
Samanes y   de esta manera poder conocer la percepción   de  los visitantes del lugar  para 
lograr obtener una  investigación  precisa  y actualizada. 

En el desarrollo del trabajo se  utilizó  un enfoque  de  investigación   cualitativo,  en el cual se  
abordó   el   problema  planteado con  una  revisión  de  la  literatura existente,  la observación  
del  escenario del Parque Samanes  para verificación del sitio; también empleamos una 
encuesta especializada dirigida a los visitantes del lugar. 

III. ANÁLISIS DE RESULTADOS

Durante la presente investigación se plantearon 2 temas puntuales a los visitantes que llegan 
hasta  el sector de la Reserva Forestal Senderos del Área Nacional de Recreación Samanes, 
el total de las personas encuestadas fueron de 100, dando los siguientes resultados. 

IV. CONCLUSIONES

La Reserva Forestal Senderos del Área Nacional de Recreación Parque Samanes es una de 
las pocas zonas con que cuenta la ciudad de Guayaquil para el disfrute de espacios verdes y 
abiertos, además de tener un sitio de estacionamiento amplio para el ingreso de vehículos. 
Como podemos observar las actividades más apetecidas por los visitantes son el ciclismo y 
la observación de aves dentro de los senderos. 

La accesibilidad y la señalética informativa son los aspectos o infraestructuras a mejorar 
primordialmente dentro de la Reserva Forestal del Área Nacional de Recreación Samanes 
según los resultados de los visitantes encuestados. 

Poder contar un plan de promoción y difusión es vital para la Reserva Forestal que se invite a 
tour operadores de la ciudad para que puedan incluirlo dentro de la oferta turística de 
productos de naturaleza. 

Potencializar el aviturismo en la zona de los senderos, a través de la creación de club de 
observadores de aves con las Universidades que poseen la carrera de turismo, para de esta 
manera fortalecer esta tendencia de turismo de naturaleza que tiene gran aceptación a nivel 
mundial. 
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ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL PARQUE ECOLÓGICO SAMANES
Y PROPUESTA PARA SU REACTIVACIÓN TURÍSTICA.

RESUMEN

Los espacios de las áreas protegidas a nivel mundial en los últimos años han tenido una 
participación esencial dentro de la actividad turística, más allá de las bondades que nos 
ofrecen como el contacto con la naturaleza y ese mensaje de preservación y conservación 
que debemos tener hacia los ecosistemas; dentro del proceso de reactivación turística post 
pandemia, fueron los primeros sitios o lugares que fueron sugeridos por los expertos y las 
organizaciones internacionales de salud y recreación que debemos visitar para las 
características que presentan.

En el Ecuador no fue la excepción las áreas naturales apenas se implementaron los 
protocolos de bioseguridad y se estableció los tiempos de apertura de movilización dentro del 
territorio ecuatoriano, las áreas protegidas del país empezaron a recibir a los turistas 
nacionales y extranjeros respectivamente. En ese contexto es necesario que se plantee un 
análisis situacional del Área Nacional de Recreación Samanes y se pueda presentar una 
propuesta de reactivación turística para el beneficio de la comunidad y del sector.

Palabras claves: actividad turística, preservación, reactivación, recreación

ABSTRACT

The spaces of protected areas worldwide in recent years have had an essential participation 
in tourist activity, beyond the benefits that they offer us such as contact with nature and that 
message of preservation and conservation that we must have towards the ecosystems; Within 
the post-pandemic tourist reactivation process, they were the first sites or places that were 
suggested by experts and international health and recreation organizations that we should 
visit for the characteristics they present.

In Ecuador, natural areas were no exception as soon as the biosafety protocols were 
implemented and the opening times for mobilization within Ecuadorian territory were 
established, the country's protected areas began to receive national and foreign tourists 
respectively. In this context, it is necessary to consider a situational analysis of the Samanes 
National Recreation Area and to present a proposal for the reactivation of tourism for the 
benefit of the community and the sector.

Keywords: tourist activity, preservation, reactivation, recreation

 

I. INTRODUCCIÓN
 
La pandemia del covid-19 ocasionó un impacto económico terrible en el sector turístico a nivel 
mundial, donde se evidenció la falta de planificación turística de muchos destinos, que 
empezaron a tomar ciertas medidas y estrategias para controlar un poco el colapso que se 
venía. Donde precisamente las ciudades con mayor concentración urbana serán aquellas con 
mayor tiempo de recuperación.
 
En las ofertas de viajes post pandemia, el aire libre y el disfrute de la naturaleza son las 
principales tendencias con mayor crecimiento y aceptación entre los viajeros que buscan 
disfrutar de estos espacios, según el criterio de varios expertos y analistas de viajes.
 
Las experiencias mundiales relacionadas con la COVID-19 en la comunidad de la 
conservación y el turismo han reafirmado los principios y prácticas de eficacia probada que se 
han desarrollado e implementado a lo largo de los años, como las descritas en las Directrices 
sobre buenas prácticas de turismo sostenible de la UICN. Recomendamos que el turismo en 
áreas protegidas se «reconstruya mejor» que antes de la COVID-19, y que en vez de retomar 
la normalidad a la que estábamos acostumbrados, tengamos en cuenta el cambio climático, 
la pérdida de biodiversidad3 y seamos más inclusivos, equitativos e integrados con los 
principios del desarrollo sostenible. (Turismo, Organización Mundial de, 2020)

Dentro de los procesos de reactivación turística que se determinaron en muchos destinos a 
nivel local, nacional e internacional se pondero en gran manera las actividades que están 
relacionadas al esparcimiento al aire libre y el contacto con la naturaleza, donde se pudo 
evidenciar un crecimiento exponencial de visitantes de querer compartir en estos lugares bajo 
esas características.
 
La reactivación es una acción que consiste en traer de vuelta, regenerar, dar un nuevo 
impulso a una institución, proyecto, situación o cosa que ha sido olvidada o estancada. Con 
la reactivación es posible que vuelva a funcionar lo que en su momento fue muy útil (Ruíz, 
2017 )

(Valverde, 2017), plantea que la reactivación turística comprende tres aspectos principales:
Etapa I o Análisis: implica la elaboración de un diagnóstico de la realidad de la localidad en la 
cual se realizará la reactivación turística, es decir la definición de las fortalezas, debilidades, 
oportunidades y amenazas de la localidad en la cual se realizar la reactivación.

Etapa II o Elaboración de Estrategias: en base a la información obtenida se plantea 
estrategias que permitan posicionar los atractivos turísticos de la comunidad ofreciendo a los 
visitantes una verdadera experiencia turística.

Etapa III o Métodos de Control: es importante establecer los métodos a través de los cuales 
se realizará la medición de la efectividad de las estrategias implementadas, a fin de garantizar 
que el proceso de reactivación turística cultural se desarrolle de manera adecuada.

El surgimiento de la reactivación turística a nivel mundial tuvo sus primeros inicios con la 
implementación de protocolos de bioseguridad en ciertos establecimientos de alojamiento y 
de restauración; así como también con la generación de los sellos SAFE TRAVEL a los 
destinos impulsados por el Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC) que se empezaron 
a otorgar bajo un proceso de seguimiento y control. 

La moda por decirlo de esa manera sobre los procesos de reactivación turística en los 
destinos a nivel global no solo abarco la implementación de protocolos de bioseguridad, sino 
también fue el de la consolidación de certificaciones de turismo sostenible ya sea como Blue 
Flag para destinos costeros, Biosphere Tourism para establecimientos de servicios turísticos, 
entre otros. 

Por otra parte la Organización Mundial del Turismo (OMT) a raíz de la problemática surgida 
por el covid-19 que afecto en gran manera al sector turístico a nivel mundial, en conjunto con 
otras organizaciones y entidades gubernamentales, procedió a realizar las directrices y 
recomendaciones para elaborar programas y planes de reactivación para los destinos. 

“La pandemia de COVID-19 ha despertado la conciencia sobre la importancia de un medio 
ambiente sano como barrera natural para futuras pandemias, especialmente en el caso de las 
enfermedades zoonóticas. Un entorno saludable también está directamente relacionado con 
la competitividad del sector turístico y, en muchos destinos, los esfuerzos de conservación 
dependen en gran medida de los ingresos del turismo. Apoyar tales esfuerzos de 
conservación puede permitir una recuperación más ecológica.” (Organización Mundial del 
Turismo, 2021)

La creación y generación de varios documentos y estudios relacionados al comportamiento y 
evolución del covid-19 y su afectación al sector del turismo por parte de academias, ONG y 
demás agrupaciones han servido como un punto de partida y referencia para poder 
implementar ciertas estrategias que coadyuven en el proceso de reactivación en los destinos 
tanto a nivel mundial y nacional.
 
Los responsables de reiniciar no son solo las autoridades de la institución, comunidad u 
organización, sino también los beneficiarios que deciden proponer una alternativa de solución 
a través del proyecto, donde se encuentran el principal, actividades, recursos disponibles, 
forma de financiamiento, cumplimiento de objetivos, resultados esperados y programar ante 
esta situación, una de las soluciones para los destinos turísticos es proponer políticas y 
publicidad a través de las instancias gubernamentales y formular conjuntamente planes de 
activación turística. Qué estrategias se han diseñado o desarrollado para incentivar el 
consumo, frecuencia de visitas a los diferentes atractivos turísticos, aumento del empleo, etc. 
(Larrea, 2020)

En Ecuador a través del Ministerio de Turismo se planteo un documento técnico denominado  
plan de reactivación turística que consistía en un conjunto de mitigación y acciones para el 
beneficio de la actividad turística cuyo objetivo era el siguiente: Generar una reapertura 
ordenada y segura de actividades en el sector turístico en todo el territorio nacional, 
estableciendo medidas, protocolos de prevención que ayuden a un óptimo funcionamiento de 
la cadena de valor del sector turístico evitando riesgos de contagio del virus COVID 19 a 
trabajadores, empleados, clientes y ciudadanía en general, con una gestión de control 
eficiente que aseguren la práctica de tales medidas y protocolos como un estándar nacional. 

(Ministerio de Turismo del Ecuador , 2020) 
Es importante reconocer la importancia que tiene la actividad turística a nivel mundial como 
generador de divisas y de empleo, lo capacidad de resiliencia para poder adaptarse a los 
cambios que se generan, en el Ecuador el sector turismo representa un rubro importante en 
la economía del país, se ubica en el tercer lugar de los ingresos no petroleros detrás de la 
producción del camarón y del banano. 

Turismo en espacios naturales. 

Dentro la oferta turística que presenta el Ecuador el turismo de naturaleza es un factor 
interesante por las características que presenta el territorio, ya que es considerado uno de los 
países de mayor biodiversidad del planeta; Ecuador cuenta con 71 áreas protegidas que 
cubren una superficie de 18,5% del territorio nacional.
 
Es en la mayoría de estos espacios naturales, correspondientes al territorio del Ecuador, 
donde se encuentra esta biodiversidad y la potencialidad turística. Muchos de los pueblos y 
nacionalidades, viven en estos espacios naturales y representan la potencialidad cultural y 
patrimonial del SNAP, por lo que se han implementado mecanismos que permitan alcanzar 
los objetivos relacionados con dimensiones de sostenibilidad, con los cuales se ha empezado 
a realizar una gobernanza compartida. (Herrera, Delgado, Moreira, & Toala, 2021 )

Más que cualquier otro sector productivo, el turismo responde mejor a las tendencias de 
ubicarse en las áreas del espacio físico y social que le resultan más beneficiosas. El espacio 
turístico es un espacio concreto y objetivo con valor turístico variable y características únicas 
por su objeto social. (Serrano, 2017)

En la actualidad, el turismo en los espacios naturales ha adquirido gran relevancia y es 
fundamental para generar herramientas de planificación para la gestión y conservación de 
estos sitios, así como de los servicios ambientales que se ofrecen a quienes los visitan.
 
El turismo de naturaleza es una modalidad de turismo que propone una relación más estrecha 
entre la naturaleza y el turista, además, promueve la conservación de los recursos naturales 
y sociales de su región, cuyo fin es el contacto directo con las expresiones naturales y 
culturales Actividades recreativas que giran en torno a la actitud y compromiso de los 
visitantes de conocer, respetar y disfrutar los recursos naturales y culturales, y de participar 
en su conservación. (SEMARNAT, 2012)

El turismo de naturaleza fue una de las principales modalidades que se reactivaron 
post-pandemia, la búsqueda de espacios abiertos y el contacto con la naturaleza, los bosques 
y las montañas, donde se podría realizar caminatas en senderos o simplemente disfrutar de 
la flora y fauna, fueron las motivaciones esenciales por parte de miles de personas que 
querían poder visitar y vivir nuevamente esa experiencia de libertad. 

El turismo de naturaleza está dotado de múltiples significados. Sin embargo, la Secretaría de 
Turismo de México ha creado una aclaración que lo define claramente como: el turismo de 
naturaleza o turismo alternativo, también conocido como tipos de viajes estrechamente 
relacionados con la naturaleza, que tienen características que permiten a los turistas 
participar en el disfrute, respeto y, lo más importante, en el compromiso de conservación de 
los recursos naturales. Esta definición presenta un propósito muy claro de lo que abarca y 
representa en la actualidad. 

Es claro que el objetivo macro del turismo de naturaleza es desarrollar planes para proteger 
y preservar el medio ambiente. Es por ello que surge su importancia, ya que representa un 
recurso económico invaluable, no solo para el área natural, sino también para las diferentes 
comunidades que habitan ese espacio geográfico en particular. Asimismo, el turismo de 
naturaleza es aquel que proporciona:

 • Espacios de un enorme valor para la flora y la fauna
 • Herramientas para la educación y la investigación
 • Rentabilidad económica para los territorios
 • Oportunidades de crecimiento para la comunidad anfitriona
 • Nuevos puestos de trabajo
 • Creación de más servicios e infraestructuras (OSTELEA , 2022)

Toda la industria del sector turismo está directamente relacionada con cuestiones 
ambientales, socioculturales y económicas. Pero no todas las acciones para reconvertir e 
introducir actividades tendrán un impacto negativo, ya que el turismo hace una contribución 
significativa a la conservación de la biodiversidad en muchas áreas. (Martínez Quintana, 
2017)

La representación de la naturaleza a través del turismo permite a las personas y visitantes 
comprender no solo el entorno natural, sino también la identidad cultural de su población y la 
conciencia de participar en su conservación. Una de las tareas de la planificación es 
satisfacer las necesidades interpretativas e informativas de los turistas y la gestión resultante, 
y es necesario proporcionar una educación mínima, ya que los turistas quieren comprender el 
entorno que visitan y lograr una mejor comprensión y apreciación del ambiente natural y 
cultural del territorio o destino. 

Entre los principales desafíos que enfrenta el turismo de naturaleza; la degradación 
ambiental, los desastres naturales y el cambio climático son los más destacados, 
correspondientes a las dimensiones del impacto de los factores internos y externos en la 

industria del turismo y el ocio. El Código Ético Mundial para el Turismo da cuenta del valor 
incalculable que tiene el medio ambiente y los recursos naturales, y en el artículo 3 especifica 
que “Todos los agentes del desarrollo turístico tienen el deber de salvaguardar el medio 
ambiente y los recursos naturales, en la perspectiva de un crecimiento económico saneado, 
constante y sostenible, que sea capaz de satisfacer equitativamente las necesidades y 
aspiraciones de las generaciones presentes y futuras” (Organización Mundial de Turismo, 
2011)

Buenas prácticas de turismo en las áreas protegidas
 
El desarrollo del turismo en las áreas protegidas puede tener un amplio impacto positivo y 
negativo en los recursos de las áreas protegidas, las economías locales, las comunidades 
locales y los propios visitantes. 

Es inevitable no pensar o determinar la amplia relación que existe entre el ejercicio de la 
actividad turística y las áreas protegidas o de conservación, por tal motivo eso se presenta el 
siguiente cuadro que indica un resumen sobre los beneficios del turismo en áreas protegidas. 

Entre las buenas prácticas podemos mencionar las siguientes: 

• Estimular políticas nacionales de turismo que respondan al ‘tripe balance’ exigiendo que las 
actividades turísticas en áreas protegidas contribuyan explícitamente a la conservación de la 
naturaleza, generen beneficios económicos tanto para las autoridades del área protegida 
como para las comunidades locales y garanticen mínimos impactos sociales negativos.

• Apoyar la prestación de servicios de turismo de base comunitaria que aprovechen las 
oportunidades del mercado. Considerar la conformación de alianzas entre empresas 
comunitarias y el sector privado para mejorar las posibilidades de éxito comercial.

• Construir procesos de formación en desarrollo empresarial y destrezas para la gestión 
dirigidos a la prestación de servicios de turismo de base comunitaria, e incluir en la formación 
a miembros de la comunidad, representantes de ONG y gestores de áreas protegidas.

• Repensar las actividades recreativas en áreas protegidas como una forma de satisfacer las 
necesidades de la comunidad y abordar objetivos más amplios de la sociedad, como los 
relacionados con la salud humana y el bienestar.

(Leung, Spenceley, Hvenegaard, & Buckley, 2019)

Manejo del componente turismo en las áreas protegidas del Ecuador
 
El manejo institucional de las áreas protegidas en el país se inicia en el año de 1976 basado 
en el documento Estrategia Preliminar para la Conservación de Áreas Silvestres 
Sobresalientes del Ecuador. “La estrategia puso las pautas para avanzar desde una visión 
gubernamental predominantemente comercial de los “recursos forestales” que se 
direccionaba hacia un enfoque de protección y conservación de la biodiversidad; este 
documento sirvió para establecer las bases para la promulgación de la Ley Forestal y de 
Conservación de Áreas Naturales y Vida Silvestre en el 1981,  que sigue vigente hasta la 
actualidad. 

La gestión o manejo de las áreas protegidas es un proceso político, social, técnico y 
administrativo que se inicia con la creación y diseño del área protegida, continua con la 
planificación del manejo del área a través de una propuesta de largo plazo, se concreta en la 
gestión operativa del área en la cual se implementan acciones de manejo y se cierra el ciclo 
de gestión con la evaluación de efectividad de manejo del área protegida. Todas las fases con 
excepción de la primera, se repiten a través del tiempo (Ministerio del Ambiente, 2013)

Área Nacional de Recreación Samanes 

El Área Nacional de Recreación Los Samanes está incluida en el Sistema Nacional de Áreas 
Protegidas (SNAP) se encuentra ubicada en la zona norte de Guayaquil y dentro de su 
perímetro urbano. El objetivo de su creación es recuperar la vegetación nativa y la vida 
silvestre que existía en esta zona, y brindar un espacio de recreación familiar. (Ministerio del 
Ambiente , 2016) 

El Parque Samanes formó parte de la iniciativa del proyecto Guayaquil Ecológico que 
consistía en brindar beneficios de carácter social y de sostenibilidad ambiental a través de la 
creación y preservación de áreas verdes  en la urbe porteña, dicho proyecto estaba 
enmarcado dentro de las políticas del Gobierno Central en el Plan Nacional del Buen Vivir. 

El Área Nacional Recreativa Los Samanes, o también conocido come el Parque Ecológico 
Samanes, es un proyecto que cuenta con un área verde de 379.79 hectáreas, el cual consiste 
en la restauración del ecosistema y los bosques de la zona que la rodea, se ubica en la zona 
norte de la ciudad de Guayaquil dentro de su perímetro urbano. 

Al estar cerca de las riberas del río Daule, esta zona originalmente correspondía a un 
ecosistema de transición entre ribera y tierra más conocido como “llanura inundable”. 
Paulatinamente fue remplazada por plantaciones agrícolas porque los suelos de la llanura 
son muy fértiles, resultado de las inundaciones periódicas por el desbordamiento de los ríos. 
De hecho, antes de convertirse en área de recreación, algunas zonas estaban dedicadas al 
cultivo de arroz. 

En los sectores más elevadas, donde se encuentra el cerro Colorado, existen remanentes del 
bosque seco de litoral, donde se pueden observar árboles como el ceibo, el bototillo, el 
pechiche, el guasmo y hasta el guayacán. También se encuentra el árbol que da nombre al 
área: el samán. (Ministerio del Ambiente , 2016)

Características del  Parque Samanes 

El terreno donde se encuentra el Parque Samanes presenta características propias del 
bosque seco deciduo que son bosques donde existen zonas de poca lluvia por esta razón el 
75% de las especies pierden sus hojas en una época del año como adaptación a la sequía en 
un mecanismo que evita la pérdida de agua acumulada por la planta durante la estación 
lluviosa. (Dirección de Medio Ambiente de la Prefectura del Guayas & Finding Species., 2011)

La riqueza de la flora y fauna del Parque Samanes es otra característica muy valiosa dentro 
de esta área de recreación, donde se han identificado más de 30 especies de plantas entre 
árboles, arbustos, matorrales y  trepadoras. De la misma manera podemos referirnos con la 
avifauna donde se han registrado aproximadamente más de 48 especies de aves entre 
endémicas y nativas propias de la zona. 

Con todas estas características que presenta el Parque Samanes, más sumado a los 2,4 
kilómetros de ribera frente a los márgenes del río Daule, lo convierten en una zona con gran 
potencialidad para el desarrollo de turismo de naturaleza y esparcimiento dentro de la ciudad 
de Guayaquil.
 
Reserva Forestal Senderos 

La Reserva Forestal Senderos es una zona que está adscrita al Área Nacional de Recreación 
Samanes con una superficie aproximada de 103 hectáreas, dentro de las cuales el área total 
intervenida es de 10 hectáreas.

La Reserva Forestal Senderos forma parte del bosque seco de la región de Tumbesina en el 
Ecuador, es constituida por una parte alta y una parte baja del bosque, dominada también por 
arbustos y árboles de gran porte en su extensión.

Las características que presenta la Reserva podemos encontrar entre senderos rústico y 
adoquinado, infraestructura administrativa – recreacional – sanitaria; un canal abierto 
atraviesa la zona de vegetación, es alimentado por pequeños esteros, el canal desemboca en 

el río Daule; existe un humedal natural que es punto de alimentación de las diversas especies 
que habitan en la reserva (reptiles, anfibios, aves, roedores, etc.).   (Sisalema, 2016)

La oferta de servicios que presenta la Reserva Forestal Senderos es la siguiente: ciclismo de 
montaña con un sendero de 7 kilómetros; 2 torres de canopy de 16 y 22 metros de altura cada 
una, para los amantes de los deportes extremos; un rocódromo que mide14 metros de altura; 
un área para caminata o senderismo con una extensión de 1 kilometro; 2 torres de 
avistamiento del paisaje de la zona, así como también para la observación de aves. 

II. METODOLOGÍA

El  presente  estudio  de investigación invita  a  analizar un poco la situación del Parque 
Samanes como un área de recreación que posee un potencial turístico interesante para la 
tendencia de naturaleza, que se ha convertido en los últimos años en el lugar de 
esparcimiento deportivo al aire libre más importante de la ciudad de Guayaquil; la  
metodología  que se empleó  en el presente estudio fue no experimental, simplemente  
exploratoria  para  percibir  la  realidad en que se encuentra el Área Nacional de Recreación 
Samanes y   de esta manera poder conocer la percepción   de  los visitantes del lugar  para 
lograr obtener una  investigación  precisa  y actualizada. 

En el desarrollo del trabajo se  utilizó  un enfoque  de  investigación   cualitativo,  en el cual se  
abordó   el   problema  planteado con  una  revisión  de  la  literatura existente,  la observación  
del  escenario del Parque Samanes  para verificación del sitio; también empleamos una 
encuesta especializada dirigida a los visitantes del lugar. 

III. ANÁLISIS DE RESULTADOS

Durante la presente investigación se plantearon 2 temas puntuales a los visitantes que llegan 
hasta  el sector de la Reserva Forestal Senderos del Área Nacional de Recreación Samanes, 
el total de las personas encuestadas fueron de 100, dando los siguientes resultados. 

IV. CONCLUSIONES

La Reserva Forestal Senderos del Área Nacional de Recreación Parque Samanes es una de 
las pocas zonas con que cuenta la ciudad de Guayaquil para el disfrute de espacios verdes y 
abiertos, además de tener un sitio de estacionamiento amplio para el ingreso de vehículos. 
Como podemos observar las actividades más apetecidas por los visitantes son el ciclismo y 
la observación de aves dentro de los senderos. 

La accesibilidad y la señalética informativa son los aspectos o infraestructuras a mejorar 
primordialmente dentro de la Reserva Forestal del Área Nacional de Recreación Samanes 
según los resultados de los visitantes encuestados. 

Poder contar un plan de promoción y difusión es vital para la Reserva Forestal que se invite a 
tour operadores de la ciudad para que puedan incluirlo dentro de la oferta turística de 
productos de naturaleza. 

Potencializar el aviturismo en la zona de los senderos, a través de la creación de club de 
observadores de aves con las Universidades que poseen la carrera de turismo, para de esta 
manera fortalecer esta tendencia de turismo de naturaleza que tiene gran aceptación a nivel 
mundial. 
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