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Resumen 

La presente investigación analiza la gestión turística de la Reserva Geobotánica 

Pululahua, estudiando la actividad turística a través de la aplicación del Modelo SISTUR 

de Beni con el fin de plantear estrategias de fortalecimiento turístico que permitan la 

conservación del patrimonio natural. Es por ello que, se debe regular y gestionar 

correctamente el uso de las áreas protegidas y sus atractivos, para minimizar los 

impactos negativos. A partir de un estudio cualitativo - cuantitativo, se recopila 

información referente a: condiciones del patrimonio natural y servicios turísticos, 

motivaciones del visitante y la relación de la comunidad con la RGP; con el fin de 

optimizar la información del estudio y contrastar los resultados del mismo. 

Sobre la base de la obtención de los datos de investigación y, en conjunto con el 

análisis situacional de la reserva, se diseñarán estrategias que a mediano plazo 

fortalezcan la gestión turística, ya que, mediante una correcta aplicación generarán 

resultados positivos como, el aprovechamiento de recursos naturales, la concientización 

ambiental, y la minimización de impactos negativos. 

Palabras clave 

• ÁREA PROTEGIDA 

• CONSERVACIÓN 

• GESTIÓN TURÍSTICA 

• PATRIMONIO NATURAL 

• TURISMO 

  



15 
 

Abstract 

This research to analyzes the tourism management of the Pululahua Geobotanical 

Reserve, studying the tourist activity through the application of the SISTUR model of 

Beni, in order to propose strategies to strengthen tourism that allow the conservation of 

natural heritage. That is why, the use of protected areas and their attractions must be 

regulated and managed correctly, to minimize negative impacts. From a qualitative – 

quantitative study, information is collected regarding: conditions of natural heritage and 

tourist services, visitor motivations and the community’s relationship with the RGP; in 

order to optimize the information of the study and contrast the results of the same. 

From the obtaining of the research data and, in conjunction with the situational analysis 

of the reserve, strategies will be designed to strengthen tourism management. These 

strategies are fundamental, since, in the long term, through a correct application they will 

generate positive results such as, the use of natural resources, environmental 

awareness, and the minimization of negative impacts. 

Key words 

• PROTECTED AREA 

• CONSERVATION 

• TOURISM MANAGEMENT  

• NATURAL HERITAGE 

• TOURISM  
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Introducción 

Antecedentes 

La conservación en Ecuador inició en 1934, cuando se emitieron normas legales 

destinadas a la protección del archipiélago de Galápagos y sus especies de flora y 

fauna; el manejo de áreas protegidas en espacio continental empezó en 1976 como una 

estrategia de conservación en áreas silvestres (Ministerio del Ambiente, 2013). A partir 

de ello, la conservación en áreas protegidas es un factor primordial en las cuales se 

establecen acciones para mitigar impactos ambientales negativos mediante estrategias 

preventivas, correctivas y regulatorias que aportan a la correcta gestión en estas áreas.  

Por lo tanto, tomando en cuenta que la gestión adecuada en áreas protegidas 

permite la conservación, se analiza la gestión turística en la Reserva Geobotánica 

Pululahua (RGP en adelante) enfocada en la conservación del patrimonio natural, para 

mitigar los impactos ocasionados por la actividad humana con el fin de proponer 

estrategias que contribuyan al desarrollo de la reserva y las comunidades. 

Planteamiento del problema 

Ecuador posee gran biodiversidad natural, distribuida en diferentes áreas 

protegidas, correspondientes al 20% del territorio ecuatoriano (SNAP, 2015). Estas 

áreas protegidas son de diferentes tipos y, dependiendo de sus características obtienen 

su denominación, es por ello que, la RGP es la única con categoría de “Reserva 

Geobotánica” debido a su geología y vulcanológica, además, la abundante neblina que 

ingresa al cráter produce diversos microclimas y proporciona el florecimiento de una 

exuberante vegetación en sus laderas (SNAP, 2015). La RGP al ser un ente público, es 

regida por entidades gubernamentales siendo estas, Ministerio del Ambiente, Agua y 

Transición Ecológica del Ecuador y el Fondo de Inversión Ambiental Sostenible. 

En los últimos años, dentro de la reserva, las especies de flora y fauna han sido 

vulneradas, debido a factores como: incendios forestales, quebrantamiento de zonas 
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turísticas e invasión a las zonas de amortiguamiento. Las especies más afectadas son: 

orquídeas endémicas, plantas angiospermas, oso de anteojos, gorrión y cóndor, como 

se indica en la Lista Roja de Especies Amenazadas (Unión Internacional para la 

Conservación de la Naturaleza y los Recursos Naturales, 2021). 

En la RGP últimamente, no se han realizado estudios con el fin de conservar el 

patrimonio natural, involucrando diversas disciplinas que aporten al desarrollo social, 

cultural y económico y que, a su vez, mitiguen los impactos generados por la actividad 

humana, esto a pesar de que la reserva ha mostrado su interés en la conservación; la 

gestión del área protegida no tenía como prioridad el turismo, sin embargo, hace 

aproximadamente 2 meses la nueva administración tiene como objetivo resolver estos 

problemas latentes y mejorar la actividad turística.  

Por esta razón, la investigación es importante ya que aporta un estudio de 

conservación del patrimonio natural involucrando a todos los actores interesados, con el 

fin de generar estrategias de fortalecimiento turístico, beneficiando a la reserva y 

poblaciones aledañas, y que, a largo plazo, la RGP conserve los atractivos turísticos y 

minimice los impactos ocasionados por la actividad turística.  
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Objetivos 

Objetivo general 

Analizar la gestión turística de la Reserva Geobotánica Pululahua a través de los 

componentes del sistema turístico con el fin de plantear estrategias que permitan la 

conservación del patrimonio natural.  

Objetivos específicos 

Diagnosticar la situación actual del turismo en la RGP, mediante el sistema 

turístico de Beni. 

Identificar los atractivos y las especies de flora-fauna representativas para el 

turismo de la RGP. 

Describir el estado de conservación del patrimonio natural mediante 

herramientas de investigación.  

Proponer estrategias de fortalecimiento turístico enfocadas en la conservación 

del patrimonio natural para mejorar la gestión en la RGP. 
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Capítulo I  

Fundamentación Teórica 

Marco Teórico 

Para el desarrollo del tema de investigación, se toma en cuenta la Teoría 

General de los Sistemas, propuesta por Bertalanffy la cual, ha sido adaptada al campo 

turístico con el fin de establecer interrelaciones entre sus implicados. El estudio 

beneficia a la administración de la RGP en la planificación y establecimiento de 

estrategias con el fin de conservar el patrimonio natural, involucrando a los diversos 

actores turísticos, esto mediante la aplicación del modelo de Beni.  

Teoría General de los Sistemas 

La Teoría General de los Sistemas, nace con la necesidad de reorientar el 

método de investigaciones científicas (físicas-teóricas) debido a que, Bertalanffy 

considera que no es factible ir de formas elementales a formas irreductibles (S. 

Ramírez, 2014). Es decir que, no es viable la especialización en las investigaciones 

aislando las relaciones existentes con otros campos disciplinarios, por tal motivo, el 

estudio no debe ser analizado por unidad, sino en un conjunto para determinar todas las 

interacciones entre el fenómeno de estudio y sus alrededores.  

Posterior a ello, la Teoría General de Sistemas, dejó de aplicarse únicamente en 

el campo de las ciencias formales, al contrario, como lo menciona Bertalanffy (1989), la 

aplicación de esta teoría en el ámbito de las ciencias sociales genera mejores 

resultados, dado que no aísla los elementos de estudio, al contrario, prioriza las 

relaciones entre estos componentes. Entendiendo así que, se pueden crear diversos 

modelos sistémicos, dirigidos a cualquier campo deseable, para explicar el 

funcionamiento de su actividad.  

Dentro del turismo, al ser esta una disciplina social, la teoría da paso a una 

explicación acerca de la amplitud, actividades y actores relacionados dentro de este 
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fenómeno. Es decir, se han creado sistemas que expliquen el fenómeno turístico porque 

esta disciplina se acopla a esta teoría. La Organización Mundial de Turismo  (OMT, 

2016) expresa que, la actividad turística es el resultado de las interrelaciones entre los 

factores que se desenvuelven y evolucionan dinámicamente, en la cual, se propone un 

modelo de mercado turístico conformado por 4 elementos: la oferta, demanda, espacio 

geográfico y los operadores del mercado. Su funcionamiento se da a partir del espacio 

geográfico, lugar en el cual se desarrollan las actividades e interactúan la oferta y 

demanda (Ricaurte, 2009).  

 Así mismo, diversos sistemas turísticos contemplan las siguientes dimensiones: 

económica, social, cultural, ambiental y política, dependiendo del autor, estas pueden 

variar en mayor o menor cantidad pero, siempre logran interrelacionarse entre sí 

(Varisco, 2013). En el turismo, hasta el momento, existen los sistemas de: Leiper 

(1979), Cooper (1990), Boullón (1994), Molina (2000), entre otros; sin embargo, en el 

presente estudio se contempla al modelo de Beni (2001).  El sistema turístico de Beni, 

es un sistema muy utilizado en Brasil; este modelo surgió para organizar la teoría 

turística; se considera un sistema abierto porque influye y es influido por otros sistemas. 

Beni (2001) como se citó en Franco et ál., (2019) considera al sistema turístico 

como una “agrupación de partes que se articulan para lograr un fin determinado; es el 

conjunto de procedimientos organizados lógicamente en interrelación que tienen como 

finalidad direccionar el funcionamiento del todo”. Este modelo turístico de Beni, se 

enfoca en los principios y procedimientos que permiten una descripción más amplia y 

detallada. Relaciona diversas funciones que constituyen a la naturaleza de la actividad 

turística, además, tiene como eje principal al turismo sostenible, determinado desde sus 

4 aristas: ecológica, cultural, social y económica.  

El sistema de Beni presenta 3 conjuntos amplios, relacionados entre sí; cada 

conjunto cuenta con los componentes principales que detallan las funciones esenciales 
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del sistema, estos componentes también se encuentran relacionados, por lo que, todo el 

modelo es sistémico y estructural. Estos se explican en Franco et ál. (2019): 

● Conjunto de relaciones ambientales 

Se encuentra conformado por los siguientes componentes:  

Ecológico: La naturaleza al ser la materia prima del turismo, se constituye por el 

espacio turístico urbano y natural, atractivos e impactos medioambientales, la finalidad 

del componente es preservar la flora, fauna y paisajes.  

Social: Detalla a la población receptora involucrada en el proceso que se genera con 

la población visitante, así también el perfil del turista, motivaciones, necesidades y 

estrato social.  

Económico: Se fundamenta en el aporte económico del turismo que contribuye al 

desarrollo tomando en cuenta la generación de empleo y el PIB.  

Cultural: Referente al patrimonio cultural, constituido por patrimonio etnográfico, 

arquitectura, historia, arte, monumentos, costumbres y tradiciones. 

● Conjunto de organización estructural 

Se evidencian dos componentes esenciales: 

Superestructura: Hace referencia al control y gestión de la actividad turística, 

regulada por un ordenamiento jurídico o administrativo. Aquí se especifica la 

planificación de las actividades, su comercialización y monitoreo del fenómeno turístico. 

Infraestructura: Se detalla todo acerca de la accesibilidad del destino, accesibilidad 

de los atractivos, el equipamiento y los servicios básicos que se tienen dentro del sitio a 

evaluar.  

● Conjunto de acciones operacionales 

El conjunto de acciones operacionales está constituido por los componentes: 

Oferta: Conformado por los bienes y servicios turísticos que se ponen a disposición 

del turista. 
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Demanda: Cantidad de personas que están dispuestas a consumir un bien o servicio 

en un determinado tiempo. 

Cabe recalcar que tanto la oferta como la demanda, están constituidas por 

elementos de producción y consumo respectivamente. Finalmente se contempla al 

mercado como la interacción entre la oferta y la demanda, identificando los canales de 

distribución. 

Marco Referencial 

La presente investigación busca demostrar la importancia de las estrategias 

turísticas de fortalecimiento para la conservación del patrimonio natural que se 

encuentra ubicado en la RGP, por lo que, se tomó como referencia varias 

investigaciones de diferentes países como:  

El estudio acerca de “Estrategias de control de Impactos turísticos en las Áreas 

Naturales Protegidas y Zonas Arqueológicas de Quintana Roo, México” realizado por 

Cruz et ál., (2013) se centra en determinar estrategias para aminorar el impacto 

negativo causado por actividades turísticas en zonas arqueológicas y áreas naturales 

protegidas, debido a que en estos espacios no existía una correcta gestión, por ello, no 

se implementaban estrategias de conservación. A través de un enfoque cualitativo, los 

autores concluyen que, la elaboración de estrategias (preventivas, reactivas y 

regulatorias) de conservación dependen del valor biológico o cultural del área, la 

categoría del sitio, el nivel de reconocimiento turístico, la presencia de residentes, y el 

tipo de gestión del administrador, y que, de forma independiente a estos factores, estas 

estrategias deben ser participativas, inclusivas y sustentables con las comunidades que 

dependen de estos sitios económicamente y, recomiendan hacer una evaluación 

constante de las mismas, a través de indicadores específicos para cada estrategia. 

Referente a la investigación “Turismo de naturaleza en áreas protegidas de 

México. Una propuesta de conservación, aprovechamiento y desarrollo local en el 
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Nevado de Toluca” elaborado por Cebrían y Sánchez (2015) desarrolla una propuesta 

de conservación y sostenibilidad por medio del turismo alternativo, específicamente, 

tomando como estrategia la aplicación de un turismo de naturaleza. Por medio del 

Sistema Ponderado de Inventario y Evaluación de Recursos, los autores evalúan e 

identifican cada recurso natural y sus características (valor natural, grado de 

conservación, fragilidad, acceso físico y potencial) todo esto, ponderado en una tabla 

que permite identificar si el turismo de naturaleza es viable para estos recursos o no. 

Los autores concluyen que, es importante la creación de un plan de acción en el que se 

incluyan procesos estratégicos, operativos y de soporte, que permitan la conservación 

de los recursos principales y se conviertan en servicios turísticos sostenibles.  

Agraz et ál. (2017) en su investigación “Servicios ecosistémicos y estrategias de 

conservación en el manglar de Isla Arena”, desarrollada en México se centra en la 

conservación de los manglares, ya que la comunidad aprovecha esta área biótica para 

obtener leña, madera y carbón. En la investigación se plantea un análisis 

socioambiental, en el cual se consideran las relaciones entre actores sociales y 

ecosistemas, para lo cual, se realizaron talleres y capacitaciones a los pobladores, en 

temas referentes a la conservación y las consecuencias por la mala gestión de la 

actividad pesquera. De esta forma, se generaron estrategias de conservación a partir de 

las actividades cotidianas realizadas. Concluyen que, la igualdad de género en las 

actividades económicas de las comunidades rurales, es necesaria para el 

desenvolvimiento socioeconómico y medioambiental. 

En “Repensar la conservación: ¿áreas naturales protegidas o estrategia 

bioregional?” una investigación realizada por Toledo (2005), en México, tiene por 

objetivo evidenciar que solo la creación de áreas protegidas y reservas biológicas con el 

propósito de la conservación de la biodiversidad presente, es una estrategia muy 

limitada e inoperable. Propone en su estudio una estrategia bioregional, la cual 
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involucra múltiples disciplinas y no se centra únicamente en la parte biológica (debido a 

la creencia de que la conservación sólo depende del conocimiento biológico).  Esta 

estrategia se compone de tres axiomas, biosocial, biocultural y bioproductivo, que en 

resumen se basa que la conservación debe consolidarse también al desarrollo local de 

comunidades, a proteger la identidad de estas y producir conservando. El autor 

concluye que, un enfoque reduccionista no tiene validez a largo plazo para la 

conservación de la biodiversidad, más bien, debe asumirse un enfoque completamente 

nuevo y complejo, con varios participantes. 

Con respecto a la investigación “La Valorización cultural, social y turística de los 

recursos culturales y naturales como instrumento para la planificación turística, la 

conservación del paisaje cultural cafetero y el desarrollo sostenible del territorio 

turístico” realizado por Urte (2007) en Colombia, abarca fases para el proceso de 

valoración, la primera consiste en reconocer los recursos naturales y culturales, la 

segunda fase consiste en valorar y planificar para que exista una buena ejecución en 

aprovechar las potencialidades del entorno; aquí se toma en cuenta diferentes criterios 

de valoración turística para bienes naturales, culturales y festividades. Una vez 

realizada la valoración se identifica los recursos con mayor importancia para diseñar 

estrategias y planificar acciones.  

La tercera fase consiste en plantear estrategias de conservación para los 

recursos naturales y culturales, estableciendo lineamientos y principios para proteger, 

prevenir y conservar estos elementos. Finalmente, la cuarta fase hace referencia a la 

gestión sostenible, aprovechando las potencialidades como beneficio para mejorar la 

calidad de vida de las personas; cada una de estas fases dependen de una ejecución 

continua y ordenada para la obtención de resultados. En conclusión, los procesos de 

valoración ayudan a generar identidad cultural la cual es fundamental para la 
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conservación y protección de los recursos naturales y culturales, los mismos que 

aportan económicamente a la comunidad, mediante la creación de productos turísticos.  

Con respecto a la “Evaluación de objetivos de conservación de áreas protegidas 

a partir del análisis del área de campeo y población mínima viable de especies de 

félidos y cánidos. El Parque Nacional Torotoro (Potosí, Bolivia) como ejemplo” 

desarrollada por García et ál. (2006) da a conocer acerca de la determinación de la 

superficie mínima de hábitat para las especies, especialmente el puma; a partir de la 

creación de las áreas protegidas se conserva la biodiversidad existente, sin embargo, 

mientras más pequeña es el área esta es susceptible a la pérdida de biodiversidad 

debido a los factores externos, como fuego, contaminación, especies introducidas, entre 

otros; pero a partir de estos factores se desarrollan las zonas de amortiguamiento que 

tiene como finalidad actuar como una barrera a los efectos externos. Las especies 

estudiadas en esta investigación se encuentran en peligro de extinción por la pérdida de 

su hábitat natural. Es por ello que se replantea las estrategias de mitigación en el área 

protegida para minimizar la problemática existente actualmente. 

En Ecuador, también se han realizado este tipo de investigaciones, por Cantos 

et ál. (2015) denominado “Estrategias de conservación del bosque natural tropical de la 

comuna “El Pital” Manabí, Ecuador”. Aquí se presenta la problemática de cómo la 

comuna utiliza los recursos del bosque protegido, para su sustento, afectando de forma 

negativa al sitio. Para analizar la situación, se inventariaron el número de especies de 

forma exploratoria, se desarrollaron talleres con la comunidad para identificar las 

actividades que ellos realizaban a favor de su sustento a través del bosque nativo; estas 

actividades fueron evaluadas para medir el impacto negativo. De esta manera, se 

evidenció las especies bióticas más afectadas y cómo estas alteraciones afectan al 

desenvolvimiento del ecosistema. Concluyen que, se debe poner énfasis en preservar 
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las zonas que permanecen aún intactas y crear regulaciones positivas para el 

sostenimiento de la comunidad a través del turismo de naturaleza.  

Marco Legal 

 Para la fundamentación legal de la presente investigación, se considera 

elemental mencionar a las siguientes regulaciones entorno al patrimonio natural y 

conservación: 

Constitución de la República del Ecuador 

 La Constitución de la República del Ecuador se creó en el año 2008 en 

Montecristi, Manabí. En la misma se encuentra detallados los deberes, derechos y 

responsabilidades de los ciudadanos y ciudadanas; en la cual, dentro del artículo 10, se 

reconoce a la naturaleza como sujeto de derecho. Además, en el capítulo séptimo, que 

abarca desde el artículo 72 al 74, referente a los derechos de la naturaleza, se 

determina que la misma tiene derecho a ser respetada y toda persona tiene la 

responsabilidad de exigir el cumplimiento de los derechos, restauración, medidas de 

precaución y restricción de actividades que conducen a la extinción de especies y, el de 

las comunidades a obtener beneficios del ambiente que le permitan el buen vivir 

(Asamblea Nacional Constituyente, 2008). 

 Continuando con los derechos respaldados en la constitución, se toma en 

consideración el capítulo segundo, del título VII, las secciones primera, tercera y cuarta, 

ya que abarca los principios ambientales basados en políticas de gestión 

medioambiental para actividades que generan impactos negativos, posteriormente, 

medidas protectoras, eficaces y oportunas para el cuidado y restauración de 

ecosistemas cuando existan daños; un factor clave es que, las decisiones entorno al 

medio ambiente deben ser consultadas a la comunidad permitiendo la participación 

ciudadana.  
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En el apartado de patrimonio natural y ecosistemas, se menciona que el 

patrimonio natural del Ecuador es único e invaluable, y comprende diversas 

formaciones geológicas y biológicas, por ello se destinan la creación de áreas 

protegidas asegurando la conservación de la biodiversidad, las mismas que son 

reguladas por entidades públicas ya que estas otorgan los recursos económicos, 

además, el Estado regula la conservación, uso y manejo sostenible de ecosistemas 

frágiles y amenazados, prohibiendo la extracción de recursos no renovables en áreas 

protegidas. Finalmente, de acuerdo a la sección cuarta de recursos naturales, se 

establece que son de propiedad inalienable, imprescriptible e inembargable y solo en 

casos excepcionales se permite la extracción de los mismos, siendo el Estado el 

beneficiario (Asamblea Nacional Constituyente, 2008). 

Ley de Gestión Ambiental 

 La ley de gestión ambiental, establece los principios y directrices de la política 

ambiental, este proceso está orientado en la Declaración de Río de Janeiro en 1992 

sobre Medio Ambiente y Desarrollo, el cual contempla la evaluación del impacto 

ambiental a ecosistemas, poblaciones y actores directos, además, las condiciones de 

tranquilidad e incidencia de proyectos o propuestas que involucren al medio ambiente 

abarcado en el Art. 23, esto con el fin de proteger los derechos ambientales, 

sancionando a los individuos que cometan infracciones como contempla el Art. 41 y Art. 

42 (Honorable Congreso Nacional, 2004a). 

Ley Forestal y de Conservación de Áreas Naturales y Vida Silvestre 

 La presente ley fue creada en 1992 por el Ministerio del Ambiente, con el fin de 

precautelar el impacto ocasionado en las áreas protegidas, por lo tanto, en el Art. 8, se 

afirma que los bosques y vegetación, son utilizados con fines de conservación de 

acuerdo a los reglamentos establecidos. Así mismo, en el Art. 57 y Art. 58 se establece 

que el Ministerio del Ambiente es el organismo que controla y prevendrá riesgos que 
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afecten a bosques y vegetación natural, en conjunto con la organización de campañas 

educativas, preventivas para combatir estos riesgos. 

 Igualmente, se destaca el Título II de las Áreas Naturales y de la Flora y Fauna 

Silvestre; en el Capítulo I del Patrimonio Nacional de Áreas Naturales, el patrimonio 

natural del Estado está conformado por distintas áreas silvestres, las cuales tienen 

valor, ya que, contribuyen a mantener el equilibrio medioambiental y le corresponde al 

Ministerio del Ambiente la delimitación de estas áreas, conjuntamente es el encargado 

de otorgar las categorías correspondientes a cada área natural de acuerdo a sus 

características y, se establece que este patrimonio debe conservarse inalterado.  

Así mismo en el Capítulo III de la Conservación de la Flora y Fauna Silvestre, 

dictamina que el patrimonio se gestiona en base a programas de ordenamiento 

autorizados por el Ministerio del Ambiente, el cual ayuda a controlar el ingreso público y 

las actividades que se realizan en las áreas protegidas; lo que respecta a la flora y 

fauna silvestre, de igual forma, el Ministerio del Ambiente ejerce diversas funciones para 

la gestión, conservación y protección; estableciendo alternativas como zoocriaderos, 

jardines de plantas silvestres, estaciones de investigación, actividades demostrativas de 

aprovechamiento sostenible de recursos en función de leyes y reglamentos (Honorable 

Congreso Nacional, 2004b). 

La fundamentación legal mencionada anteriormente, es importante para la 

investigación, debido a que, en base a ello se conoce los lineamientos y requerimientos 

a la que debe regirse la propuesta, es decir, que actividades diversificadoras son 

permitidas dentro de las áreas protegidas y cuales afectarían al patrimonio natural. De 

tal manera que, la propuesta sea aplicable por parte de la RGP, contribuyendo al 

desarrollo de sus procesos de gestión enfocados a la conservación.  
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Marco Conceptual 

Área protegida 

La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) (1994, 

como se citó en Garcés, 2008) define a las áreas protegidas como un espacio de tierra 

y/o mar destinado a la protección de las especies biológicas, y los recursos naturales 

existentes dentro del espacio determinado, el cual puede ser gestionado por una 

comunidad, entidad legal u otros organismos interesados en la conservación. Garcés 

(2008) menciona a su vez que, en la práctica, estas áreas protegidas son empleadas 

para diversos propósitos, como son la investigación científica, protección de la 

biodiversidad, conservación y/o preservación de todas las especies y sus respectivos 

hábitats, turismo, entre otros. 

Biodiversidad 

Como plantea el Convenio sobre la Diversidad Biológica (1992, como se citó en 

Bravo, 2014) la biodiversidad es la variedad de seres vivos y patrones naturales, que 

son el resultado de años de evolución; comprende, tanto los procesos naturales y 

humanos, así también diversos conceptos que van desde variedad de ecosistemas 

hasta las diferencias genéticas existentes en una especie.  

Conservación  

 Mata y Quevedo (2005) definen a la conservación como, una gestión destinada a 

preservar y utilizar los recursos naturales de una forma lógica y equitativa, asegurando 

el desarrollo sostenible de la sociedad.  Mata y Quevedo (2005) señalan que “la 

conservación ambiental, a veces significa una lucha entre la utilidad o rendimiento a 

largo plazo para muchas generaciones, enfrentados a intereses particulares que buscan 

los beneficios a corto plazo y a toda costa” (pág.104) es por ello que, a través de un uso 

lógico de los recursos, proporciona una mejora a la calidad de vida a largo plazo, a 
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través de la conservación de especies, divulgamiento de información científica y 

educación.  

Cultural 

Desde la perspectiva de Altieri (2001) la cultura contempla los productos de la 

actividad humana y de las formaciones de las mismas, que dan por efecto la creación 

de formas de pensar y vivir, el lenguaje, el arte, la ciencia, el derecho, el gobierno, la 

moral, la religión, asi como, realizaciones culturales tales como edificios, instrumentos 

musicales, máquinas, medios de comunicación y otros; es decir, la cultura abarca todas 

las realizaciones que caracterizan a un grupo humano. 

Demanda 

La demanda para la OMT (2016) se relaciona con el proceso para la toma de 

decisiones de los individuos para la planificación de actividades de ocio, tomando en 

cuenta factores económicos, psicológicos, sociológicos, físicos y éticos. Dando lugar a 

la demanda efectiva o actual, que compone el número de personas son partícipes de la 

actividad turística.  

Ecología 

Como expresa Pontes y Sánchez (2010) la ecología es caracterizada como las 

interacciones de organismos entre sí y con el ambiente, tanto físico: luz, calor, 

humedad, viento, oxígeno, dióxido de carbono, nutrientes del suelo, agua y atmósfera; 

como el medio ambiente biológico conformado por organismos vivos como plantas y 

animales. 

Económico  

Desde el punto de vista de Posso (2014) considera a la economía como una 

ciencia y disciplina en base a la cual se pueden realizar diversos estudios acorde al 

comportamiento del mercado, el valor del trabajo, el comercio internacional, 

dependiendo de que aspecto económico se quiera analizar. Es por ello que, la palabra 
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económico como tal para este autor representa un enfoque dentro de esta ciencia, es 

decir, se aisla uno o varios agentes de enfoque económico para su posterior análisis en 

el cual se determine, describa y explique su comportamiento.  

Equipamiento 

Como expresa la Real Academia Española (RAE) (s.f) el término equipamiento 

es un “conjunto de todos los servicios necesarios en industrias, urbanizaciones, 

ejércitos” por lo que, en turismo el equipamiento hace referencia a los elementos y 

equipos que conforman un servicio dentro de esta disciplina. El equipamiento varía 

dependiendo la modalidad turística practicada, por lo que puede ir desde un sistema de 

apoyo para actividades de seguridad hasta una edificación que sea considerada 

netamente como un punto interactivo del atractivo turístico. 

Estrategia 

Para Chandler (2003, como se citó en Contreras, 2013) la estrategia consiste en 

la determinación de metas y objetivos de las empresas u organizaciones a largo plazo, 

las acciones y recursos necesarios para lograr las metas, por ello la elaboración de 

estrategias requiere de mucho tiempo y recursos para alcanzar resultados, debido a que 

los recursos no son solo financieros, sino logísticos y humanos. 

Fortalecimiento turístico 

Como afirma Montero (2009) el fortalecimiento es un proceso por el cual 

individuos, organizaciones o comunidades toman decisiones debido a que, poseen la 

suficiente capacidad de controlar y manejar temas o asuntos de interés, para lo cual, se 

crean condiciones que aseguren este fortalecimiento y ayudan al desenvolvimiento de 

las actividades turísticas. 

Gestión turística 

La gestión turística del patrimonio en el contexto del desarrollo socioeconómico 

local, de acuerdo con (Domínguez, Batista y Recompensa, 2013, como se citó en 
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Betancourt y Perera, 2016)  se considera una alternativa y una forma económica nueva 

en la que intervienen actores locales, para lograr la transformación de expresiones 

patrimoniales aprovechando las potencialidades existentes, de tal manera que, al existir 

una correcta gestión, se obtienen beneficios para los pobladores de la localidad. 

Identidad 

Rojas (2004) expresa que la identidad de un ser humano es un constructo socio 

histórico, el cual se conforma de rasgos particulares que diferencian al ser humano del 

resto, dando pie a las resoluciones de lo que el ser es, su entidad, su esencia, sus 

valores morales y éticos, formando así un perfil como individuo a nivel físico, psicológico 

y social y, a su vez creando conexiones con los lazos que encuentra alrededor, lo que 

forma una identidad cultural la cual interviene en su perfil individual. 

Impacto ambiental  

El impacto ambiental, para Espinoza (2002) son las alteraciones que se dan 

dentro de un espacio en un límite de tiempo, a causa de la intervención humana, estos 

cambios pueden ser de índole negativo o positivo; una buena gestión, permite controlar 

el nivel de impacto generado en el medio ambiente. Gonzáles et ál. (2009) afirman que, 

los impactos ambientales negativos, repercuten directamente en la conservación 

ambiental; clasifican a estos impactos en dos: un impacto directo, representa la pérdida 

absoluta o parcial de un recurso; un impacto indirecto, crea problemas externos, que 

afectan a futuro a este entorno. 

Infraestructura 

La infraestructura como menciona (Beni, 2001, como se citó en Lohmann y 

Panosso, 2012) está conformada por los servicios urbanos y turísticos que en conjunto 

sirven para la prestación del servicio turístico. Por ejemplo, transporte, vías y 

equipamiento interno.  
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Inventario de atractivos 

El Ministerio de Turismo (2018) describe al inventario de atractivos como un 

instrumento de registro dinámico el cual posee información valorada y evaluada sobre 

los atractivos turísticos existentes, jerarquizando cada atractivo por sus atributos, este 

inventario permite la gestión de los mismos y facilita la toma de decisiones en la 

planificación, ejecución y evaluación del territorio en materia de proyectos de 

operacionalización turística. 

Medio ambiente 

 Otero (2001) afirma: “El medio ambiente es un sistema complejo y dinámico en 

el cual se interrelacionan dos subsistemas: el natural (o biofísico) y el humano (o socio-

cultural).” (pág. 19) Estos dos subsistemas no funcionan de forma autónoma, ya que 

dentro de la sociosfera se puede considerar la parte ambiental y a la inversa, dentro de 

la biósfera, se puede considerar la parte social. Por lo tanto, el medio ambiente es un 

sistema holístico, pero, al cual se le puede establecer un enfoque, sin olvidar el otro. En 

la presente investigación, se otorga un enfoque natural. 

Normativa legal 

Para la Real Academia Española (RAE) (s.f.) considera a la normativa como la 

“disposición, regla, precepto legal o reglamentario” con el fin de dirigir el 

comportamiento de un grupo de personas en específico, para que exista respeto entre 

todos los individuos y cuanto se incumpla, se aplique una sanción respectiva de 

acuerdo a la gravedad de la infracción. 

Oferta 

En el Glosario Turismo (2018) se define a la oferta turística como el conjunto de 

bienes y servicios, con el fin de comercializar un producto turístico para satisfacer la 

demanda, debe cumplir con las siguientes condiciones: vender bienes y servicios 

demandados por turistas, como producto para uso en las zonas turísticas. 
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Patrimonio Natural 

Según la Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial Cultural y 

Natural de la (UNESCO, 1972) definen al patrimonio natural como: el conjunto de 

monumentos naturales que tengan valor universal, formaciones geológicas y 

fisiográficas, las zonas que son consideradas hábitat de diversas especies tanto 

animales como vegetales y los lugares que están correctamente delimitados y son 

puntos para investigaciones científicas, para la conservación y observación.   

Población 

El Instituto Nacional de Estadísticas (INE) (s.f.) define a la población como “el 

conjunto de personas que habitan una determinada área geográfica”, es decir las 

personas que se encuentran ubicadas en un lugar determinado en tiempo y espacio, 

estableciendo su sitio de residencia en ese punto. 

Presupuesto  

La palabra presupuesto según (Del Río, 2009, como se citó en  Ramírez, 2011) 

se menciona que el presupuesto se compone de dos palabras latinas: PRE que significa 

“antes de” y SUPUESTO indica “hecho, formado” por lo tanto el presupuesto significa 

“Antes del hecho” es decir que se realiza un cálculo o planificación anticipada de gastos 

e ingresos. 

Servicios 

La UNWTO (s.f.) define a los servicios como el desenlace de una actividad 

productiva que muestra una variación en las condiciones unitarias al momento de ser 

consumidas, a su vez, permite el intercambio de productos o activos financieros en 

nombre de este consumo. 

Social 

En el estudio de Campos (2008) la autora establece que el término social posee 

distintas connotaciones dependiendo de las disciplinas o profesiones que la analicen, y 
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que por ende, posee una descripción ambigua. Considera que social no se refiere a una 

disciplina aislada, mas bien, es un elemento presente en todas las disciplinas científicas 

y humanas, dando como entendimiento que la palabra social se usa para expresar la 

necesidad de indagar en el conocimiento de fenómenos y procesos sociales para dar 

una interpretación compresiva en la cual, los actores que forman parte de esos 

fenómenos y procesos dan el significado real de las acciones. 

Superestructura 

La superestructura desde el punto de vista de Malavé (1970) es un conjunto de 

ideologías políticas, jurídicas y filosóficas de la conciencia de una sociedad, es decir, las 

instituciones u organismos que existen en un espacio y tiempo determinado basadas en 

el carácter de un población, y estas rigen la estructura económica de los mismos.  

Talento humano 

Según Chiavenato (2009) menciona que el talento humano conduce al capital 

humano, el patrimonio invaluable que una organización puede reunir para alcanzar la 

competitividad y el éxito. Se encuentra compuesto por talento y contexto, haciendo 

referencia a los conocimientos, habilidades y competencias que se refuerzan o 

actualizan constantemente, además, del ambiente interno de la organización para el 

desarrollo del talento humano. 

Turismo 

Desde la posición de la OMT (2016) el turismo comprende actividades que 

realizan personas durante los viajes y estancias en lugares diferentes a su origen, 

durante un tiempo determinado inferior a un año con fines de ocio, por negocios u otras 

actividades. Esta definición, engloba las características más importantes del turismo 

como: elementos motivacionales para viajar, período de tiempo, delimitación de las 

actividades antes y durante la estancia y la localización. 
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Turismo alternativo 

En cuanto a turismo alternativo existen varias concepciones, sin embargo, la 

idea principal que resalta para la Secretaría del Turismo (2004) considera que esta 

modalidad, son aquellos viajes enfocados en realizar actividades recreativas 

directamente en la naturaleza combinadas con expresiones culturales, basadas en el 

respeto, disfrute y participación para la conservación de recursos naturales y culturales.     
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Capítulo II  

Marco Metodológico 

Enfoque de investigación: mixto 

El enfoque de la investigación es mixto, ya que, permitió combinar el ámbito 

cualitativo y cuantitativo, para fortalecer el estudio, optimizando los resultados obtenidos 

al contrastarlos, logrando mayor veracidad en los mismos al poseer este medio integral. 

A su vez, este enfoque logró un mejor desarrollo de las variables contempladas en los 

objetivos. Se debe tener en cuenta que ambos enfoques son valiosos y ninguno se 

sobrepone al otro. 

Tipología de investigación 

Por su finalidad: Aplicada 

La investigación tiene la finalidad de ser aplicada porque es “una forma de 

generar conocimiento y soluciones en realidades complejas, cuyos contextos son 

complejos a su vez” (Vargas, 2009). Por consiguiente, mediante la teoría de sistemas 

basada en el Sistema Turístico de Beni, se abarca todos los elementos del fenómeno 

del turismo, para determinar estrategias de fortalecimiento turístico, que fomenten la 

conservación del patrimonio natural de la RGP.  

Por las fuentes de información: mixto    

En la presente investigación se empleó fuentes de información mixta, ya que se 

realizó recopilación bibliográfica y documental, como: papers, artículos de revistas, 

manuales de conservación y turismo, libros, informes entre otros; conjuntamente con 

fuentes de investigación in situ por medio de fichas de observación, encuestas y 

entrevistas, permitiendo contrastar la información que ayude a dilucidar la problemática 

en su totalidad haciendo de la investigación una fuente confiable.  
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Por las unidades de análisis: in situ 

Para la correspondiente investigación, se aplicó un análisis in situ, con la 

finalidad de lograr la recopilación de información verídica; se tiene que relacionar 

estrechamente con los actores involucrados de la RGP y su entorno, para identificar los 

recursos que posee la reserva, con el fin de proponer estrategias de fortalecimiento 

turístico para la conservación. 

Por el control de las variables: no experimental 

El presente estudio es no experimental, es decir, no se pretende alterar ninguna 

variable de forma intencionada, debido a que se analiza la situación actual del 

patrimonio natural en la RGP únicamente a través de la observación, para recolectar la 

información de entorno y así obtener la información precisa de la reserva.   

Por el alcance: descriptivo 

Se utilizó la investigación descriptiva ya que, en este tipo de investigaciones, se 

pueden seleccionar conceptos y variables y medir cada una de estas de forma 

independiente, a fin de describir ambas, de esta forma se especifica la importancia de 

los actores involucrados, las características del fenómeno y las propiedades de una 

zona o lugar determinado Cazau (2006).  

Este tipo de investigación nos ayudó al análisis de la situación actual de la 

reserva, contemplando, el impacto ambiental suscitado, la vulnerabilidad de los 

atractivos actuales y potenciales, especies de flora y fauna, condiciones de desarrollo y 

las estrategias de conservación ejecutadas, evaluando la viabilidad de aplicación a 

través de escenarios futuros, precisando las rectificaciones necesarias para su 

ejecución y así generar conciencia ambiental en los visitantes.  
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Procedimiento para recolección y análisis de datos 

El procedimiento para la recolección de datos se enfoca en el diseño de 

entrevistas y encuestas de acuerdo a los componentes del modelo de Beni; la selección 

de entrevistados se estableció conforme a la experticia en el campo profesional; para 

determinar la muestra de las encuestas a aplicar, se tomó en cuenta las visitas a la 

RGP desde el mes de enero a agosto de 2021; el periodo de tiempo fue determinado 

para obtener una perspectiva actual del turismo en los meses posteriores a su apertura, 

una vez finalizada las restricciones por el COVID 19.  

Cobertura de las unidades de análisis 

Para calcular la población que se utilizó en la presente investigación, se tomó en 

cuenta los datos obtenidos de la RGP, en el reporte de visitas del Sistema Nacional de 

Áreas Protegidas del Ecuador, en la cual se indica la cantidad de turistas que visitaron 

el área protegida en el periodo 01 enero – 01 agosto del 2021.  

Figura 1.  

Número de visitas nacionales y extranjeros en la RGP, 01 enero - 01 agosto 2021. 

 

Fuente: (Ministerio del Ambiente, n.d.-a) 
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 Se consideró los datos de un periodo del 2021, debido a que son registros más 

actualizados y veraces que aportarán al desarrollo de la investigación.  

Muestras para encuestas de turistas 

La muestra se toma del conteo de visitantes otorgado por el Sistema Nacional 

de Áreas Protegidas del Ecuador, en el periodo 01 enero – 01 agosto 2021  

N= 46207 (Nacionales y Extranjeros) 

p= 0,5 (Proporción esperada) 

q= 0,5 (1-p) 

Z= 1,44 (85% nivel de confianza) 

d= 0,05 (Margen de error) 

𝑛 = 𝑁 ∗ 𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞𝑑2 ∗ (𝑁 − 1) +  𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞 

𝑛 = 46207 ∗ 1,442 ∗ 0,5 ∗ 0,50,052 ∗ (46207 − 1) + 1,442 ∗ 0,5 ∗ 0,5 

𝑛 = 23953,7088116,0334  

𝑛 = 206,4380 

Por lo tanto, se aplicará 1 encuesta a 206 personas. 

Procedimiento para el tratamiento y análisis de información 

La información recolectada para el tratamiento y posterior análisis será a través 

de la estadística descriptiva, debido a que, esta es la rama que formula 

recomendaciones sobre como resumir la información a través de gráficas simplificando 

su análisis (Miranda et ál., 2016). Este procedimiento otorga evidencia objetiva, dando 

coherencia a los resultados, y de esta forma ayuda a la toma de decisiones para el 

planteamiento de las estrategias. 

Para cumplir este proceso, se utilizó el programa SPSS el cual facilita la 

elaboración y tabulación de los datos obtenidos en la investigación. 
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Instrumentos  

Para la recolección de datos durante la presente investigación se utilizaron 

herramientas cualitativas y cuantitativas. Estas son: 

• Encuesta de tipo personal 

El tipo de encuesta a realizar será de tipo personal; está estructurada por 

preguntas en un orden predeterminado y directo, se realizó en el área protegida para 

recolectar la información necesaria sobre el rango etario, nacionalidad, motivaciones, 

preferencias, percepción de la reserva y sus atractivos, percepción del servicio, entre 

otros Granados (2020).  De esta manera, se verifica la demanda real de la RGP. 

• Entrevista a profundidad 

De acuerdo a Robles (2011) la entrevista a profundidad está basada en un 

guion, el cual es estructurado, por ello previo a la entrevista, se prepara los tópicos a 

discutir, para controlar tiempos y temas de mayor importancia evitando dispersiones por 

parte del entrevistado, este guion se estructura en base a los objetivos de investigación. 

Esta herramienta se utilizó para obtener información acerca de: la gestión de la 

reserva, atractivos naturales actuales y potenciales, especies de fauna y flora 

representativas de la reserva, las condiciones adecuadas para su desarrollo, espacios 

territoriales vulnerados por la expansión de las actividades de las comunidades y las 

actividades irregulares realizadas por los turistas. Fue aplicada a actores públicos como: 

Representante del Gobierno Autónomo Descentralizado (GAD) Parroquial de Calacalí, 

administrador de la RGP, guardaparques y especialista en botánica, y actores privados 

como representantes de las comunidades de la zona de amortiguamiento. 

• Observación simple 

Este instrumento cualitativo fue utilizado para recolectar información sobre: el 

estado actual de los atractivos, espacios vulnerados de la reserva y condiciones del 
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equipamiento. Todo con el fin de contrastar la información que será otorgada por los 

encuestados y la situación real del punto observado Granados (2020). 

Los instrumentos presentados, experimentaron diversos cambios durante el 

proceso de validación por parte de expertos en ecoturismo, con el fin de asegurar que 

los componentes dentro de los instrumentos recopilaban información útil para la 

investigación. Con respecto a las fichas de observación, se utilizó una proporcionada 

por la RGP referente a los sitios de visita y atractivos, estas fichas se utilizan dentro del 

Plan de Manejo de Visitantes; y otra validada por un experto en gestión ambiental y 

turismo, para el levantamiento de información referente a las especies de flora y fauna. 

Formato de encuesta 

  



43 
 

Figura 2.  

Formato de encuesta dirigida a visitantes 
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Figura 3.  

Formato encuesta dirigida a visitantes, segunda parte 
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Formatos de entrevistas 

Figura 4.  

Entrevista al administrador RGP 
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Figura 5.  

Formato entrevista Comunicación, Educación y Participación Ambiental 

 
Figura 6.  

Entrevista a guardaparque RGP 
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Figura 7.  

Entrevista a experto en flora RGP 

 
Figura 8. 

Entrevista a colaboradora del programa de Investigación y Desarrollo 
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Figura 9.  

Formato entrevista población Nieblí 

 
 
Figura 10.  

Formato entrevista población Pululahua 
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Figura 11. 

 Formato entrevista a vocal de turismo Gobierno Autónomo Descentralizado de Calacalí  
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Formatos de fichas de observación 

Tabla 1.  

Ficha de la Reserva Geobotánica Pululahua 

NOMBRE DEL ATRACTIVO 
Atractivo: 
altura, 
temperatura 
y 
precipitación   

Altura:  ….         Latitud:  ….     Longitud: ….    Temperatura: ….    Precipitaciones: ...                            

Extensión o 
área   

  Desde:  Coordenadas 
 

  Hasta:  Coordenadas   
                                    

Actividades 1  5   9   

permitidas: 2  6   10   

    3  7   11   

    4  8   12   

                                    

Tiempo de esparcimiento:    Mínimo   Máximo  
Tipo de acceso:                           

a.  Terrestre   Sin intervención 
b. Rutas 
acuáticas   Fluvial/río   

     Trocha natural         Lacustre/laguna   

     
Caminado delimitado 

natural          Marino/Océano   

      Sendero afirmado                    

      Intervenido                    
Sitios de interés o recursos  dentro del 
atractivo:                  

 
Nivel de dificultad: Posee 

señalización 
  Infraestructura/equipamiento adicional: 

      

Bajo       Si       Mirador natural     

Medio      No      Torre de observación     

Alto                Otro     
¿Se requiere guía 
para recorrido?     SI     No              

    
¿por 
qué?   

Observaciones/recomendaciones para el visitante:           

 
Nota: Ficha de atractivos de la RGP. Fuente: Plan de Manejo de Visitantes Reserva 

Geobotánica Pululahua, 2020.
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Tabla 2.  

Ficha de inventario de especies 

 

FICHA DE INVENTARIO DE ESPECIES  
 

FOTO 

1. Fecha de visita  
 

 

2. Nombre científico  
 

 

3. Nombre común  
 

 

4. Nombre en inglés  
 

 

5. Familia  
 
 

6. Estado de conservación  
 
 

7. Zona de localización  
 
 

Nota: Ficha para inventario de especies de la RGP. Fuente: Elaborado por equipo de investigación.
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Capítulo III  

Diagnóstico situacional 

Macro ambiente Distrito Metropolitano de Quito  

Factor geográfico 

 El DMQ se encuentra ubicado en la provincia de Pichincha, está limitado al norte 

con la Provincia de Imbabura (cantón Otavalo y Cotacachi), al noreste con los cantones 

Cayambe y Pedro Moncayo, junto a la Provincia de Napo (cantón Quijos), al sur con los 

cantones Mejía y Rumiñahui, pertenecientes de igual forma a la Provincia de Pichincha, 

y al noroccidente con la Provincia Santo Domingo de los Tsáchilas, (cantón Santo 

Domingo), junto con los cantones San Miguel de los Bancos y Pedro Vicente Maldonado 

pertenecientes a Pichincha (Municipio de Quito, 2012).  

 El clima del DMQ se caracteriza por poseer temperaturas que varían entre -4°C 

y 22°C, en promedio la temperatura es de 17°C en la mayor parte del territorio. Las 

condiciones climáticas permiten el desarrollo de espacios biodiversos dando como 

resultado la existencia de 44 ecosistemas con un total de cobertura del 69% del distrito; 

existen 1.899 especies de flora, 1.384 especies de fauna, 142 especies endémicas, 542 

especies de aves, 94 especies de mamíferos, 77 de anfibios, y 46 de reptiles. Además, 

el DMQ cuenta con 3 áreas protegidas: Reserva Geobotánica Pululahua, Reserva 

Ecológica Cayambe Coca y 3 micro cuencas correspondientes a los ríos Mashpi, 

Guaycuyacu y Sahuangal. Así también, el sistema hidrográfico está conformado por ríos 

de montaña que alimentan al Río Guayllabamba, que surgen de las estribaciones de 

volcanes como: Atacazo, Ilinizas, Rucu y Guagua Pichincha, Cotopaxi y Sincholagua, al 

igual que laderas de las cordilleras Oriental y Occidental (Municipio de Quito, 2012). 
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Figura 12.  

Mapa del Distrito Metropolitano de Quito 

 
Nota: El gráfico representa los límites del DMQ. Tomado de Municipio de Quito (2012) 
 

Factor económico 

Producto interno bruto 

 El PIB se encarga de la medición de la riqueza, y, la tasa de variación ayuda a 

interpretar la evolución económica del país; es la suma del valor agregado bruto de 

todos los sectores productivos y otros elementos como: impuestos indirectos sobre 

productos, subsidios sobre productos, derechos arancelarios, impuestos netos sobre 

importaciones, e impuesto al valor agregado (Banco Central del Ecuador, 2021a). A 

continuación, se muestra los valores del PIB correspondientes desde el año 2017 al 

2020: 
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Figura 13. 

Producto Interno Bruto, Trimestral. 

 

Nota: El grafico representa la variación del PIB, desde el año 2017 al 2020. Tomado de 

(Banco Central del Ecuador, 2021a) 

 Debido a la Pandemia del Covid-19, se evidencia en el gráfico la caída negativa 

en la economía del país. De acuerdo a las Cuentas Nacionales, publicadas por el Banco 

Central del Ecuador, en el segundo trimestre de 2020 el Producto Interno Bruto (PIB) 

decreció en 12,4% con respecto a igual período de 2019, la mayor caída trimestral 

observada desde el 2000 (Banco Central del Ecuador, 2021b).  

     En el contexto de la pandemia, la caída del Producto Interno Bruto se explica por: 

• Decrecimiento de 18,5% de la inversión (formación bruta de capital fijo). 

• Disminución de 15,7% de las exportaciones de bienes y servicios. 

• Reducción del gasto de consumo final de los hogares de 11,9%. 

• Contracción de 10,5% en el gasto de consumo final del gobierno general.  

Exportaciones e importaciones 

Las exportaciones de bienes y servicios decrecieron en un 15,7% en el año 2020 

referente al segundo trimestre del 2019, no obstante, varios productos nacionales 

evidenciaron un incremento en las ventas externas anuales, por ejemplo: camarón, 

banano, café y cacao. Y, con respecto a las importaciones, estas decrecieron en 20,8%, 
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y los productos más afectados fueron: aceites refinados de petróleo, químicos básicos, 

maquinaria, equipo y aparatos eléctricos, finalmente los metales comunes (Banco 

Central del Ecuador, 2021b). 

Turismo 

 De acuerdo a las cifras presentadas en el año 2019, llegaron al Ecuador un total 

de 684.390 turistas extranjeros, sin embargo, para el año 2020 debido a la pandemia, 

existió un decrecimiento y las llegadas totales fueron de 190.417 turistas. Basándose en 

estas cifras, se puede concluir que el gasto turístico disminuyó considerablemente. 

Posteriormente para el año 2021 existe una proyección de 250.398 turistas extranjeros 

que arribaran al país, no obstante, esto no es suficiente para una recuperación total del 

sector turismo, ya que no se alcanza valores vistos en años anteriores con respecto a 

las llegadas. 

Figura 14.  

Llegadas internacionales de turistas no residentes. 

 

Nota: La figura muestra la cantidad de turistas extranjeros en 2019, 2020 y la estimación 

a 2021. Tomado de (Quito Turismo, 2021) 
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Factor socio-cultural 

 De acuerdo al PMDOT del Municipio de Quito (2012) a partir del año 1950, la 

población a aumentando siete veces hasta el último censo del 2010; esto representa el 

86.9% de la provincia de Pichincha y el 15.5% de la población nacional total, se estima 

que en promedio la población crece un 2.17% anual. Esto ha generado un proceso de 

periurbanización, que da como resultado el asentamiento en los límites del casco 

urbano y expandiéndose hasta los valles que se encuentran alrededor de la ciudad. 

 De acuerdo al área rural del DMQ, también nombrada como área suburbana, ha 

presentado un crecimiento desde el 2001 al 2010, duplicando al de la ciudad en un valor 

de 4.1% respecto a 1.5%, evidenciando la expansión de la ciudad hacia los límites 

circundantes y valles; por lo tanto, el DMQ está conformado por la población urbana que 

representa el 88% del total y población rural correspondiente al 22% (Municipio de 

Quito, 2012). El DMQ cuenta con 11 zonas administrativas que se muestran a 

continuación:  

Figura 15. 

 Densidad 2001-2015 por Zona Administrativa 

 

Nota: Superficie urbana de las zonas administrativas 2001-2015. Tomado de (Municipio 

de Quito, 2012) 
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 El DMQ es un sitio que posee diversidad física, natural y a su vez 

interculturalidad entre sus pobladores, debido a que el 35% de sus habitantes provienen 

de provincias como Cotopaxi, Imbabura, Chimborazo, Manabí y Loja; además los 

habitantes se identifican a sí mismos como mestizos en un 82.7%, el 17.3% se identifica 

como blanco, indígena, afrodescendiente, mulato o montubio fortaleciendo el desarrollo 

cultural. A lo que respecta al crecimiento de género, las mujeres representan el 51.4% y 

los hombres el 48.6%, además, la edad de la población quiteña en promedio es de 29,5 

años, que corresponde a 28,7 años en hombres y 30,2 años en mujeres (Municipio de 

Quito, 2012). 

Factor ambiental 

 De acuerdo a la Constitución de la República del Ecuador, que es la Ley 

Suprema Ecuatoriana, en la cual se determina el desarrollo estratégico nacional, 

menciona en su Art. 275 que la creación de entidades públicas descentralizadas es 

necesaria para ayudar a concretar las disposiciones del gobierno ecuatoriano, como lo 

es la conservación y protección ambiental y a partir de ello se creó el Ministerio del 

Ambiente, Agua y Transición Ecológica, que es la Autoridad Ambiental Nacional que 

regula las áreas protegidas. (Ministerio del Ambiente, n.d.-b) 

Tabla 3. 

Especies de flora y fauna DMQ. 

Especies de flora Especies de fauna 

Arrayán Oso de anteojos 

Guabo Lobo de páramo 

Chocho Tucán andino 

Salvia Yumbo 

Mora Gorrión 

 Gagsa 

 Culebra verde 
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Especies de flora Especies de fauna 

 Rana marsupial andina 

 Rana cohete de Quito 

 La preñadilla 

 Mariposa 

 Catzo blanco 

Nota: Adaptado de Universidad San Francisco de Quito (2012) 

Micro ambiente 

Descripción de la Reserva Geobotánica Pululahua 

La Reserva Geobotánica Pululahua cuenta con 3383 ha; está ubicada sobre un 

volcán activo que posee 3 domos: el Chivo, Pondoña y Pan de Azúcar. En la misma se 

realizan diversas actividades como: fotografía, senderismo, campamento, picnic y paseo 

en bicicleta (SNAP, 2015), estas actividades son controladas para evitar impactos 

negativos y uno de los factores utilizados es la capacidad de carga turística en los sitios 

y atractivos de visita de la reserva. Al ser un área protegida, se rige por la Ley Forestal y 

de Conservación de Áreas Protegidas y Vida Silvestre la cual fue creada en 1981 y 

sigue vigente hasta la fecha (Ministerio del Ambiente, 2013). 

La reserva posee un rango altitudinal que varía de 1600 a 3256 m.s.n.m., debido 

a que cuenta con diversas elevaciones dentro de límite establecido. El clima presenta 

una variación entre 13 a 15ºC, siendo más frío las partes altas e incrementando la 

temperatura en la zona noroccidental. Esta combinación de altitud y clima permite que 

se desarrollen diversas especies de flora y fauna, (SNAP, 2015). 

Historia 
La RGP, atravesó por un proceso de protección social en 1964 dado que en este 

año se promulgó una reforma agraria, en la cual se distribuyó equitativamente terrenos 

a las familias pobres pertenecientes a las comunidades del Pululahua, este territorio 

muestra evidencia arqueológica al poseer múltiples terrazas agrícolas que fueron 
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cultivadas por más de quinientos años (Pululahua Hostal, 2006). De tal manera que, 

dicha reserva posee sucesos históricos culturales representativos que han aportado al 

desarrollo comunitario. Posteriormente, en este territorio se creó el Parque Nacional 

Pondoña en 1966, que luego cambió su nombre a Reserva Geobotánica Pululahua en 

1978, manteniendo las comunidades aledañas y desde entonces se inició la 

administración por parte del Estado (Ministerio del Ambiente, 2013). La administración 

del Estado en el área protegida, es importante porque implica actividades de regulación 

en el ámbito de gestión y operación para la obtención de resultados óptimos anuales 

que aporten al desarrollo del componente social.  

Patrimonio natural y cultural 

La RGP posee diferentes atractivos o sitios naturales y culturales, los cuales se 

mencionan a continuación: 

Inventario de atractivos 

Tabla 4.  

Listado de sitios de visita de la Reserva Geobotánica Pululahua 

Sitio de visita Atractivos Natural Cultural 

Ventanillas Mirador de Ventanillas  X 

Sendero Ventanillas X  

Tienda de artesanías  X 

Plaza Inti  X 

Moraspungo Sendero del Viento X  

Sendero Natural  X  

Área de camping X  

Cráter de la 

Caldera 

Sendero el chivo X  

Circuito Pondoña X  

Circuito la Caldera X  

Área de camping X  

Galería de hornos de cal  X 
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El Bucal-

Reventazón 

Hornos de cal  X  

Río Blanco X  

Aguas hipominerales X  

Nota: Listado de atractivos de la RGP. Fuente: Plan de Manejo de Visitantes Reserva 

Geobotánica Pululahua, 2020. 

Posterior a documentar la información proporcionada por la RGP, se denota que 

en el área protegida existe diversidad con respecto a los atractivos naturales, siendo el 

número total de 11 atractivos en las diferentes zonas de la reserva; se registran de igual 

forma 4 atractivos culturales. Cabe recalcar que, todos estos atractivos no son visitados 

por los turistas, a pesar de que poseen un gran potencial para motivar a los visitantes a 

que exploren y se aventuren en el medio natural.  

 Cada zona posee senderos delimitados y adecuados para los visitantes, no 

obstante, estos requieren de mayor señalización y mantenimiento; así también, los 

mismos son aprovechados únicamente por visitantes que antes de realizar su visita se 

informan ya que tienen la intención de realizar actividades de trekking, por lo que 

escogen sitios que poseen senderos de mayor dificultad para su recorrido. Finalmente, 

los atractivos culturales pese a su minoría, son los más visitados debido a la ubicación 

estratégica en la que se encuentran, siendo esta el ingreso principal de Ventanillas.   

Análisis e interpretación de resultados 

A continuación, se presenta el modelo de Beni, el cual se utilizó para el análisis 

e interpretación de resultados en base a cada uno de sus conjuntos y elementos. 
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Figura 16.  

Modelo turístico de Beni 

 

Nota: El gráfico represente el Sistema Turístico de Beni para conocer las interacciones 

existentes en cada conjunto de relaciones. Tomado de (Beni, 2001, como se citó en 

Lohmann y Panosso, 2012) 

La figura anterior, presenta los tres conjuntos del sistema: relaciones 

ambientales, constituido por los subsistemas (ecológico, social, económico y cultural), 

organización estructural, constituido por subsistemas (superestructura e infraestructura) 

y acciones operativas que constituyen el subsistema de mercado (oferta y demanda); 

cada uno de estos conjuntos contienen componentes que hacen posible que cada 

subsistema funcione y así, hacer funcional al sistema total.  
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Tabla 5.  

Conjunto de relaciones de la teoría de sistemas aplicada al turismo. 

Conjunto de 

relaciones 

Elemento Definición 

Relaciones 

ambientales 

Ecológico Espacio turístico tanto urbano como natural, 

atractivos e impacto medioambiental con la 

finalidad de conservación. 

Social Población receptora, así también al turista y 

sus motivaciones. 

Económico Aporte económico del turismo al desarrollo 

nacional. 

Cultural Fundamentado en el patrimonio cultural. 

Organización 

estructural 

Superestructura Organización pública y privada que permite 

armonizar la producción y venta de los 

diferentes servicios del SISTUR.   

Infraestructura Es el conjunto de obras y servicios que 

hacen posible el desarrollo de la actividad 

turística, de tal manera que permite una 

conexión entre los emisores y receptores. 

Acciones 

operacionales 

Oferta Bienes y servicios turísticos puestos a 

disposición del turista. 

Demanda Cantidad de personas que, en un 

determinado tiempo, están dispuestos a 

consumir los bienes y servicios turísticos. 

Nota: Dimensiones de la teoría de sistemas aplicada al turismo. Fuente: (Lohmann y 

Panosso, 2012) 
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En el siguiente apartado, se presentan los resultados de los instrumentos de 

investigación aplicados en la RGP, los cuales se emplearon en la investigación de 

campo; el objetivo de los instrumentos fue levantar información para analizar los 

componentes del sistema turístico de Beni y forjar una visión general acerca del 

fenómeno turístico en la RGP. Los resultados son detallados a continuación: 

Conjunto de relaciones ambientales  

El conjunto de relaciones ambientales está establecido por 4 elementos, los 

cuales se relacionan con el turismo sostenible, puesto que el eje principal es el correcto 

desarrollo de la actividad turística; en base a ello, se indaga la interacción entre los 

actores turísticos. Para el fin de la investigación, se detalla el elemento ecológico, ya 

que, dentro del mismo, se toma en cuenta el paisaje y las especies de flora y fauna 

debido a que estos son los recursos principales para la ejecución de la actividad 

turística. A partir de esto, permite analizar nuevas estrategias que aporten a la 

conservación del patrimonio natural.  

Ecológico  

Resultados de las encuestas aplicadas a los visitantes de la RGP 

Figura 17.  

Información sobre el impacto ambiental 
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En relación a la información otorgada por el personal acerca del impacto 

ambiental negativo de las actividades turísticas, el 64,90% de visitantes reportó que no 

se le informó acerca de los impactos, contrario al 35,10% que afirma que este hecho si 

sucedió. 

Figura 18.  

Atractivos de la RGP 

 

En cuanto a si las personas conocen los atractivos de la RGP, el 54,33% 

menciona que no, siendo este mayoritario, contrario al 45,67% si tiene conocimiento 

sobre los atractivos turísticos. 

Figura 19.  

Especies de flora y fauna 

 

De acuerdo a si las personas que visitan la RGP conocen acerca de las 
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especies de flora y fauna existente, la mayoría de encuestados representado con un 

66,83% indica que desconocen y, el 33,17% menciona que si conocen sobre estas 

especies. 

Figura 20.  

Percepción de conservación atractivos 

 

Vinculado a la percepción del visitante acerca del estado de conservación de los 

atractivos de la RGP, los encuestados en su mayoría consideran que los atractivos 

están Conservados con un 51,92%, seguido del 45,19% medianamente conservado y, 

finalmente el 0,96% que consideran que se encuentran en estado de deterioro. 

Figura 21.  

Impactos negativos 
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Correspondiente a la percepción de los visitantes, respecto a los impactos 

negativos generados por las actividades turísticas, consideran que los principales son: 

generación de residuos con un 28,30%; disminución de biodiversidad con un 16,10% y 

finalmente, el 14,50% considera que el otro impacto producido es la erosión. 

Figura 22.  

Conservación de especies 

 

De acuerdo a la percepción de los visitantes sobre la conservación de especies 

de la RGP, el 39,42% considera que es buena, seguido del 24,04% es muy bueno y 

para culminar, el 2,40% menciona que la conservación de especies es mala. 

Resultados de las fichas de observación de flora y fauna 

Tabla 6.  

Resumen fichas de observación flora 

N Nombre científico Estado de 

conservación 

Zona de localización 

Familia: Orchidaceae Juss 

1 Oncidium strictum DD: Datos insuficientes El Chivo 

Potrerillos 

Chaupisacha 
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N Nombre científico Estado de 

conservación 

Zona de localización 

2 Maxillariella arbuscula 

(LindI.) M.A Blanco y 

Carnevali 

N/A Reventazón 

3 Caucaea olivacea (Kunt) 

N.H.Williams 

DD: Datos insuficientes Sincholagua 

El placer 

Camino al agua 

pululahua 

4 Odontoglossum hallii LindI. N/A Moraspungo 

Lulumbamba 

5 Restrepia guttulata LindI. LC: Preocupación 

menor 

Lulumbamba 

6 Lepanthes gargantua 

Rchb.f. 

N/A Lulumbamba 

7 Pleurothaliis truncata LindI. NT: Casi amenazado Moraspungo 

Lulumbamba 

Sincholagua 

8 Cyclopogon pululahuense VU: Vulnerable Lulumbamba 

9 Cyrtochilum macranthum 

(LindI.) Kraenlz 

N/A Moraspungo 

Lulumbamba 

Sincholagua 

10 Epidendrum jamiesonis 

Rchb.f 

N/A Moraspungo 

El Chivo 

Pondoña 

11 Sudamerlycaste gigantea 

(LindI.) 

DD: Datos insuficientes Padre Rumi 

Río Blanco 

12 Epidendrum aff. Secundum 

Jacq. 

N/A Moraspungo 

Lulumbamba 

Sincholagua 

13 Cyclopogon pelagalloanus 

Dodson 

VU: Vulnerable Pondoña 

Reventazón 

Familia: Bromeliaceae Juss 
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N Nombre científico Estado de 

conservación 

Zona de localización 

1 Tillandsia fraseri Baker DD: Datos insuficientes El Bucal 

Reventazón 

2 Guzmania monostachia (L.) 

Rusbyex Mez. 

LC: Preocupación 

menor 

Reventazón 

El Bucal 

Nieblí 

3 Puga vestita André. VU: Vulnerable Ventanilla 

4 Pitcairnia sodiroi Mez NT: Casi amenazada Sincholagua 

5 Tillandisia biflora Ruiz&Pau LC: Preocupación 

menor 

Moraspungo 

Familia: Amaryllidaceae 

1 Phaedranassa viridiflora 

Baker 

EN: En peligro Pondoña 

El Chivo 

Familia: Begoniaceae C. Agardh 

1 Begonia pululahuana C.D.C DD: Datos insuficientes Moraspungo 

Nota: Resumen de flora de la RGP. Fuente: Elaborado por, Cambi y Pozo (2021). 

Tabla 7.  

Resumen de fauna RGP 

N Familia Nombre 

científico 

Nombre 

Común 

Estado de 

conservación 

Zona de 

localización 

1 Carnidae Lycalopex 

culpaeus 

Lobo de 

páramo 

LC: 

Preocupación 

menor 

Moraspungo 

Lulumbamba 

Pondoña 

Cráter 

2 Ursidae Tremarctos 

ornatus 

Oso de 

anteojos 

VU: 

Vulnerable 

Toda la reserva 

3 Mustélidos Mustela 

frenata 

Comadreja de 

cola larga 

LC: 

Preocupación 

menor 

Moraspungo 

Cráter 
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N Familia Nombre 

científico 

Nombre 

Común 

Estado de 

conservación 

Zona de 

localización 

4 Didelphidae Didelphis 

pernigra 

Zarigueya 

orejiblanca 

andina 

LC: 

Preocupación 

menor 

Cráter 

Potrerillos 

Lulumbamba 

5 Mephtidae Conepatus 

semistriatus 

Zorrillo de 

nariz de 

cerdo 

LC: 

Preocupación 

menor 

Cráter 

El Bucal 

6 Bovidae Antílope 

cervicapra 

Cervicabra LC: 

Preocupación 

menor 

Lulumbamba 

7 Hemiphractidae Gastrotheca 

riobambae 

Rana 

marsupial 

andina 

EN: En 

Peligro 

Lulumbamba 

El Chivo 

Potrerillos 

Moraspungo 

8 Gastrotheca 

plúmbea 

Rana 

marsupial 

bromelícola 

VU: 

Vulnerable 

Cráter 

Moraspungo 

9 Colubridae Lampropeltis 

micropholis 

Falsa coral LC: 

Preocupación 

menor 

Aguas 

hipominerales 

La Reventazón 

10 Mastigodryas 

boddaerti 

Culebra boba LC: 

Preocupación 

menor 

La Reventazón 

11 Passerellidae Zonotrichia 

capensis 

Gorrión de 

cuello rufo 

LC: 

Preocupación 

menor 

Cráter 

Potrerillos 

Lulumbamba 

12 Cracidae Penelope 

montagnii 

Pava de 

monte 

LC: 

Preocupación 

menor 

Sincholagua 

Cráter 

Ventanillas 

13 Cathartidae Vultur 

Gryphus 

Cóndor 

Andino 

VU: 

Vulnerable 

Moraspungo 
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N Familia Nombre 

científico 

Nombre 

Común 

Estado de 

conservación 

Zona de 

localización 

14 Trochilidae Colibri 

coruscans 

Colibrí 

rutilante o 

chillón común 

LC: 

Preocupación 

menor 

Lulumbamba 

Pululahua 

15 Ensifera 

ensifera 

Colibrí pico 

espada 

LC: 

Preocupación 

menor 

Lulumbamba 

Ventanillas 

16 Pterophane 

cyanopterus 

Colibrí Aliazul LC: 

Preocupación 

menor 

Lulumbamba 

Ventanillas 

17 Andelomyia 

melanogenys 

Colibrí 

jaspeado 

LC: 

Preocupación 

menor 

Lulumbamba 

Ventanillas 

18 Lesbia 

victoriae 

Colibrí 

colilargo 

mayor 

LC: 

Preocupación 

menor 

Lulumbamba  

Ventanillas 

19 Lesbia nuna Colibri 

colilargo 

menor 

LC: 

Preocupación 

menor 

Pululahua 

Moraspungo 

Lulumbamba 

Nota: Resumen de fauna de la RGP. Fuente: Elaborado por, Cambi y Pozo (2021). 

La RGP posee diversidad de flora y fauna, las cuales fueron detalladas en la 

tabla anterior, se tomó en cuenta las más representativas, sintetizando, se tomó a 

consideración: 13 orquídeas, 5 bromelias, 1 amarilidácea y, 1 begonia; con respecto a 

las orquídeas, solo 7 poseen una categorización sobre su estado de conservación de 

acuerdo a la UICN, en su mayoría son de preocupación menor. Con respecto a la fauna 

se consideró: 6 mamíferos, 2 anfibios, 2 reptiles y 9 aves; la mayor parte se encuentran 

en categorización de preocupación menor, únicamente el Cóndor, el Oso de Anteojos y 

la Rana Marsupial Andina son especies vulnerables. De acuerdo a la información 

recopilada, se denota que la mayoría de especies se pueden visualizar en Lulumbamba.   
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Interpretación de resultados: Ecológico 

Referente al componente ecológico, existen diversos problemas en la RGP que 

afectan a los recursos naturales, como primer punto, el personal menciona al turismo 

desordenado, porque genera residuos sólidos, afecta al ecosistema, causa el 

desplazamiento de especies, entre otros; pese a que el personal conoce sobre dicho 

problema, se evidenció en los resultados que, los mismos no toman medidas 

precautelares, como informar a los visitantes acerca de los impactos negativos, el buen 

comportamiento en espacios naturales y, la divulgación de los otros atractivos para 

evitar la focalización de visitantes en un solo sitio.  

La RGP pertenece al SNAP, lo cual otorga objetivos claros de conservación, a 

su vez, maneja varios programas lo cual es ventajoso porque permite mantener un 

control y seguimiento de las actividades, cabe mencionar que aquellos programas 

enfocados en conservación son monitoreo e investigación y educación ambiental. En los 

mismos, se utilizan diferentes técnicas como: establecer la capacidad de carga e 

indicadores para atractivos, censos faunísticos, cámaras trampas para evaluar el estado 

de las especies, principalmente aquellas en peligro de extinción, y forman parte de 

programas de conservación, por ejemplo, el PCOA (Programa de Conservación del Oso 

Andino).  

En cuanto a la percepción del visitante, se evidencia que los atractivos y 

especies se encuentran en buenas condiciones. Esto es positivo ya que refleja el 

mantenimiento de los atractivos y la preocupación de conservar los ecosistemas, puesto 

que existen diversos microclimas que dan lugar al desarrollo de la biodiversidad, es por 

ello que, dentro de las especies, en su mayoría, se categorizan en estado de 

preocupación menor y una minoría es calificada como vulnerable. Cabe mencionar, 

pese a que existe biodiversidad, los visitantes que acuden a la RGP no tienen como 

motivación principal la observación de flora y fauna.  
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Para concientizar a los visitantes se imparten talleres, conferencias y charlas en 

establecimientos educativos, a nuestra valoración, es importante que la educación 

ambiental sea interactiva para obtener mejores resultados mediante diferentes 

actividades, porque se ha determinado que pesar de que se implementen actividades 

de concientización ambiental, las mismas no tienden a dar resultados en el cambio de 

actitud y hábitos en un área protegida lo cual perjudica al sitio; a su vez, aplican las 

mismas estrategias para la comunidad, sin embargo, con este último actor existe un 

problema persistente con respecto a la actividad agrícola puesto que, sobrepasan los 

límites de la reserva, dando como consecuencia la erosión de suelos, contaminación de 

fuentes de agua y, aplican la quema roza con el riesgo de la generación de conatos de 

incendios.  

Por otra parte, se considera que, un buen manejo en planes ambientales, tales 

como la reubicación de especies, ayudan a la conservación siempre y cuando se 

realicen seguimientos del proceso y se apliquen indicadores que midan los resultados 

de esta estrategia, en contraste, el experto en flora considera que la reforestación no es 

una estrategia viable dentro de la reserva debido a que no se da el seguimiento 

adecuado y las especies escogidas no son las que el ecosistema necesita. Además, 

existen zonas de explotación de materiales cercanas al área protegida lo cual a largo 

plazo resulta un problema para el ecosistema en conjunto. 

Social  
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Figura 23.  

Edad 

 

Del total de encuestados, se determina que la moda es de 22 años de edad, lo 

cual se evidencia en la gráfica con un 10,10%; seguido de personas de 26 años con un 

6,73%; posteriormente, personas de 29 y 43 años de edad, ambos con el 4,33%. 

Finalmente, se datan valores de 0,50% de 63 y 66 años. 

Figura 24.  

Género 

 

Del total de encuestados, el 50,48% pertenecen al género femenino, siendo este 

el porcentaje mayoritario y el 49,52% representa al género masculino. 
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Figura 25.  

País de residencia 

 

En cuanto al lugar de procedencia de los visitantes, en su mayoría residen en 

Ecuador con el 84,13%, seguido de visitantes de Estados Unidos con in 4,33%; 

finalizando con visitantes provenientes de Polonia y Bélgica ambos con un 0,96%. 

Figura 26.  

Provincia o estado 

 

Relacionado con el análisis anterior, se detalla que los visitantes residentes de 

Ecuador en su gran mayoría, provienen de la Provincia de Pichincha con el 80,29%; 
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seguido de Azuay con el 0,96%, finalizando con Loja en un 0,48%. Referente a Estados 

Unidos, la mayoría de visitantes provienen de Los Ángeles con un 1,44%; y con 

respecto a Polonia y Bélgica, provienen de Mazovia y Bruselas con un 0,48% 

respectivamente.   

Figura 27.  

Estado civil 

 

 En cuanto al estado civil, la mayor parte de la población encuestada corresponde 

a personas solteras con un 63,94%, posterior a ello, siguen las personas casadas con 

un 24,52% y finalmente, las personas viudas con un 0,96%. 

Figura 28.  

Ocupación 
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Con respecto a la ocupación de la población encuestada, se muestra en la 

gráfica que el 41,35% corresponde a personas con relación de dependencia, siendo 

este el porcentaje más alto. Sucesivamente, la ocupación de estudiante con 38,94% y 

finaliza con personas jubiladas con 2,88%. 

Figura 29.  

Ingresos mensuales 

 

Referente a los ingresos mensuales de la población encuestada, el 49,52% 

perciben un ingreso de $1 a $400, el 20,67% perciben ingresos de $401 a $800, para 

finalizar el 8,17% tiene ingresos mensuales de $801 a $1200. 

Figura 30.  

Motivación de visita 
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La pregunta realizada en cuanto al tópico de la motivación, los visitantes 

mencionan que realizan su visita por experiencia con un 34,10%, seguido del 18,5% 

que visita el área protegida por su biodiversidad y, finalmente el 13,90% lo realiza por 

motivos de salud. 

Figura 31.  

Con quién visita la RGP 

 
En cuanto a la preferencia de los encuestados para visitar la RGP el 44,23% 

prefiere realizar su visita con amigos, seguido del 37,50% que visita con su familia y el 

3,37% que disfruta de su visita solo. 

Figura 32.  

Nivel de participación comunidad 
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De acuerdo a la percepción de los visitantes con respecto al nivel de 

participación de la comunidad en las actividades turísticas, el 47,60% considera que 

este nivel es medio, el 12,50% menciona que es bajo y el 0,96% percibe que es muy 

bajo. 

Interpretación de resultados: Social 

En lo que concierne al perfil del visitante, se evidencia que en su mayoría son 

personas de 22 años, este aspecto es positivo desde un punto de vista de 

concientización ambiental porque permite generar buenos comportamientos y hábitos a 

los visitantes, sin embargo, desde el punto de vista económico es negativo puesto que, 

no generan mayor gasto turístico dado que dependen de ingresos provenientes de sus 

tutores; esto se evidencia en los resultados ya que el segundo grupo que visita la RGP 

son estudiantes, cabe recalcar, que el primer grupo si tiene relación de dependencia, sin 

embargo, el sueldo no supera los $400,00 lo cual afecta al gasto turístico, pues se 

considera que, a mayor sueldo, mayor es el gasto. 

La motivación de los visitantes se basa en la experiencia, desde el enfoque 

turístico, es adecuado ya que poseen el objetivo de adquirir conocimientos acerca del 

lugar, pero se denota una deficiencia por parte de la RGP porque no respaldan dicha 

necesidad referente a la información deseada. Adicionalmente, realizar visitas en su 

mayoría con amigos no aporta al gasto comunitario, de forma personal, se considera 

que el público de la RGP sean familias o personas senior, las mismas deben ser 

provenientes de diferentes países, conjuntamente, con una motivación científica. 

Actualmente, el turismo desordenado existente en la reserva, no recae únicamente en la 

responsabilidad de la misma, puesto que el gobierno central incentiva al desarrollo de 

turismo interno como una medida para la reactivación económica debido a la pandemia 

del COVID-19, sin embargo, esto ocasiona turismo en masa en diversos lugares.    

 Conforme al personal del área protegida, se considera que no es suficiente ya 
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que las actividades programadas de acuerdo a los objetivos son demandantes, además 

de que, debido a la crisis económica, se han hecho recortes de personal, lo cual dificulta 

aún más las tareas. Cabe mencionar que, es positivo que el personal se encuentre en 

constante capacitación para mejorar el desarrollo de las actividades; de la misma 

manera, los talleres y charlas impartidas en la comunidad ayudan a mantener una línea 

de comunicación, pese a ello, la comunidad no se ve completamente involucrada en la 

actividad turística afectando a su desarrollo, indudablemente la creciente aspiración de 

la comunidad para la inserción en dichas actividades es oportuno porque las beneficia 

económicamente, esto ha permitido generar convenios con la RGP para ciertos 

eventos. 

Económico  

Figura 33.  

Gasto turístico 

 

Con respecto a la percepción de los visitantes acerca del desarrollo de las 

comunidades por medio de su gasto turístico, en la gran mayoría con un 89,90% 

consideran que su gasto aporta al desarrollo y tan solo el 10,10% consideran lo 

contrario. 
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Figura 34.  

Pago por ingreso 

 

Figura 35.  

Valor de ingreso 

 

De acuerdo a que, si las personas estarían dispuestas a pagar un valor de 

ingreso a la RGP, la mayoría menciona que sí con un 77,40%, contrario al 22,6% de 

personas que no desearía pagar un valor de ingreso. Vinculado con el porcentaje de 

personas que pagarían, el valor que están dispuestos a costear, el 71,43% solventaría 

de $1 a $2; el valor de $5 a $6 con un 4,97% y, tan solo el 2,48% desean pagar más de 

$6.  
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Interpretación de resultados: Económico 

El presupuesto otorgado por el FIAS, necesario para cada programa del área 

protegida no es suficiente para la realización de actividades; a nuestra consideración, es 

importante que el estado central asegure los recursos suficientes para ejercer de forma 

adecuada las actividades a nivel general de áreas protegidas, una de las formas de 

asegurar el recurso económico, es el cobro a los visitantes para ingresar a estos sitios; 

esto da un indicio de que la ley de gratuidad de ingreso a las áreas protegidas 

nacionales fue una decisión errónea por parte del estado central.  

Adicionalmente, se considera positiva el que la planificación del presupuesto se 

establezca conforme a los objetivos de cada programa reflejados en el POA, esta 

organización ayuda a la gestión de la RGP, por lo que, es beneficioso que la 

administración actual realice las gestiones necesarias para obtener mayor 

financiamiento de forma que se solvente los requerimientos de la reserva. 

En cuanto a la situación de las comunidades, el turismo les beneficia en 

términos económicos, lo cual ha sido evidente en los últimos años ya que, diversas 

personas actualmente se involucran en crear emprendimientos comunitarios, y los 

mismos se encuentran en proceso de implementación, no obstante, el visitante está 

consciente de que su gasto turístico aporta al desarrollo comunitario pero, no lo realiza; 

de igual modo, los problemas de comunicación entre la RGP y entre los propios 

comuneros, han ocasionado que los emprendimientos sean retardados; con el fin de 

agilizar la participación para beneficio de estas comunidades, es necesario informar y 

educar, para que se genere una asociación sólida que persiga los mismos objetivos. 

Cultural   

Interpretación de resultados: Cultural 

Con respecto al tema cultural de las dos comunidades principales ubicadas en 

las zonas de amortiguamiento de acuerdo a las entrevistas realizadas a la Sra. Cristina 
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Ponce y  Sra. Rosa Chipantazi, podemos concluir que, ambos territorios poseen 

diversas leyendas, costumbres y tradiciones, las mismas son convenientes porque 

ayudan a mantener una identidad cultural; por ejemplo, la comunidad de Nieblí, posee la 

leyenda de la “monja voladora” ya que, la zona perteneció a un convento de monjas 

dominicas y, la comunidad de Pululahua la leyenda del Cerro Chivo; pese a que las 

comunidades tienen riqueza cultural, están en proceso de pérdida por varios factores 

como, trabajo y migración de los originarios de la comunidad, además, los comuneros 

restantes afirman no poseer el apoyo por parte de la RGP en temas culturales. 

El desarrollo de la actividad turística en la RGP, en base a los elementos 

señalados en el conjunto de Beni, se muestra que son adecuados a nivel ecológico, sin 

embargo; a nivel social, económico y cultural no se evidencia una buena interacción 

para que se genere un equilibrio total en la actividad turística. Detallando, 

ecológicamente es positivo, porque generan estrategias de conservación y gestionan 

esfuerzos para formar parte de programas de protección de especies vulnerables con el 

fin de mantener un nivel de conservación moderado; socialmente es negativo porque la 

RGP no involucra a la comunidad en su totalidad para la actividad turística, este 

problema se presenta debido a que este actor en años anteriores mostraba desinterés 

de formar parte de esta actividad, por lo que actualmente, los emprendimientos no 

comunitarios son los más conocidos percibiendo así un mayor beneficio económico; 

esto se relaciona con el siguiente elemento, referido al componente económico ya que 

al no existir asociaciones sólidas entre la comunidad, sus emprendimientos y el 

desarrollo de la localidad no han sido fructíferos, ocasionando así la migración de 

comuneros en busca de fuentes de empleo en la ciudad. Ligado a esto, el elemento 

cultural se ve afectado porque la ausencia de estas generaciones no permite la 

perduración de la identidad, costumbres y tradiciones; cabe mencionar que, la RGP no 

realiza o fomenta estrategias para mantener la identidad de la comunidad.  
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Conjunto de acciones estructurales  

El siguiente análisis, se centra en evaluar las condiciones actuales de la 

infraestructura la cual contribuye a generar estrategias para solventar gran parte de la 

demanda insatisfecha y, la influencia por parte de los organismos públicos en la gestión 

de la actividad turística de la RGP; además, se toma en cuenta los beneficios del 

desarrollo de la superestructura a favor de la reserva en temas de capacitaciones.  

Superestructura  

Figura 36.  

Personal capacitado 

 

Relacionado a la percepción del visitante, sobre si el personal de la RGP se 

encuentra capacitado en temas ambientales y turismo, el 44,23% considera que este se 

encuentra bien capacitado, seguido del 21,15% en un estatus de excelente y, tan solo el 

4,33% considera que la capacitación es insuficiente. 

Interpretación de resultados: Superestructura 

En cuanto al tema de superestructura, de acuerdo a las entrevistas, se afirma 

que es ventajoso que la RGP trabaje con los organismos públicos, permitiendo realizar 

diferentes capacitaciones de acuerdo a las destrezas del personal para mejorar su 

desempeño. De igual forma, es positivo que mantengan una relación estrecha con estos 
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organismos porque ayudan a establecer objetivos claros de conservación, por ejemplo, 

la RGP mantiene planes para la conservación de orquídeas. El área protegida al ser un 

organismo público se rige a una normativa conocida como RETAM, esto es favorable 

para regular la actividad turística y sancionar de forma adecuada a los infractores. 

Referente a incendios forestales, es propicio que la RGP mantenga establecida una 

brigada forestal de respuesta inmediata para evitar el proceso de expansión del 

incendio, por medio de técnicas de extinción de fuego.  

Por parte del Gobierno Autónomo Descentralizado parroquial de Calacalí, no 

existe un involucramiento total en la gestión turística, lo cual es desventajoso porque 

pese a tener la intención, no se organizan conjuntamente para llegar a acuerdos 

bilaterales de beneficio mutuo; sin embargo, se considera positivo que este organismo 

público mantenga el propósito de aportar al desarrollo comunitario por lo que, han 

establecido relaciones con los representantes para temas turísticos. En cuanto a las 

relaciones entre la RGP y las comunidades, se encuentran en expansión porque existe 

el deseo de generar nuevos emprendimientos y en base a ellos establecer convenios 

con la reserva.  

Infraestructura  

Figura 37.  

Condiciones vías de acceso 
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La percepción de los visitantes con respecto a la condición de las vías de acceso 

del ingreso por Ventanillas, el 85,88% considera que están en buenas condiciones y el 

14,12% opina lo contrario. Entorno a la entrada de Moraspungo, únicamente el 43,18% 

consideran que las vías son adecuadas y el 56,82% menciona que no son adecuadas. 

Figura 38.  

Infraestructura adecuada 

 

De acuerdo al total de encuestados, la infraestructura presentada en la 

prestación de servicios turísticos, denota en su mayoría ser positiva como se evidencia 

en la gráfica: senderos, mirador, servicios higiénicos, tienda de artesanías y área de 

camping, todos superan el 50% referente a la correcta adecuación de la infraestructura. 

Figura 39.  

Dificultad de senderos 
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De acuerdo al total de encuestados, estos consideran que la dificultad para 

recorrer los senderos, se sitúan en los siguientes rangos, por ejemplo: el sendero 

Ventanillas-La Caldera, siendo el más utilizado, posee un porcentaje del 27,40% 

correspondiente a la dificultad media, seguido con un 20,7% que corresponde al nivel 

fácil. En cuanto al sendero el Chivo, que es otro de los más utilizados posee un 

porcentaje de 15,9% en el nivel medio, y 6,3% con un nivel difícil; el sendero Pondoña, 

presenta un porcentaje de 12,0% en nivel medio y 4,3% correspondiente al nivel difícil. 

Figura 40.  

Riesgo de extraviarse 

 

Referente al riesgo de extraviarse en los senderos, los encuestados consideran 

que Ventanillas-La Caldera tiene un nivel muy difícil con un 21,6%, contrario al 7,2% de 

encuestados que consideran que el riesgo de perderse es muy fácil; seguido del 

sendero el Chivo, con un 14,4% correspondiente a nivel de extravío medio, en 

discrepancia a la opinión de los usuarios encuestados el 4,3% menciona que el riesgo 

para extraviarse, es fácil. Finalmente, el sendero Pondoña posee 12,5% de nivel medio 

para desorientarse en dicho sendero y un 2,4% en nivel muy fácil. 
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Figura 41. 

Senderos interpretativos 

 

Referente a si los visitantes consideran necesario el diseño de senderos 

interpretativos, estos mencionan en su mayoría que sí es necesario con un 92,31% y, el 

7,69% no consideran necesario esta actividad dentro del área protegida. 

Interpretación de resultados: Infraestructura 

Concerniente a la infraestructura actual de la RGP, las vías de acceso, en el 

caso de Ventanillas se encuentra en buen estado, sin embargo, la vía hacía 

Moraspungo no mantiene unas condiciones adecuadas por ser una vía de tercer orden; 

se considera que ambas deberían poseer similitudes. Adicionalmente, la infraestructura 

como: servicios higiénicos, tienda de artesanías, mirador, senderos y área de camping, 

se encuentran equipados adecuadamente, aunque esta infraestructura no es suficiente 

para la demanda existente, debido a que, recibe un turismo en masa por la cercanía a la 

ciudad de Quito. A nuestra consideración, de existir un cobro de ingreso otorga la 

posibilidad de incrementar o mejorar la infraestructura para satisfacer las necesidades 

de los visitantes. 
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De acuerdo a los senderos, es contraproducente que el riesgo de extravió se 

centre en un rango de muy fácil a medio, esto evidencia el déficit en señalética el cual, 

de existir, proporciona un recorrido autoguiado a los visitantes. En cuanto a lo que 

afirma el personal de la RGP, los atractivos distribuidos por zonificaciones son 

ventajosos, puesto que permite priorizar las actividades en cada zona y facilita su 

respectivo monitoreo; de esta forma, se establecen también los atractivos que necesitan 

mantenimiento; cabe mencionar que, los mismos deben ser preventivos y establecer por 

plazos estables, para no infringir en un gasto excesivo al hacerlo solo cuando estos lo 

necesitan.  

Adicionalmente, la RGP se rige por el Manual de Señalética PANE para 

establecer el equipamiento e infraestructura necesaria, sin embargo, el material utilizado 

mantiene una complejidad en el proceso de adquisición. En consideración de lo antes 

expuesto, los senderos interpretativos serían un servicio ventajoso debido a que aporta 

a la conservación de la RGP, usando un equipamiento llamativo para los visitantes, el 

cual tiene por objetivo la educación y concientización ambiental. 

En definitiva, el conjunto de acciones estructurales, se determina que la 

infraestructura de la RGP está en buenas condiciones, sin embargo, no es suficiente 

para recibir una gran visitación como se denota en la actualidad, asimismo la señalética 

no es suficiente para ofertar recorridos autoguiados lo que ocasiona un riesgo de 

extravío. Respecto a la superestructura, las relaciones establecidas a nivel de gobierno 

central son estrechas, esto se evidencia en los talleres y capacitaciones otorgadas, pero 

la relación a nivel parroquial no es la adecuada, porque los problemas de comunicación 

son persistentes. Es por ello que, el MAATE es el más involucrado en la gestión turística 

y el FIAS es el ente encargado de designar presupuesto, el cual cabe mencionar que no 

es suficiente para el desenvolvimiento de la reserva.  
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Conjunto de acciones operacionales  

Este apartado hace referencia a la oferta y la demanda, la cual está enfocada en 

la producción y consumo de bienes y servicios dentro de un espacio delimitado para en 

base a ello satisfacer las necesidades de los visitantes; la misma debe cumplir con los 

pilares de la sostenibilidad. Por lo tanto, se analiza los servicios actuales y la disposición 

de los visitantes prestos a consumir dichos productos en la RGP, es decir se profundiza 

la interacción del mercado. Además, se determina los lugares más visitados, con el fin 

de jerarquizar los mismos y así, generar nuevos productos turísticos que permitan la 

producción y un consumo responsable. 

Oferta  

Resultados de la encuesta aplicada a los visitantes de la RGP  

Figura 42.  

Transporte 

 

En cuanto al transporte que utilizan los visitantes para acudir a la RGP, se 

evidencia que el 60,10% utilizan transporte privado siendo esta la mayoría, el 33,65% 

utiliza transporte público y el 0,48% acuden con operadoras turísticas 
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Figura 43.  

Servicios utilizados 

 

En cuanto a los servicios disponibles en la RGP para por los visitantes, el más 

utilizado son los senderos con un 33,30%, seguido de alimentación con un 22,00% y el 

3,20% correspondiente a guianza. 

Figura 44.  

Medios de comunicación 

 

El total de los encuestados, se informó acerca de la RGP por medios de 

comunicación como: amigos con un 42,79%, posterior mediante redes sociales con un 

26,92% y por televisión con el 1,44%. 
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Figura 45.  

Actividades realizadas 

 

En cuanto a las actividades realizadas por los visitantes de la RGP el mayor 

porcentaje corresponde a fotografía con un 37,10%, seguido de la actividad de 

senderismo representada por el 36,50% y, tan solo el 2,00% realizó ciclismo. 
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Tabla 8.  

Atractivos más llamativos 

  PORCENTAJE   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Mirador de 
Ventanillas 

30,80% 8,20% 7,20% 10,60% 9,10% 2,40% 4,80% 7,20% 4,80% 3,80% 1,40% 2,40% 3,40% 3,80% 

Tienda de 
Artesanías 

5,80% 7,70% 4,30% 4,80% 6,70% 2,40% 5,80% 6,70% 6,70% 8,20% 6,30% 5,30% 13,00% 16,30% 

Sendero 
Pondoña 

4,80% 13,50% 8,70% 7,70% 8,70% 11,10% 7,20% 9,60% 5,80% 4,30% 5,80% 7,20% 4,30% 1,40% 

Cráter "La 
Caldera" 

15,90% 9,10% 11,50% 8,70% 5,80% 8,20% 10,60% 5,80% 5,30% 5,30% 3,80% 3,80% 3,80% 2,40% 

Sendero El 
Chivo 

7,20% 6,30% 9,60% 10,10% 13,00% 9,10% 11,50% 6,30% 7,20% 5,80% 3,80% 3,80% 4,30% 1,90% 

Ventanillas-La 
Caldera 

2,90% 9,10% 5,80% 10,10% 6,70% 11,10% 10,60% 9,60% 7,20% 7,70% 6,30% 6,30% 4,30% 2,40% 

Circuito la 
Caldera 

1,90% 3,40% 10,10% 4,80% 7,70% 6,30% 7,20% 8,70% 11,50% 8,70% 11,10% 7,20% 7,70% 3,80% 

Sendero Pan 
de Azúcar 

2,90% 1,90% 4,30% 4,30% 6,70% 10,60% 9,60% 13,90% 9,60% 11,50% 6,30% 8,20% 6,70% 3,40% 

Sendero El 
Viento 
(Moraspungo) 

2,40% 2,90% 4,30% 6,30% 7,20% 7,70% 4,80% 5,30% 14,90% 12,00% 12,50% 8,20% 7,70% 3,80% 

Sendero 
Natural 
(Moraspungo) 

2,40% 1,90% 1,90% 1,90% 5,30% 5,30% 6,70% 6,30% 8,20% 12,00% 14,40% 16,30% 6,30% 11,10% 
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  PORCENTAJE   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Área de 
Camping 

2,90% 11,50% 8,20% 4,80% 6,30% 4,30% 3,80% 5,80% 4,80% 3,40% 9,60% 8,20% 10,60% 15,90% 

Hornos de Cal 5,30% 8,20% 10,10% 7,70% 6,30% 10,60% 4,80% 5,30% 4,80% 6,30% 6,70% 9,60% 9,10% 5,30% 

Río Blanco 6,30% 9,60% 8,20% 8,20% 4,80% 6,70% 7,20% 4,80% 5,30% 5,30% 5,80% 7,20% 15,90% 4,80% 

Aguas 
Hipominerales 

8,70% 6,70% 5,80% 10,10% 5,80% 4,30% 5,30% 4,80% 3,80% 5,80% 6,30% 6,30% 2,90% 23,60% 
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Nota: Detalle de atractivos de la RGP. Fuente: Elaborado por investigadoras, 2021. 
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En cuanto a los atractivos más interesantes para los visitantes, se obtuvo las 

siguientes categorías: el Mirador de Ventanillas con un 30,80% obtuvo el nivel 1, el 

Cráter la Caldera con un 11.50% en el nivel 3, el sendero Ventanillas-La Caldera 

ubicado en el nivel 6 con un 11,10%, posterior el sendero el Viento en el nivel 9 con un 

14,90%, en el nivel 12 se encuentra el sendero Natural con un 16,30% y finalmente, las 

aguas hipominerales en el nivel 14 con un 23,60%. 

Resultados de las fichas de observación de atractivos 
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Tabla 9.  

Resumen de atractivos 

 
Sitio de 
visita 

Tiempo Actividades Acceso Sitios de 
interés 

Dificultad Señalización Infraestructura 
adicional 

Guía 
Mínimo Máximo 

Sitio de visita: Ventanillas 

Mirador de 
Ventanillas 

15 min 1 hora Fotografía 
Interpretación 
ambiental 
Compra de 
artesanías 
Avistamiento 
de aves 
Caminatas 
Evento 
culturales 

Terrestre: 
Intervenido 

Apreciación 
del paisaje y 
la caldera de 
cráter del 
volcán 
Pululahua 
Aventura 
Investigación 
y el interés 
histórico. 

Bajo Si Si 
Mirador Natural 

No 

Sendero 
Ventanillas 

30 min 2 horas Fotografía 
Interpretación 
ambiental 
Caminata 
Cabalgata 
Observación 
de aves 
Observación 
de fauna 

Terrestre: 
Caminado 
delimitado 

natural  

Apreciación 
del paisaje y 
la caldera de 
cráter del 
volcán 
Pululahua 
Aventura 
Investigación 
y el interés 
histórico. 

Medio Si Si 
Mirador Natural 

Torre de 
observación 

No 

Tienda de 
Artesanías  

30 min 2 horas Fotografía 
Interpretación 
ambiental 
Caminata 
Cabalgata 

Terrestre: 
Intervenido 

Compra y 
observación 
de 
artesanías  

Medio Si Si 
Mirador Natural 

Torre de 
observación 

No 
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Sitio de 
visita 

Tiempo Actividades Acceso Sitios de 
interés 

Dificultad Señalización Infraestructura 
adicional 

Guía 
Mínimo Máximo 

Observación 
de aves 
Observación 
de fauna 

Plaza Inti 30 min 2 horas Fotografía 
Interpretación 
ambiental 
Caminata 
Cabalgata 
Observación 
de aves 
Observación 
de fauna 

Terrestre: 
Intervenido 

Apreciación 
de la plaza y 
la interacción 
o charla 
interpretativa 
por parte del 
personal del 
AP 

Bajo Si Si 
Mirador Natural 

Torre de 
observación 

No 

Sitio de visita: Moraspungo 

Sendero el 
Viento 

90 min 24 
horas 

Fotografía 
Interpretación 
ambiental 
Camping 
Picnic 
Observación 
de aves 

Terrestre: 
Sendero 
afirmado 

Apreciación 
del paisaje 
desde otro 
lado de la 
caldera 
hacia el 
cráter del 
volcán 
Pululahua 

Bajo Si Si 
Mirador Natural 

No 

Sendero 
Natural 

1 hora 2 horas Fotografía 
Caminata 
Interpretación 
Avistamiento 
de fauna 

Terrestre: 
Caminado 
delimitado 

natural 

Recurso 
paisajístico 
Recurso 
botánico 
Diversidad 
de especies 

Medio No No No 
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Sitio de 
visita 

Tiempo Actividades Acceso Sitios de 
interés 

Dificultad Señalización Infraestructura 
adicional 

Guía 
Mínimo Máximo 

Área de 
camping 

2 horas 4 horas Fotografía 
Caminata 
Interpretación 
ambiental 
Cabalgata 
Camping 
Ciclismo 

Terrestre: 
Caminado 
delimitado 

natural 

Recurso 
paisajístico 
Recurso 
botánico 
Diversidad 
de especies 

Medio No No No 

Sitio de visita: El Cráter 

Sendero el 
Chivo 

1 hora 2 horas Fotografía 
Interpretación 
ambiental 
Observación 
de aves 
Observación 
de fauna 
Caminata 

Terrestre: 
Trocha 
natural 

Apreciación 
del paisaje y 
la caldera de 
cráter del 
volcán 
Pululahua 
Aventura 
Investigación 
y el interés 
histórico 
geológico 

Medio No Si 
Mirador Natural 

No 

Circuito 
Pondoña 

150 
minutos 

5 horas Fotografía 
Interpretación 
ambiental 
Observación 
de aves 
Observación 
de fauna 
Caminata 

Terrestre: 
Camino 

delimitado 
natural 

Apreciación 
del paisaje y 
la caldera de 
cráter del 
volcán 
Pululahua, 
Aventura 
Investigación 
Interés 
histórico 
Recurso 

Medio No Si 
Mirador Natural 

No 
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Sitio de 
visita 

Tiempo Actividades Acceso Sitios de 
interés 

Dificultad Señalización Infraestructura 
adicional 

Guía 
Mínimo Máximo 

botánico 
Diversidad 
de especies 
de aves 

Circuito la 
Caldera 

4 horas  48 
horas 

Fotografía 
Interpretación 
ambiental 
Observación 
de aves 
Observación 
de fauna 
Cabalgata 
Ciclismo  
Camping 

Terrestre: 
Camino 

delimitado 
natural 

Apreciación 
del paisaje y 
la caldera de 
cráter del 
volcán 
Pululahua 
(pared 
interior) 
Observación 
de pastizales 
y aventura. 

Bajo No No No 

Área de 
camping 

4 horas 48 
horas 

Camping 
Picnic 
Área de 
fogatas 

Terrestre: 
Sendero 
afirmado 

Apreciación 
del paisaje y 
la caldera de 
cráter del 
volcán 
Pululahua 
(pared 
interior) 
Observación 
de pastizales 
y aventura. 

Bajo Si No No 

Galería 
Hornos de 
Cal 

1 hora 2 horas Fotografía 
Interpretación 
ambiental 
Observación 

Terrestre: 
Trocha 
natural 

Apreciación 
del paisaje y 
la caldera de 
cráter del 

Medio No Si 
Mirador Natural 

No 
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Sitio de 
visita 

Tiempo Actividades Acceso Sitios de 
interés 

Dificultad Señalización Infraestructura 
adicional 

Guía 
Mínimo Máximo 

de aves 
Observación 
de fauna 
Caminata 

volcán 
Pululahua 
ventura 
Investigación 
y el interés 
histórico 
geológico. 

Sitio de visita: El Bucal - La Reventazón 

Hornos de 
Cal 

1 hora 2 horas Fotografía 
Interpretación 
ambiental 
Avistamiento 
de aves 
Conocimiento 
de riqueza 
histórica 

Terrestre: 
Trocha 
natural 

Paisaje 
cráter 
Pululahua 
Diversidad 
de avifauna 

Bajo No Si 
Mirador Natural 

No 

Río Blanco 30 
minutos 

2 horas Fotografía 
Caminata 
Interpretación 
ambiental 

Terrestre: 
Trocha 
natural 

Recurso 
paisajístico 
Recurso 
botánico 
Diversidad 
de especies 

Alto No No No 

Aguas 
hipo 
minerales 

30 
minutos 

4 horas Fotografía  
Caminata 
Interpretación 
ambiental 
Observación 
de flora y 
fauna 

Terrestre: 
Trocha 
natural 

Recurso 
paisajístico 
Recurso 
botánico 
Diversidad 
de especies 

Alto No No No 

Nota: Resumen de atractivos de la RGP. Fuente: Plan de Manejo de Visitantes Reserva Geobotánica Pululahua, 2020. 
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Como se mencionó anteriormente en el diagnóstico situacional, existen 15 

atractivos, de los cuales 4 son culturales y 11 son naturales.  En la tabla anterior se 

detallan los recursos y actividades que poseen cada uno, resumiendo: el tiempo  

estimado de visita es de 24 horas, las actividades comunes que se pueden realizar es 

fotografía, caminata, observación de flora y fauna e interpretación ambiental; la mayoría 

de accesos son tipo “Trocha natural” o “Camino delimitado natural”; en toda el área 

protegida existe el recurso paisajístico y biodiversidad, en su mayoría la dificultad de 

recorrido es media o baja, el 40% de estos atractivos posee señalización, el 60% no 

cuentan con esta infraestructura, y para realizar estos recorridos, ninguno requiere guía. 

Interpretación de resultados: Oferta 

En cuanto a la oferta actual de la RGP, se determina que no existen una alta 

afluencia de visitantes que utilizan operadores turísticos; a nuestra consideración, el 

turista que tiene el hábito de adquirir paquetes turísticos es el público objetivo ideal para 

la RGP, porque los operadores realizan convenios con las comunidades lo que 

representa un beneficio económico el cual aporta a su desarrollo, además, relacionado 

con los servicios utilizados, se denota que la deficiencia de un servicio de guianza en el 

área protegida genera impactos negativos ya que, no se ofrece información aparte de la 

normativa general al momento del ingreso; de ser usuarios de operadores turísticos, los 

visitantes se benefician porque se incluye servicio de guianza y, durante la visita los 

guías informan acerca de la reserva y sobre el buen comportamiento en una zona 

natural, brindando una experiencia significativa entorno a turismo sostenible.  

De acuerdo a las entrevistas, los medios promocionales de la administración de 

la RGP se menciona que, anteriormente utilizaban flyers con resultados negativos ya 

que ocasionaban desechos sólidos en los senderos, por lo tanto, actualmente utilizan 

redes sociales como Facebook e Instagram pertenecientes a la DIRCOM, sin embargo, 

la falta de autonomía referente a la promoción afecta a la RGP porque se enfoca en un 
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turismo en masa el cual perjudica a la reserva; esto se denota en el Mirador de 

Ventanillas ya que, se excede la capacidad de carga y evita el desplazamiento a los 

otros atractivos; de ser manejada la publicidad por la RGP, esta si responde a las 

necesidades existentes y se enfoca en un público objetivo apropiado capaz de aportar a 

la reserva; una planificación interna que contemple la publicidad ayuda a que la carga 

de visitantes se distribuya de forma correcta en los diferentes atractivos, por los cuales, 

los visitantes actuales no sienten ningún interés. 

Asimismo, se determinó que no es ventajoso que la principal actividad realizada 

por los visitantes sea la fotografía puesto que, vulneran los espacios de la reserva con 

el fin de obtener buenas imágenes, sin embargo, desde el punto de vista promocional 

esta actividad también aporta a la publicidad, ya que es una forma de llegar a diferentes 

personas enfocadas en realizar turismo de naturaleza. A su vez, se evidencia que la 

observación de flora y fauna es la actividad realizada en tercer lugar, denotando 

nuevamente que, el público objetivo actual de la reserva no es el indicado ya que al ser 

un área natural y una reserva Geobotánica se debería priorizar la divulgación de 

conocimiento científico, apreciación de especies y recursos paisajísticos.    

Para el ingreso a la RGP, existen dos accesos, uno peatonal y uno vial, pero 

debido al personal y recursos insuficientes se genera un problema porque no se regula 

adecuadamente el monitoreo de los recursos naturales, a nuestra perspectiva, 

mantener dos accesos en un área protegida de extensión reducida incrementa la 

posibilidad de vulneración. Los atractivos se encuentran distribuidos en zonas de visita, 

siendo estos: Ventanillas, Moraspungo, el Cráter y el Bucal – la Reventazón, desde 

nuestro punto de vista, pese a que existe diversidad de atractivos, los mismos no 

poseen señalética adecuada para recorridos autoguiados, sumado a que, no mantienen 

un diferenciador que aporte a la experiencia de los visitantes y motive a su reiterada 

visita.  
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Con respecto a los emprendimientos comunitarios, estos son variados y se 

enfocan en actividades como: camping, cabalgatas, senderismo, recorridos culturales, 

entre otros; y conforme a las entrevistas, se determina que las comunidades poseen 

interés para generar productos turísticos adicionales como guianzas interpretativas de 

recursos naturales o rutas de aviturismo; en el caso de que su oferta incremente, se 

considera un aporte al desarrollo de las comunidades correspondientes, sin embargo, 

esto no puede ser ejecutado en su totalidad debido a que los visitantes que acuden a la 

RGP invierten en establecimientos privados reconocidos, las cuales no se vincula en su 

totalidad con el área protegida ni con la comunidad. 

Demanda  

Resultados de la encuesta aplicada a los visitantes de la RGP 

Figura 46.  

Tiempo de visita 

 

 En alusión al tiempo destinado a la visita en la RGP, el 34,13% dedica de 1 a 2 

horas, seguido del 30,29% de 3 a 4 horas y el 5,77% de 7 o más horas.  
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Figura 47.  

Dinero invertido 

 

La mayoría de encuestados, destinan de $1 a $15 esto evidenciado con el 

50,96% en la gráfica, seguido del 27,88% de personas que destinas $16 a $30 y 

finalmente el 5,29% de los encuestados invierten de $46 a $60. 

Figura 48.  

Grado de satisfacción 

 

Del total de encuestados, el 46,63% obtuvieron un grado de satisfacción muy 

bueno durante su visita, seguido del 20,19% con un grado de satisfacción excelente y 

culmina con el 5,77% con un grado de satisfacción regular. 
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Figura 49.  

Frecuencia de visita 

 
Referente a la frecuencia de visita a la RGP, el 48,56% visitaron el área 

protegida por primera vez, el 14,90% la visita semestralmente y el 4,81% realiza sus 

visitas trimestralmente. 

Figura 50.  

Época de visita 

 

De acuerdo a la preferencia de visita, establecido en rangos trimestrales, el 

57,21% prefiere realizar su visita de julio a septiembre, el 14,9% en meses de abril a 

junio y finalmente el 6,73% de enero a marzo. 
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Figura 51.  

Actividades que le gustaría realizar 

 

Referente a las actividades que les gustaría realizar a los encuestados, el 

23,60% desea realizar turismo creativo, seguido del 18,30% de aviturismo y finalmente, 

el 7,10% para realizar agroturismo. 

Interpretación de resultados: Demanda  

En cuanto a la situación actual de la RGP, enfocada en la demanda, se 

considera que, los visitantes en su mayoría destinan su visita alrededor de 1 a 2 horas, 

en conjunto con la disposición para acudir a la reserva, desde nuestra perspectiva, es 

desafortunado que en su mayoría acudan por primera vez a la reserva ya que 

únicamente lo harían por moda o cercanía a su lugar de residencia, evidenciando el 

déficit de información que estos poseen para recorrer los otros atractivos que se 

encuentran dentro del área; se denota que la visita no prolongada afecta al área 

protegida puesto que generan mayor cantidad de visitantes en el lugar sobrepasando la 

capacidad de carga establecida; esto se relaciona con el gasto mínimo que los 

visitantes realizan siendo este un rango de USD 1 a USD 15, lo cual no genera un 

beneficio económico para las comunidades, únicamente las personas que poseen 

información certera por su reiterada visitación disponen de más horas de visita y su 

23,30%

13,70%

18,30%
14,00%

7,10%

23,60%

Actividades que le gustaría realizar

Turismo Comunitario Turismo Científico Aviturismo

Turismo Vivencial Agroturismo Turismo Creativo
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gasto aumenta en un rango de USD 16 a USD 40, lo cual aporta al desarrollo 

comunitario y sostenible. Independientemente del tiempo de visitación la mayoría de 

visitantes afirma tener una satisfacción buena.  

Con respecto a la potenciales actividades que se pueden desarrollar en la RGP, 

es ventajoso que el visitante posea un interés para realizar aviturismo, porque es 

posible ejecutar esta modalidad dentro de la reserva ya que la misma posee recursos 

faunísticos suficientes para su desarrollo; así también, el turismo creativo se considera 

una actividad potencial ya que, ayuda a la interacción entre el personal de la RGP y los 

visitantes para la realización de actividades artísticas y creativas que tengan por 

objetivo la educación y concientización ambiental. Posteriormente, se considera que es 

positivo que la visitación se centre en los meses de julio a septiembre por ser época 

seca y de mayor accesibilidad, sin embargo, desde el punto ambiental es negativo 

puesto que existe el riesgo de ocasionar incendios forestales. 

En resumen, la RGP oferta actividades como: camping, picnic, fotografía, 

senderismo y observación de flora y fauna; la misma es variada y existen los recursos 

para incrementarla; posteriormente, la demanda que recibe la RGP es un turismo en 

masa y, mientras no se establezca un perfil de visitante, este problema seguirá latente. 

Pese a que existe una interacción entre la oferta y la demanda, los dos componentes 

presentan falencias, el primero en menor proporción a diferencia el otro, por ello, es 

necesario que mientras se trabaje en establecer un perfil de visitante se realice 

esfuerzos para mejorar la oferta y mantener un equilibrio que permita satisfacer las 

necesidades de los visitantes.  

Se evidencia que la producción en la RGP es realizada de forma responsable, 

sin embargo, el consumo aún presenta errores que afectan a la misma, como falta de 

concientización por los malos hábitos del turista. Adicional, se denota que la reserva 

conjuntamente con la comunidad, tienen presente los pilares de la sostenibilidad, pero 
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no son desarrollados en su totalidad; en el axioma económico, la comunidad 

involucrada en la actividad turística percibe beneficios, no obstante, dentro del ámbito 

social existe una gran falencia de comunicación entre la RGP y la comunidad; por lo 

tanto, la nueva administración se ha planteado como objetivo el involucrar a la 

comunidad o mejorar los canales de comunicación.   

Capítulo IV  

Propuesta 

Modelo de gestión turística para la RGP 

El modelo de gestión turística está conformado por proyectos, cada proyecto 

contiene un objetivo estratégico, metas, estrategias, acciones, indicadores, fuentes de 

verificación, encargados, participantes y un tiempo sugerido de aplicación. Todos estos 

componentes ayudan a clarificar y planificar de manera adecuada cada proyecto, de 

forma que oriente al personal al momento de ejecutar esta propuesta. El propósito de 

este modelo es combinar la disciplina turística con la conservación del patrimonio 

natural, logrando así generar una conciencia ambiental a los visitantes y a las 

comunidades en la zona de amortiguamiento.  

La propuesta fue diseñada manteniendo la relación del sistema turístico de Beni 

y el PGOA de la RGP, con el propósito que sea aplicable en el tiempo considerado por 

la administración; los proyectos propuestos en la matriz final son el resultado de toda la 

investigación, en ellos se evidencia la participación de todos los actores turísticos. 

Objetivo general 

- Proponer estrategias que refuercen las acciones de mitigación de impactos 

negativos que genera la actividad turística desarrollada en la RGP, mediante 

proyectos que aportan a fortalecer la conservación del patrimonio natural y la 

gestión en el manejo de visitantes. 
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Objetivos específicos 

- Sensibilizar a los actores turísticos acerca de las prácticas de turismo 

responsable en la RGP priorizando la conservación de recursos naturales.  

- Fortalecer los conocimientos del personal de la RGP para que generen 

estrategias que apoyen a la gestión turística, la conservación ambiental y 

mantenimiento de atractivos. 

- Adecuar la oferta existente para la implementación de nuevas actividades que 

motiven a la visitación de turistas responsables con el medio ambiente.   

Beneficiarios directos e indirectos 

El beneficiario principal es la RGP puesto que, a partir de la conservación de 

recursos naturales mediante estrategias que mitiguen los impactos ocasionados por la 

actividad humana se lograría una restauración pertinente de los sitios mayormente 

afectados. Cabe mencionar que la educación ambiental y la capacitación es un pilar 

fundamental para el cumplimiento de los objetivos planteados y por ello, se beneficia la 

comunidad receptora ya que mejoran sus conocimientos y se regula la actividad 

turística, siendo así un beneficiario indirecto, de tal manera que se incrementa el 

desarrollo sostenible en las comunidades ubicadas en la zona de amortiguamiento.  

Además, otro beneficiario indirecto es el turista puesto que, a partir de las 

regulaciones por parte de la RGP y el desarrollo comunitario, brindan un servicio de 

calidad durante su visita lo cual mejora la experiencia y satisface las necesidades de la 

demanda. 

Metodología 

Con el propósito de determinar si la gestión turística es apropiada en la RGP, se 

analizó el fenómeno turístico en base a los elementos del Sistema Turístico de Beni, 

posterior a ello, para la presente propuesta se desarrolló una matriz FODA en base a 

los resultados de dicho análisis, priorizando los factores por medio de una matriz de 
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evaluación MEFI y MEFE; finalmente se realiza la matriz DAFO, utilizando los 

elementos priorizados que ayudaron a la generación de estrategias de fortalecimiento 

en la actividad turística con el fin de desarrollar proyectos que ayuden a la gestión y 

conservación de la RGP.  

Matrices de la propuesta 

Figura 52.  

Conjunto de relaciones ambientales 
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Pululahua verde 

Figura 53.  

Pululahua verde 

 

El proyecto Pululahua Verde tiene 1 objetivo estratégico, el cual para cumplirlo 

tiene 4 metas enfocadas en estrategias y, sus respectivas acciones para orientar al 

personal en su aplicación; el proyecto está direccionado a crear conciencia ambiental en 

los actores turísticos, por medio de charlas y talleres interactivos que permitan dar a 

conocer la importancia de conservar los ecosistemas con actitudes responsables y, 

generar una actitud de cambio en los participantes; los encargados de llevar a cabo este 

proyecto son los dirigentes del programa de Educación Ambiental, Investigación y 

Desarrollo y, Uso Público y Turismo, adicional serán partícipes el personal de la RGP y 

las comunidades de las zonas de amortiguamiento. Para la evaluación de resultados se 

establecieron indicadores que verifiquen la efectividad de la estrategia planteada y, 

además, las fuentes de verificación corroboran el alcance del cumplimiento de las 

actividades planteadas. 

Fuentes de financiamiento 

Con respecto a la primera estrategia, se recomienda que para su aplicación 

exista un convenio con el Gobierno Autónomo Descentralizado parroquial de Calacalí 

para impartir las charlas y talleres, sobre conservación, siendo el personal de 

guardaparques un soporte al momento de la ejecución.  

Referente a la segunda estrategia, se sugiere a la organización FAO 

(Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura) ya que existen 
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convenios previos que han beneficiado a la reserva y sus comunidades, por lo que se 

puede gestionar nuevamente para contar con el apoyo de la organización.    

En cuanto a la tercera estrategia, se propone que se generen convenios con la 

Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE en proyectos de vinculación con la 

sociedad, con el objetivo de que se encarguen de la realización de charlas y talleres con 

enfoque turístico para beneficio de las comunidades. 

Finalmente, en la cuarta estrategia puede ser ejecutada por parte del personal 

de guardaparques, tomando en cuenta como recurso principal el tiempo para la 

aplicación de la misma, ya que depende únicamente de su planificación como RGP.  

Figura 54. 

Conjunto de acciones estructurales 
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Capacítate 

Figura 55.  

Capacítate 

 

El proyecto capacítate relacionado a la superestructura, está compuesto 

únicamente por 1 estrategia, la cual hace énfasis en reforzar los conocimientos de los 

guardaparques en ámbitos de: servicio al cliente, animación turística, guianza, nuevas 

técnicas de conservación de especies y promoción, con el fin de mejorar las aptitudes 

de los mismos al momento de la prestación del servicio y la gestión de la reserva. Los 

encargados de gestionar para las capacitaciones sería la administración conjuntamente 

con el MAATE, siendo partícipes el personal de guardaparques, con el fin de evaluar la 

efectividad de la estrategia se propone un indicador de cumplimiento.  

Fuentes de financiamiento 

Se sugiere que, para la aplicación de esta estrategia, la administración coordine 

con el MAATE un costo total de las capacitaciones y así solicitar el financiamiento de 

este organismo público.   

Autoguíate 

Figura 56.  

Autoguíate 
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El proyecto autoguíate hace referencia a la infraestructura necesaria para la 

prestación de servicios, se conforma por 1 objetivo estratégico, 1 meta la cual se 

subdivide en 2 estrategias que tiene como fin mejorar la experiencia del visitante y 

generar en él una conciencia ambiental para conservar los recursos naturales. Por lo 

tanto, cada acción planteada en las estrategias está direccionada a restaurar o 

implementar equipamiento necesario en los diferentes atractivos. El encargado para la 

ejecución de este proyecto, es el programa de Uso Público y Turismo tomando en 

cuenta la participación del personal de guardaparques. 

Fuentes de financiamiento 

De acuerdo al proyecto planteado para la primera estrategia, es necesario que el 

FÍAS destine presupuesto para temas de infraestructura debido a que se basan en el 

Manual de Señalética PANE y deben regirse a la normativa señalada.  

Respecto a la segunda estrategia, se recomienda la coordinación con 

universidades que ofertan la carrera de turismo para solicitar practicantes que ayuden al 

cumplimiento de las actividades planteadas.  

Pululahua equípate 

Figura 57.  

Pululahua equípate 

 

Pululahua equípate hace referencia a los lineamientos adicionales que debería 

tener el área protegida para mitigar los impactos negativos que ocasiona la actividad 

turística, haciendo énfasis en los problemas principales que son los conatos de incendio 
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y desechos sólidos en la reserva. Este proyecto está conformado por 1 objetivo 

estratégico, 2 metas y sus respectivas estrategias para su aplicación; el encargado de la 

ejecución de este proyecto es el dirigente del programa de Monitoreo y Vigilancia. Para 

evaluar la eficacia de las mismas se contemplan 2 indicadores disminución de agentes 

que provocan incendios y, regulación de producción y manejo de residuos 

respectivamente.  

Fuentes de financiamiento 

La primera estrategia, puede llegar a cumplirse con asistencia del cuerpo de 

bomberos, para la identificación de puntos vulnerables y sugerencias sobre estrategias 

de mitigación; asimismo, se considera pertinente la participación de la comunidad para 

apoyo en situaciones de emergencia. 

Concerniente a la segunda estrategia, se plantea la participación de la reserva 

para la creación de basureros con materiales eco amigables, únicamente se toma como 

recurso al tiempo requerido para la creación de los mismos.   

Figura 58.  

Conjunto de acciones operacionales 
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Turismo Vivo 

Figura 59.  

Turismo vivo 

 

Dicho proyecto está conformado por 1 objetivo estratégico, y únicamente por 1 

meta con su respectiva estrategia; tiene como enfoque a la demanda, y su propósito es 

determinar el perfil de turista ideal para la reserva, de manera que, este nuevo visitante 

sea responsable con el entorno. Relacionado al indicador, se estableció el número de 

visitantes y la tasa de engagement. A su vez, el encargado de la ejecución es el 

programa de Uso Público y Turismo, considerando como participantes a los 

guardaparques.  

Fuentes de financiamiento  

Se considera necesario que, para la ejecución de la estrategia, se genere 

convenios con instituciones como la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE para 

que se encarguen conjuntamente con el personal de la RGP, de la investigación 

pertinente para determinar el perfil del visitante. Y con respecto a la promoción, el 

personal de la RGP será el encargado de realizar el material publicitario por lo cual el 

único recurso contemplado es el tiempo.  

Conserva tu entorno 

Figura 60.  

Conserva tu entorno 
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La conservación del entorno es un eje primordial en áreas protegidas, por ello el 

proyecto se enfoca en promover las visitas a otras zonas de menor visitación, con el fin 

de evitar la capacidad de carga excesiva en los atractivos habituales ofertados por la 

RGP, esto mediante comunicados por medios oficiales y el refuerzo de los lineamientos 

de ingreso al área protegida. 

Fuentes de financiamiento  

Para la ejecución de esta estrategia, se considera al recurso humano y el tiempo 

de los mismos, para la realización de las actividades planteadas; puesto que se realiza 

un control en las zonas de mayor afluencia.  

Conclusiones  

• La gestión turística en la RGP es deficiente, esto se evidencia en la excesiva 

visitación que genera un impacto ambiental negativo, la insuficiente planificación 

y control de las zonas para uso público y turismo, y la carencia de canales de 

comunicación con las comunidades de la zona de amortiguamiento. Debido al 

cambio de mando en la administración de la RGP, el actual encargado que 

posee un perfil profesional especializado en turismo tiene como principal objetivo 

resolver los problemas surgidos en la administración de su antecesor. A nuestra 

consideración, las problemáticas anteriores perdurarán aproximadamente 1 año 

con la nueva administración por lo que, es necesario solidificar los procesos 

administrativos para enfocarse en mejorar el desarrollo de la actividad turística. 

• La RGP cuenta con un patrimonio natural extenso, pero, los atractivos no 

cuentan con el equipamiento y señalética necesaria para la observación y 

educación sobre las especies de la reserva, por lo tanto, no captan un visitante 

que tenga por motivación el uso y disfrute de estos productos turísticos; es 

importante la atracción de este perfil de turista con el fin de minimizar los 

impactos negativos ya que estos aportan a la conservación. 
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• El patrimonio natural de la RGP que no es accesible para el visitante se 

encuentra en buen estado de conservación, sin embargo, en los espacios 

destinados a uso público y turismo, existe mayor vulneración de especies, 

ocasionando problemas como la extracción de flora y la contaminación auditiva 

que causa el desplazamiento de especies; la ausencia de personal y recursos en 

la reserva evita que se tomen acciones instantáneas para mitigar los impactos 

ocasionados por la actividad turística.  

Recomendaciones 

• Es recomendable para la administración de la RGP implementar herramientas 

de planificación que ayuden a mejorar la gestión de los diferentes programas 

que conforman la reserva; adicional, establecer canales de comunicación con las 

zonas de amortiguamiento para el mejoramiento de las relaciones bilaterales.  

• Involucrar a la comunidad mediante la motivación moral para la formación de un 

grupo de guardianes de la naturaleza en zonas de alto riesgo con el fin de 

procurar el bienestar de los ecosistemas existentes.  

• Estrechar las relaciones con los organismos públicos de Calacalí con el fin de 

fomenta la concientización y educación ambiental a los habitantes de manera 

que se cree una generación responsable. 

• Fomentar el reconocimiento de los emprendimientos comunitarios para que 

puedan percibir mayor beneficio económico y de esa manera incrementar el 

desarrollo de la comunidad.  
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