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Este instrumento cognitivo relaciona al Turismo como materia productora de 
desarrollo comunitario, integrado al Turismo Sostenible; La OMT propuso al 
2017 como año del Turismo Sostenible, siendo de mucha valía generacional 
el que se pueda tomar en cuenta las aplicaciones del turismo sostenible, 
enfocando ejemplos en territorio y en proceso de acción productiva de la 
sociedad. Narra explicativamente una realidad desde la visión académica 
turística socioproductiva, que suscitan a ser tomados para su análisis los 
componentes procedimentales relacionados a las áreas de la economia, la 
sociedad y el ambiente, como elementos que configuran la práctica del 
desarrollo sostenible inmerso y focalizado, que en estos casos el autor con 
participación sociológica de desarrollo comunitario, nos da su visión 
académica. Los resultados de la Investigación reflejan una acción positiva y 
de expectativa en aumento, puesto que demuestra que existe generación de 
ingresos económicos para la población del área de influencia y para el país, 
bajo la aplicación positiva del Turismo Sostenible. El trabajo investigativo 
refleja conocimiento en el área académica y del conocimiento general 
normativo Turístico. 

Econ. Olmedo Farfan Gonzalez PhD 
Decano Facultad de Investigación y Postgrado  

Universidad Tecnológica Empresarial de Guayaquil.   
olmedo.farfan@uteg.edu.ec  
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INTRODUCCIÓN 
�

El presente estudio, marca importancia trascendental en lo referente a la 
visualización del desarrollo productivo sostenible, apuntando como principal 
accionante de ejecución el área del turismo, fortalecida por la subárea del 
turismo comunitario, la Universidad Tecnológica Empresarial de Guayaquil, 
realizó una investigación con los estudiantes de maestría de Gestión de 
Empresas Turísticas, planteándose como situación problémica: la existencia 
��� �����	
��
����� �������
��
� ��� ������� ���� ������� �� ��� ���������
� ��� ���
turismo y desarrollo comunitario, a partir del habitad de su producto estrella 
�El Delfín Nariz de Botella�. Como tal se realizó una investigación de campo 
In Situ y ampliando la misma aplicando investigación de carácter 
bibliográfica, con objetivación estratégica para tomar en cuenta las áreas de
desarrollo productivo en lo económico, social y ambiental. La investigación 
propone inicialmente un análisis histórico de la actividad turística en Puerto 
El Morro, la organización y su participación comunitaria, y la corrección de 
acciones positivas y contraproducentes, que se ejecutan en el área de 
influencia. Involucra los aspectos relacionados con los productos y servicio 
brindados como agencias de viajes, transportación, el hospedaje, la 
alimentación y todo lo relacionado directa e indirectamente en el consumo de 
este destino turístico. Siendo estructurado en tres capítulos que guardan 
relación con el Histórico trascendental de atractivo turístico.  

El Primer Capítulo encuadra La Incidencia social relacionado con el Marco 
teórico, a la Metodología y a los resultados con las conclusiones. Se enlaza 
haciendo un recuento antropológico sobre un histórico y la actualidad del 
turismo comunitario de la zona de influencia, su injerencia en el desarrollo 
sostenible, una visión del habitad del Delfín Nariz de Botella, con 
especificación de sus atractivos de aceptación masiva, la participación de la 
comunidad con indicativo de los servicios que brinda al turista. En donde se 
hace un análisis de los aciertos, errores y problemática dada en la zona de 
influencia, con idea de dar criterios de solución a estas acciones negativas, 
que disocian la productividad turística comunitaria de EL Morro.  

El Segundo Capitulo maneja un análisis de influencia económica, en donde 
se apertura la vivencia y realidad que norma la acción comunitaria de la 
población del sector de puerto El Morro en relación al habitad del Delfín 
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Trompa de Botella y su influencia en la economia y desarrollo productivo del 
área de influencia.  

Finalizando con el Tercer Capítulo, que vislumbra las particularidades de 
carácter ambiental que se dan en relación al turismo, gestión, 
aprovechamiento del habitad del Delfín Trompa de Botella, y biodiversidad 
del entorno que rodea a la naturaleza viva del sector, así como se refiere al 
estado de vida en el entorno natural del producto estrella del turismo 
comunitario de El Morro, denominado Delfín Trompa de Botella.        
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CAPITULO 1. INCIDENCIA SOCIAL 
�

Imagen 1. Comunidad en el disfrute del Ocio, Muelle de Puerto El Morro. Fuente: 
https://goo.gl/ggCFHv

�

1.1.- ANTECEDENTES 
�

1.1.1.- Situación social de la localidad. - 
Puerto El Morro pertenece a la parroquia El Morro del cantón Guayaquil, 
provincia del Guayas en Ecuador. Se encuentra situado al suroeste de la 
provincia del Guayas, a 120 Km. de Guayaquil, El número aproximado de 
habitantes de la Parroquia de Puerto E�����������������
 ��
����!�����������
con respecto a su especialización económica, concentraba a la mayor parte 
de su población en el sector primario de la economía, especialmente en lo 
referen��� 
� �
� 
���"��
�� ��� �����
�� ���� ��� #$!%&� ��� �
� ��'!� (
� ��	���
�
rama de actividad en importancia dentro del mismo sector lo constituía la 
�
��	��)
� �'	��������
*� 	
�
���)
*� �

� �� ���"�������
�� ���� ��� +�!,&� ��� �
�
��'!�� -�(��.//.*� +��%0� �� ����
� ��� �
�� 1� �
ciones de: General Villamil 
(Playas), Playa Varadero, Posorja, Engabao (KARIBAO mega proyecto 
turístico del Ecuador en construcción) (ANDES, 2013) de lo que lo integra en 
una conectividad turística. El relieve del Puerto del Morro es irregular y gran 
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parte de la población está asentada en las riberas del estero que lleva su 
nombre, extendiéndose a lo largo de la pendiente que sube hasta el sitio de 
las minas, donde el terreno es plano hasta llegar a la cabecera parroquial El 
Morro. Está rodeado por ende de extensa zona de manglares donde se 
encuentra una gran variedad de flora y fauna. Los pobladores le están dando 
más importancia al turismo, por lo que de a poco se han organizado y 
capacitado, para dar mejor servicio al turista, con visión comunitaria 
participativa, con involucramiento de las autoridades y gobernanza local 
Gobiernos autónomos descentralizados (GAD) en este caso Junta Parroquia 
y Municipio.  

Puerto El Morro cuenta con un gran potencial para el desarrollo turístico por 
ser un punto  estratégico histórico para el avistamiento de Bufeos (delfín 
nariz trompa de botella), aves y flora del sector, además los habitantes de la 
comuna poseen rica gastronomía que les proporciona desarrollo económico, 
como parte de los servicios acción turística comunitaria; exigiendo que la 
población deba estar organizada y preparada para prestar un servicio de 
calidad a los visitantes, que conllevaría a mejorar a Puerto el Morro dando 
una categoría de atractivo turístico de calidad y mejor envergadura. Es un 
punto de referencia turística en la Ruta del Pescador, pues además del 
avistamiento turístico de los mamíferos marinos, luego los visitantes disfrutar
de paseos en lanchas, haciendo un recorrido a la Isla de los Pájaros, en mar 
abierto; existiendo diversidad de fauna y flora silvestre en la zona, la misma 
que se encuentra habitada también por los delfines trompa de botella, esta 
multiplicidad ha llevado al Ministerio del Ambiente del Ecuador MAE a 
controlar y cuidar los recursos naturales del lugar, declarando a la zona como 
�/�2345.�6��756'�85(7�89/���':4('/�8��(��.//.�� -/�4589/.�
OFICIAL, 2007). (Sanchez y Vargas, 2015) dice: En la actualidad los 
destinos turísticos compiten por lograr el interés del turista y posicionarse en 
sus preferencias a la hora de seleccionar un destino. Incorporar variables de 
sustentabilidad como una forma de diferenciación de los destinos 
tradicionales, y de conceptualizar los nuevos, parece ser una de las fórmulas 
más aceptadas por la demanda internacional, diversificando la oferta frente a 
los destinos tradicionales (Bringas y Ojeda, 2000); favoreciendo el desarrollo 
local.  

Otro importante atractivo turístico que encontramos en El Morro es el Cerro 
del Muerto con su gruta o Santuario de la Virgen, cerro que está cercano a la 
vía de ingreso a la cabecera parroquial; esta elevación de poca altura, pero 
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que domina el área con una visual paisajística fantástica, el silencio que 
invita a la meditación y a la oración, a donde acuden personas a realizar 
manifestaciones religiosas y para la contemplación de la naturaleza, lo 
convierten en un destino turístico agradable  lo que es reconocido 
turísticamente por sus visitantes. (Guayas Turístico, 2017) 

La comunidad Puerto El Morro Cuenta con 2 muelles de embarque para los 
visitantes, un comedor comunitario con 4 puestos de comida, 4 operadoras 
turísticas que accionan dentro del área de influencia, existe alojamiento 
rustico de aventura, careciendo de hotelería de óptimas condiciones. La red 
vial que comunica a Puerto El Morro desde el cantón Playas se encuentra en 
condiciones regulares, e internamente la única vía de acceso para las 
observaciones de delfines, o la de aves en la Isla de los Pájaros se los 
realiza en embarcaciones de hasta 12 pasajeros, llamados botes o fibras 
pesqueras adaptadas para recorridos de visitantes. (Ver Imagen 2) 

�
Imagen 2. Ingreso al avistamiento de Delfines a través del Malecón de Puerto El Morro. Fuente: 
https://goo.gl/q2c77o

La observación investigativa permitió indicar que la actividad turística 

comunitaria en el sector de Puerto El Morro, está organizada, permitiendo 
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crear fuentes de trabajo en diferentes líneas de turismo como son las 

anotadas en la Tabla 1. 

En el mapeo del sector para las plazas de trabajo se encontró que los 

habitantes ofertan diferentes tipos de productos los fines de semana y los 

feriados, ya que entre semana según el estudio indica que es de baja 

afluencia, por lo que al realizar el estudio se tomó como referente la 

temporada media en fines de semana (viernes, sábados y domingos) lo que 

fortaleció la investigación respecto a su curva media alta de asistencia 

turística; encontrándose la comunidad de Puerto de El Morro organizados 

para brindar servicios turístico,  tal como se detalla en  la Tabla 1.  

INFRAESTRUCTURA 
NÚMERO                    
DE PERSONAS  

Administración y atención al cliente            
Agencias Operadoras 6 

Guías 20 

Lancheros 12 

 Administración Parqueo 2 

Administración Restaurantes  5 

Meseros y Cocineros 15 

Artesanías 2 

Alojamiento 2 

Servicios complementarios 10 

Indirectos 10 

 TOTAL 83 

Tabla 1.- Servicios turísticos comunitarios y número de personas que trabajan por jornada, en 
temporada media en fin de semana.  Creación del autor. Fuente: Investigación desarrollada. 

Actualmente existen dos organizaciones turísticas comunitarias: La 

Asociación Fragatas y Delfines, La Asociación Socio Ambiental Eco Club los 

Delfines, y dos operadoras no comunitarias: La Operadora Puerto Morro Tour 

y Ecuamorro Tours (no aportan a la productividad de sector). El Eco-club Los 
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Delfines posee un muelle rústico de infraestructura de madera para poder 

acceder a las embarcaciones, además de un centro de interpretación, cuenta 

con 12 botes disponibles para las visitas y cada uno de ellos su capacidad es 

de 14 pasajeros y con 20 guías nativos del sector entre jóvenes estudiantes y 

pescadores. En el ingreso para las agencias operadoras y asociaciones que 

promocionan las salidas en lancha a la observación de los delfines se notó 

una competencia desleal y un tanto agresiva por captar clientes, reduciendo 

en valores de hasta Un dólar ($1) por cada pasajero lo que económicamente 

generará en un futuro la desvalorización del atractivo, sin contar con las 

implicaciones sociales que estas representarían en el sector.    

En el caso de los Guías se observó una buena organización, turnándose la 

salida por cada expedición con valores iguales para cada agencia y 

asociación, los guías son jóvenes, que están cursando sus estudios ya en 

colegios y universidades con especialización y carrera de turismo, 

perfilándose a nivel social una expectativa de cambio de la matriz productiva, 

así mismo a nivel económico, se observó  que los ingresos generados los 

días de trabajo ayudan a gastos básicos como transportación y alimentación 

de los jóvenes estudiantes.  

Para un lanchero, este trabajo significa un ingreso alterno a su actividad 

principal que es la pesca artesanal, resultando un ingreso extra por 

transportación de turistas el fin de semana, sin embargo, para las 

temporadas altas se dedican por entero al servicio turístico, además son los 

proveedores de la materia prima de los restaurantes, resultando para ellos 

acciones de ganar-ganar.  

Las personas que laboran en las asociaciones, no reciben un sueldo por lo 

que su participación es meramente social, de cuidado ambiental, reciben 

propinas del turista. 
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Por otra parte, están los guardabosques e inspectores ambientales que 

perciben sueldo del Ministerio del Ambiente (MAE), que están 

constantemente monitoreando la reserva de El Morro. El MAE, a más de 

controlar como observadores de que no se trasgreda la ley ambiental y 

destruya la naturaleza, también hacen promoción ambiental con marketing 

turístico informativo y señalética. Ver imagen 3. 

�
Imagen 3 Rotulo Informativo del MAE, en apoyo al turismo y a la naturaleza. foto creación del autor. 

Fuente: Investigación Realizada.  

�

Se encuentran las personas que se ocupan de la alimentación a través de los 
restaurantes comunitarios que se encuentran en la entrada del Puerto, en 
donde se comparte un amplio patio de arquitectura rustica de acuerdo a la 
naturaleza viva del lugar como patio de comidas o restaurant, aquí se da 
atención al Turista, ofreciendo platos típicos de la zona por parte de personal 
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calificado como: cocineros, meseros y cajeros, quienes ofrecen como 
especialidad de la zona mariscos frescos, de diferentes recetas culinarias, 
destacándose la Lisa Asada como plato estrella, ya que inclusive, se realiza 
un festival Anual en donde en temporada de carnaval de promociona al  
Festival de la Lisa (El Universo, 2017) la que lleva a venderse según indican 
los moradores del lugar hasta 3000 lisas asadas en la temporada, a más de 
los diferentes platos gastronómicos de la localidad. 

1.2- METODOLOGÍA GENERAL APLICADA A LA 
INVESTIGACIÓN. 

En el presente estudio, en vista de que está dividido en tres capítulos, se 
presenta una metodología general, de igual aplicación para cada caso, 
puesto que el estudio hace un análisis del hábitat del cetáceo Bufeo y su 
influencia, socio económico, ambiental y turístico en la comunidad de Puerto 
��������*���� �
���
�����1�
����������� ;���"��	����
�<� ����
 ���������	�
���
porcentual de influencia que ejerce el hábitat del Delfín Nariz de Botella como 
1������
�� ���)������ ��� ���
������� �������
���� ��� ������� ��� ������!� (
��
Variables o categorías analíticas abordadas en el marco teórico para cada 
capítulo son las relacionadas a La acción del turismo comunitario en la 
economía, la sociedad, y el ambiente, directamente vinculadas al sector de 
influencia.  

Se aplicó la metodología de la investigación científica con acción 

fenomenológica- para estudio de casos, aplicando el enfoque cuali-

��
����
��"�!�(�	�
��������������
�=�1������<������> ��
t del Delfín Trompa de 

Botella, siendo el producto estrella, categóricamente fortalece el desarrollo 

���)������������� ����������
�����������������������!�

El Diseño de la Investigación se establece como un diseño Retrospectivo-
transversal-observacional.  

El Tipo de Investigación es la de Campo, aplicando instrumentos de 
recolección de datos como la encuesta y la entrevista, conjuntamente con la 
observación científica, utilizándose el muestreo No probabilístico-intencional.  
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En cuanto a los resultados obtenidos, la incidencia del Delfín Nariz de Botella 
en la comunidad de Puerto El Morro, en lo concerniente a lo económico 
social productivo, indica que es promotor de un 4,9% en la economía 
lucrativa de toda la Parroquia El Morro, y en un 15,70% de la comunidad 
poblacional asentada a la rivera del Puerto; indicando que genera trabajo a 
este grupo social que producen aplicando el turismo comunitario. Quedando 
comprobada la hipótesis, estableciendo resultados claros respecto a la 
positiva injerencia del habitad del cetáceo como punto de desarrollo 
productivo en la comunidad. Concluyendo en que la comunidad de Puerto El 
Morro con direccionalidad técnica organizacional, de marketing y desarrollo 
turístico, puede incrementar su capacidad clientelar, logrando mejor 
desarrollo productivo.   

Con los resultados obtenidos se corrobora y se establece como hipótesis 
verdadera que: El hábitat del Delfín Trompa de Botella, siendo el producto 
estrella, categóricamente fortalece el desarrollo turístico sostenible 
comunitario de Puerto El Morro. 

1.3.- MARCO TEÓRICO 

El turismo constituye una fuente de riqueza inestimable para un gran número 
de lugares geográficos, pero supone también efectos nocivos sobre el 
entorno, en sentido amplio, afectando a los aspectos económicos, sociales, 
culturales y medioambientales. Los responsables de las áreas turísticas 
actuales y potenciales deben conocer con detenimiento los problemas 
ocasionados por la actividad turística para corregirlos y evitarlos, en la 
medida de lo posible, desde la base de una planificación adecuada. Así 
como lo explica (López-Bonilla, J. M. y LM. 2008) en su investigación La 
capacidad de carga turística: Revisión crítica de un instrumento de medida 
de sostenibilidad  

En este sentido, (Choi y Sirakaya, 2006) afirman que los gestores turísticos 
son cada vez más conscientes de las desventajas del turismo de masas y 
tratan de buscar otras opciones en la planificación, la gestión y el desarrollo 
del turismo, en cuyo marco de acción surge con fuerza el concepto de 
desarrollo turístico sostenible como una alternativa al modelo neoclásico 
tradicional de desarrollo económico. 



���

�

Los principios básicos del desarrollo turístico sostenible tienen su punto de 
referencia en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio 
Ambiente y Desarrollo en la Cumbre de Río de Janeiro de 1992. En ella se 
adopta el programa de acción Agenda 21, donde se identifican los problemas 
ambientales principales y se establecen una serie de estrategias para 
alcanzar aquellos modelos de desarrollo que preserven los recursos 
naturales. Poco tiempo después, la actividad turística incorpora este 
planteamiento a sus directrices esenciales, como se refleja en la Carta del 
Turismo Sostenible, como resolución final de la Conferencia Mundial del 
Turismo Sostenible de Lanzarote de 1995, que está considerada como la 
mejor declaración de intenciones del turismo sustentable hasta la fecha. 

El turismo sostenible se enmarca en las teorías referidas al desarrollo sin 
degradación ni agotamiento de los recursos, por lo que se podría decir que 
es la conservación de los recursos para que la generación presente y las 
futuras puedan disfrutar de ellos. El concepto clásico de sostenibilidad se 
puede extraer del informe de Brundtland, realizado por la Organización de 
Naciones Unidas en 1987. Éste consiste en satisfacer las necesidades del 
presente sin comprometer la posibilidad de las generaciones futuras de 
satisfacer sus propias necesidades (Sancho, A. 1998).  

La Organización Mundial del Turismo (Marchena et al,1999) define el turismo 
sostenible como aquel que satisface las necesidades de los turistas actuales 
y de las regiones de destino, al mismo tiempo que protege y garantiza la 
actividad de cara al futuro, concibiéndose como una forma de gestión de los 
recursos de manera que las necesidades económicas, sociales y estéticas 
puedan ser satisfechas a la vez que se conservan la integridad, los procesos 
ecológicos esenciales, la diversidad biológica y los sistemas que soportan la 
vida. (Bramwell y Lane, 1993) aseguran que el turismo sostenible es un 
enfoque positivo orientado a la reducción de las tensiones y conflictos 
creados por las interacciones complejas entre la industria turística, los 
visitantes, el entorno y la comunidad anfitriona. En un intento por englobar 
los principios básicos de la sostenibilidad y contribuir a su aplicación práctica, 
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proceso de cambio cualitativo derivado de la voluntad política que, con la 
participación imprescindible de la población local, adapta el marco 
institucional y legal así como los instrumentos de planificación y gestión, a un 
desarrollo turístico basado en un equilibrio entre la preservación del 
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patrimonio natural y cultural, la viabilidad económica del turismo y la equidad 
so��
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contradictorio de estas interpretaciones en la actividad turística, se evidencia 
en la apropiación diferencial (material o simbólica) de los recursos naturales 
como generadores del principio de equidad intra e intergeneracional del 
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desarrollo productivo en este caso enmarcados en la perspectiva de la 
incrementación del turismo comunitario sostenible, en donde no exista una 
afectación por conseguir lo sustentable abandonando el principio de 
sostenibilidad en armonía con la naturaleza.  

Estas acciones conllevan a pensar en la acción social del área en 
investigación, trabajando metodologías sociológicas de aporte productivo, 
con un mínimo impacto ambiental. A ello aporta (Guimarães, Roberto P, 
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objetivar la conservación de los bienes y servicios ambientales e incorporar 
estos aspectos a las actividades productivas, para preservar la capacidad de 
sustento de los ecosistemas y mantener el potencial de la naturaleza de 
producción de bienes y servicios ambientales  

Precisamente el presente estudio, infiere precisamente sobre la 
sostenibilidad turística de una zona o región en este caso nos referimos a 
Puerto El Morro están enmarcados dentro del lineamiento del (PLANDETUR-
2020,2017) y programa Sistema de Información Estratégica para el Turismo 
del Ecuador (SIETE), que indica: 

Establecer un Sistema de Información Estratégica para el Turismo del 
Ecuador que sirva como una herramienta clave de planificación para el 
desarrollo turístico sostenible del país. Mejorar la capacidad de gestión y 
desarrollo turístico sostenible a partir de un cuerpo de información 
estratégica y operativa para la toma de decisiones. Diseñar e implementar 
estudios específicos de turismo desde la óptica de la oferta, demanda y 
�
�
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Y referente a la sostenibilidad de la población que se beneficia de los 
recursos naturales de una determinada área tenemos los objetivos del Plan 
Nacional del Buen Vivir:  

C Objetivo 3. Aumentar la esperanza y la calidad de vida de la población. 
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C  Objetivo 6. Garantizar el trabajo estable, justo y digno. 

El marco internacional turístico, establece la factibilidad de involucramiento 
de la sociedad en el turismo, desde la visión de lo comunitario, indicando : 
����
��perspectivas del turismo desde el punto de vista comunitario hemos 
de engarzarlas con las tendencias últimas del mercado a nivel mundial, 
poniendo en valor las características principales de la demanda turística, de 
forma que las medidas que en el plano comunitario se dicten recojan las 
preocupaciones y orientaciones que tenemos del resto del mundo, de 
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La adaptación del turista sugiere buscar espacio de ocio, en donde exista 
expectativa de un turismo no convencional, que encuentre participación 
comunitaria e introducción  

Refiriéndose a la acción del turismo comunitario, tomando ejemplo en 
España, R. /�;
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en demandar alojamientos hoteleros no convencionales, en cuanto que se 
prefiere unas vacaciones experimentales, o sea una vivencia participativa 
completa que permita adquirir el mayor conocimiento y hacerlo 
experimentando emociones auténticas, valorándose considerablemente que 
las actuaciones turísticas se ajusten a criterios de desarrollo sostenible y de 
���������;����!�

Orgaz Aguëra, F. (2013) explica que desde hace años se viene trabajando 
en los destinos en el desarrollo de nuevas formas de turismo alternativas al 
turismo de masas. Son formas que tienen por finalidad, por un lado, respetar 
y conservar la naturaleza, y, por otro lado, mejorar el desarrollo 
socioeconómico de las comunidades locales. Es decir, se configuran como 
un turismo sostenible en el destino donde se desarrolla. Así, entre estas 
nuevas formas de turismo alternativas encontramos el turismo comunitario 
(Ruiz et al., 2008). 

El nuevo concepto de turismo trabaja directamente con lo comunitario, 
entreviendo la participación de los actores sociales de un territorio en donde 
se ubica el destino turístico, tal como se cumple con el destino turístico de 
Puerto El Morro, en donde se establece un turismo comunitario, con 
intervención socio productivo de los actores directos que engendran 
sostenibilidad en el área de influencia.   
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1.3.2.- Metodología particular aplicada a la realidad social. 
�

Objetivo General  

- Develar el grado porcentual de influencia que ejerce la actividad 
turística como potencial de desarrollo comunitario en El Puerto El 
Morro. 

Objetivos específicos. 

- Auscultar, de que manera se desarrolla la actividad turística en la 
comunidad de Puerto El Morro.   

- Verificar, si se establece un turismo comunitario en Puerto El Morro. 

- Establecer parámetros correlacionales de practica del turismo 
sostenible en la comunidad de Puerto El Morro.  

- Realizar investigación de campo in situ, aplicando técnicas de 
recolección de datos, para verificar la acción turística y su relación 
socioproductiva del área de influencia de Puerto El Morro    

Hipótesis  

El habitad del Delfín Nariz de Botella, incide en la actividad, económica de 
los habitantes de la parroquia Puerto El Morro, Guayas, Ecuador. 

Para la constatación de la hipótesis, se utilizó del Método Descriptivo, mismo 
que permitió descubrir la situación actual del problema que se investiga, así 
como describirlo con realidad objetiva. Dándonos oportunidad para recolectar 
datos estadísticos e información útil de fuentes primarias y secundarias 
valederas, in situ y en el perímetro del área de influencia.  

Permitió obtener nuevos datos sobre el área de estudio a trabajar, dirigiendo 
la investigación al área social, en donde se vinculó el problema con las 
necesidades insatisfechas de las personas involucradas en el tema de 
investigación, desde una visión del turismo comunitario.  

Se utilizó la técnica de recolección de datos, que a través y por medio de la 
observación directa se vivencio la problemática del área de influencia 
investigada; describiendo y analizando los sucesos que incurren en la 
conducta de las personas sobre el lugar de estudio, identificando de forma 
precisa las causas y efectos de la problemática, en donde participaron 
directamente los actores sociales.  
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1.4.- CONCLUSIONES PARTICULARES APLICADAS A LA 
REALIDAD SOCIAL. 

�

- Puerto El Morro cuenta con el recurso necesario para convertirse en 
un potencial atractivo turístico, con práctica de desarrollo sostenible 
comunitario. 

- Se practica la sostenibilidad y se entiende en la población la 
importancia que posee el vivir en armonía con la naturaleza. 

- Se denota que el Turismo comunitario, ha logrado mejorar la calidad 
de vida de sus habitantes. 

- El impacto social positivo que genera el turismo sostenible, ha 
permitido que se desarrolle actividades productivas comunitarias, 
trasformando las prácticas habituales de la población. 
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CAPÍTULO 2.- INCIDENCIA ECONÓMICA 
�

�
Imagen 4. Actividad Turística Económica en el restaurante comunitario de Puerto El Morro. Creación 
del autor. Fuente: Investigación realizada. 

�

2.1.- ANTECEDENTES 
�

2.1.1.- Situación económica turística de la localidad. -    
   La investigación se extiende a hacer un análisis de la actividad económica, 
realizando un histórico del cómo y porqué se dio esta actividad en Puerto El 
Morro, sus impulsadores, la gobernanza y la participación de la población en 
relación a la acción económica que representa el desarrollo del turismo 
comunitario en Puerto el Morro.  

En documentos encontrados como referencia de estudios realizados en 
Puerto el Morro se encontró una serie de aportaciones realizadas por las 
instituciones públicas, de las cuales solo una se ha traslucido a la ejecución 
de los proyectos, sin embargo, sirvieron como referencial para obtener un 
panorama más claro de la situación en su trayectoria. 
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Según la población auscultada, en este caso el administrador de El Club los 
Delfines, indicó que las actividades turísticas se las viene realizando desde el 
año 2002, y que después de construido el Malecón de El Morro, por el 
Municipio de Guayaquil esto por el año 2012, desde ahí se permitió la 
promoción del lugar por parte de las instituciones Gubernamentales como 
Ministerio de Turismo, Ministerio del Ambiente, Ministerio de Agricultura y 
Ganadería, el mismo Municipio y la Junta parroquial de El Morro; esto 
produjo visualizarlo como un destino y atractivo turístico de gran baluarte, en 
donde las agencias de viajes y operadoras, fueron llamadas también a 
incrementar la afluencia de turistas, en el área de influencia. 

2.2.-MARCO TEÓRICO 
�

En este capítulo, se establece como relación económica, la injerencia del 
desarrollo sostenible y su relación con el turismo, para lo cual se indica un 
histórico de como aparece el turismo sostenible. El término turismo de masas 
fue popularizado entre los años 1950 y 1970, cuando el número de turistas 
internacionales a nivel mundial se incrementó al doble cada siete años 
(Gordon, 2012). Fue de suma importancia para el desarrollo económico 
regional y tendió a incrementarse como consecuencia del aumento del 
tiempo libre y las vacaciones pagadas, resultado del aumento de las clases 
medias en gran parte del mundo (Bringas y Ojeda, 2000). 
Prosiguiendo con este proceso evolucionista referente al desarrollo, (Baullon, 
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palabras ¨desarrollo sostenido¨ y sus variantes, lo que suponía en desarrollar 
actividades que permanecieran con el tiempo sin considerar los impactos 
ambientales y sociales de la época, por otro lado también hacía distinción a 
los proyectos de largo o corto plazo con iniciativas coyunturales de largo 
porvenir, el único propósito era la perdurabilidad económica de la actividad.  
Se destaca al pasar del tiempo, que El Desarrollo Sostenible se convierte en 
el paradigma promulgado por la ONU, los países que la componen y de sus 
líderes, persiguiendo la búsqueda de una acción proteccionista y de 
desarrollo de acción macro. El concepto de Desarrollo Sostenible fue descrito 
en 1987 en el Informe ����
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satisface las necesidades de la generación presente, sin comprometer la 
capacidad de las generaciones futuras de satisfacer sus propias 
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utilización de los recursos naturales para producir desarrollo, se produce la 
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mundiales el Programa 21, con planes de operación concretos para lograr el 
desarrollo sostenible en ����1�
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1992).  Se producen otras acciones de carácter y amplitud proteccionista 
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Aplicación de Johannesburgo. Mencionado plan se basó en los progresos 
realizados y las lecciones aprendidas desde la Cumbre de la Tierra, y prevé 
un camino más específico. (CMDT, 2002).  

En la acción paradigmática del Desarrollo del Turismo Sostenible, intervienen 
intrínsecamente factores sociológicos, culturales, ambientales y por supuesto 
los económicos, que dibujan resultados sobre logros, las proyecciones de 
logros, correcciones y expectativas futuras a establecer; que provocan el 
buscar La sostenibilidad, es decir utilizar los recursos naturales sin 
degenerarlos, manteniéndolos para ser utilizados por las futuras 
generaciones. 
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Medio Ambiente proponer políticas para abordar los crecientes problemas de 
la pobreza del desarrollo y de la degradación del medio ambiente. En 1987 
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establecía que, en adelante, las estrategias a tomar acerca de desarrollo 
rural, tanto países desarrollados como en desarrollo, deberían presentar el 
carácter de sostenibilidad, que incluyera una visión a largo plazo de su 
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nace desde la concepción turística sino por la urgencia notoria de la 
fragilidad de los ecosistemas, lo que enmarca a uno de los ejes del turismo 
sostenible que es el proteger esos ecosistemas a través de la acción directa 
de la comunidad, y de quienes se benefician directa e indirectamente de este 
producto turístico.  
La Organización Mundial del Turismo (OMT) en la Cumbre Mundial sobre 
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equilibrio entre los objetivos sociales, económicos y ambientales¨ (OMT, 
2002:3). El objetivo del campo económico es cambiar los patrones no 
sostenibles tanto de producción como de consumo. Por lo que no es, sino 
hasta hace poco más de 10 años, en una línea corta del tiempo, se expande 
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la visión desde su concepción ambiental hacia la económica. Y se torna la 
mirada al turismo como una actividad atractiva para el desarrollo sostenible y 
como una solución para comunidades de pocos recursos, como solución a la 
posibilidad de mejores ingresos económicos, y de alivio para sectores 
abandonados que como carácter posee un atractivo sea este tangible o 
intangible, de interés potencial como apertura a expectativas de 
comercialización, productividad, participación social, que se conjugan en un 
desarrollo neto.   
El turismo se observa como una actividad que comparte plenamente el 
estado proteccionista de los recursos del entorno productivo, generando 
desarrollo sin deteriorar el medio natural en que se encuentra el destino 
turístico, en la búsqueda de acciones proteccionistas y productivas 
relacionadas al turismo, se involucra el turismo rural y comunitario.   
Un aspecto poco estudiado (Urry, 1995) es la aceptación por parte de la 
población autóctona la llegada de dichas actividades y los beneficios a largo 
plazo del turismo rural. Los estudios muestran que quienes están más 
directamente implicado en el turismo ven con mejores ojos la actividad 
mientras quienes están al margen de dicha actividad y no le ven repercusión 
directa son más ambivalentes o en algunos casos contrarios hacia el turismo 
(Sharpley, 2000 Hall, 2003).  
En la actualidad los destinos turísticos compiten por lograr el interés del 
turista y posicionarse en sus preferencias a la hora de seleccionar un 
destino. Incorporar variables de sustentabilidad como una forma de 
diferenciación de los destinos tradicionales, y de conceptualizar los nuevos, 
parece ser una de las fórmulas más aceptadas por la demanda internacional, 
diversificando la oferta frente a los destinos tradicionales (Bringas y Ojeda, 
2000); favoreciendo el desarrollo local. 
Para aprovechar al máximo el proceso productivo turístico, es importante 
trabajar sobre la práctica del turismo sostenible, con visión de 
establecimiento de calidad, al referirse (R. Franco  y M. José Jiménez, 2002) 
sobre el fin de tener un turismo sostenible de calidad y que sean competitivas 
las empresas turísticas, explica q��� ���� ��
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información, adquirir los conocimientos técnicos y perfeccionarlos, innovar 
creando nuevos métodos y sacar provecho de las mejores prácticas, y todo 
ello implica comprender mejor cómo están organizados los agentes, su 
interrelación y su interdependencia, facilitar la adaptación del sector y sus 
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estado de gestión efectiva con un acierto en la planificación, como lo indica la 
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(OMT, 2004: 3) sosteniendo que la planificación turística en diferentes 
escalas- internacional, nacional, regional, local y de sitio, es fundamental 
para alcanzar el éxito en el desarrollo, gestión y manejo de la actividad. 
Estos principios nos enmarcan la direccionalidad a seguir sobre obtener 
buenos réditos económicos en el territorio, o área de influencia en donde se 
explota el destino turístico, con la visión de lo comunitario.  

2.2.1.- Metodología particular aplicada a la realidad económica. 
Objetivo General  

- Develar el grado porcentual de influencia económica que ejerce la 
actividad turística como potencial de desarrollo comunitario de Puerto 
El Morro 

Objetivos específicos 

- Descubrir y demostrar la participación e incidencia del turismo como 
contribuyente de economía a partir del aprovechamiento del recurso 
natural de su entorno y el desarrollo de los actores involucrados en las 
actividades lucrativas del sector.  

- Análisis concatenado sobre los dos ejes que contribuyen al turismo 
sostenible.  

- Realizar investigación de campo in situ, aplicando técnicas de 
recolección de datos, para verificar la acción turística y su relación 
económica en el área de influencia de Puerto El Morro    

Hipótesis. -  

Del levantamiento de información efectuado se presenta la siguiente 
��1������<� ���� �
 ��
� del Delfín Trompa de Botella, incide en la actividad, 
económica de los habitantes de la parroquia Puerto El Morro-Guayas-
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La hipótesis fue constatada a través del Método Descriptivo, permitiendo 
descubrir la situación actual del problema que se investiga, describiéndolo 
objetivamente; recolectando datos e información necesaria desde fuentes 
primarias y secundarias valederas, en el perímetro de área de influencia.  

El tamaño muestral se captó a través de una visita de campo, eligiendo para 
llevar a cabo dicha observación, un día óptimo como es un día del fin de 
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semana, en el cual da apertura a observar las acciones del desarrollo 
productivo, normativo que se teje en la organización comunitaria.  

Se entrevistó a los actores involucrados en las actividades turísticas, 
tomando como una muestra general de la cotidianidad económica de la 
población de la parroquia Puerto El Morro, para después asignarlos por 
segmento de actividades económicas vs ingresos económicos, tomando este 
análisis desde el punto de vista económico como uno de los ejes de la 
sostenibilidad de la comunidad en el territorio. Todos los testimonios fueron 
dados a libre voluntad, guiados por el conocimiento de los profesionales 
realizadores de la investigación, en este documento no se nombra a los 
interrogados, como norma ética y por pedido de los voluntarios de 
mantenerse en anonimato. 

2.2.2.- Análisis e interpretación de Datos y Resultados 
Realizando un mapeo con direccionalidad observacional a las plazas de 
trabajo e ingresos económicos que percibe la comunidad de Puerto El Morro, 
se encontró que la comunidad oferta diferentes tipos de productos, tanto 
rutinariamente los fines de semana, así como días feriados, ya que, entre 
semana según la información brindada, son mínimas las visitas al sector. La 
comunidad ha adquirido experiencia en organización turística comunitaria, 
estableciéndose algunas fuentes de trabajo, lo que permite visualizar una 
buena organización tal como se detalla en la tabla 2.  
Refiriéndonos a los ingresos económicos, se entrevistó a diferentes 
habitantes del sector, por lo que informó según el administrador del Club los 
Delfines qué: en el caso de los restaurantes pagan una cuota mensual a la 
asociación por el valor de cuarenta y cinco dólares ($45) para el 
mantenimiento de las instalaciones, dicho valor se indica, es representativo 
ya que este no cubre todos los gastos de mantenimiento. Los dueños de los 
restaurantes venden diariamente en temporada baja un promedio de 
quinientos dólares ($500); en temporada media (como le llaman los 
pobladores del sector) de setecientos cincuenta ($750) a Ocho cientos 
dólares ($800), y temporada alta de entre Un mil ($1.000) a Unos Mil 
trescientos dólares a ($1.300), considerando que sus ganancias son del 50% 
de lo vendido. Los meseros y cocineros conforman el mismo núcleo familiar 
de los propietarios del restaurant, quienes ganan un promedio de veinte 
dólares ($20) al día, encontrándose conformes con ese pago. Dentro de la 
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actividad económica es importante destacar nuevamente la importancia 
turística culinaria en donde se destaca el principal plato típico de la zona, 
��
�
�
� �
� �(��
� 
�
�
�*�que, en la feria de la Lisa, se logra vender hasta 
3.000 Lisas asadas en temporada de carnaval, (ver imagen 5) 

�
Imagen 5. Lisa Asada y Cazuela de Mariscos a la parrilla. Creación del autor. Fuente: Investigación 

realizada.

 Actividad que conlleva a producir ingresos económicos de gran significado 
para la comunidad a parte de la venta de otros platos típicos de la zona, que 
se ofrece como la cazuela de mariscos (ver imagen 5), el arroz marinero y el 
ceviche de concha, pescado, camarón o mixto (véase imagen de portada); 
reactivándose la actividad de desarrollo productivo en el área de influencia, 
con el aparecimiento de varios turistas que enriquecen la economía del 
sector.  

�
Existen dos tiendas de artesanías de las cuales ambos propietarios 
provienen de fuera de Puerto Morro, abriendo el primero su negocio los fines 
de semana y la segunda poniendo una mesa para la venta con bolsos de 
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puerto El Morro, lo que nota es que el dinero no queda para la parroquia, 
cabe recalcar que, en entrevista realizada a los propietarios, manifiestan que 
las ventas son bajas, esperándose captar la venta de entre 10 a 20 dólares 
diarios en fines de semana.   
En lo que tiene que ver al alojamiento en el sector, se encuentran dos 
Hoteles, el Uno se mantiene cerrado y solo atiende en temporada alta o 
cuando tiene turistas proporcionados por las operadoras de turismo, el otro 
�������=���
������6��������*������������������"�����
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manifestar que es muy variada la afluencia de Turistas, con mayor auge 
quienes ocupan los servicios, son los Turistas extranjeros y nacionales que 
provienen de la sierra (pobladores de las partes altas de nuestro pais, que 
por lo regular habitan muy distante del sector Costa), hay oportunidades 
como en temporada alta, que se llena el Hostal (10 habitaciones) todo el 
mes, por lo que hay que pedir ayuda y distribuir a los turistas en casas que 
prestan el servicio como hospedaje comunitario (Club Los Delfines)  pero por 
lo regular hay afluencia diaria en temporada baja de 1 persona, y en 
temporada media de hasta 10 diarias, el valor por habitación incluido el 
desayuno es de veinte dólares ($20). 
Entre los servicios complementarios tenemos alquiler de servicios higiénicos; 
duchas para baño con agua dulce; cinco tiendas de venta de productos; un 
banco del barrio (banco Pichincha); una cooperativa de transporte 
interparroquial, una farmacia, una cabina de telefonía con servicio de 
internet, restaurantes familiares pequeños fuera del contorno del área de 
influencia.  
Como ingresos indirectos se tiene: La venta de pescado, conchas, cangrejos, 
jaibas, animales de corral (gallinas, patos, cerdos) huevos, que presta 
beneficio indirecto a la comunidad de puerto el Morro, como parte de la 
cadena productiva integrada al turismo comunitario.  
La Tabla 2, demuestra el flujo de dinero diario durante la temporada media 
(llamada así por la comunidad) en fin de semana, como ejemplo de circulante 
en la parroquia de El Morro, poniendo énfasis en los principales servicios 
productivos para la comunidad como son: Las Operadoras de turismo, 
transportación, alimentación, hospedaje, comercio y todo lo relacionado 
indirectamente a consumo, dentro de este destino turístico  
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INFRAESTRUCTURA 

NÚMERO DE 
TURISTAS POR 
DÍA  

INGRESO 
UNITARIO.           
EN DÓLARES 

TOTAL 
INGRESOS 
PROMEDIO 
DIARIO 

Agencia Operadora 40 05 200 

Guías 40 02 80 

Lancheros 40 05 100 

 Parqueo 80 1 80 

Restaurantes 
(Administrador, 
meseros y cocineros) 150 5 750 

Artesanías 10 5 50 

Alojamiento 10 20 200 

Servicios 
complementarios 10 10 100 

Indirectos 10 10 100 

 TOTAL 1.660 

Tabla 2 Ingresos diarios generados por jornada de trabajo en un fin de semana en temporada media. 
Fuente: creación del autor.  

2.3.-CONCLUSIONES PARTICULARES APLICADAS A LA 
REALIDAD ECONÓMICA. 

�

- La comunidad de Puerto del Morro posee como actividad económica 
principal a la pesca, es una población de pescadores, y recolectores 
de concha y cangrejo, poseen como actividad secundaria el turismo. 

- La actividad del turismo comunitario da oportunidad a la población 
para poder ofrecer a la venta sus productos de la actividad primaria, 
a través de venta directa y alimentos preparados. 

- El Turismo con acción organizativa ha logrado fortalecer la 
economía de la población con acción comunitaria fortalecedora de 
una práctica sostenible. 
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- La economía de la población de Puerto El Morro se ha incrementado 
y va en aumento equiparada con la evolución socio ambiental, en 
vista de que enmarca la gobernanza y el actuar productivo.  

- El Turismo comunitario en Puerto El Morro, ha sido tomado en 
cuenta por los Gobiernos autónomos descentralizados: Municipal y 
Parroquial, que a su vez han convergido en trabajar por que se 
incremente con acción sostenible.  

- La comunidad de Puerto El Morro, se ha visto beneficiada 
económicamente por la presencia del turismo comunitario, 
mejorando sus ingresos económicos y modus vivendi, estableciendo 
un estado generacional de costumbre vivencia en armonía con la 
naturaleza, creando un estado consiente de la acción productiva y 
de desarrollo sostenible.  
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CAPÍTULO 3.-  INCIDENCIA AMBIENTAL 

�
Imagen 6. Delfines Nariz de Botella, en su hábitat natural. Fuente:   https://goo.gl/rSW9JR

3.1.- ANTECEDENTES 
�

3.1.1.- Situación Ambiental de la localidad. -    
Ecuador cuenta con una gran cantidad de atractivos turísticos naturales y 
culturales que son manejados por la acción sociológica comunitaria, con 
manejo empírico, ya que son destinos turísticos que comenzaron a 
explotarse sin ningún estudio previo, y que al paso del tiempo los habitantes 
locales han llegado a crear nichos de turismo rural o comunitario en el 
territorio o área de influencia.  

Siendo el Morro un integrador de esta acción turística, su principal atractivo 
turístico y producto estrella se centra en la naturaleza en donde habita el 
�6���)�� 9���1
� ��� ?�����
�� A��� ��� ������� 1�����1
����te como lugar de 
partida para el avistamiento de bufeos, donde cientos de visitantes llegan a 
dicho sector para recorrer el manglar, empezando con el avistamiento a los 
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delfines trompa de botella, y qué, en base a este atractivo turístico ha podido 
dar a conocer más atractivos de carácter natural en la relación a su hábitat.  

Puerto El Morro posee una mega diversidad de flora y fauna, que lo convierte 
en un lugar idóneo para el turismo de excursión y el avistamiento de aves, 
estando incluido en una de las 6 rutas turísticas de la provincia del Guayas 
como es la Ruta del Pescador y ha sido parte del Programa de Manejo de 
Recursos Costeros en la antigua Fundación Natura donde se consideró todo 
su riqueza natural y ambiental y se la declaro como área protegida del 
Ecuador. (SNAP, 2017) 

En el aspecto ambiental,  según Matamoros, et al., (2006), en el 2005, las 
organizaciones de base del recinto Puerto El Morro, conformadas por los 
presidentes del Ecoclub Los Delfines, Comité de Desarrollo Comunitario, 
Asociación de Pescadores de Puerto El Morro y Junta Parroquial El Morro 
enviaron un oficio al Ministerio del Ambiente MAE con la finalidad de que se 
estudie y se gestione la necesidad de declarar área protegida a las Islas 
Manglecito y las zonas aledañas a los ramales cercanos al recinto y parte del 
Canal del Morro; por la necesidad de conservar una población de fragatas, 
otras especies de aves, una rica fauna marina y la presencia de una 
importante población residente de delfines bufeos. 

La respuesta del MAE fue positiva a la petición de los pobladores, ya que 
mediante Acuerdo Ministerial No 266 del 12 de septiembre de 2007 declara: 
/���	������7��
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�� -��!�#�� ���táreas) que 
incluye, bosque de mangle, bajos, espejo de agua de esteros y canales 
naturales, ubicadas en el Recinto Puerto El Morro. (ESNAP, 2017) 

Uno de los problemas dentro de esta zona surge por la creación del área 
protegida, ya que existe contradicción entre el uso permitido según la ley y la 
realidad del recinto. La falta de información y/o educación ambiental juega un 
rol muy importante, puesto que en un área protegida de esta categoría 
(Refugio de Vida Silvestre) no se admite la pesca o cualquier tipo de 
extracción, por tomar un ejemplo, pero quienes se dedican a la pesca 
incumplen por desconocer esta disposición. 
A través del presente capítulo, se explicará la realidad del Puerto el Morro, 
desde la visión ambiental turística sostenible.  
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3.2.- MARCO TEÓRICO 
�

3.2.1.- Hábitat del Delfín Nariz de Botella.  
Cientos de turistas nacionales y extranjeros llegan hasta Puerto El Morro 
atraídos, especialmente, por el espectáculo que ofrecen los delfines 
(Tursiops truncatus) llamados también bufeos o delfín nariz de botella, un 
género muy complejo. Generalmente, las características del hábitat que 
influyen en el comportamiento varían de un sitio a otro. Estudios realizados 
con diferentes especies de cetáceos muestran que, en efecto, los factores 
ambientales que integran la ecología local influyen en ese aspecto de 
diversas maneras (Shane 1977, Norris y Dohl 1987, Shane 1990a, b, Ferrero 
et al. 2002, Mcleod et al. 2004).  

3.2.1.1.-Dieta. -   

La dieta de los Tursiops truncatus de aguas costeras es diversa, y varía 
según la ubicación, consumen peces, aunque algunos comen pequeñas 
cantidades de cefalópodos, crustáceos, rayas pequeñas y tiburones. Por lo 
general consumen diariamente, un 5% de su peso corporal (Barros, N.B. and 
D.K. Odell, 1990). 

Existe evidencia importante que los delfines nariz de botella son 
consumidores selectivos, alimentándose de peces de manera 
desproporcionada con base en su disponibilidad en el entorno; sobre todo 
seleccionan peces sonantes (Berens McCabe, E., D.P. Gannon, N.B. Barros 
and R.S. Wells, 2010).  
Esto explicaría la presencia de delfines en el área de influencia, pues los 
delfines se sienten a gusto en el lugar, ya que gozan, de alimentación 
suficiente, incluso se han adaptado a la presencia de los turistas en el sector, 
llevándolos a procrear con normalidad y sin inconveniente alguno. El hábitat 
del Bufeo lo compone la entrada al estuario de El Morro desde los 
alrededores de la Isla de los Pájaros, aguas adentro hasta el mismo Puerto 
El Morro, en toda esta área se ha podido observar avistamientos de Delfines.  
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3.2.1.2.- Conservación. -   

Los delfines nariz de botella se encuentran en grandes números en el mar 
abierto y a lo largo de las costas del mundo. Esta especie no está en peligro 
de extinción ni está amenazada o es vulnerable a la extinción. La Unión 
Internacional para la Conservación de la Naturaleza la designa como una 
especie de preocupación menor. Sin embargo, las amenazas a la 
sobrevivencia de este animal van en incremento. 

Los mamíferos marinos son excelentes indicadores de la salud de sus 
ambientes ya que tienen largas duraciones de vida, se alimentan de arriba de 
la cadena alimentaria y, además, su capa de grasa puede ser analizada por 
la acumulación de toxinas. Según (Commission, 2002) ����
�
� A��� �3�
�
variedad de factores, relacionados con la naturaleza tanto como con los 
humanos, puede amenazar el bienestar de delfines individuales o el estado 
de grupos genéticos de la especie. 

Los factores naturales incluyen enfermedades, parásitos, contacto con 
biotoxinas que ocurren naturalmente, cambios en la disponibilidad de presas 
y pérdida de hábitat debido a variaciones naturales en el medio ambiente. 
Los factores relacionados con el humano van en aumento y consisten en la 
pérdida de hábitat debido al desarrollo costero, contacto con contaminantes, 
perturbaciones en su entorno, golpes de naves, enredo en escombros, ruido 
y contaminación relacionados con el desarrollo de petróleo y gas natural, 
interacciones directas e indirectas con la industria pesquera (comercial o 
recreativa); lesiones, mortalidad o modificación conductual que puede 
resultar de la interacción directa con los humanos tal como la alimentación de 
delfines salvajes.  

3.2.1.3.-  Impacto ambiental 

(RAE, 2017), define al impacto ambiental como el 
�Conjunto de posibles efectos sobre el medio ambiente de una modificación d
el entorno natural, como consecuencia de obras u otras actividades.��
Según Vicente Cruz Mínguez, en su obra Sistema de evaluación del impacto 


� ����
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����� o cambio en el 
ambiente, o en alguno de sus componentes de cierta magnitud y 
complejidad o producido por los efectos de la acción o actividad 
humana. Esta acción puede ser un proyecto de ingeniería, un 
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programa, un plan, o una disposición administrativo-jurídica con 
implicaciones ambientales. Debe quedar explícito, sin embargo, que el 
término impacto no implica negatividad, ya que éste puede ser tanto 
1�����"���������	
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 La ecología, que estudia la relación entre los seres vivos y su ambiente, se 
encarga de medir dicho impacto y de tratar de minimizarlo. Recordando que 
existen 4 tipos de impacto ambiental: Persistente, Temporal, Reversible e 
Irreversible.  
Es lógico suponer que en el área de influencia se han venido dando impactos 
ambientales, el mismo que se lo puede catalogar como temporal, en vista de 
que no a alterado al habitad del Delfín Trompa de Botella, y, al contrario, este 
se ha ido adaptando a la intervención comunitaria turística, realizando su 
ciclo normativo de vida sin problemas, puesto que se observa que es factible 
la reproducción de los delfines, pues existen avistamientos de crías junto a 
sus padres.  
En sí no se observa impacto producido por el Turismo, pero si existe impacto 
ambiental debido a la pesca que se produce en el sector:  

La comunidad de Puerto El Morro denunció ante el Ministerio del 
Ambiente (MAE) la contaminación del estero producida por 
embarcaciones de pesca industrial que se acoderan en los muelles y 
derraman combustible cuando realizan mantenimiento. Las quejas no 
son recientes. Ocurren desde el 2012, fecha en que el retén naval de 
Playas realizó una inspección con funcionarios del MAE y la entidad 
Refugio de Vida Silvestre Manglares el Morro (Revismem) 
(COMERCIO, 2015). 

Existiendo denuncias como estas, en donde la pesca, especialmente de 
embarcaciones grandes afectan el habitad del producto estrella del Puerto El 
Morrro. Por otra parte, se ha logrado visualizar ciertos desperdicios de 
basura, que no se acogen a las normas ambientales, depositándose en los 
lugares aledaños al sector del destino turístico, que son producto de los 
desechos de la misma población que habita en los rededores del sector 
comunitario, ya que los Clubs y organización comunitaria turística, manejan 
el tema del cuidado ambiental con gran celo, preparándose e incluso dando 
cursos a la comunidad inmersa en el área de influencia.   

(Lady Soto,2009) �����
*� �En este estudio no se puede dejar de lado a los 
impactos ambientales y sociales de las actividades económicas de la unidad 
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de análisis, producto del turismo, la observación de delfines y aves. 
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Dentro del habitad exclusivo del Delfín Trompa de Botella, se encuentra una 
biodiversidad natural de gran amplitud que establece acción turística como 
atractivo variado y multipropósito de visión sostenible. Siendo así tenemos, 
según la web informativa del Gad parroquial de El Morro: (El Morro 2017). 

3.2.1.3.1.-Flora:  
�8�� �
��
���� #B� ��1������ 1�������ientes a 32 géneros y 24 familias: 9 

especies de hierbas o herbáceas, 9 de árboles, 6 de arbustos y 10 
especies que pueden ser árboles y arbustos. En general, se 
reconoce las formaciones típicas del bosque seco tropical, esto es 
Matorral Seco de Tierras Bajas y Bosque Deciduo de Tierras Bajas. 
También se localizan en el territorio, remanentes de especies 
arbóreas, tales como el ciruelo (Spondias purpúrea), guasango o 
huasango (Loxopterigum huasango), el ceibo (Ceiba pentandra), el 
nigüito (Muntingia calabura), guachapelí (Pseudosamanea 
guachapele), saman (Samanea saman), la leucaena (Leucaena 
leucocephala) y el algarrobo (Prosopis juliflora). 

3.2.1.3.2.-Fauna: 
�Aves: �8���
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(Tiranos, copetones, Tiranoletes, Mosqueros, entre otros) es la que 
está mayormente representada con un 11% que comprende nueve 
especies identificadas en el área, a su vez el segundo grupo es de la 
familia Ardeidae (garzas, garcetas) con el 10% equivalente a la 
presencia de ocho especies; y, en tercer lugar tenemos a la familia 
Emberizidae (pinzones, semilleros, espigueros) con el 6% que 
corresponde a cinco especies. Se han registrado 28 especies que 
pertenecen a 17 géneros y 14 familias, dentro de las que se incluyen 
a las especies periquito del Pacífico (Forpus coelestis), hornero  
del Pacífico (Furmarius cinnamomeus) y el batará collarejo 
-8
J��1������  ���
���0!� En la imagen 7, se puede observar las 
características de algunas de estas aves.  
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Imagen 7. Fragatas, Pinzones, Gaviotas y Garzas son habitantes del estuario de puerto El Morro. 
Fuente: https://goo.gl/HkFT91  

�

Mamíferos: �8�	H����� ���������������������������'� �����*�
�������������
indicado, se han observado seis especies de mamíferos, tales como 
el zorro (Didelphis marsupialis), armadillo (Dasypus novencimctus), 
ardilla sabanera (Sciuris stramineus), periquito ligero (Bradypus 
variegatus), hormigero (Tamandua mexicana), venado (Odocoillus 
peruvianius) Se reportan 10 especies de mamíferos, pertenecientes 
a siete familias y diez géneros, donde el avistamiento más común fue 
��������)���
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Reptiles: �8���
��� ���"
��� ����� ��1�����<�'���"
����?������� -'��"�
�

edracantha), lagartija iridiscente (Stenocercus iridiscents), iguana 
común (Iguana iguana), matacaballo (Boa Constrictor imperador) y el 
falso camaleón (Polychrus guttossus). Dentro de las especies 
anteriormente �������
�
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�matacaballo y el falso 
camaleón tienen el Status Vulnerable según las Listas Rojas del 
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Iguana iguana, lagartija Stenocercus iridescens y el geko 
Lepidodactylus lugubris, además se observó una especie de anfibio, 
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el sapo común Chaunus marinus; no se encontraron especies 
amenazadas ni endémicas en este grupo. Usuarios del Refugio, 
involucrados en la actividad pesquera afirman observar 
frecuentemente en sus faenas a la boa o matacaballo Boa constrictor 
spp., que es una especie amenazada bajo la categoría vulnerable VU 
A4(c,d); y, algunos pocos coinciden en por lo menos haber tenido un 
avistamiento de cocodrilo de la Costa Crocodylus acutus especie en 
1���	�����)�����!

�

3.2.2.- Metodológica particular aplicado a la realidad ambiental 
�

Objetivo General. - 

- Establecer la correlación existente entre el Turismo de Puerto El Morro 
y la influencia del hábitat del Delfín Nariz de Botella. 

Objetivos Específicos. - 

- Analizar los parámetros ambientales relacionados al hábitat del Delfín 
Nariz de Botella dentro de Puerto El Morro. 

- Evaluar las practicas Turísticas socioambientales de la población de 
Puerto El Morro. 

- Realizar investigación de campo in situ, con aplicación de técnicas de 
recolección de datos, para recabar información relacionada a las 
practicas socioambientales turísticas que se ejecutan en Puerto El 
Morro.  

Hipótesis: �El hábitat del Delfín Trompa de botella (Tursiops truncatus) 
incide en la actividad Ambiental de los habitantes de la comunidad del puerto 
����������

Para la constatación de la hipótesis, se utilizó del Método Descriptivo, a 
través de la investigación observacional de campo, y también acudiendo a la 
investigación bibliográfica. 

Se aplicó técnicas de recolección de datos mediante la observación directa 
de las acciones comunitarias, estrictamente relacionadas a sus actividades 
turísticas y la naturaleza, también se procedió con la realización de una 
entrevista al guía de la embarcación de la operadora Puerto el Morro Tours. 
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Acciones Positivas Acciones negativas 

Participación de la comunidad Disputa entre las operadoras 

Cuidado del Entorno Ambiental Falta señalética 

Apoyo del MAE, MINTUR y GAD Deficientes servicios básicos 

Variedad de actividades turísticas Escasa capacitación turística 

Precios asequibles Falta de gobernanza 

Tabla 3. Resultados Ficha de observación Puerto El Morro. Creación del autor. Fuente: Investigación 
desarrollada 

PREGUNTA RESPUESTA 

¿Cuántas Operadoras Turísticas cuenta Puerto 
El Morro? 

Cuatro: 2 Privadas y 2 Comunitarias 

¿Cuál es su principal producto o servicio 
turístico? 

El avistamiento de los Delfines (Tursiops 
truncatus) 

¿Por qué el nombre de Puerto El Morro? Porque el canal lleva el mismo nombre 

¿Qué tipos de turista es el que más los visita? Nacionales-Guayaquileños y Extranjeros-de 
EEUU y Alemania, en poca cantidad. 

¿Cuándo es la temporada baja en Puerto El 
Morro? 

Los meses de octubre y noviembre 

¿Qué autoridades controlan la actividad turística 
del sector? 

El MAE, MINTUR, GAD Municipal y la GAD 
parroquial. 

¿Usted considera que el turismo ha beneficiado 
a la zona? 

Sí, pero falta más colaboración por parte de las 
autoridades 

Tabla N° 4.- Resultados Entrevista a Guía Operador Puerto El Morro. Creación del Autor. Fuente: 
Investigación desarrollada.

3.2.3.- Análisis e interpretación de Datos y Resultados relacionados al
Ambiente. 
Se pudo constatar que existen ciertos problemas, así como aciertos 
destacando la participación de la comunidad y como se dinamiza mediante el 
turismo, regulados por las instituciones gubernamentales como MAE, 
MINTUR, el GAD Municipal, y el GAD Parroquial. Instaurándose que se debe 
mejorar los servicios básicos (agua, servicios sanitarios), así como turísticos 
(señalética, guianza, entre otros), así como mejorar la gobernanza turística 
territorial.  
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Las Operadoras de turismo están reguladas por el MAE y MINTUR. Cabe 
recalcar que, en el lugar, existen cuatro operadoras: dos comunitarias 
(Ecoclub Los delfines y Fragatas y Delfines) y dos privadas (Puerto el Morro 
Tours y Ecuamorro).

Las salidas de los tours diarios inicias desde las 8:00 am y se extienden 
hasta las 16:30 pm, los recorridos son de 1 a 1 ½ hora. La observación de 
los Delfines Trompa de botella es su principal producto estrella en la 
actividad turística que realiza la comunidad. Otro servicio es la visita y 
caminata en la isla de los pájaros. Aproximadamente de 3 a 4 lanchas por 
recorrido al visitar el estuario. (ver Imagen 4) Para esta actividad turística, se 
tiene establecido actividades turísticas sobre Rutas definidas:  

Ruta 1.- Salida: Puerto El Morro. Recorrido: Manglares del Estero, Garzas 
Rosadas, Actividades Pesqueras y visita al Estuario de los Delfines 
(avistamientos). Tiempo: Ida y Retorno 1 a 1 ½ hora aproximadamente. 

Ruta 2.- Salida: Puerto El Morro. Recorrido: Manglares del Estero, Garzas 
Rosadas, Actividades Pesqueras y visita al Estuario de los Delfines 
(avistamiento) y caminata en la Isla de los Pájaros. Tiempo: Ida y Retorno 3 
horas aproximadamente. 

Por su ubicación, el territorio del El Morro, posee condiciones naturales para 
la conservación de las unidades ambientales que se han conformado a 
través del tiempo gracias a las interacciones entre los componentes físicos y 
bióticos, y por último el uso del espacio para desarrollar diferentes 
actividades, tales como las siguientes: Instalación de viviendas y la paulatina 
conformación de los centros poblados, construcción de caminos, agricultura, 
pesca artesanal, ocupación de áreas para la reparación y mantenimientos de 
embarcaciones pesqueras, instalación de actividades productivas 
relacionadas con los desembarques de camarón y la cría de aves, el turismo 
relacionado con la naturaleza, así como actividades comerciales 
relacionadas con las demandas de la población y los visitantes. Dentro de las 
unidades ambientales es importante resaltar el ecosistema de manglar, que 
tiene una importante relación con la conservación de la naturaleza, la pesca 
artesanal y el turismo. 
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Imagen 8. Marketing, ejemplo de un tour que se da en Puerto El Morro. Fuente: Foto creación del 

autor. 

Al desarrollar un turismo sostenible en el lugar y distinguirse nuevos espacios 
de actuación donde el territorio no sólo es visto como un espacio físico de los 
objetos (actores, infraestructuras, actividades y procesos económicos) sino 
como un agente de transformación social con posibilidades de incrementar 
las oportunidades de empleo y la calidad de vida de los habitantes de ciertas 
localidades (Melgar, 2004), se logra un emprendimiento, evolución y 
estabilidad de un destino turístico el que en todos los casos se debe resaltar 
la diversidad de la flora y fauna que tiene Puerto el Morro y el Ecuador en 
general. 
La característica principal del desarrollo local es que éste es impulsado 
desde la base social donde la comunidad es la protagonista de su propio 



���

�

desarrollo (Camelo, J. & Ceballos, L, 2012). Por ende, los pobladores son los 
más indicados en proteger y establecer los medios para que los visitantes 
valoren los recursos naturales que tiene el lugar y sobre todo el Delfín Nariz 
de Botella que proporciona ser el principal atractivo turístico de la zona. 
�

3.3.-CONCLUSIONES PARTICULARES APLICADAS A LA 
REALIDAD AMBIENTAL. 

El desarrollo turístico sostenible busca tres objetivos importantes: crecimiento 
económico, equidad sociocultural y conservación del ambiente, de manera 
que no se comprometan las expectativas de las generaciones futuras, es 
decir una visión a largo plazo con una participación de todos los agentes 
implicados en esta actividad turística.  

- Por lo cual Puerto el Morro cumple con las expectativas para ser un 
atractivo sostenible, puesto que la acción comunitaria, esta consiente 
del manejo y cuidado de la naturaleza; aunque aún se observa falta 
establecer una mejor planificación de las actividades turísticas. 

- Como se ha visto el turismo es una de las principales actividades 
económicas del Ecuador, que se ha convertido en uno de los ejes 
estratégicos para el cambio de la matriz productiva y el tema del 
desarrollo turístico sostenible por parte de las comunidades es un 
compromiso del actual Gobierno, esto contribuye a que el impacto a la 
naturaleza sea cuidado por diferentes entidades y concientizado para 
que los habitantes protejan su patrimonio. 

- La importancia que va adquiriendo el turismo como actividad 
productiva, Ecuador en la prestación de servicios turísticos, como el 
avistamiento de delfines en Puerto El Morro, apuestan a la 
implementación de estrategias de desarrollo turístico sostenible que 
beneficien a diversos actores y al ambiente en conjunto.  

- Por su puesto se debe implementar una educación ambiental 
permanente para que el Delfín Nariz de Botella pueda mantenerse y los 
visitantes de las costas ecuatorianas puedan aprovechar el disfrute de 
su ocio, al concurrir a visualizar la belleza de esta especie marina en su 
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hábitat natural, generando fuentes de empleo que mejoren la calidad 
de vida.  

4.-CONCLUSIONES GENERALES 
Puerto El Morro cuenta con el recurso necesario para convertirse en un 
potencial atractivo turístico, con práctica de desarrollo sostenible comunitario, 
de hecho sus actividades comunitarias se han desarrollado de manera 
empírica, pero con una expectativa que favorece la correlación del turismo 
global actual, pues sigue el lineamiento del turismo sostenible propuesto por 
la OMT, haciendo hincapié en lo comunitario sostenible, deja entrever una 
fortaleza de relación socioproductiva, con respeto a la naturaleza. Se a 
podido visualizar que:    

- Se practica la sostenibilidad turística y se entiende en la población la 
importancia que posee el vivir en armonía con la naturaleza.  

- Se denota que el Turismo comunitario, ha logrado mejorar la calidad 
de vida de sus habitantes. 

- El habitad y el avistamiento del Delfín Nariz de Botella, crea 
importancia masiva en que se genere presencia de turistas en el 
área de influencia, siendo recomendable que no debería ser la única 
actividad.  

- El impacto social positivo que genera el turismo sostenible, ha 
permitido que se desarrolle actividades productivas comunitarias, 
trasformando las prácticas habituales de la población. 

- Se ha logrado delimitar nuevas líneas futuras de investigación 
enfocadas en temas como desarrollo local, planificación turística 
sostenible y gobernanza territorial, además se puede identificar que 
se está ejecutando y se puede realizar un desarrollo turístico 
sostenible a largo plazo, con prácticas ambientales comprometidas y 
responsables que puedan satisfacer no solamente a los turistas, 
sino también a las comunidades locales de la región y la Ruta del 
pescador.  

- Desde la visión ambiental se establece agotar esfuerzos para 
implementar políticas internas que, además de adecuarse a los 
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requisitos legales, promuevan amplitud de mejoras, integradas a la 
planificación y gestión de los procesos en la prestación de servicios 
turísticos en comunidades, con interacción de la gobernanza local 
desde lo micro a lo macro, en donde incluye al gobierno nacional, 
resaltando la responsabilidad como autoridades y población de 
realizar mejoras continuas en todos aquellos aspectos ambientales 
que se identifiquen en el proceso turístico y la sociedad, acciones 
que son parte del desarrollo productivo comunitario. 

�
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