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RESUMEN 

En el capitulo 1, se da una explicación de los orígenes de los parques temáticos, empezando 

por sus antecesores los amplios jardines públicos de la época medieval, los mismos que 

luego con el desarrollo de la tecnología pasaron a convertirse en parques de atracciones. 

Se establece la relación que hay entre las expostctones universales y los parques de 

at racciones. 

En el capitulo 11 , se sigue con el estudio de los Parques Temáticos, se desarrolla la 

información sobre la historia del éxito y declive de los parques de atracciones, así mismo 

se exponen datos del famoso parque de diversiones Disney Word. Se explica sobre la 

industria de los parques temúticos y la importancia de la educación en los mismos. Por otro 

lado, se establecen la diferencia entre educación formal, no fo rmal e informal y su relación 

con los parques temát icos. 

En el mismo capi tulo, se da el concepto de lo que es un parque temático en general y, la 

división y características de este, en parques temúticos cerrados y parques temáticos 

ab ieti os. 

En el capitulo 111 , se desarrolla la propuesta de impulsar y convertir al batTio las Peñas en 

un Parque Temát ico Abierto, se dan a conocer las ideas de la prop11esta, la misma que tiene 

como meta principal el de difundir diferentes líneas temáticas de interés y cultura general 

como: la historia del Guayaqui l antiguo, sus costumbres, su arquitectura tradicional, el río 

Guayas; sus asti lleros, el comercio, y la historia de invasión de canarios y piratas. 
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En este capitulo, también, se da una explicación de cómo sería la actividad dentro del 

parque, como se la desarrollaría, qué parámetros técnicos se seguirían. Se explica en 

detalles cómo funcionarían los servicios complementarios: hotel, restamante, café internet, 

lockers (casilleros para guardar prendas), guías especializados, servicio al cliente, servicio 

médico, miembros de oro, baños públicos, rampa para mmusválidos, guardería, tiendas, 

etc. Por otro lado, se indican las actividades turísticas que se van a dar, tanto al aire libre 

como bajo cubierta. 

En el capitulo IV, se provee infonnación del análisis de mercado, se indican las 

características de la demanda, las preferencias de los demandantes, etc. Así mismo, se da 

infonnación referente al presupuesto de la propuesta, los ingresos y egresos que se dan ; los 

modos de financiamiento, etc. Se hace, además, un amplio estudio de evaluación 

ambiental, la capacidad de carga del parque y de las casas donde se desarrollarán las líneas 

temáticas. 

Pues bien, con la propuesta del Parque Temático Abierto del Barric Las Peñas, se pretende 

contribuir con el desarrollo de nuevos y novedosos atractivos t rísticos para la ciudad, 

haciendo posible que el visitante pase un día o un fin de semana leno de diversión y de 

educación sin salir de los perímetros de la ciudad . 
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INTRODUCCIÓN 

Un parque temático es una propuesta de comunicación y ocio simple, fácil de captar por 

sus públicos objetivos en tomo a uno o varios temas. Dicha propuesta se concreta en una 

serie de infraestructuras e instalaciones en las que se materializa el "tema" del parque y 

que se presumen atractivas para sus públicos objetivos. 

Los parques temáticos que hasta ahora se han constmido son los parques temáticos 

cerrados. Su número está limitado por la considerable inversión a realizar y por el 

potencial demográfico de su área de influencia, además su viabil dad solo es posible si 

puede mantenerse durante largo tiempo Wl flujo considerable de usuarios y si se consigue 

además que los visitantes consuman mayoritariamente los servicios complementarios que 

el parque pone a su disposición especialmente en el campo de la restauración y la oferta de 

objetos propios. 

Por el contrario, Lm parque temático abierto es una propuesta de comunicación, dirigida a 

públicos objetivos específicos, que utiliza uniéndolos mediante una o varias líneas 

temáticas, edificios e instalaciones ya existentes, dedicadas a fine s diversos dentro de un 

contexto común y no concebidas, en principio para ese fin y dotándolas de un proyecto de 

educación. 

Dicho contexto es naturalmente, el que proporcionará las líneas temáticas sobre las que 

construir la propuesta de comunicación. Además, las necesida es de financiación son 

mucho más reducidas y ello se traduce a menores exigencias de rentabilidad económica y 

en una mayor flexibilidad de diseñ.o. 
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Implfcitamente, dichos parques temáticos ya existen. Es más, contemplándolos desde esta 

perspectiva hay muchos: playas de moda, barrios smgulares, cascos antiguos de ciudades 

históricas, espacios naturales e incluso empresas o instituciones que admiten visitantes 

deseosas de mejorar su imagen. Pues bien, lo que hace fal ta es una fi losofía de educación y 

de servicios integrados para así aprovechar el cúmulo de posibil dades que su atractivo 

natural ofrecía. 

Conociendo el concepto de lo que son los parques temáticos abiertos y sabiendo lo 

importante que son como atractivos turísticos se consideró que el Barrio Las Peñas es un 

lugar potencial para el desarrollo de este tipo de atractivo. 

El barrio Las Peñas fonna parte importante de nuestro Patrimonio Cultural, debido a que 

sus edificios y conjuntos monumentales representan fonnas de vida, manera de ser de los 

habitantes de Guayaquil en siglos pasados. Posee carácter estético resultado de la annonía 

lograda por una seiie de construcciones, las mismas que se destacan por sus detalles 

arquitectónicos y decorativos como por los procedimientos constructivos empleados que 

obedecen a ciiterios similares y a la tipología arquitectónica de la época colonial. 

Todos estos elementos hacen que se conviertan en símbolos de nuestra identidad y 

nacionalidad. Es nuestro pasado, parte integrante de lo que somos; estrechamente 

vinculados a tm mensaJe históiico. Por tal motivo se debe conservar las expresiOnes 

culturales más representativas de este pasado no por nostálgico ) romántico, sino por tma 

honda conciencia hi stóiica y respeto de un legado que no se tiene derecho a destruir. 

La destrucción y el abandono de estos edificios y conjuntos monwnentales, implica borrar 

páginas magníficamente escritas para dejarlas en blanco atentando así con la evidencia in 

situ de la vida de esta ciudad y su pasado. 
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Por tal motivo se consideró factible desarrollar una propuesta en la que se rescate y se de 

la debida importancia al barri o. Cómo? Implantándole un sistema de educación infonnal , 

por medio del cual se difundan di feren tes líneas temáticas de cultura general como: la 

historia de Guayaqui l, las costumbres, la arqui tectura tradicional, el río Guayas; sus 

astilleros, el comercio y, la hist01ia de la invasión de los corsarios y piratas. Todo ello en 

un contexto de ambiente de ocio y esparcimiento. 

Con esta propuesta turística se trata de rescatar los valores culturales y de identidad del 

pueblo Guayaquilefio y además dar a conocer al foráneo todo sobn! el Guayaquil de la 

época colonial. De esta manera, el barrio se lo promocionará como tm atractivo turístico 

bien organizado y de gran valor patrimonial, donde la calidad de sus servicios y sus 

propuestas de comunicación harán del lugar una visita obligada para turistas nacionales y 

extranjeros. 



CAPITULO 1.- GENERALIDADES: ORIGENES DE LOS PARQUES DE 

ATRACCIONES 

El paraíso, para cualquier religión que lo incluya entre sus creencias, es el lugar de la 

felicidad absoluta. Aún con grandes diferencias sobre lo que significa "la felicidad" , las 

mayores religiones del planeta han procurado difundir entre sus fieles imágenes de ese 

fantástico lugar destinado a las personas virtuosas. Así por ejemplo, para el Hinduismo el 

paraíso representa la fusión con la divinidad, para el Budismo el estado supremo y etemo 

de inmutabilidad y paz, para el Cristianismo es la contemplación de Dios, para el Islam el 

paraíso esta dibujado como un bellísimo jardín. Pero resulta que este paraíso se lo 

alcanzaría únicamente en una vida ultraterrena, sin embargo, el común de los mortales no 

parece haberse confonnado a esperar tal añorada recompensa, en las medidas de sus 

posibilidades todas las culturas han tratado de ofrecerse anticipos, quizá más prosaicos 

pero sin duda más reales, de tan etéreo futuro. 

Existen sm duda paraísos "naturales", tierras vírgenes recónditas. Existen también 

recónditos paraísos a1tificiales para minorías, tan refinados e inclasificables como los 

gnstos particulares de las mismas. Pero ni a unos ni a otros puede aplicárseles con 

propiedad el calificativo de paraísos. ¡En una sociedad democratica todos deben tener 

derecho a un paraíso' ... , a pesar del poco ingreso económico que se tenga. Y a juzgar por la 

atracción que suscitan y el número de visitantes que reciben, por votación popular los 
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paraísos terrenales de nuestra época son sin duda los cada vez más conocidos ... "Parques 

Temáticos" . Empecemos el estudio de los parques temáticos por los jardines precursores. 

1.1. Los jardines precursores 

Para las culturas más cercanas al mundo occidental , asentadas en terrenos áridos en los 

que la abundancia de agua, siempre acompañada de vegetación y comida, era tmo de los 

componentes fundamentales de la felicidad, el referente más im ediato del parafso era sin 

duda el jardín, ejemplo de ello el jardín del Edén, fert ilí sima llanura, encerrada entre ríos, 

de quienes proviene el nombre y que sitúa el libro del Génesis el paraíso de Yaweh, Dios 

de Israel. Los jardines, pues, han sido la primera matetiatización del paraíso anticipado 

aquí en la tierra. 

El paraíso tenenal nace y se mantiene cerrado. El jardín meJ ieval era un jard~1 muy 

espiritual que se encontraba aislado del mundo exterior, a salvo de peligros y amenazas, 

protegido incluso por recios muros. Con el renacimiento apart:ce ya entre la vegetación 

grandes grutas y espectaculares minas que hadan vibrar de emoción los corazones. El 

jardln banoco ital iano crea los modelos en que se mirarán quienes en el siglo XVII aspiran 

a rendir la natural eza a los pies del hombre. 

Con su continuador, el jardln francés se esperaba transformar la naturaleza y "completarla" 

con fuentes animadas, grutas, máquinas, juegos y rutificios: el añorado paraíso se convierte 

en un parque de atracciones. 

Si al principio los parques son cetTados y reservados a sus afortunados propietarios, nuevas 

clases comerciales y ciudades libres embellecen sus ocios y sus espacios con parafsos 

públicos. Bakken, en Klampenborg, al norte de Copenhague, que aún existe como parque 

público con atracciones y ostenta asl el status de patriarca de los parques de atracciones 
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actuales, abre sus puertas al público en 1583. El Prater, de Viena, acoge a sus visitantes 

desde 1766. En el siglo XIX, se inaugura, en 1843, el famoso parque de atracciones Tivol i. 

Otras ciudades europeas, americanas e incluso japonesas rnejoran su policía urbana y la 

salud fisica y mental de su población a lo largo del siglo XIX, promoviendo jardines 

semejantes. El jardln paradisiaco se configura asl como un ancestro de los parques de 

atracciones actuales (Alberto, 1986). 

1.2. Los pantues de atracciones 

Esta fantasia de los parques de atracciones, en la segunda mitad del siglo XIX, es tma 

fantasía llena de "nuevas "tecnologías. La era del hieno, del vapor y de la electricidad 

modela un mundo nuevo y una parte de ese mundo se dedica a la di versión. El dominio de 

la naturaleza y el control de sus fuerzas abrirían a finales del siglo la moda de las 

atracciones que desde entonces se mantienen como las más populares: las basadas en la 

velocidad y la fuerza centrifuga. Con la creciente riqueza de las sociedades europea y 

norteamericana aparece la civilización del ocio y con ella la era dorada de los parques de 

atracciones. 

En Estados Unidos, esta era dorada comenzó tras la guena civil europea. El proceso de 

urbanización de las zonas del noreste, industrialmente má ~. desanolladas como 

consecuencia de los es fuerzos de la guerra, dio lugar a la aparición de las primeras 

compañías de tranvías eléctricos, que deseosas de utilizar su mate al también los fines de 

semana, comenzaron a instalar parques de picnic, restaurantes y att acciones al final de sus 

líneas, se generó una cultura de ocio cada vez más popular. En el siglo XIX existian ya 22 

parques americanos, 8 ingleses, 2 japoneses, 1 danés, 1 sueco, 1 hú garo y 1 espafiol. 
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En Chicago en el marco de la exposición uni versal colombina de 1893 , apareció la famosa 

"noria" del ingeniero ferris. La noria se convirtió en un éxito inmediato. Tras el fin de la 

feria, al mlo siguiente, el capitán Pau l Boynton, recuperando materiales e ideas de la 

exposición universal, abrió el primer parque de atracciones de una nueva era las 

"Boynton's Water Chutes'', creando el modelo de diversión más e nocido hasta la llegada 

de los Parques Disncy. Con 13oynton se abre el Coney !stand en \Jew York, el "Sea Lion 

Park ", y el Luna Pa1 k. !\. fina les del siglo X 1 X, el modelo estaba fi rmemente establecido. 

En el siglo XX lo completaría con más tecnología , aparecerían los "rides" y "roller 

coaster", las conocidas "montafías rusas", y las atracciones basadas en los efectos de la 

aceleración sobre el cuerpo humano. Una nueva manera de divert irse se imponía. National 

Amusement Park 1\.ssociation ( 1997). 

1.3. Las exposicionrs universales y su n~lación con los panaucs tle atracciones 

Los primeros parques americanos tenían una cosa en común, el salto desde los lugares de 

picnic, con atracciones de ferias y circos, a lugares de emoción con verdaderas aventuras 

donde se reunía a gran cantidad de público predispuesto a encontrarse con innovaciones de 

todo tipo. 

La historia de los parques de atracciones se unía a la de las "exposiciones universales." 

Esta historia comienza el 1 de Mayo de 1851, cuando abre sus puertas en Londres la "Gran 

exposición de los t rab~os industriales de todas las nacionvs", la primera de las 

exposiciones universales digna de tal nombre. La exposición pretendía recoger los mejores 

avances tecnológicos e industriales de los países participantes. La exposición acogió desde 

los últimos modelos de armas de guen a hasta las m~jores obras de Jos artistas 

contcmpor{mcos. Por primera vez, las masas encontraban un espacio en el que pasar revista 



a las innovaciones que estaban cambiando su nHimlo, de "aprender" muchas cosas sobre un 

tema, fuera de las escuel(IS tradicionales . 

Si lH Uran expos1ción, creó un modelo de cxpos1ciún t<:mática, tmnbién lo creó por la 

singular arquitectura del edificio expresamente construido para albergarla. Obra del 

ingeniero .Joseph Paxton . el Cristal Palace, un gigantesco ed ificio de acero y cri stal de 563 

metros de longitud y cerca de 70.000 metros cuadrados de superficie. constituyó un alarde 

tecnológico que im puso a las exposiciones que la seguirían la obl gación de presentar, 

tanto en sus edificios como en las atracciones aJH~j as, alardes de ingeniería que sirviesen 

por si mismos de rec lamo publicitario de la exposición en su conjunto. Las exposiciones 

temáticas se convert irían en verdaderos parques de atracciones. 

En 1853, un grupo de indu striales norteamericanos promovió la "E>,posición de industria 

de todas las naciones" Otra exposición internacional se inaugurarí a en Dublín el IIIISIII O 

afio y a estas seguiría, sobre el mismo modelo, la Exposición de Munich de 1854. 

Francia organ1za en París, en 1855 la "Exposición internacional de productos de la 

industria", apareciendo el concepto de "parque de la exposición". Tres pabellones 

principales , el de la Industria, el de las Máquinas y el de Bellas Artes, se unen entre sí 

mediante jardines y at racciones diversas. !\ la cxhi.biciún temática destinada a informar y 

educar, se unen nuevos goces para el cuerpo y el espíritu. 

La exposición de Parí s de 1867 se celebra en un parque giga nt esco, con el Gran Coli seo 

como su edificio mús cmblcmútico. En el parque, junto a los espacios de ex posiciones se 

ubico un verdadero parque de atracciones, se une definitivamente el objetivo de divertir a 

sus visitantes y exp011er los avances tecnológicos. El modelo de arís sería copiado en 

prácticamente todas las exposiciones posteriores. 
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La exposición de París de 1889 se convi rtió toda entera en un gigantesco parque de 

atracciones, a mayor gloria del progreso tecnológico. En esta exposición, fue sin duda la 

torre UITd la attacciún principal. el pt'tblico subía encan tado los (asi trescientos met ros de 

escalones por el placer de contemplar vistas inéditas de la Tierra La torre Eiffel signifi có 

la ddinitiva unión del parque de atracciones y la exposictón universal. 

Este salto cuali tativo se muestra en toda su a111plitud en la s1guiente gran exposición 

universal: La Exposición Universal Colombina, que se celebró en Chicago en 1893 y que 

ya hemos citado en relación co11 la gigantesca noria de del ingeniero Ferris, sig11 ifícó el 

comienzo de las grandes atracciones medmicas, explícitamente dedicadas a divertir, que 

tan populares han seguido siendo hasta la actual idad . Tras la exposición de Chicago, y por 

efecto ya de avispéHios e111presarios, los parques de atracciones se convirtieron a su vez en 

templos de la tecnología dedicados a la diversión de las masas. Las siguientes exposiciones 

universales se convirt ieron en verdaderos semi lleros de parques de atracciones, que nacían 

a su lado aprovechando el recla111o de su populnridad , al tiempo que liberaban ni cuerpo de 

las exposiciones de In obligación de proyectar espacios de pura diversión para centrarse en 

los objetivos funda111cnta les de este tipo de manifestaciones. Otra nueva era comenzaba 

(Calvo Lu is, 1992). 



CAPITULO H.- EVOLUCION Y CARACTERÍSTICAS DE LOS PARQUES 

TEMÁTICOS 

2.1. El éxito y declive de los parques de atracciones 

Siguiendo con la historia de los parques de atracciones en América, el éxito de los parques 

de Caney lsland despertó entre los capitalistas e inversionistas la fiebre por la constmcción 

de mayor y más emocionantes parques de atracciones. Con Europa mmersa en la catástrofe 

de la guerra, América, inmersa en una burbuja de prosperidad, se convirtió en un paraíso 

para la industria de los parques de atracciones. En 1919 se contaban con 1500 parques en 

su territorio. 

Pero la burbuja estalló. América entró en la Gran Depresión en 1929, la industria del ocio 

demostró cuan ligada estaba a la situación socioeconómica. En 1935 sobrevivían solo 400 

parques de atracciones. Hacían falta nuevas ideas. 

Un ejemplo paradigmático es el del parque Knott's Berry Fm n, en Orange Cotmty, 

California, el primer parque temático aiTiericano digno de tal nombre surgido tras la 

depresión, que nació casi por casualidad, impulsado por públicos ansiosos de nuevas 

experiencias. Knott's Berry Fann tuvo su origen de un puesto de mermeladas de bayas 

jtmto a tma carretera en Buena Park, en Orange County. Walter Krott, hijo de un granjero, 
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se hizo famoso cultivan do rm tipo de baya llamado "boysenben~/ '. del nombre de su 

creador, Rudolph Boysen, quien la obtuvo cruzando moras, frc..mbuesas y frambuesas 

americanas. Walter Knott abrió un puesto de venta al pie de los campos, dentro de su :finca. 

El inesperado éxito popular de ia menneiada, con tiadas de coches que se desplazaban los 

fines de semana a comprar mermelada y a divertirse con los otros compradores. le condujo 

a la creación de varios restaurantes para atender a los compradores y ofrecerles nuevos 

servicios. Para singularizarlos se le ocurrió decorarlos con diversos ternas del rnitico Oeste 

amen cano. 

De los restaurantes "temáticos'', el instinto de Walter Knott lo impulsó a la creación. a 

partir de 1936. de escenificaciones de la vida del Salvaje Oeste y la vida de sus pioneros. 

Aparecieron ciudades enteras como Gostb Town, completadas .:on representaciones de 

episodios de la histotia americana, trenes históricos, recorridos en tomo a la hist01ia 

natural del oeste americano y actividades didácticas para niños y mayores. Tiendas 

especializadas. restaurantes y espectáculos contribuyeron a crear un mundo ficticio de más 

de 60 hectáreas visitado por millones de turistas. Knott's Berry Fann continúa atrayendo 

visitantes actualmen te. 

La idea mostró sus potencialidades. Tras el paréntesis de la segtmda guerra mtmdial, la 

bonanza económica reavivó temporalmente los viejos parques de atracciones para, ya en 

los años cincuenta volver a decaer. La televisión, los coches, la degradación de las 

ciudades y el crecimiento de suburbios residenciales, junto con un cambio de necesidades 

de ocio y cultura de las nuevas clases sociales surgidas del desarrollo económico y la 

universalización de la sociedad de consumo, generaron nuevas demandas que los vi~jos 

parques de atracciones ya no podían satisfacer (Sorkin, 1992). 
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2.2. El fenómeno Disney 

Con Disney la palabra mágica fue FA."lTASIA. En 1952 Walt Disney forma la compañía 

"Walt Disney Incorporated", para desarrollar la idea de un "Parque Familiar" que se 

llamarla Disneyland, inaugurándose en Anaheim, Cal ifornia un 1 7 de junio de 1955 , 

abriendo sus puertas al público el día siguiente. 

Disneyland era un nuevo concepto de parque de atracciones. En vez de los aparatos típicos 

y tópicos de los parques anteriores con puestos de palomitas y helados, con Disneyland el 

visitante podía trasladarse a su elección, a cinco mundos de fa tasía diferentes en el 

espacio y en el tiempo y construidos con todo el realismo posible, con personajes de carne 

y hueso incluidos. tvfain Street. U.S.A: Fantasyland; Tomorrowland, Frontierland y 

Adventureland, con más de veinte atracciones y espacios de animación separados, 

organizados temáticamente. Dichos espacios y atracciones, que en los años sucesivos 

llegaron a ser más de sesenta, convertían al predispuesto espectador, con la colaboración 

de actores bien entrenados, en un participante más en la aventura. 

Con Disneyland la idea consistía simplemente en crear mundos completos de fantasía. en 

los que cualquier visitante, de cualquier edad, tuviese satisfechas todas sus necesidades, 

pero con lill toque cultural. El visitante se divertía y además aprendía. Podía hablar de 

nuevos mundos, recordar episodios de su historia aprendidos en la escuela, y contar a sus 

amistades nuevas impresiones e interesantes. aunque superficiales, nuevos conocim.ientos. 

La propaganda más eficaz, el "boca-oreja", extendió rápidame te las excelencias del 

invento. El nuevo paraíso para los americanos de la posguerra acababa de abrirse y todos 

querían entrar en éL 



Ciertamente, junto con la bondad del producto y su conexión con las expectativas del 

público, el éxito de Disneyland fue en buena parte motivado por la fama de su creador. 

Waltcr Ellas Disney ( 1901 -1966 ), Walt Disney en el mundo de la comunicación, era ya 

bien conocido por los americanos. Nacido en Chicago, lllinois, el 5 de diciembre de 1901, 

dibujante precoz, Disney mostró pronto su originalidad creadora. National Amusement 

Park Association ( 1997). 

2.3. La industria de los parques temáticos 

En 1961 abrió sus puertas el primero de la fam ilia de los parques Six Flags, explotando los 

personajes de dibujos animados de la empresa cinematográfica. En 1964, Universal 

Studios, esta vez como un parque temático dedicado al cine. Reconstrucciones de los 

escenarios de sus películas más famosas, escenificaciones de sus más celebrados pasajes y 

los escenarios de las películas que se estaban rodando en esos momentos, junto con 

fugaces visiones de los actores más famosos, servían de atracción principal al parque. 

Disney comprendió bien la formula ideal, aprovechando las ideas de los parques temáticos: 

fantasía y educación, completadas con la emoción de los nuevos aparatos surgidos para los 

parques de atracciones. 

Walt Disney murió en diciembre de 1966, pero sus ideas ya hablan enraizado. En abril de 

1969 comienza la construcción del Magic Kingdom, que se inaugura el 1 de octubre de 

197 1. Desde 1972 se suceden las aperturas de los com plejos que fonnarán Disney World, 

hoteles: campos de Golf, villas de vacaciones, la gran reserva zoológica de Treasure lsland, 

postetionnente lla111ada Discovery lsland , Lake Buenavista Shopping Village, ahora 

Downtown Disney Marketplace y, por fin, EPCOT. EPCOT, el paradigma de los parques 

temáticos educativos, abre sus puertas el 1 de octubre de 1982, con las áreas que lo 
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convierten en la atracción más espectacular de Disney World Future World, Horizons, 

Space Ship, con la famosa Geosphere, The Land, The Living Seas, Universe of Energy, 

Wonders of Life ... y los espacios ded icados a la vida y maravillas naturales y culturales de 

diversas naciones. El nuevo mundo imaginado por Disney ha conseguido, con EPCOT, 

acercarse a la filosofía de las exposiciones universales, miE-ntras que sus mundos de 

fantasía se situaban cada vez más próximos de los parques de atracciones. 

La década de los setenta fue sin duda la era de expansión de los parques temáticos en 

EEUU, como los ochenta lo fueron en el resto del mundo. Cualquier tema que pudiese 

anastrar un público numeroso tenia ya a principios de los años 80 su parque específico. 

En los años 80, la fórmula se extendió por todo el mundo. Europa y Asia se sumaron a la 

idea y los parques temáticos comenzaron a florecer fuera del continente americano. Los 

viejos parques de atracciones realizaron un esfuerzo por reconvertirse en parques 

temáticos. Actualmente, se acercan a 900 entre parques temáticos y de atracciones en los 

Estados Unidos, 250 en Europa, 140 en Centro y Sudamérica, 39 en Próximo Oriente, 36 

en Extremo Oriente y 6 en África. 

Florecen así parques temáticos mas especifícos, desde los Sea World y los parques 

acuáticos a los cada vez más abundantes parques históricos y naturales. 

La industria actual parece pues orientarse en dos di recciones principales: la vuelta al 

entretenimiento puro y la explotación de recursos muy especificos. Si la historia ha 

mostrado la dependencia de la primera de la situación socioeconómica mundial y el 

carácter cíclico de esta filosofia, todavía estamos en el rimer ciclo de los parques 

temáticos "puros". 
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Las enonnes y cada vez mayores inversiones necesarias para poner en marcha parques del 

primer tipo, limitarún necesariamente su expansión y reducirú11 el mercado a las pocas 

grandes corporaciones capaces de asumir la aventura económica que representa la 

constmcción y explotación de los mismos. El fracaso de algunos de los parques que se 

aventuraron en esta línea, muestra los riesgos de la aven tura. · 

Por el contrario, la uti lización de recursos naturales y de infraesl ructuras existentes, en una 

época en la que el turismo cul tmal está en alza, puede mantener el explosivo ciclo 

ascendente de los parques temáticos puros. Sin duda, esta es u 1a de las líneas de estud io 

prospectivo que pueden tener repercusión sobre la sociedad del ocio que se avizora en el 

siglo XXI. National Amusement Park Association ( 1997). 

2.4. Importancia de la educación en los parq ues temá ticos 

Por "educación," o mejor, por "acción educat iva" no puede entenderse solo el tipo de 

instrucción que tradicionalmente ha venido impartiéndose en los centros escolares, de 

cualquier nivel que se consideren. 

Pueden distinguirse en este ámbito, al menos, tres contextos o situaciones diferentes que 

adjetivan, y enriquecen conceptualmente, lo que puede llamarse la "situación educativa" : 

junto a la idea de "educación fo rmal", tomada como sinónimo de situación educati va 

escolar, coexisten situaciones educativas que han dado en llan arse "educación no fonnal" 

y "educación informal", cuya importancia en la sociedad actual y para la instrucción de sus 

ciudadanos, es cada vez más reconocida. 

En efecto, en toda situación educat iva pueden dist inguirse cinco elementos consti tutivos: 

un "contexto" socioeconómico y cul tura l inmediato, wws "contenidos", un "emisor", un 

"receptor" o aprendiz y un "espacio" en el que interactúan los elementos anteriores. 1 .a 
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mayor o menor relación entre ellos pennite indiv idualizar las tres situaciones educativas 

indicadas. 

2.4.1. Educación formal.- En la educación formal los elementos antes mencionados 

tienden a presentarse, pese a las di fícultades que cualquier análisis fino pondría de 

manifiesto, como voluntaria y explícitamente separados. Un emisor perfectamente defi nido 

el profesor-transmite unos contenidos perfechnnente definidos por nonnati vas generales, a 

unos receptores bien clasificados por niveles - los alumnos-, en un espacio singuJar - la 

escuela- cuyo disefio y estructura poco tienen que ver, en las sociedades avanzadas y en la 

mayoría de los casos, con las características del entorno en que se ubica. 

2.4.2. Educaci(m no formal.- Este tipo de educación tiene una estructura menos rígida. 

En ella los receptores no tienen por que estar rígidamente organizados por niveles 

instruccionaJes ni por un calendario de act ividades reglado. Aú n cuando por su propia 

dinámica tienden a agruparse en grupos homogéneos, se producen impot1antes 

interacciones entre estos grupos que enriquecen su estructura. Emisor y contenidos -con 

objetivos instruccionales perfectamente definidos, pero no directamente explicitados- se 

funden en una única entidad, materializada en diferentes tipos de escenarios, para actuar 

sobre los receptores, o como ya puede llamárseles más precisame11te, "públicos objeti vo". 

Al mtsmo tiempo, el contexto y el espacto educativo propiamente dicho, aún siendo 

diferentes, se accrc(ln. 

Los parques temáticos, como los museos o las manifestaciones culturales, son buenos 

ejemplos de situaciones educativas no formales . Un cuidadoso estudio de públ icos 

objetivo, de sus intereses y expectativas permite definir objetivos alcanzables, que se 
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plasman en propuestas de comunicación -los contenidos diseñados para que actúen de 

emisores- lo suficientemente atractivas para captar a los colectivos a los que van di rigidas. 

El espacio educativo se materializa en una escenograf1a en la que se integran las propuestas 

de comunicación y que representa contextos reales o imaginarios coherentes con las 

tniSillaS. 

2.4.3. Educación Informal.- En la educación informal, por fin, contexto, espacio 

educativo y emisor se aproximan hasta hacerse prácticamente indistinguibles. Para que se 

produzca una situación educativa informal se requiere de un diseño de contenidos, tendente 

a alcanzar unos objetivos de comunicación especfficos, culturales, sociales o comerciales, 

que puedan emitirse por objetos, estructuras o situaciones presentes en la vida cotidiana. El 

mismo diseft o y los objetos que hacen de emisores, seleccionan en primera instancia sus 

públicos objetivo, que a su vez seleccionan, consciente o inconsc•entemente, los objetivos 

de comunicación que más excitan su curiosidad y se si túan , asl , en una situación educativa 

informal. 

Un parque temático abierto bien concebido, explota intensivamente esta fonna de 

educación en su disef1o . Como espacio ideal, en el que desde la construcción de edificios al 

disef1o de las vías de comunicación o la apariencia de los espacios interactivos, están 

creados especlficamente para interaccionar con el visitante, el pa··que temático es todo un 

espacio de educación infonnal. De la especificidad e idoneidad d(: los objetivos educativos 

empleados y de Jos mensajes subliminales que los diferentes contextos emiten, dependerá 

en último caso la eficacia de su labor educativa. Rivas F. ( 1997). 
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2.5. Concepto de parque temá tico 

n parque temát ico es una propuesta de comunicm:ión y ocio si1nple. fikil de captar por 

sus públicos objetivos potenciales e11 tomo a lllto o varios tertas. Dicha propuesta se 

concreta en una serie de infi·aestructuras e instalaciones en las qm se materiali;:a el "tema" 

del parque y que se presumen at ractivas para sus públicos objcti vo~ .. Revista Arbor, ( 1998 ). 

2.5.J. Los parques temáticos ccn·ados 

Los parques temáticos que hasta ahora se han const ruido son los parques temáticos 

cen·ados. Su nú mero está lim itado por la cons iderable inversión a realizar y por el 

potencial demográ fico de su úrea de influencia, además su viabilidad solo es posible si 

pueden mantenerse durante largo tiempo un flujo considerable de usuarios y si se consigue 

además que los visitantes consuman mayoritariamente los servicios complementarios que 

el parque pone a su disposición especia lmertte en el campo de la restauración y la o ferta de 

objetos propios. 

2.5.2. Los parques temáticos abiertos 

En esencia, un parque temático abier1o es una propuesta de .:omunicación, dirigida a 

públicos objeti vos específicos, que utiliza, uniéndolos medi nte una o varias líneas 

temáticas, edific ios e instalaciones ya existentes, dedicadas a fi nes diversos dentro de un 

contexto común y no concebidas, en principio para este fin y dotándolas de un proyecto de 

educación informal. Dicho contexto es, naturalmente, el que proporciona las líneas 

temáticas sobre las que construir la propuesta de cornunicación Además, las necesidades 

de financiación son mucho más reducidas y ello se traduce a menores exigencias de 

rentabilidad económica y en una mayor flex ibilidad de disefio. 
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Implícitamen te, dichos parques temáticos ya existen . Es más, contemplados desde esta 

perspectiva hay muchos: playas de moda, barrios singulmes, cascos antiguos de ciudades 

históricas, estaciones de esquí, espacios naturales, grandes instituciones o empresas que 

admiten visitantes, deseosas de mejorar su 1magen ... han ido convirtiéndose, 

intu iti vamente, en verdaderos "parques temáticos abiertos", en tomo al tema que hacia 

ellos atrae a sus visitantes. Pues bien, lo que hace fa lta en ellos es una filosofla de 

educación y de servicios integrados para as! aprovechar el cúmulo de posibilidades que su 

atractivo natural ofrecía. 

Así pues, para abrir más este cúmulo de posibilidades, el paso siguiente es ya inmediato: 

•!• Si a estos embrionarios parques temáticos se les aflade una propuesta de 

comunicación simple y fácil de publicitar, orientada a los públicos objetivos 

definidos en el proyecto de comunicación, de acuerdo con lm objetivos que para el 

parque se establezcan. 

•!• Si para todos estos tipos de públicos se desarrolla un pro) ecto de educación no 

fonnal e in formal que desarrolle adecuadamente los objetivos educativos elegidos y 

establezca los medios necesarios para alcanzarlos. 

•!• Si del conjunto de actividades "naturales" del candidato a parque temático abierto 

se extraen las más susceptibles de conjugar ocio y educación y se completan estas 

con espacios destinados a reforzar los mensajes defin id s en el proyecto de 

COnHIIIÍcaciÓII ... 

.. . una ciudad, una institución, una empresa .. . se convierte en un verdadero pmque temático. 
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Naturalmente, la realidad no es tan simple. La pérdida de la "atmósfera" que los parques 

temáticos comerciales crean fáci lmente en su interior, debe compensarse con una 

redefinición de las estrategias de marketing y publicidad y con una planificación de 

actividades y gestión de n ujos de visitantes mús espccí ficas En un parque temático 

abierto, con propuestas de connmicación dispersas espacial y temporalmen te, el visitante 

necesita sentirse más apoyado en sus posibles recorridos que en un parque cerrado. 

Problemas como la información, la seflalización, la circulación de visitantes entre espacios 

de comunicación más o menos alejados entre sí, la confusión entre mens~es del parque y 

de su contexto, las reservas a los espacios co11 limitación de capacidad , la atención a 

patticulares y grupos .. . requieren de órganos de gestión especializados. 

La fonnación de estos órganos de gestión configura, sin duda, m reto para el candidato a 

parque temático abierto y es un punto cmcial para su éxito. Af01 tunadamente, la hi storia de 

los parques cerrados y de sus progenitores los parques de atracciones y las exposiciones 

temáticas, proporciona val iosas lecciones. Asimismo, las experiencias, positivas y 

negativas, que pueden obtenerse del estudio de maní festaciones asimi lables, como grandes 

conmemoraciones y aniversatios, hitos culturales globales co1 o capitalidades culturales, 

eventos deportivos como olimpiadas y campeonatos intemacionales, celebraciones festivas 

masivas.. . proporcionan al atento estudioso algunas de las claves para alcanzar 

adecuadamente los objetivos propuestos. Revista ARBOR, ( 1998 ). 



CAPITULO 111.- EL BARRIO LAS PEÑAS: UN PARQUE TEMÁTICO ABIEI~TO 

3.1. Antecedentes 

El barrio Las Peí1as forma parte importante de nuest ro patrimonio cultural, puesto que sus 

edificios y cor~juntos monumentales representan for111as de vida ) manera de ser de l o~ 

habitantes de Guayaquil en siglos pasados. El barrio Las Peilas posee carácter estético 

resultado de la annonía lograda por una serie de construccion,Js, las mismas que se 

destacan tanto por sus detalles arquitectónicos y decorativos, como por los procedimientos 

constructivos empleados que obedecen a criterios similares a la tipología arquitectónica de 

la época colonial. 

Todos estos elementos hacen que se convier1ru1 en símbolos dé nuestra ident idad y 

nacionalidad. Es nuestro pasado. parte in tegrante de lo que somos; estrechamente 

vinculados a un mensa_¡e histórico, por tal motivo se debe conservar las expresrones 

culturales más representativas de ese pasado no por nostálgico y romántico, sino por una 

honda conciencia histórica y respeto de un legado que no se tiene derecho a destruir. 

Conociendo las características del barrio y sabiendo su impot1ancia como atractivo 

turístico, se consideró viable desarrollar la propuesta en la cuál se impu lse y di fu nda al 

barrio "Las Pefias" como un parque temático abierto, donde dife rentes líneas temá ticas a 
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comunicar sean de gran interés y culttu·a general, desarrollándoselas conjuntamente en un 

ambiente de ocio y esparcimiento. 

Así pues, con la propuesta de Parque Temático Abierto, se lograra destacar la importancia 

del barrio como un atractivo turístico bien organizado y de gran valor patrimonial donde la 

calidad de sus servicios y sus propuestas de comunicación harán del lugar una visita 

obligada para turistas nacionales y extranjeros. 

3.2. Ubicación, extensión y limites 

El Barrio las Pe.ñas se encuentra ubicado al norte del casco comercial de la ciudad de 

Guayaquil. Se inicia por el sur desde la plaza Colón en la planchada del Fortín, se 

desarrolla a lo largo de una calle angosta llamada Numa Pompilio Llona. Esa calle Uega 

hasta las instalaciones de la Cervecería Nacional hacia el norte; al este se encuentra ba.ñada 

por el río Guayas en la confluencia de los ríos Daule y Babal1oyo, y por las estribaciones 

del cerro Santa Ana, al oeste. 

Geográficamente se sitúa junto con la ciudad de Guayaquil en 79° 51 ' de longitud oeste y 

2° 9' de latitud sur. 

Su temperatura media es de 27° C. Con tma temporada de calor máxima de 35°C y, lluvias 

de diciembre a marzo, y otra temporada de clima primaveral con temperaturas entre 30° C 

y 17° C que va de junio a noviembre. 

3.3. Evolución histórica del barrio las peñas 

Los asentamientos en la faldas del cerro (cerrillo Verde) comenzaron desde la ftmdación de 

la ciudad, cuando Diego de Urbina la reestableciera en 1542. 



Al comienzo las casns cnm de cnflas corladas por el 111edio y los lechos ernn de hojas de 

banano silvestre, el desfiladero del cerro era el paso obligado para entrar a la ciudad, ya 

que era el único camino entre la Atarazana y Pueblo viejo. 

Con el tiempo este desfiladero tomó el nombre de la calle de los Pescadores, por cuanto 

fueron estos los que primeros se establecieron allí, más tarde cuando la ciudad fue 

creciendo, a este sector se lo llamo barrio Las Peñas, debido a las peflas o peliascos de las 

estribaciones finales del cerro. 

Los primeros planos que existen de la ciudad de Guayaquil ( 1741 - Dionisia de Alcedo y 

llenera) no precisan si existió o no tm barrio en Las Peflas, pero los planos de Francisco 

Requena ( 1770), Ramón García de León y Pizarra ( 1779), coinciden con un barrio de poca 

densidad de constmcción, cuyas casas se encuentran algo di seminadas. Es en el plano de 

Manuel de Villavicencio ( 1858) en el que nos muestra al barrio las Peñas totalmente 

estructurado. 

Para esto ya el sector era lugar de buen gusto de las familias, las mismas que construyeron 

hennosas viviendas para habitarlas especialmente en épocas de im iemo y como descanso 

para los fines de semana. 

En 1896 eJ batTio las Peñas fue totalmente destruido por el incend io grande que anasó con 

el 80% de la ciudad , sin embargo, el barrio siguió siendo el sector preferido de los 

habitantes de la ciudad y, es asl como sus viviendas pertenecieron a personalidades como: 

Antonio Neumane (escritor de la letra del llinmo Nacional del Ecuador), Presidentes 

Carlos Julio Arosemena, Dr. Alfredo Baquerizo Moreno, Dr. Carlos arroyo del Rio, Dr. 

.luan de Dios Martlncz Mera. poeta y escritor guayaquileflo; Sr. 1\ uma Pompilio Llona, en 

cuyo homenaje la calle que lo atraviesa lleva su nombre. 
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En 1913, cuando el barrio ya estaba totalmente reconstruido se inatguró al final de la calle 

la Cervecería Nacional (Cevallos y otros, 1985). 

3.4. Las lineas temáticas como propuesta de comunicación 

"Todos nos satisfacemos con la visión de lo actual, en nuestra ciudad, pero algo pide la 

sociedad en el espíritu como complemento de la impresión presente, y ese algo es saber 

como fue antes esa ciudad, cuáles fueron sus costumbres, su carácter, su vida, sus 

habitantes, su sociedad, su comercio, sus industrias, sus corniemos: su infancia, en una 

palabra tal cual se complace en repasar la suya misma y goza más si encuentra 

contemporáneos con quienes vivirla otra vez en esos recuerdos siempre amables e 

imborrables". 

Compartiendo los pensamientos del escritor Modesto Chávez Franco, y creyendo meritorio 

resaltar la importancia de Guayaquil en sus tiempos pasado, se estimo justificable realizar 

una propuesta en la cual se pueda dar a conocer al ciudadano diferentes temáticas como: la 

historia de Guayaquil, sus costumbres, la arquitectura tradicional , la importancia del río 

Guayas; su comercio, los astilleros, y la invasión de los piratas. 

Estas lineas temáticas de comunicación serán posible difundir!~ en el barrio Las Peñas, 

sector privilegiado por ser el único lugar en Guayaquil que posee un conjunto armónico , 

arquitectónico, urbanístico y tipológico que nos recuerdan a ese Guayaquil de siglos 

pasados. Cada una de las temáticas se las desarrollará en tres casas del barrio previamente 

restauradas y la última temática el río Guayas; su comercio, los astilleros, y la invasión de 

los piratas, se la desarrollará en un galeón que será construido con las mismas 

características de los usados por la armada del sur en los siglo XVI y XVII. 
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Es así como, con la propuesta de impulsar al banio las Peñas como en un Parque Temático 

Abierto, será posible difundir diferentes líneas temáticas de cultura general, que junto con 

actividades turísticas y una buena calidad de servicios harán que el visitante tenga Lma 

experiencia intelectualmente enriquecedora y divertida. 

A continuación las líneas temáticas como propuestas de comunicación: 

3.4.1. Historia de Santiago de Guayaquil 

En esta línea temática de la Historia de Santiago de Guayaquil, se va a comunicar sobre los 

traslados que tuvo la ciudad de Guayaquil antes de que se asentara definitivamente al pie 

del Cerro Santa Ana, conocido antiguamente como San Lázaro. Se explicará desde quienes 

fueron sus fundadores hasta la forma en que estos dieron las diferentes batallas a los 

aborígenes Huancavilcas, para en definitiva colonizar lma ciudad más del imperio Español 

en América. 

Además se hablará sobre la causas por las cuales la ciudad tuvo varios asentamientos y, la 

ubicación que tenían los edificios más importantes, que eran costumbres urbanística traídas 

por los conqlústadores desde la madre patria. También se expbcará brevemente sobre la 

situación demográfica entre ciudad nueva y ciudad vieja, junto con sus características y 

funciones de cada una de ellas. Por otro lado habrán explicaci nes sobre datos que han 

proporcionado diferentes autores acerca del origen del nombre Santiago de Guayaquil 

(Anexo 1). 
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3.4.2. Las costumbres del Guayaquil antiguo 

En esta temática se hablará sobre la forma de vida, educación, costwnbres al vestir, al 

hablar, alimentarse etc. de los habitantes del Guayaquil colonial. Se dani a conocer como 

era y que significaba el compadrazgo de papelito. Así mismo se comunicará una reseña 

histórica sobre los tan conocidos carnavales y, los nacimientos que se hGcían en cada casa 

en el mes de diciembre que tenían como objetivo el recordar la época del nacimiento de 

Cristo. (Anexo #2) 

3.4.3. La arquitectura tradicional 

En esta temática se explicará y enseñará como era la forma de construcción de las casas del 

Guayaquil en la época colonial, siglos XVI XVII. Se dará a conocer como eran sus 

características constructivas ejemplo: los famosos ensambles a rayo de Júpiter, a cola de 

milano, etc uniones únicas realizadas por los carpinteros de ribera, homb res que trabajaban 

en la construcción de los barcos y a la vez en las casas, razón por la cual existía poca 

ornamentación en las viviendas antiguas. En síntesis, se explicara como era la constmcción 

de una casa desde sus cimientos hasta el sistema de cubiertas. Además se cmmmicará sobre 

las maderas que se usaban para cada parte de la estructura de la misma. Por otro lado, se 

hará una explicación de quienes eran los carpinteros de ribera. (Anexo #3 ) 

3.4.4. El rió Guayas, su comercio, los astilleros y la invasión de los enemigos 

En esta temática se explicará sobre la importancia que tuvo antiguamente el rió Guayas, lo 

que en el se podía pescar, los tipos de embarcaciones utilizadas. Se expondrá sobre el 

comercio que se daba en Guayaquil en los siglos XVI y XVII y su relac tón con los puertos 

del Callao y la ciudad de Panamá. 
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Se ltablarú sobre los galeones que servían pma la guerra y pm a la mari 1a mercante. Otro 

subtema de esta temática será acerca de los astilleros de Guayaq 11il, sus origenes, 

ubicación, bonanzas y declive. 

Se explicará como era la construcción Je un galeón en los <~sti lleros Je GuayaquiL quienes 

sus constntctores y di1igentes y el uso que se les daba a estos Por otro lado se hará una 

reseña histórica de las invasiones que sullió Guayaquil en los siglos XVl y XVll por los 

corsatios y piratas holandeses e ingleses, y sobre las acciones que llevab1 a cabo la corona 

Espafíola en pos de min imizar los asecho de los filibusteros. (Anexo #4) 

3.5. Cuadro de las actividades turísticas 

En el Parque Temático Abierto del Banio Las Peñas, se llevarán a cabo diferen tes 

actividades turísticas tanto bajo cubierta como al aire libre. Generalmen t~ las act ividades 

se las desarrollarán los fi nes de semana y durante los días de fe ·ados. (ver tabla 1 ). 
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Tabla# 1.- ACTMDADES TURISTlCAS A REALIZARSE EN EL PARQUE TEMATICO DEL "BARRIO LAS PEÑAS". 
1.- Esparcimiento 2.- VIsitas Culturales 3.- Naturales 4.- Deportes 5.- Acontecimientos 6.- Otros 

oroaramados 
Paseos: VIsitas guiadas o libres: Paseos Guiados: Espectaculos: 
• A p1e por calle Numa Pompillo. • Expostctones de pintura. • En balsas tiptcas por el rio • Remo • De lúz y sonido 

• En carreta • Otras: Guayas. • Teatro. 
Espectáculos musicales. • En el transcurso del viaje se • Conctertos 

Juegos Infantiles : • Danzas desarrollará la temática. El rio Conciertas festlvales: 
·Alzar cometas • Mtmos Guayas, sus astilleros, comercio • MúsiCa ti ptca 
• Rayuela, trompos. • Títeres y la invasión pirata • Amorfinos 
( En área de la planchada y/o • Compra artesanías • Retretas 
pato antigua Cervecería) • Teatro Ferias: 

• Niños escenificando piratas • Comidas típicas • Artesanales 

en el río saliendo con gUlas • Comidas ti picas 
en balSas ti picas 

Cafe Concert. (en Galeón) Visitas guiadas:-ª las casas Almuerzos: De negoctos (ejm . Alojamiento: Hotel 

destmadas para cada temática A Para clientes asiduos qutenes tunsta. Alimentación : 

exposiciones de artes plásticas y tendrán tarjeta de miembro de Kioskos, bares, 

mtm museos. Oro) restaurantes el 
restaurante tendrá una 
arquitectura, dtseño y 
ambtemación del Siglos i 

pasados) Compras: 
I1endas solares, 
fotográftcas, artes 
plast1cas, artesamas . 
Servicio Medico · 
Pnmeros auxilios 

1 1 1 1 

f.,) 
oc 
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3.6. Servicios complementarios 

El Parque Temático Abierto del Barrio Las Peñas, para ser llamado y considerado como tal 

deberá tener diferentes líneas temáticas a comunicar junto con una setie de servicios 

complementarios con los cuales cubrir las posibles necesidades de los visitantes. 

Hotel 

Restaurante 

Café Jntemel 

Lockers 

Guías bilingües especializados 

Administración y servicio al cl iente 

Servicio Médico 

Miembros de Oro 

Bafíos públicos 

Rampa para minusválidos. 

Guardería 

Tiendas 

Seguridad 

Parking. 

Hotel.- Existen parques temáticos en donde pa1te de sus servicios complementarios los 

constituyen hoteles. Estos van desde pequeños hoteles a hoteles de 3 a 5 estrellas. 

Dado al tamaño y características del Parque Temático Abierto del Barrio las Peñas, lo ideal 

es implantar un hotel pequeí1o tipo turista, con capacidad para 40 personas. El hotel 

ofrecerá alojamiento, desayunos, lavandería, parqueadero, etc. 

Se propone comprar los ed ificios de la antigua Cervecería Nacional para restaurarlos y 

diseñarlos de acuerdo a las características de un hotel. El ingreso de las personas que van 
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en autos se lo haría entrando por la Av. Pedro Menéndez Gilbert, a la altura del Hospital 

Psiquiátrico Lorenzo Ponce. 

Restaurante.- La idea es restaurar y habilitar una casa del barrio para que funcione como 

restaurante. Se tendrá como menú las comidas típicas del país, pero teniendo como plato 

principal la comida guayaquilcña. 

La ambientación y decoración se la hará con adomos antiguos, les mtsmos que nos 

recordarán a los restaurru1tes del Guayaquil de ayer. (siglo XVII , XVIIl ). 

Por otro lado los meseros serán personas capacitadas. Conocerán todc sobre las temáticas 

que ofrece el parque; de esta manera, si un cliente quiere preguntar algo que le parece 

interesante como por ejemplo sobre la historia de Guayaquil, el meser contará con todo el 

conocimiento para responderle. Vestirán trajes similar a los usados antiguru1tente en la 

época colonial. La idea es que el cliente se sienta como que esta viviendo épocas pasadas y 

conociendo más de ello . 

Se colgaran en la pared pequeños cuadros ilustrati vos donde expl iquen breves resellas 

históricas y datos cmiosos de la antigua Guayaquil. Se acompañará trunbién el lugru· con 

fotos comparativas del Guayaquil de ayer y el Guayaquil moderno. 

Café Internet.- El ca fé lntemet ofrecerá básicamente servicio d comunicación por 

lntemet, llamadas locales e intemacionales. Además se venderá pequeftos dulces, café, 

sodas, jugos, etc. Será corno un mini soda bar cafetería. Se colocarán uadros del lugar con 

fo tos de Guayaquil. 
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Lockers.- El visitante al ingresar al Parque temático del Barrio las Peñ.as, podrá para su 

mayor comodidad dejar sus prendas ó algún otro artículo que lleve consigo en los lockers, 

los mismos que estarán ubicados en la oficina de información, a la entrada del parque. 

Guías especializados.- Los guías especializados serán parte importante de la estructura de 

servicios del parque. De ellos dependerá la principal satisfacción del cliente, puesto que 

deberán se capaces de llegar al objetivo, comunicar. 

Los guías deberán saber todo sobre cada una de las temáticas que se desarrollarán en el 

parque, estas son: La historia de Guayaquil antiguo, las costmnbres, la arquitectura 

tradicional, el río Guayas; el comercio, los astilleros y la invasión de los piratas. 

Usarán la vestimenta propicia dependiendo de la temática que en ese momento estén 

comunicando. Por ejemplo si esta explicando sobre el comercio de Guayaquil vestirá como 

comerciante, y si le toca comunicar sobre las invasiones de piratas, vestirá corno tal. 

Hablarán correctamente un idioma extranjero. (inglés, alemán ó francés). 

El guía deberá vivir lo q e esta comunicando, para que proyecte lo mism a los visitantes, 

debe poseer personalidad extrovertida y natural para que atraiga la constante atención de 

los visitantes. 

El guía debe tener cualidades: 

Físicas: Su apariencia debe expresar limpieza, mantener siempre un rostro calmado pero 

no apático, maquillaje, suave, peinados sencillos, ropa pulcra. 

Internamente: Expresar modales de cortesía, tener buen equilibrio y tono de voz, sin dar 

imagen de negativa, dar una imagen de profesional. 
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Social : Tener simpatía identi fícarse con los intereses ajenos, tener discreción, pmdencia 

para hablar y obrar. 

In telectual: Ser creati vos, líderes por excelencia, dom inar el idioma, los gestos, y la 

expresión corporal. Adaptarse a las circunstancias. 

Moral: Ser honrados, respetar lo ajeno, ser fie l a la empresa. 

Emocional: Ser maduros, y dejar los problemas en casa, tenet comportamiento 

equilibrado, prudente, controlar las emociones. 

llabilidadcs: Acti tudes buenas para todo, conocer grupos heterogéneos. 

Que espera el visitante? 

l . Eficiencia (rapidez, puntualidad , amabilidad, exactitud, sinceridad) 

2. Disponibilidad (cuando lo necesita) 

3. Confiabilidad (en quien lo atiende) 

4. Respuesta (ya) 

S. Atención y solución a quejas y dudas 

6. Comprensión 

7. Acceso 

Admin istración y servicio al cliente.- En la administración se organizará todo el manejo y 

dirección del parque, así como también será el lugar donde se proporcionará toda la 

información que el visitante necesite con respecto al uso, políticas, actividades y servicios 

del parque. 
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Servicio medico.- El servicio medico se basa principalmente en dar primeros auxilios. 

Estará ubicado junto a la o fic ina de información. 

Miembro de oro.- Consiste en proporciOnar una tmjeta de membresia a los clientes 

asiduos, generalmen te estos cl ientes son gerentes y representan tes de agencias de viajes, 

operadoras turísticns, escuelns, colegios, que constantemente están en contacto con el 

parque porque siempre llevan grupos de visitantes. 

Con In tm:ieta de miem bro de oro, el cliente; previO avtso a la admi nistración podrá 

sol icitar en determinado momento el uso del restaurante para por ej emplo celebrar algún 

evento especial como cumpleafios; ó reservar con anticipación el servicio de guianza del 

parque. 

Baños públicos.- Se necesitará proporctonar al parque de baños de uso públicos y 

lavaderos tipo cabina O muj eres y 3 hombres). 1 ,os mismo que estarán ubicados en la parte 

final del parque. 

Rampa para min usválidos.- Los minusvál idos también podrán visitar el parque, por ello 

habrá un a rampa a lo largo del sendero del parque y otras al subir a las casas para escuchar 

las temáticas. También pod rán contar con servicio de atención personalizada el tiempo que 

sea necesano. 

G uardería.- Para que familias con hijos pequeños tengan la comodidad de visitar el 

parque sin preocuparse de sus ni ños. El parque contará con el servicio de guardería donde 

sus h~jos estarán bien atendidos y cuidados. 
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Tiendas.- Son tiendas que brindarán al visitantes toda clase de artesanías, recuerdos, 

esculturas, artes plásticas, cuadros, productos para evi tar dafl os sol ares, ,Je fotograflas, de 

dulces ti picos, etc. En la propuesta se ha considerad o la remodelación de 4 locales. 

Seguridad y parking.- La seguridad será muy importante puesto que con ella se espera 

brindar al visi tante total tranquilidad. Se dispondrá de seguridad durante t do el tiempo que 

dure el funcionamiento del parque (de 1 Oam --16pm por uso del parque y de 17pm- 1 am 

por uso de cafeterías , restaurantes, bares). El servicio de seguridad será contratado a una 

empresa privada. 

1 Iay un área de parking que esta ubicada en la calle General Vemaza, en re la ESPOL y el 

Museo de Cuerpo de Bomberos, su capacidad es para 35 autos. Considerando el desarrollo 

turístico que se va a dar en el sector, será necesario y sumamente importante definir una 

nueva y mayor zona para área de parking, este lugar podrla estar ubicado en la parte de 

atrás de los ed i ftcios de la ant igua Cervecerí a Nacional. La entrada de los autos podría ser: 

si viene del centro de la ciudad , dar la vuelta al barrio, subiendo por el cerro y, si esta en el 

norte de la ciudad ingresar por la A venida Pedro Menéndez Gilbert, a la altura del 

Hospital Psiquiátrico Lorenzo Ponce. 
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3.7. Sugerencias y políticas para el visitante 

Sugerencias: 

:¡.... Revisar el plano que estará a la entrada del parque, en el cual indica la ubicación de 
las casas donde se desarrollaran las temáticas, la ubicación de los servicios 
complementarios y el sector donde se llevarán acabo las actividades turfsticas. 

~ Orientar a sus hijos antes de entrar al parque acerca de lo que deben y pueden hacer 
sin problemas. 

-;... Asegurarse de que sus hijos saben que deben hacer en caso de que se pierdan : 
buscar ayuda con algunos de los integrantes del personal del parque. 

).- Asegurarse que sus hijos saben su nombre completo. Si el niño es pequello 
colocarle en su bolsi llo un papel con sus datos . 

);.- Calcular siempre un presupuesto para las compras dentro de la instalación. 

-,. Si desea ver espectáculos, show, teatro, danzas, estos se darán generalmente los 
fines ele semana y feriados. Pero tenga en cuenta que en esos dlas habrá más gente 
que de costumbre. 

~ Tratar de no ir temprano en la mañana en los días festivos, se le ocurre a todo el 
mundo lo mismo. 

).- Si decide comer dentro del parque tratar de hacerlo fuera de los horarios regulares. 

)..- Tratar de ir al parque por la tarde, pues mucha gente con niños pequef\os ya se han 
ido. 

).- Siempre tener sueltos para comprar alguna bebida o artículo nc tan caro. 

r Si lleva consigo alguna chaqueta o prenda que le cause incomodidad dentro del 
parque, déjela en los lockers (casilleros) que el parque pone a su disposición . 

)..- Use zapatos y ropa muy cómodos, así como protector solar en la temporada de sol 
de (diciembre- Junio). 

Políticas: 

•:• No botar basura dentro ni fuera de las casas. Depositarla en los cestos. 

•:• No hacer ruido excesivo 

•!• No ingresar con mascotas 



•!• No ingresar con bebidas alcohólicas 

•!• No fumar dentro de las casas. 

•!• No correr dent ro ni rucra de las casas. 

•!• No escupir dentro de las casas. 

•!• No ingresar con vehículos a motor. 

•!• No rayar y ensuciar las paredes 

•!• No ingresar con annas de fhego o corto punzantes. 

3.8. Uso de los medios de promoción y publicidad 

Los medios de publicidad son: 

• Internet (páginas webs, banners) 

• Radio 

• Televisión 
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• Broschures (dí pticos, trípticos con información del parque) l;!lltregados en los 

counter de las aero lí neas, a las operadoras turísticas y agencias de vicijes. 

• Vallas publ icitarias. 

• Libros del viajero. (llangbooks). 

Será muy importante colocar una valla publici taria j usto a la entrada de Parque Temático, 

más o menos a la altura de la Planchada del fortín. La valla debe ser atractiva y luminosa 

para lograr captar la mirada y curiosidad de los aproximadamente 4 500 personas que 

vendrán en sus autos desde la calle del malecón Simón Bolívar para lomar el viaducto que 

va en dirección al norte de la ciudad. 



CAPITULO LV.- EL PARQUE TEMÁi'ICO ABIERTO Y SU RELACION CON EL 

TURISMO 

4.1. Importancia para el turismo de la ciudad 

Los habitantes de la ci udad de Guayaquil ya no necesitarán salir de la ciudad para recrearse 

y liberar sus tensiones porque con la propuesta de desarrollar e impulsar al barrio las Peílas 

como un Parque Temático Abierto, ese problema esta resuelto. A pocos minutos desde sus 

hogares los ciudadanos podrán distraerse y aprender de temáticas que excitarán su 

curiosidad. 

El visitante tendrá una experiencia intelectualmente enriquecedora, peto muy diferente de 

las que se tiene en la escuela. Los parques temát icos son espacios de comunicación que se 

plantean conjuntamente con una serie de servicios complementarios y ctividades turisticas 

que harán amena la permanencia de los visitantes. 
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Guayaquil por su cl ima_ cultura, hist01ia, folclore y visión futuris ta, hace que sea una 

ciudad ideal para desarrollar este tipo de propuestas, además contan10s con el lugar 

preciso, el ban·io Las Peiias, lugar apto por su singular arquitectura. paisajes encantadores 

y por ser el lugar donde nació la ciudad y donde transcurrió gran parte de la vida del 

Guayaquil de ayer. 

El parque temático abierto del barrio Las Pellas, se consti tuirá en un nuevo e interesante 

atractivo turístico para la ciudad, desarrollándose así el turismo de la zona centro no1ie de 

la ciudad. El parque se encontrará entre atractivos turísticos como Malecón 2000. cerro 

Santana, museo Cuerpo de Bomberos e iglesia Santo Dom ingo, pu~ iéndose así explotar y 

difundir varios puntos interesantes de la ciudad, sin verse geográficamente distantes un 

atractivo del otro . 

El departamento de Turismo del Municipio, agenc1as de viaJes, operadoras turísticas 

podrán explot<rr esta zona turística con un paquete en el cual incluya turismo cul tural , 

gastronómico, de esparcimiento y educativo. 

Es impotiante destacar que la propuesta de desruTollo del parque temático tiene coliJ O 

principal objetivo comunicar temáticas con el fi n de que el vis itante pueda conocer a fondo 

todos los datos verídicos de la hi storia de Guayaquil, sus costumbres, la arquitect ura 

tradicional, el río Guayas : sus astilleros, el comercio, y la invasión de los enemigos. 

El barrio Las Pellas. ya no será solo un antiguo lugar_ que por su singular y tradicional 

arquitectura atrae a turi stas nacionales y extranjeros. Con la propuesta del parque temático 

el visitante ya no dará vueltas por la calle Numa Pompilio sin tener a quien acudir para 

obtener infonnación, puesto que ahora encontrara en el sitio un atractivo turístico bien 

organizado donde el visitante podrá conocer a fondo sobre dJicrcntes temas, en tul 
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ambiente lleno de actividades turisticas y de servicios complementarios que harán del lugar 

un sitio ameno e interesante. 

4.2. Análisis del mercado 

Se realizaron 165 encuestas a ciudadanos ecuatorianos en la ciudad de GLHyaquil. Con llli:i 

encuestas se obtuvo información sobre las diferentes preferencias y posibilidades 

económicas de los potenciales visitantes al parque (tabla #2). 

Tabla #2.- Análisis de mercado 

~ UNIVERSO TOTAL' 165 PERSONAS 
1 HOl\tiBRES 

~NCUEST ADOS 100 
DAD PROMEDIO· 28 

~UE DIA VISITARÍA EL PARQUE 

~ABADO 
O MINGO 

[ÍNDISTINT AMENTE 

fUANTO PAGARlA POR LA GUIANZA 
,$1.00 

ro $2 00 
OTAL 

icON QUIEN VISITARlA EL PARQUE 
iFA...\1ILIA 
\.1\...~lGOS 
fTOTAL 

~UE TEMA TICA LE INTERESARLJ\. 
'--ONOCER l\1AS 
LA HISTORIA DE GUA Y AQUIL ANTIGUO i 
LAS COSTIJMBRES 
;1--A ARQUITECTURA TRADICIONAL 1 

tRJo GUAYAS: COMERCIO, ASTILLEROS, ! 
WV AS ION PIRATA i 
ifOTAL 

# 

15 
65 
70 
15 

165 

103 
36 
26 
165 

97 
68 
165 

55 
23 
30 

57 
165 

MUJERES 
65 
--~ 

"27 

% 
--~ 

9OS% 
39 . 3 9~-'Ó 

42.-+"2% 
9 .09% 

100.C O% 
--~ 

62.42% 
21 .82% 
15 76% 

lOO 00% 

58.79% 
41 1 1% 

100% 

33.~3% 

18.18% 

34. 55% 
100% 
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4.2.1. Característ icas de la demanda 

La demanda la constituirán personas de todas las edades, quienes estarán deseosas de un 

momento de esparcimiento y aprendizaje sin sal ir de la ciudad . 

Se ha segmentado la demanda de la siguiente manera: 

Padres de fam ilias in teresados en pasar un día del fin de semana en compaflia de sus 

pequeños hijos, aprendiendo y divirtiéndose. 

Alumnos de las escuelas que se encuentran en el sector Centro-Este de la ciudad. En 

número hay d iez escuelas entre fiscales y particulares que están ubicadas a muy 

escasos metros del parque, constituyéndose por lo tanto en un me1 cado interesante 

durante los meses de clases que va de mayo a diciembre. Por otro lado también en el 

sector contmnos con tres centros de educ<1ción superior. 

Extranjeros que vienen a la ciudad por rueda de negocios, congresos y convenciones. 

Hay que tomar en cuenta que el 80% de los hoteles se encuentran muy cerca de la 

propuesta de parque (Centro de la ciudad), lo que hace más rápido y fácil el acceso de 

estos visitantes al parque, siendo así un mercado potencial fácil de captar. 

Turistas nacionales y extranjeros (mochi leros), que en un porcentaje bastante alto 

visitan el Malecón 2000 . Por lo tan to captar este mercado será fácil y 1ápido puesto que 

nuestra propuesta de parque temático será el complemento de su paseo con toque 

educativo y de servicios integrados a pocos pasos del Malecón. 

La ubicación del parque será estratégica, sobre todo si se pone énfasis e importancia en 

captar la atención y curiosidad de los aproximadamente 4500 persoras que vienen en 

sus autos desde la calle del Malecón Simón Bolívar en dirección al viaducto que les da 

paso al norte de la ciudad. 
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Agencias de vllues, operadoras, mayoristas , aerolíneas, etc podrán vender paquetes 

turísticos en los cuales incluya corno atractivo turístico al parque temático abierto del 

barrio Las Per'las. Estas entidades son buenos intermediarios para l2 venta, promoción 

y difusión del parque. 

4.2.2 . Variaciones de la demanda 

La demanda de escolares b<üará durante los meses de vacaciones que va desde el mes 

de febrero hasta abri l. U resto de los meses de mayo a dtciernbre, serán los meses en 

que escolares visitarán el parque. 

La mayor temporada de tu ristas en la ciudad se registra entre les meses de julio a 

octubre. Por lo tanto estos serán los meses en que turistas extranjeros fo rmarán parte de 

nuestro potencial mercado. 

Durante los meses de julio a octubre se ve mayor circulación por el Malecón 2000 de 

turistas nacionales proven ientes de la sierra, ellos también durante estos meses visitarán 

el parque. 

Durante los meses de enero a abril, se va a tener una dism inución de visitantes por 

causa de las preci pitaciones. 

Duran te los meses de temporada de playa (diciembre a marzo ), los habitantes de 

Guayaquil viajarán los fínes de semanas a las playas, haciendo que la demanda en el 

parque baje. 

• • 1 



4.2.3. Demanda de las líneas temáticas 

Partiendo del valor de la capacidad fisica (CCF), capacidad real (CCR) (anexo # 5 y #6 

respectivamente ) y, según los resultados del estudio de mercado, se calen ó la demanda de 

cada temática: valor deducido tomado en cuenta el porcentaje de preferencia de los 

posibles visitantes hacia cada una de las propuestas de comunicación. (tabla # 3). 

Tabla# 3.- Demanda de las líneas temáticas 

Historia de C t b Arquitectura 
G .1 os um res T d' . 1 Río Guayas uayaqm ra •c•ona 

Meses 

33.33% 13.94% 18.18% .34.55% 

-- ~~-~'? __ _ -- ---- --·- __ 1_._2~ _1_ .......... -~-~ !.. .... .. ·-·--- __ _1_?_~---- ---.--.- -.. 2.?.~ .. ·- ...... -.. -. ~-3 -~ ... -.. --
ebrero 86 7 289 121 158 300 ------------------·--- --- ------ ---------------- -- ----------------------- ------------- -- ----------- ---- -
arzo 71 5 238 100 130 247 

1,1 05 368 154 20 1 382 

layo 2,234 745 ; 3 11 ; .. -:1-.9.~----------·-· __7_7~·-·-·--· ------------ ---- ---,-- -------------- --- -- -------- ------.------------- ------,-----
2.438 813 340 443 842 

---- ·- --- ---- ----

2,438 813 340 443 84:2 
---- .. ----- ----- ----, 

<\c-osto . 2.43 8 813 . 340 443 84.2 
--~- - -- ------·----···---· · ··-· - --"· · · ····· · · · ···----·-- ··· ----·-·--- - ··-···- · - - ·----· · ····· ·· · · ··-· - -·--···-···-·· · 

~~J?!!~.r::~~~-- --- .. ?_,_~} ? ....... ·-.... ?) ~ ·- --·- ·------ - -='-~.9. ______ .. -.-.. -~-~~ ..... --- ... -. -.. ?.~.~ - ...... . 
ctubre 2.438 8 i 3 340 443 842 --- ------- -- ----------------- --------------- -· ------------------ ------------ -- --------------------------------- -·--
o_vie~bre _ . 2,4 38 _? 13 ·--- ?40 __ -· 443 842 

iciembre 2,33 6 779 326 425 807 
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4.3. Características de la oferta 

Se tendrá una competencia indirecta, el Parque Histórico de Guayaquil, ubicado en la 

ciudadela Entre Rios (Vía Samborondón), no se la considera competencia directa porque 

no esta ubicado geográficamente cerca de nuestra propuesta del parque temático y porque 

los precios y servicios que se ofrecen no son iguales a los nuestros. Sin embargo, por ser en 

general un parque, es importante indicar detalles de lo que ofrece el Parque Histórico 

(anexo #7). 

4.3.1.Variaciones de la oferta: 

El parque no hace variaciones seguidas y las únicas variaciones se basan solo en la parte de 

exposiciOnes temporales y en las obras de teatro que se desarrollan en la casa de 

tradiciones. 

Mercado cautivo: 

Su mercado cautivo lo constituyen personas de clase media alta, quienes pueden pagar los 

precios antes mencionados. 

Por otro lado la clase media baja y baja opina que es dificil la asistencia al lugar por no 

encontrase cerca de la ciudad , lo que hace que necesariamente tomen un bus para llegar al 

lugar y por tener precios altos. 

4.4. Ingresos de la propuesta y financiación 

El Parque Temático Abierto del Barrio Las Peñas dadas las característica s de ubicación , el 

de ser desarrollado en un barrio que, a pesar de ser Patrimonio Cultural es un lugar donde 

habitan personas con tma vida establecida desde hace años, por lo tanto cvbrar la entrada al 

sitio traería confusión e incluso malestar a los moradores puesto que sería muy dificil 

establecer diferencia entre amigos y familiares de los moradores que únicamente quieren 
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ingresar ni pnrque para realizar nlguna visi ta a sus familiares y los que realmente van por el 

parque. Por lo tanto solo es conveniente cobrar únicamente a las personas que quieren 

hacer uso del servicio del guía especializado en las diferentes temáticas que ofrece el 

parque. De esta fom1a el visi tante antes de inbrresar al parque se infonn rá previamente de 

todo lo que se ofrece en el parque, una vez que el visitante se haya deci ido conocer sobre 

alguna temática, comprara su boleto en el mismo lugar de la información con el cual tendrá 

derecho del guía especializada, y además el de hacer uso de todos los servicios 

complementarios y acti vidades que el parque ofrece. 

Los visitantes que sólo van por las áreas de recreación, comidas y tiendas, no podrán hacer 

uso de todos los servicios complementarios, para ellos se exceptuará los servicios de guias 

especial izados de las di fcrcntes temáticas y el ingreso a las casas destinadas para las 

respectivas difusiones, el servicio medico, servicio administrativo, lockers, miembros de 

oro . El resto de servicios como: restaurantes, café lntemet, hotel turis~ a, baños públicos, 

tiendas, parking y seguridad estarán a su disposición. 

De est a forma tendremos dos grupos de visitantes, satisfacemos a los que van por compras, 

paseo y consumo y, a los que acuden al lugar por tlll conocimiento educativo más 

profundo. Por supuesto que las técnicas de publ icidad estarán di rigidas principalmente a 

captar al publ ico deseoso e interesado en las temáticas educativas. 

Se ha establecido un boleto por temática con el siguiente valor: 

o Adultos Temáticas en casas USO 1,00 

o Adultos Temática en Galeón USO 2,00 

u Tercera edad, d iscapacitados, niños t.JSD 0,75 

o Grupos de niños de Escuelas Fiscales USO 0,25 

o Grupos de nifíos de Escuelas particulares US O 1,00 
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Se tendrán también ingresos por el wbro de un valor preestablecido y acordado entre la 

dirección del parque y duefl os de las diferentes act ividades económicas que ·e desarrollen 

en el mi smo , como por ejemplo : tiendas, restaurantes. cyber. etc. Las cuales directa o 

indirectamente se benefician del manejo y difusión del parque. Así a co ntinuación se 

presentan los detalles de los ingresos de la propuesta. 

4.4.1.- 1 ngresos de la p r·opuesta 

l~estaurante café Concert.- Para la obtención de los ingresos del cale concert, actividad 

que se rea lizara en el galeón desde las 18h00 hasta las 021100, se proced ió, p rimero a hacer 

el calculo de la capacidad de carga 11sica (CCF) del mismo (tabla 114 ). 

Tabla# 4.- l>atos para generar la capacidad física mensua l 
(CCF) Cafe Concer·t 

Capacidad fi sica Galeón 80 Personas 

, npacidad d iaria Ga león .120 Personas 

Capacidad mensual Galeón 9600 Personas 

lloras húbiles 8 l loras 

Promed io d e permanencia 2 l loras 

Di as/mes 30 Oías 

Una vez obtenido CCF se tomaron en cuenta factores li m itan tes como por ejemplo: el 

mantenimiento, las temporadas de lluvias. de playa, etc, obten iendo así la Gtpaódad real 

del café conccrt CCR (tabla /1 5). La obtención del cálculo de los porccnt üe limitantes se 

los puede ver en (Anexo #8 ). 



Tabla# 5.- Calculo de la capacidad de carga real (CCR) 
CAFÉ CONCERT 

MES · Física Ma_nteni- Lluvia Época CCR : FCTotal 
· m1ento Playera 

% % % # % 
-- -· 

-~-~~~~-- -- --- - --- - -~!~~-~------~~}_o(~--?~:~'Y? ..... . ?~:!'Y.o ____ ~.-~~~ -- - --?-~,~ 'Y_o 
_F.~~~~~() ____ ______ ~!~~-~- - ----~ ~ ~?.o(? ... ~~:~'Y? .... .. ~-q,Q'Y_o ____ ~_,_?~~ -- - - -f?_?,:~ o;_o 
Marzo 9,600 16.7% 45.0% 40.0% 2,640 72.5% 

l;b:rú::: :: :: : : · : I: -~:~~~¡· ::· :i~Xo/~[::3~;~~o::: ·:·2~;7oio]: :· 3.:as~! : ::: ·~:$-.5 ~o 
-~~Y.<? ________ ___ ~ -- ~!~~-~:-----~~._?_0(?; ____ ~:~'Y_o ________ q,Qo¡_o; ___ !_,_~~~-----?}, ~~ 'Y_o 
~ ~~!~ _______ ______ ~!~~-~~ ____ -~~.}_o(?~ ___ _ q: Q'Y?. ___ . __ _ q: Q'Y_o: ___ ~~-~~~~- ___ _] _f¡, J: 'Y_o 
~~!i~ __ . ___ . _______ -~!~~-~- - ___ -~~._!.0(? _ .. __ q: Q'Y?. _____ __ q, Q'Y_o ___ _ ~_,_0~0 _____ .]_?, ?o¡_o 
~-~-<?-~~() - ____ ___ -- - ~ !~~~ __ . ---~~}_0(? . --- ~ : Q'Y_o ___ __ __ q: Q'Y_o ___ ~-'-~~~ -----~-?, ~ o¡_o 
~~P.~!~':fl_b_re _____ ~ !~~-~ __ . __ _ 1 ~}_0(? ____ O, ~'Yo ____ . _q, ~'Y_o ___ ~.o~~ -- - -- ~ -~' ~ o;_o 
º~-~':1.1?.~~--- ___ -- - --~ !~-~-~ . ___ . -~~T'(? . _. __ q: ~'Y_o ____ . __ _ q,Qo¡_~ ___ ~-'-~~~ -----~-~-- ~ o¡_o 
-~-<?-~!~':".I?.~~- ------~ !~~-~ ------~ ~ -.!_0(? _. ... ~: Q'Y.o ___ ___ _ q:Qo¡_o ___ ~,_O_~~-- ----~-?: ~ o¡_o 
Diciembre : 9,soo: 16.7% 4.2% 0.0% 7,sss: 20 .1% 
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Partiendo de la capacidad real CCR y calculando un porcentaje de demanda del 300.·'0 y un 

consumo en promedio de 8 dólares por persona, se obtuvo los siguientes ingresos (tabla # 

6). 

Tabla.#6.- Ingresos CAFÉ CONCERT 

Promedio de consumo (USO) por 
MES Demanda 

----- ----- ------- ----- ------ ----· - _____________ ______ !?_~_~()~~ - -- ------- - - - ---- -
100% 50% 30% 8 (100%) 8 (50%) 8 (30%) 

ENERO -+.400 2200 1320 S/. 35.200 S/. 17.600 S/. 10.560 -------------------- ------ ---- -- --- --------- ------------------------ --- -- --- --------- ----- ------ --- -----
FEBRERO 3.200 1600 960 S/. 25.600 SI. 12.800 S/. 7.680 

~i~9:: : :: :: ::::: ?~fi:q :·:: ·):~~ó:: :: :::~9.2 : :::::::si: :2:i~i -l:~ : ::s~: :i~-:~ ~«: : :::$i;:~ -~~:6 
N?~ ___ ___ ___ ____ .?.--~ ?-~- - - - --l_?~~-- - ---!_1_0_~- - ----WJl,Q~?~ - --~( ,)?_._~~-~: _____ ~!,_?_}~-~ 
MAYO 7.333 3667 2200 S/. 5R.66ó Si. 29.333 S/. lí .ó0( ------------- ----- -------- ----- --- ----- ---- ----------------- ---- ---- -- ----- ---- ---- ------ -- --------- ----- -
~-1!-~-~º- - ------- - - - - - ~}~~-q __ - - ~~~~----- -~~~_q ______ _ ~!:.?~,Y~? ____ ~(,)1_,_~~-~--- - ~( __ 1_ ~1 _1_ ~~ 
JULIO 8.000 4000 2400 SI. 63.997 S/. 3 1.9~19 S/. 1 ~~ .1 99 ------- ----- ---- ---- -------- ----- ------------- ------ --- ------- --- ---- ------ -- --------- --- -- -------- -- --- -
AGOSTO 8.000 4000 2400 S/ 63 .997 S/. 31.999 S/. 19.199 --- ---- --- ------ - -- - --- -- ------- ---- --- - -- - --- - ------------- -----
SEPTIEMBRE R,OOO 4000 2400 S/. G3.997 S/. 3[.999 S/. 1q.l99 
-------- - --- - ------- , ---- - - --- -- -------··· ·r · · · - ---- --, ---- - - -- ----- -- -r··- · · · ·----- - -- -,. -- - -- - - -- - -- - ---

ºfi:r:-~-~------ ! __ ?/ !9.Q.-- . - ~º~º-- - ~ --~~9_Q -- ;----~!: .?~:??.?~- -- ~(_ } !.-.??.?~-- - ~/ . _1_ ~ l_._l_ ?.? 
NOViEMBRE : ~,000 4000 : 2400 S/. 63 ,997: S/. 31,YYY: S/. 19.1 YY 

~~~~~~~~:::: : :?:,~~:~ :: :::i?~~:: : ~ ::?~9:q:::::::~(; :~:~~~~?.: : :~~ ::3~.:~~::::~~ ::~sj?~ 
!fOTAL SI. 616,994 SI. 308,497 SI. 185,098 
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Comunicación de Temáticas.- Para obtener los ingresos por la difusión Je las temáticas 

se procedió primero a sacar la capacidad real de las casas CCR (anexo #6 ), una vez 

obtenido este calculo y según las preferencias hacia las temáticas, (datos obtenidos por el 

estudio de mercado), se consiguió ia demanda de cada una de ellas (tabla # 3) los cuales 

junto con los factores de corrección para las mismas (anexo #9), sirvió para el cálculo de 

los ingresos (tabla #7), previamente se establecieron los ingresos por mes en cada temática 

(anexo # 10) los cálculos parciales por mes. A la vez el cálculo de los ingresos se los hizo 

estimando el cobro de 1 dólar por cada Wla de las temáticas de: La hist01i a de Guayaquil 

antiguo, las costumbres, la arquitectura tradicional. y; el cobro de 2 dólares por la difusión 

de la temática el Rió Guayas: Los astilleros, el comercio y la invasión de los piratas. Las 

comunicaciones de las temáticas se las desarrollaran durante las horas de apertura del 

parque de lOHOO a 17h00. 

Tabla #7.- Ingresos por TEMATlCAS 
Historia de C tu b Arquitectur·a El Río 
Guayaquil os m res Trad icional Guavas TotaJ MensuaJ 

417 174 227 864 Sí. 1.68 2.0 ~ ------------------ -- - -------------------------------- ------------- -- ---------- -- ---
289 121 158 600 S/. 1.168.00 

•w••••• • •••••·•·• • ••·••••••·••••···•••••••••···•··••••••••••·····•·· •••••••• • ••••••••••••• •·· 

238 lOO 130 ~Y4 S/. Y62.0t 

368 154 201 764 S/. 1.4~7 .00 ----------------- --.-------- -------------------------------·· · ----------------------------- --- --
745 3 11 406 1544 S/. 3,006.CO ----------------- --.-------- -------------------------------·.----------------,.--------------- ----. . . 

------- ~-q _____ ___ : __ ______ ~~-q ___ ____ ·- - ----·- ~~?._ ______ ~-··- -~-~~-~-----;_.~!:.~:~?-~~~~ --
813 340 443 Hí84 S/. 3.280. e O --- --- ---- -- ---- -- --------------------- -- ------------------ --- ------ --------------- ------- -----
813 340 4~3 [()8~ SI. 3.280 no 

______ . 8l~ __ ___ 340 __ . .. __ 443 1684 S( 3,~8Q ,O() _ 

813 340 443 1684 S/. 3.280.00 ---------------- ---------- ---------------------------------- --- ----- -------· ----------- --- ----
~13 340 443 16~4 S/. 3.280. 00 

----·--·-------- -·-r·------· - -----·----------- - -----------,·---------------,. - ------·-··-·· - ---

779 226 
TOTAL INGRESOS 

Aw.l\ffiAL 

425 1614 : S/. 3,044. oo 

SI. 31,029.00 
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Aportación de tiendas.- Segun conversaciones con artesanos, dueños de tiendas. etc se 

llego por acuerdo mutuo y lógico de que todas aquellas personas que tengan un negocio 

dentro del parque y que directamente se estarían beneficiando del fun cionamiento del 

mismo, den una cantidad de aportación mensual de aproximadamente 30 dólares 

mensuales. (tabla #8) 

Tabla #8.- Ingreso por APORTACION DE TIENDAS Y LOCALES 

Tiendas 
# 
13 

Anual 
u.s. $ 

SI. 4 ,680.00 

4.4.2. Financiación.- La financiación se la puede conseguir a través de instituciones u 

organizaciones nacionales o internacionales que apoyen este tipo de proyecto. El 

organismo más indicado es el Municipio, entidad que está muy interesado en desarrollar 

proyectos en la zona del Malecón 2000 y específicamente en desarrollar un turismo 

organizado de esparcimiento y cultura en el barrio las Peñas. 

Así mismo existen organizaciones internacionales que tiene como fina.idad apoyar este 

tipo de propuestas de desarrollo turístico en donde se involucre y co~iu.gue esparcimiento 

con la educación. 

4.5. Presupuesto de la propuesta 

Se investigó todos los rubros de costos de inversión y gastos que se generarían en la 

propuesta del Parque Temático. Ver datos generales (Anexo #11), y resumen de la 

inversión (tabla #9 ). 
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Tabla #9.-Resumen de Inversión 

Itero Valor U.S. $ 
.. ~- - ----- -- ---- -- ---- - ----- - -- -- - ------ ------------ . -- -- - -- ---------- --
~~111~d_el~c~~l_l __ d~ __ <?~~ ___________ ________ - ~( }~~!Q~_q: 9. _ 
~~ITl()de l ~~i~l_l_ ~~ _4_ ~()~!~ ________ . ________ ~( -~~1Qg_Q: Q _ 
. ()l_l_~trucci_ó_~ _y_ ~(!'?()r~~~-l_l_ 9~~~-n- .. , _ ~( _ 2_~0,()Q_9 : 9. _ 

lfl_s~ í:l.l~ci()fl_e~ _~iléJ!i_~s _____________ __ ) _____ S[.J!5_6_ü : ~ _ 

~~l_l_J ip~s~~- ()flci_~~ _____ . _. _. _____ . ______ ) ____ -~~ . ~~2_6_<? : 9. _ 
Materiales de oficina 1 año : S/. 144 .8 
---------·----------------------------------------.----------------------
Decoraci~n_ ~~ -~ _________________ . __ _____ S( _3~!()0~: () _ 

~gl_J _i¡JaJ11!~_t_o _~~é_ <=:_<?_~c_e~t ___ . ______ .. c ..... ~!-}! ?_2_~ : () . 

J\1.~J1~je _ G~fé_ (:'_o!~C-~!1 - ) __ a~ o ____ . _______________ - ~( _ ~3_3 : ~ _ 

. _ l_J _~t() ~al ____ . ___ ·-----. ____ . _ .. ________________ }( _?_~~1?_2_2 : ~. _ 

_ -~gu_~i_d_a~_,y ~-~~~~ ~~_¡-~~~~-'?. -~ ~~- _______ . ~( _2?1?_8_0:9. _ 
Publicidad laño S/. 13 , 175 .0 

<lJ?<ICit¿¡c i ~~~ -. _____ . _______________________________ ~( -~0-~ : () _ 

~~~~?_il_)~ -~~ -~l_l,S{!l_l_i~rí~ __ . __ . ____________ · r ____ -~~- _ !1~_?.0: {) _ 
~~t~?_io_ ~~__l111pa~to __ 1\m._b!C!':l~.~~ - _. ____ j _____ S! .. ~ 10_0(}: () . 

astos de operación l ruio . S/. 1,620. O 

~-l_J -~!?_os _ l _ ~i~_. _. __ ----· ___ . _______________ [ __ -~( _?~!()g_ü: () 
Vestuari()~ __ l _a¡i() __ ·------------ __ ·------ _____ .. . ~!:. _1_,1_2_5:() 

-- --·. ------- . --------------- .. -- .. ·--- ---------- - ~ (J0?.!9_?_~ , () . 
OT AL DE INV ERSION SI. 849,477.8 

4.6. Participación de la comunidad del barrio 

Es muy importante que la comunidad participe, se sienta plenamente inte1:,trada en las 

actividades que se desarrollen en el parque, hay que hacerlos sentir que realmente valen . 

Para conocer mejor las actitudes y aptitudes de los pobladores será necesario hacer un 

inventario demográfico para así conocer detalles de cada habitante del barrio y poder en 

detenninado momento saber llegar a ellos y poder lidiar conjuntamente. Por lo mencionado 

es importante conocer: 
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o Número de integrantes de las familias. 

o La propiedad es alquilada o propia. 

o Trabajan. 

o Que le parece la idea de la propuesta 

o Le gustaria participar en alguna actividad . 

o Que tipo de actividad le gustaria mayormente. 

Ante todo hay que trabajar acertadamente para que en ningún momento hayan 

discrepancias. Una de las formas en que la comunidad se vea involucrada en el buen 

manejo y desarrollo del parque es pe1mitiéndoles que puedan part icipar trabajando en uno 

de los servicios complementarios que se lleven a cabo en el parque, estos pueden ser en: 

Restaurante, Café Internet. 

Guías bilingües especializados. 

Administración y servicio al cliente. 

Servicio Médico. 

::Vfiernbros de Oro. 

Hotel turista. 

Bai\os públicos. 

Tiendas de sol, artesanías, artes plásticas, dulces típicos, souvenir, etc. 

Lockers 

Parking. 

Seguridad. 



4.7. Análisis FODA de la propuesta 

Fortalezas 

Personal altamente capacitado . 

Recursos financieros disponibles. 

Estar ubicados en u11 lugar ccn:ano a otros atractivos turísticos. 

Estar ubicados en sector cent ral de mcil acceso a distintos puntos de la ciudad y 

VIceversa. 

Dirección con liderazgo 

Precios asequibles. 
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Contar con gu ías bilingücs cspccial izados para la di!'usión de las lcmútica<; del parque. 

Oportunidades 

Disponibilidad de herramientas y canales de difusión publicitana (internct, agencias de 

viajes, operadoras turí sti cas, folletos, etc) 

Desarrollar el proyecto in situ, donde fácilmente el visitante l~kilmente captará las 

temáticas a comunicarse. 

Debilidades 

La depreciación y desgask de las cél sas. 

No contar con planes contingentes en caso de algún faltante de guía especializado . 

No contar con espacio sulicicnte para parking. 

Amenazas 

Problemas políticos, económ icos, naturales, sociales. 

Incremento de la delincuencia 

Abandono dado por el cambio de gobierno municipal 
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4.8. Estudio de evaluación ambiental 

Para el buen manejo de rescate y restauración de las casas donde se llevaran a cabo la 

difusión de las diferentes líneas temáticas será importante que las obras arquitectónicas a 

realizarse se hagan con especial cuidado debido a que son monumentos de gran valor 

histórico, arquitectónico, tipoló~:-rico , culturaL y que además constituyen el pilar principal 

para el desarrollo del ''Parque Temático Abierto del barrio Las Peñas'' . 

Las normas y criterios de restauración a realizarse en las casas donde se difundirán las 

diferentes líneas temáticas de la propuesta del parque son tomadas de la Carta de Venecia, 

las mismas que indican lo siguiente: 

La restauración proptameme dicha consiste en una sene de operaciOnes tendientes a 

devolver parcial o totalmente la fonna y el estado original del monumento, pero debe 

tenerse en cuenta que estos trabajos no siempre serán de restauración propiamente dicha. 

Nótese que en el artículo 9 dice: ''La restauración es tma operación que debe conservar un 

carácter excepcional" De tal forma que estos trabajos se los realizará siempre que sean 

necesarios e imprescindibles y cuando se encuentre comprometida la integridad del 

monumento; por otro lado hay que tener presente que mientras menos tengamos que 

restaurar, mejor para el monumento. 
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·'Los aportes válidos de todas las épocas en la edificación de un monumento deben ser 

respetados, pues la unidad de estilo no es un fin perseguible en la obra de restauración''. De 

tal fonna que no debemos subestimar las intervenciones, ya que estas de una y otra manera 

debieron ser realizadas para cumplir una función útil, bien sea a la edificación o a los 

usuanos. 

Dentro de la restauración " los elementos destinados a remplazar la falta ce alguna parte 

deben integrarse armoniosamente al conjunto y a la vez distinguirse de las partes 

originales, con el fin de que la restauración no falsifique el documento de arte" cuando 

estos trabajos no pueden diferenciarse notablemente del orihrinal deb ido a que se 

reconstruyen parte de los elementos en el mismo material, deberá destacarse de fonna 

escrita los cambios elaborados en los mismos . 

En realidad la restauración no es un proceso rígido sometido a leyes estables, por el 

contrario, esta evoluciona de acuerdo al adelanto y al concurso de todas la ciencias que 

aportan cada día con nuevas técnicas de conservación, aunque lo deseable sería mantener 

los materiales y sistemas constructivos tradicionales. A continuación la def: .. nición según la 

carta de Venecia de una serie de trabajos que pueden presentarse en la intervención de un 

momunento. 

Limpieza.- Los trabajos de limpieza constituyen principalmente labores preventivas de 

mantenimiento, cuya finalidad consiste en proteger a los monumentos de males mayores, 

entendiéndose por limpieza también a trabajos de desalojo de elementos extraños que no se 

encuentran integrados ni pertenecen a la naturaleza del monumento. 
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Mantenimiento.- Representa la dinámica de la conservación y constituye exámenes 

periódicos y tratamiento de las diferentes partes del edificio para impedir su lenta 

destrucción. 

Liberación.- Son trabajos que se efe<..:túan para eliminar elementos extraños de ningún 

valor que se encuentran adosados a la construcción y que de alguna manera atentan contra 

su integridad. 

Consolidación.- Estos trabajos se realizan para devolver la estabiiidad estmctural del 

monumento . 

Sustitución.- Implica como su nombre lo indica en la sustitucion de elementos por otros 

perfectamente conocidos. La sustitución se da por encontrarse en estado ruinoso o 

desaparecido. 

Reintegración.- Consiste en devolver a su lugar los elementos originales. que por alguna 

razón han sido desplazados de su sitio y cuya presencia en el monumentc es calve para la 

comprensión del mismo. 

Reconstrucción.- Se realiza en elementos recién destnlidos y del que se tiene perfecto 

conocimiento hasta en los detalles más pequeños, también se refiere a la recomposición 

parcial que se realiza en elementos derruidos. 

Restauración de detalles.- Estos trabajos se encuentran incluidos dentro de los con<..:eptos 

de los bienes muebles, y consiste prácticamente en la devolución de la resistencia y estado 

original de los elementos a base de someterlos a tratamientos físicos- qtúmicos, vale 

mencionar que dentro de la restamación de estos detalles se encuentran incltúdos 

cualquiera de los anteriores trabajos que aseguran su conservación. 
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Integración.- Consiste en repo11er al monumento mutilado su forma original, 

reproduciendo sus partes perdidas y dañadas, esta acción encamina a devolver al 

monumento se belleza o unidad perdida (Cevallos y otros, 1985) . 

4.8.1. Evaluación ambiental t.lc la fase t.lc opcnación 

Para la realización del estudio de impacto ambiental de la propuesta ''Parque temático 

abierto del barrio Las Peñas,"' se requirió únicamente hacer la evaluación ambiental de la 

fase de operación, debido a que no hay una fase de construcción propi.unente dicha en 

donde acciones a producirse afecten o degraden parámetros ambientales. La fase de 

operación mostró acciones que se realizarán en el parque y que en me1 or escala afectan 

cie1tos parámetros ambientales, sin embargo, la fase de operación a reali zarse, en ténninos 

generales no afecta ni degrada el am biente. 

De las acc1ones a realizarse la que causa un impacto negativo es el ruido, que dio un 

resultado de agregación de impacto de (- 51), esto debido a que se can 1biará un poco el 

estilo de vida de sus habitantes por cuanto van a percibir mayor movimiento y ruido en el 

sector por el mayor 11umcro de visitantes que llegarán al parque y, por otro lado por los 

túneles que servirán de viaductos del área norte del malecón Simón Bol ívar y las avenidas 

l'vlorán Buitrón y el río Gua~·as, colinda11tes al barrio. Aquellos túneles producirán acciones 

ambientales que aunq ue no estén originadas por la propuesta del parque, cabe la 

importancia destacarla puesto que funcionarán muy cercano a la propuesta del parque 

temático. 

El túnel de sur-norte se iniciará en la prolongación del malecón Simón Bolívar, en el baiTio 

Las Peñas, y tennina en las avenidas Morán de Buitrón y Pedro Menéndez Gilbert. Aquel 

túnel se encontrara al pie del barrio Las Peñas. Se calcula que pasarán por el lugar unos 
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4500 vehículos diarios. Por consi~:,'lliente el transito se modificarú acarreando mayor mido 

al sector. 

Otro aspecto e impacto negativo será la modificación del transito caminero, tomando en 

cuenta que la calle Nmna Pompilio es una calle angosta de 4 metros de ancho, al llegar a 

soportar Lm mayor número de transeímtes, tendría como resultado la intranquilidad de sus 

moradores. Sin embargo esta situación podría mitigarse si se da un buen manejo y 

dirección al parque, haciendo que se establezcan bases y normas claras para los dueños del 

proyecto y visitantes en general. 

La siguiente tabla indica los resultados de la Matriz de Leopold en la fase de operación. 

(tabla #l O) 
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4.8.2. Medidas de Mitigación 

Las medidas de mitigación indican las acciones que hay que Llevar a cabo en e parque para 

mitigar o prevenir los posibles daños ambientales. 

Entre las principales están: 

• Determinar capacidad de carga de cada casa y del Parque temático en general. 

• Mantener en lo posible puertas y ventanas cerradas para evitar la entrada constante 

de polvos y así se minimiza algo la depreciación de las casas por la emisión de 

hidrocarburos generados por los vehículos que pasaran dianarnente al pie del banio 

a la altura de la calle Buitrón. 

• Informar a los visitantes de las políticas y normas del parque, por ejemplo el 

manejo y deposito de basura, y controlada generación de ruido. 

• Colocar tachos de basuras, el cual indique el tipo de basura que debe depositarse en 

eL Integrar a la comlmidad en las actividades que se lleven a cabo. 

• Señalización de todas las áreas del parque, indicando lugares donde se desarrollarán 

las temáticas, ubicación de servicios complementarios y lugar de realización de las 

actividades turísticas. 

• Entregar lm folleto en donde este el plano del parque y se indiquen las políticas y 

reglas de uso del parque. 

• Cerrar un día a la semana el parque para realizar el respectivo mantelimiento. 

• Elaboración de un plan de manejo ambiental. 

4.8.3. Plan de manejo ambiental.- Para que exista liD buen manejo del parque será 

necesario la elaboración de un cronograma de actividades en pos de tener liD plan de 

manejo ambiental a seguir, dando como resultado el uso y manejo optimo del parque si.n 
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4.8.4. Caa>acidad de carga de las casas 

Se han destinado tres casas del ban io Las Peílas para ser restauradas. Ln cada una de ellas 

se difundirá una línea temática. La posible ubicación de las mismas se presentan en el 

Anexo # 12. Para obtener la capacidad lisica mensual de cada casa se procedió a los 

cúlculos que indica la (tabla 1112 ). 

Tabla# 12.- l>atos pana gcncnu·la capacidad física casas bar..-io "Las Peñas" 

Numero de grupos: 
Numero pcr onas por grupo: 
Tiempo de visita por gru po: 
lloras hábil es: 
Capacidad dia ri a: 
Dí as/ntes: 
Capacidad mensual: 

8 Grupos 
13 Personas 
1 Hora 
8 l loras 

1 04 Personas 
JO Días 

3,120 Personas 

Par1iendo de la capacidad !lsica mensual y tomando en cuenta factores irreversibles como 

por ejemplo: el mantenimiento, temporadas de lluvia, de playa, etc, se obtuvo la capacidad 

real de las casas. (tabla lt 13 ). La obtención del cálculo de los porcentajes limi tantcs que se 

indican en la tabla# 13, se explican en el Anexo# 9. 

Tabla# 13.- Calculo de la capacidad de carga rea l (CCR) casas harri "Las Penas" 

MF:S Físico 
Mantcni-

1 .Ju via 
FC •y,, Es t./ FCt· Época 

CCR FCTolal 
mien to ESTl iD. Gntpo ESTtiD Playcn1 

t:nc ro 1. 120 1(> 7% 2S 00"· ~• ,, () O"{, 2St~~ ~ 12 ""~. 2 (> 7"o 1.:?5 1 <;o) <)O~, 
--

Febrero 3.120 1(,_7% 31 3'Y.. (,(,_7% 251
};, 1(,_7% ..¡O O'Y., X(,7 72.2% 

Mar/O 3.120 lú.7% -15 O% (,(, _ 7'Y., • 2 St!;, 1 (,7');, ' 40.0"o 715 77.1% 

Abnl 3.120 1(,_7% 33X% 50 O"{, 2 5 1 ~{, 12 5% 2(,_ 7":. 1. 105 (,.¡ _(,% 
-· --- ·- ·--

M a\(> 3.120 1(,_7% X.3°o 25 oo,;., 25% ú. 3(~{, 0 .0"¡, 2.234 2X.4%, 

.Jumo 3.120 1 (, _ 7°{, O O%, 25 O% 2 5<:,~, (,_]"{, () _ ()'~ 'o 2.43X 21.'}% 

J ulio 3.120 1(>.7% ()O%, 2." O% 2S'X, (, _3'% O. O" o 2.·-UX 21. '}% 

Agosto 3.120 1(,_7% () 0"{, 25 .0% 2."% {¡ _]o{, 0 .0"., 2 .438 21.'>% 

Septiembre 3,120 1r, 7% o o":, 25. 0"{, 2."% (, 3"{, () ()" () 2.43X 21 <)% 
--

Octubre 3.120 1 (, 7"{, 00% 25.0% 25% (,_3% O. O% 2.-138 21.9% --
No1 iembre 3,120 1 (, _ 7'}(, 00% 25 .0% 2-"'!ú ó .3% 0 .0% 2.43X 21. 'J% 

Diciembre 3,120 1(>.7% ..¡ ')t> l 
~ 1) 25 .0%. 25°~) (,_3% 0 .0% 2,33(, 25 . 1% 
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-4.8.5.- Capacidad de carga del área del parque 

Para que no se produzca saturación de visitantes en el Parque Temático es necesano 

establecer la cantidad de visitantes permisibles en el mismo, por tal motivo fue necesario 

hacer la evaluación de la Capacidad de carga física (CCF), datos que se explican en las 

SÍ!:,'1.Iiente tabla (Tabla # 14 ). 

Tabla #14.- Datos para generar la capacidad física del área del parque 

~-~e-~.P~: ~s_i~-~!~: ................. . 3 m 2/vi sitante -------- -.----- ----- ------------- --------------------- --------

~re_~_P(l~q':l_e_ t~n:~_tic~: ____ ... . 
) 

2,610 m~ 
-- ----- -- --- -- ----- --- ---- - ----

!!~n:_p_o __ ~~-~-~~<l .v:i.~!t(l :_ .......... . 2 Horas 

1i~~p_o_ d~ _ (lp_~-~-~- 4~l _p_~qu~:. 

C::.~P~_ci4a_d_ ~-e- ~_<l!.g~ f?.~i~~ -4iaJi_a : 

8 Horas 

_____ ~A~.o Vis~~aJ_l_t_e_s!~_í? _____ _ 
l)_ia~ _d~ _ ~P.~0"_ll!a_ d~~ _p_~q_u~ : ____ . 30 Días 

Capacidad de carga fisica mensual: 104,400 Visitantes/me-s 

Partiendo de la capacidad fisica mensual y tomando en cuenta factores irre\ ersibles como 

por ejemplo: las temporadas de lluvias y de playa, etc. se obtuvo la capacidad real del área 

del Parque (tabla #15). La obtención del cálculo de los porcentaje li.mitantes, se indican en 

el Anexo # 13 . 

Tabla #15.- Calculo mensual de capacidad de carga (CCR) área del parque 

Mes FCTotal 

-~11-~!:1? ......... . --~~~-·-~~~ ------~~ :~~~ ---·············· · ··- ~ ?.!~}7. ... ~?- ~9.9~:? 
.-':'.~~!"-~!".l? ...... . ~-~~~-·-~~~ -----~~:~~~~------·~~:~-~~~--- :'!~!~-~~----~~~9.9~~ 
_lY';arz_o ________ }~4,_~~~ ------~~ :~-~~ --- ----~~:~-~o ·--- ~~·-~-~~ --- ~! -9.9~(? 
-~~!"_i~--- ------ - ---~~~-'-~~~ ------~~ : ~~~---·----~~ :?.~~ ---- ~~!?.~~ --)_1_~~-~~ 
-~~X~ ---·--·- - ---~~~.-~~~ ---·----~}-~~---·····- ~:~-~~---- ~~t?_~~----- ~~~-~~ -
Jnnio 104,400 0.0% 0.0% 104,400 0 .00% 
"J~ ¡¡~ ·-······· · rio4;4oo _______ o:oo/~;·- ······· o:o~i/-·io4;4oo------o~o-oo/c 
~- ---- --- ---- ----- -·--- - -- -- ---- -.----------- -- -.---- ---------- -- - ·------------- .... ------- --- --- ¡ 

--~g«?_~~~---···· · - - -~ ~~-'-~~~ ------- ~:~~~ ---·· · · ·- ~:~~---~~~!~-~~-----~~9.9~-:c, 
-~-~P.~!~-~~~~- ----~ ~~_,-~Q~ -------~=~~~----- - ---- ~:~-~~ ---~Q~,-~-~~ -----~·g_qrc, 
-º~~~-l:>.r:-~ ..... .. ~.~ ~~-'-~~~ ---···- ~:~~~~-------- ~:~-~~~--~Q~·-~-~~-----~~g_q~, 
Noviembre 104,400 0.0% 0.0% 104,400 O 00°/t 

D iciembre 104,400 4.2% 0.0% 100,047 4.17'}( 
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CONCLUSIONES 

El trabajo de esta tesis fue el resultado de haber aplicado los conocimientcs adquiridos 

durante los afíos de estudios de la carrera y, de la información obtenida de fuentes 

especialistas en otras áreas, lo cual permitió obtener las siguientes conclusiones: 

1.- Luego de la elaboración de las encuestas, los resultados demo traron que existe una 

inconformidad de los moradores por las administraciones que ha tenido d barrio. Sin 

embargo desean que una nueva administración desarrolle eficazmente el turisP1o del sector. 

La idea de la propuesta del parque les pareció muy interesante y singular. 

2.- Los moradores esperan que de darse la propuesta se establezca un debido control de 

ingresos de visitantes. Se debe evitar el exceso de personas en el lugar. 

3.- La mayoria de los moradores son de clase media baja y están dispuestos a participar en 

actividades que se lleven a cabo. 

4.- Dada las sucesivas investigaciones que se realizaron se pudo conocer que el Municipio 

esta haciendo los estudios de restauración de las fachadas de las casas. La primera fase 

comprende hasta la casa número 22. Esto es parte del plan de regeneración urbana de la 

ciudad. 

5.- Existe demanda de información turistica de parte de los visitantes. 

6.- Según el análisis social y económico, la propuesta se estima viable. Sus ingresos 

anuales son de $220.807, gastos operacionales anuales de $93 .031 con una inversión de 

$756.486. Deduciéndose ingresos líquidos de $127 .776. 

7.- Se debe cumplir con el control de la capacidad de carga del parque para mantener así, 

sustentable el proyecto. 
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IUSCOMENDACION 11:S 

1 .- Desarrollar un sistema de guías óptimo y elica.L para la satisfacción cultunl y educativa 

de los visitantes. 

2.- Tener 1nuy en cuenta la capacidad ue carga t.lcl parque y Je las casas Jont.le se 

desarrollarán las temáticas. Además, llevar a cabo el plan de manejo ambiental. 

3.- El f'vlunicipio Jebe dirigir el parque. Entidad que ya ha dado ejemplos de buenas 

direcciones y buenos resultados. 

4.- Llevar una buena planificación t.l e la propuesta puesto que es el primer p· so para lograr 

una actividad exitosa, que apoye la sustentación y produzca impactos sociales y 

económicos positivos. 

5.- Promocionar un úrea turística que incluya: paseo por Malecón 2000, vi<; ita cultural al 

parque temático abierto del ban io Las Pellas y, terminar con una impresiom:ntc vista t.! e la 

ciudad Jesde d mirador dd cerro Santa Ana. 

6.- Formar un equipo de trabajo donde se incluya tanto en la fase del proyecto como en la 

de operación a profesionales del úrea turística. 

7.- Aplicar reglas y normas daras para los duciios del proyecto, moradores y visitantes del 

parque. 

8.- Antes de que se haga el ejecútese de la propuesta se debe poner al tanto de todas las 

acciones que se lleven a cabo a los moradores del barrio. 

9.- llacer buena publicidad en : counler de aerolíneas, operadoras turísticas, hoteles, ele. 

10.- Al hacer la restauración de las casas debe hacérselas siguiendo los mis nos modelos y 

materiales de los originales y, en caso de hacer cambios indicar dónde y por ,¡ué. 

11.- Se recomienda la construcción del galeón con estructm a de acero, 1evestimienlo y 

decoración de maJera, de esta manera se lograra que el galeón tenga más aílos de vida útil. 
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AL~EXO # 1 

HISTORIA DE SANTL\GO DE GUAYAQUIL 

La Fundación de Guayaquil 
Por el afán de descubrir más costas dt: America y fruto de los contratos mercantiles fueron los empresarios 
Hemando de Luque. Diego de Almag!o. y Francisco P1zarro a sellar tm pacto de conquis ta en las nuems 
costas del sur. 

En la exploración de la costa del Pacifico. Almagro encargó a :Vloyano de Benálcazar a fundar dos puertos 
marítimos uno en Concebt o Ma.nabi y otro por el Golfo de Guayaqwl. 

Pero sucedió que cuando llego a Manta Pedro Puelles. teniente de Benálcazar. a fundar el puerto se halló con 
que Francisco Pacheco. también em1ado por Almagro o quizás por Pizarra. pues traía gente de Piura se 
había adelantado, esto dio lugar a pleitos en los que salió ganando Pacheco. el mismo que luego fundó 
Portoviejo. 

Benálcazar se fue a hacer la otra fundación encomendada avanzo en las riberas hasra la desembocadura del 
Babahoyo en 1534. Fue entonces donde se dio la primera fundación de la ciudad Je Gua:.aquiL pero Lodo 
quedo en la mera ceremonia posesiva porque enseguida se trasladó la ciudad al sitio llamadc, estero de Dimas 
del río Amav 1535. aquí se hari a la segunda fundación que solo se llamaría Santiago por habérsela fundado 
un 25 de julio de 1535. (día del Santo Sannago patrono de los españoles). 

Benalcázar estimando definitiva la fw1dación se fue a Quito dejando como gobernador al teniente Diego 
Daza pero los españoles quebraron el pacto que se habría dado entre aborígenes Huancavilcas y españoles. 
comehendo muchos abusos sobre todo con las m~eres. lo que llevo a la subleYaCIÓn de los naturales. quienes 
incendiaron, mataron a los colonos escapando solo Daza con cinco compañeros. Luego Daza organiza una 
nueva expedición al mando del Capitán Pedro Tapia pero no pudieron con los Huancavilcas. 

Luego desde Lima PizJ.rro manda al Capirán Zaera en 153<\ v esu vez se acepto lo que pidieron los 
Huancavilcas. que aquellos españoles traigan sus prop1as mujeres y no tocaran las nativas . Así se logró la 
tercera fundación en la boca o desembocadura del Yaguachi. Pero aquí también sus ranchos y fortificaciones 
fueron destruidos. luego se mudo al Slllo llan1ado Lominchao a 5 leguas del acmal Guayaquil 

Estando Pizarro en guerra con :vtanco Cápac (Cuzco y Lima), llama a sus ayudantes. Zaera Ya y de esta 
manera los Huancav!lcas logran tentat1van1ente su libertad. Franc1sco de Orellana residente en Portm1ejo y 
compañero de Pizarra al saber sus apuros formo una costosa expedición y salió en su amilio. Es asi que 
luego de haber terminado el conflicto P1zarro lo constituyo Capitán General. 

A pesar de la resistencia de la tribu. Orellana escoge como asiento a la actual Guayaquil al pie del Cerrillo 
Verde (llamado Santana en 1537). Es ast como por fin a la derecha del río Guayas se verifi co de w1a manera 
estable la última fundación de la ciudad de GuayaquiL en 1537. El Capitán Francisco de Orellana. que en 
nombre de Dios de su Sant1s1ma madre. el Emperador Carlos V y del Conquistador Franc1sco Pizarra, declara 
!a fundación de la ciudad en medio los rristes ojos de los desconfiados habttantes. 

Pasan los ru1os y tm dia. sintiéndose ya mayor la gran ciudad. a los albores de tm 9 de oclUbre de 1820. sin 
Imprecaciones a la Madre Parria con gesto de hija que qwzá un poco a disgusto se despoja deja el regazo 
materno en manos de un tdeal para aYanzar en el labennto del mundo con sus propiOs medios (CháYez. 
1998). 
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El Asentamiento de Guayaquil 

El asentamiento colonial de GuayaqwL luego de sucesivos traslados. finalmente se ubicó al pie del ""cerrito 
verde··. hacia 1535. Como en casi todas las fundaciones espailolas se determinó el sitio donde iría la iglesia 
matnz y frente a esta se concibió un espacio que haría las Yeces de plaza. esto es en el sitio que hoy ocupa la 
lgles1a de Santo Domingo. 

Con el aumento de la población y por ~lar el sitio de asentamiento rodeado de accidentes geográiicos (rio. 
cerros. terrenos pantanosos. etc.) se decidió rellenar la orilla con p1edras extraídas del ;:erro y ganar así 
terreno para ampliar el área de la ciudad. 

De acuerdo con el cronista Modesto Chávez Franco, durante el siglo XVI, el cerro Santa Ana sinió de 
relleno de los múltiples esteros que CirCillldaban a la poblac1ón: en esa época el río ""invadía hasta lo que hoy 
es el Paseo Colón., y por el costado mismo de la matriz serpenteaban esteros que después se desecaron··. 
fmalizado el siglo XVI, se ganó nueYamente terreno al río con el casc~¡o que se sacaba de las construcciones 
que se realizaban al pie del cerro por lo que se abandonó la edificacion que hacía las vece~ de iglesia matriz 
que pasó a cargo de los Dominicos y se construyó una nueva mas cerca al río. Esta igl esia se la conocio 
también como la Concepción y ocupaba los terrenos en donde hoy en día se encuentra la Planta Proveedora 
de Agua 

Hamerly. manifiesta que para ··¡ 537_ la futura capital de la costa no era mas que un villcrrio que en aquel 
entonces se encontraba en la falda sur del Cerro Santa Ana antes conocidos como San Lázaro ... ·· 

Añade además ""a fmes del siglo XVII. el crecirruento demográfico del puerto obligó a parte de la poblac1ón 
a acomodarse un kilómetro mas al sur quedando la ciudad de Guayaquil di-.idida en ciudad nueva y ciudad 
vieja. quedando ambas ciudades separadas por un gran puente de madera de dos varas de ancho y 8000 de 
largo. separada por cinco esteros local1zados entre las actuales calles de LoJa'" Roc:t 

La presión demográfica. sin embargo. no fue la razón inmediata de la expansión fisica s1r o las invaswnes y 
los incendios. El ataque pirata de 1 o87. en el cual Ciudad Vieja fue sometida a pillaje e mcendiada en w1a 
tercera parte. y el incendio del (í de diciembre de lG92. donde se quemo la mayor parte de la ciudad. fueron 
tan convmcentes que se decido constrw.r la cmdad en Sabaneta 

Ciudad nueva dala de 1693. Sin embargo transcurrió mucho tiempo para que la ma:-oriJ. se decidieran a 
abandonar sus s1tios ancestrales B1en entrando al siglo X..V'III . Como dato en 1738 Ciud.l.d 'ieja terua más 
habitantes que ciudad nueYa 

A pesar de su mayoría numérica. ciudad vieJa pronto perdió su preponderancia eclesiástica y 
socioeconórnica. Ciudad vieja tuvo que esperar hasta 1 782 para verse restaurada a categoría de ciudad bajo el 
nombre de Nuestra Señora de la Purísima Concepción. Para entonces el barrio Las peñas ya se había 
convertido en un barrio de artesanos. pecadores. jornaleros y sm11entes. 

Para el ailo de 1605, la ciudad estaba ""fillldada entre dos cerros que parece como asiento de silla jineta.: tiene 
toda ella G 1 casas La tierra en contorno es toda montosa. corruenzan los montes desde la Jmsma ciudad. Las 
casas del Cabildo que son labradas de madera de robre y cubiertas con te¡ as. ·· 

En los siglos XVIII y XIX los incendios y las invasiones fueron las mayores amenaza:; de la ciudad. El 
incendio de 1694 fue de gran proporción. luego de la misma escala no se volvieron a producir hasta 1896 y 
1902. 

La reducción en numero e intensidad de los incendios en Guayaquil a partir de 1764 se debió en parle a las 
med1das preYentivas que se tomaron. Para ese entonces se ordenó la demolición de todos los edificios que 
fuesen de caña v techo de bijao, v se reemplwó por casa de qui ncha'" teja además se prc hibió la utilinción 
de materiales inflamables en toda nueva construcción. Se comenzó con los miembros del a)untam1ento, que 
debían sentar ejemplo. tumbando sus casas y reconstruyéndolas de manera pr~crila. los cabildantes no 
cumplieron pero por lo menos las casas de allí en adelante tendria paredes interiores de quincha. 
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Hamerly ha mdicado. En 176::1 los Dorrurucos. que seguian mantemendo su com·ento en Ciudad VIeJa se 
quejaban de que hab1an disminuido sus rentas .. tanto por el desprecio de las casas y solares. como porque 
sólo quedaron Pardos y Morenos. Las casas de ciudad Yieja eran en gran mayoría vetustas ... ce cm'í.as cortadas 
por el medio sin veso no argamasa que las cubre. con techo de hoJas de banano sil vestre .. ·· 

Debido al constante acecho sufndo por parte de los piratas se establecieron varios lugares defensi ;os o 
fo rtines. Por esta causa .. es posible que Ciudad Vieja haya estado completamente ammallad <C a fines del siglo 
XVII y comienzos del siglo XVID. Los primeros intentos de fortifi car Ciudad Nue,·a consistieron en caYar 
fosos. en los Esteros de Carrión (Me_¡ia) y Lavayen (Elizalde) y en la construcción de do> o tres fortines. 
incluyendo el Fuente de la Limpia Concepción. frente a la Sala de Armas. Hacia 1780 las fortificaciones de 
Santiago de Guayaquil estribada en los varios esteros naturales y artiiiciales. la batería de la Planchada en la 
base del cerro Santa Ana, y la muralla en frente y el foso al sur de la Sala de Armas (los res tos del Fuerte de 
la Limpia Concepción)'· 

De la planchada podemos decir que fue obra de los vecinos de GuayaquiL hecha por suscripción en 1682. 
para tm contrafuerte de muro que no se termino y que se aprovecho luego como fortín pru a emplazar w1os 
cañones de defensa del puerto contra invasores enemigos. 

Posteriormente se reconstruyó todo el sector incluyendo la remodelacion de la Planchada ( 1 'J06 l. el nuevo 
trazado de !a Plaza Colón. el empedrado de las calles aledañas. entre otros.·· 

Por lo que la antigua Plaza de la Concepción frente a la Igles1a del nusmo nombre que nw1ca se la volnó a 
reconstflilr. se convertiría luego en la actual Plaza Colón fr<~::,urnentada en dos parques uno al pie del cerro y el 
otro frente a la Planta Proveedora de Agua edificada en 1905. Mientras tanto. la Plaza de Santo Domingo 
había prácticamente desaparecido en este proceso. como lo demuestra el plano de 1909 en t!l que ya no se la 
menciona .. (Chancay. 1994). 

Origen del nombre Santiago de Guayaquil 

Lo de Sannago pudo renir de tres causas: Pnmero. porque el Santo Sannago era el patronc de guerra de los 
españoles. segundo porque habiendo ;niciado BenalcáLar wm fu.r1dación en l'vlanabí (Porloviejo), cuando su 
pleito con Pacheco, le pondrian Sanuago a esa primera población. que despues se llamó San Gregono y. 
considerándole la de Guayaquil como una repención o refundación de esa perdida por éi. le rra<;ladó el m1smo 
nombre de Sannago. ó lo más seguro. en conformación de la segunda malograda fundac1ón suya en el estero 
de Dima que fue el día de Sa11tiago. 
De las varias fundaciones de wm u otra manera se iban acercándose al sitio definitivo. la segunda fue la del 
capitán Zaera a orillas del río Yaguachi. y en el sitio llamado Huallaquil l. desmiida tan1bién esta fundación 
en ausencia de Zaera que se fue por el llamado de Pizarro empeñado Ya en lucha contra M3.11co C:í.pac. nada 
más natural que Orellana. al venir a hacer la fundación definitiva traJera datos de ub1cación y nombre. 
visitara la ciudad destruida en Yaguachi. y con los mismos fugitivos sobrevivit:nles. quiLá. acordará imponer 
el nusmo nombre a la nueva ciudad snuada en las zonas de las nusmas t1ibus. y consernrle el de Santiago 
en memoria de la fundada por Benalc:Var en el estero de Di mas e! 15 de julio de 1535, día d ~ Sa11tiago. 

Unos eruditos opinan que el nombre parece de origen quechua y muy a11terior a la invas1ón bélica Incruca. 
pues ya la inYestigación dice que el quechua no lo trajeron exclusiyarnente los Incas. que cuando ellos 
invad1eron el Quitus hallaron que su 1dioma no era del todo extraño en este reino, que en muchas comarcas lo 
hablaban, en otras la entendían y en unas y otras habían muchos indic1os de raíces comw1e~ · al quechua y sus 
idiomas . 

Además ei comercio costero era muY grande Y activo entre los pueblos rihereños desde el norte de Perú hasta 
Esmeraldas. era toda una enorme zona mercantil marítima que también intercambiaba sus Jdiomas, como era 
necesario y natural para sus n~gocios . Otra hipótesis es que como el idioma Mochica era bz.s ta11te a fin con el 
quechua, por ello muy posible pues que el nombre Guayaqwl era Mochica y anterior a la conquista incaica. 
pues el gran chimo fue un imperio tan poderoso y quizá más ci\ilizado y conquistador por SJ comercio. que 
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el de los Inca en cuyas manos cayó al fin. Lo que si es claro es que el nombre es autóctono, se· algo alterado 
o no por la fonación española, su significado es lo que no se sabe. 

Otra prueba de su autoctonía v otro prohlema respecto de la etnología u origen racial de sus pobladores'" de 
su idioma es la circunstancia de la existencia de las tribus Guayaquies o Guayaquiles en Argen:ina, centro de 
América del Sur, Paraná, Amazonas y Rió Negro. 

Por esos tiempos razas e idiomas viajaban enormes distancias en la América hispánica. El en1ctito Dr. 
Campos que con su fecunda fantasí a opma que el origen del nombre es de Grecia, al encontrar el nombre de 
Guayaquil en las raíces de la lengua griega. 

El Oidor de la Audiencia de Lima, Dr. Andrés Rocha que los indios de pobladores de estos lugares eran de la 
misma España de éuskaros, (Vascos) y que arribaron a estas costas hace 4 siglos del tiempo de su relato\ 
esta lengua quizás se mezclo con los quechuas y se ha comprobado que los vizcaínos son los que más 
rápidamente entienden el quechua, por encontrarse millares de voces similares a su lengua y con los mismos 
significados. Por otro lado la voz gua es antigu..'l en España vieja y muy numerosa en punte s geográficos. 
como Guadalquivir, Guadalete, Guadiana '" en ninguna otra pane del mundo hav rios que comiencen con 
Gua Sino solo en España y América 

El Sr. Cuneo VidaL del Instituto Histórico del Perú. opina que Guayaquil procede del quechua así: Gua.ya
inq-illa, transformado en Guaya-inq-ill, guaya-n-quill, Guavaquil (Chávez, 1998). 
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LAS COSTUMBRES DEL GUAYAQUIL ANTIGUO 

La mujer colonial era educada para ser el alma del hogar ! la compañera del hombre. pues alentaba ! 
acompañaba al hombre con sus consej o~. su cari.i'ío. sus previsiones. sus labores. sus cuidadcs. sus ahorros en 
el hogar. 

Este carácter y esta educación no eran tanto la herencia de España: eran imposiciones del ambiente de un 
mundo nuevo y ajeno. Esto no era la corte de Madrid. no era la rigida Castilla no era la áspera frugal Navarra. 
no era la florida y alegre Andalucía. no era Austria Cataluña ni ninguna de las procedencias de los 
conquistadores. Eran de tierra brava e indómita, era la economía forzosas de la pobreza y la l~anía de todo 
recurso. era la fratenudad y auxilio mutuo de los desterrados o los náufragos, de los compJñeros arropados 
en una misma suerte de aislamiento. eran vivir las necesidades de un mundo tan desconoc.do que hasta los 
alimentos había que descubrirlos con riesgo de salud o vida aun copiando de los nativos. Robinsones que no 
podían darse holguras ni placeres que los sencillos que ellos pudieran crearse o transportar e sus recuerdos. si 
eran adaptables a vida tan distinta 

Las pocas mujeres conquistadoras que llegaban ya tras las llamada o buenas noticias de sus hombres. se 
lanniban también en su aYentura traYendo plebevas o fidalgas. previsoras. los repertonos de sus oficios o 
habilidades caseras y hortelanas. Y as1 se echaron las bases de esos admirables caracteres modelos de madres 
y compañeras de trabajadores . 
Los padres de familia reglamentaban hasta ei vestido . .. Manda el Rey nuestro señor: que ninguna mujer de 
cualquier estado o calidad que fuese pueda traer ni traiga guardainfante. por ser traj e costoso, feo y 
desproporc10nado, lascivo y ocasionado a pecar. Excepto las mujeres que públicamente son malas de su 
persona y ganan por ello. Y tarnb1en es proh1bido que ninguna mujer pueda traer jubones que llaman 
escotados. salvo las que de público ganan por su cuerpo. 

Y asi mtsmo se prohíbe que nmguna mujer que andmiere en npatos pueda usar m traer verduguillos 
claveteados de piedra fina como esmeraldas y diamante ni otra invencion en cosa que haga ruido en las 
basquiñas y que solamente podrían traer los dichos verdugadas con chapines que no bajen de cinco dedos . 

Las mujeres aprendían muchas labores, oficios e industrias. inclusive medicina c:tSera, aun siendo ricas o 
nobles. Los hombres eran muy laboriosos e Infatigables, sobre todo a,oncultores. ganaderos. montañeros. 
navegantes. comerciantes. Padres y principalmente la madre era la jefa absoluta y dictatonal del hogar. Los 
hijos mmque se emanciparan del hogar. eran pupilos de hecho hasta la muerte de sus padres. No solo era 
amor, era veneración y temor reYerencial el que se les tributaba Aun casados, viejos , aun viviendo en hogar 
aparte. Vinendo bajo un m1smo techo, por la escasez de casas por tantos mcendios habrían de 1r 
infaltablemente. al levantarse, a saludar a sus padres, arrodillándose ante ello para recibir la bendición y besar 
sus manos. Otra bendición se recibía al ir a dormir o después de la oración del ángelus, en que habitualmente 
procuraban estar juntos Mi señor padre mi señora madre. el señor mi marido. mi digna señora esposa eran lo 
tratamientos hab1tuales familiares. 

Todo lo que el hijo ganaba era entregado integro a la madre. qwen hacia la distribución en cuotas para el 
hogar paterno. para el dueño. etc o autorizaba la total inversión en el hogar del hijo. 

A las horas de comida, el padre o la madre bendecía la mesa previamente, y al terminar la comida todos 
oraban en ~OL baja haciendo coro a los padres. 
El noviazgo era cosa muy seria cuando no lo hacían los padres en vista de condiciones de familia que 
entonces se tenían en gran cuenta, eran s1empre los padres los que se entendían en la pett ción de mano. Se 
autorizaba la ns1ta del pretendiente en determinadas días y horas y bajo la indudablemente presenc1a de 
algunos de los padres, con todo el severo contingente de cuestión grave al menos en los primeros tiempos. 
pues el noviazgo era generalmente de dos. tres años o más ... hasta conocerse bien'" 

Salir una niña sola con su nov1o cuando'. ... bailar? En presencia de los padres o hermanos mayores. sí. Al 
teatro? De vez en cuando y con permiso de la censura eclesiástica. Sólo para misa y funciones religiosas 
habia más amplitud; y en Jo que si era más liberal, y esto cuando los muchachos estaban mayores. era fumar 
rio~rrlllA 
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La honradez era tal que se tenía por ofensiYo firmar o recibir documentos. ia palabra \·alí::t mucho más. Lo 
rrusmo era el pueblo y su honor se ret1e¡aba en la buena fe en el cumplimiento de sus obias y en el social 
respecto. 

Las mujeres de mejor condición económica se pasaban gran parte de sus vidas en hamacas y en camas puesto 
que tenían pocas ocupaciones a parte de dar a luz a numerosa progenie y superYisar la casa v la crianza de sus 
hijos. Se rompía la monotonía entretemendo a otras señoras y los invitados de sus maridos. asomándose a los 
balcones ::r observando la actividad de las calles. yendo de compras pero no a los mercaJos. ~isilando la 
iglesias. y asistiendo ::t las fiestas ocasionales que organizaban sus hijas solteras. Una vez casada sin embargo 
la biología v las costumbres le imponían la misma existencia, de relativo enclaustramiento que llevaban sus 
madres. Después de dar a luz, era la costumbre quedarse en la cama por cuarenta dias ~ - se encontraban 
'<irtualmente de luto permanente ya que la muerte no era extraña. Aunque la clase alta tema como pagar la 
atención profesional y los remedios recetados. ní el uno ni lo otro constituían mayor ayuda contra las 
enfermedades del viejo y del nuevo mundo. dado el relativo retraso de la medicina. Cuando de duelo, era de 
rigor vestir de negro y abstenerse a las fimciones sociales: se guardaba luto por cmco años para un padre o 
consorte. y de tres años para otro miembros de la familia 

Para las mujeres de ciase alta había sólo tres modos de vida a escoger: el del matrimonio. soltería y beatería 
pues no había ordenes religiosas temeronas en la costa aunque no se sabe cuantas beatas ha bía en la ciudad. 
Las señoras y las señoritas no podían rebaJarse a trabajar. Aunque heredasen capitales considerables o tierras 
extensas de sus padres o maridos. se esperaban que confiara a sus parientes barones y amigos la inversión de 
capitales y administración de propiedades. Las únicas ocupaciones mencionadas para damas de la sociedad 
en los padrones que llegaban este tipo de información, eran las de hacendada v propietaria. 

Las mujeres de ia clase baja participaban directamente en la distribución de bienes y sen ici . .>s como lendera, 
regatonas. taberneras. chinganeas. parteras y lógicamente prostitutas. 

La vida de los hombres de ciase alta era más completa e interesante que las de sus madres. tías. hermanas. 
primas y esposas. La mayoría de los niños de esta clase recibía educación superior. Las fam ilia que contaba.¡ 
con los medios suficientes enviaban a sus herederos a Quito. Lima y hasta Europa para las instrucciones 
secundarias v universitarias. 

En Santiago de Guayaquil y sus alrededores. los jóvenes se divertían con prostitutas y amantes, dando 
serenos y cortejando a sus futuras esposas. tomando y fumando. jugando cartas y al bi llar. monlando a 
caballo y en peleas de gallos. fi estas y tertulias. Una ,·ez casados se asentaban y criaban a sus hijos. 
administraban las propiedades famihares. o establecían una casa de importac1ón v expo rtación sin de.:ar 
completamente de lado, sin embargo su hedonismo primaveral. 

Excepn1ando en momentos de crisis. los guayaquileños eran católicos de nombre. Casi siempre se 
bautizaban. casaban y enterraban de acuerdo a los cánones de la Iglesia. 

Celebraban fiestas religiosas como Hábeas Christi con misas y procesiones. petardos y fie stas. Recurrian a 
sus santos protectores para que los libre de epidemias y terremotos. 

Pero pocos guayaquileños escogían la carrera religiosa. Eso no implicaba que los costeños hubiesen s1do 
indiferentes hacia su religión o que no hiciesen grandes donaciones a la iglesia Mas bier se trata de que: 
primero. no había tendencia al monopolio de la tierra y del capital en manos del clero y segundo. aunque de 
alto prestigio social. el sacerdocio no era muy atractivo económicamente. Los emprendedores guayaquileños 
se oponían atar sus capitales y propiedades en manos muertas eclesiásticas aunque si estunesen más o menos 
dispuestos a subvencionar a la iglesia como educadora y curador, como lo demuestran las c:mtribuciones que 
se hicieron al colegío Jesuila San Francisco Xavier y al seminario Diocesano de San Ignac o de Loyola, y la 
financiación del hospital de Santa Catalina operado por los juandedianos. Además los guayaquileños 
neces1taban todos los capitales d1 sponihles para expandir más aun más el comercio v el cacao. 
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La hamaca es un mueble indispensable en las casas. En cada una hay muchas de todo tamai.'io. Las cuelgas en 
las salas. los Jormitonos. las galenas. en los marcos de las puertas. Las hay para grandes. bebes. para amos y 
para criados Al subir a las casas se oye una orquesta de chirridos de las argollas que se fricci onan contra ios 
ganchos . La muJeres se columpian en ellas con gracia \' donaire. De hamaca a hamaca son las charlas 
animadas de familias y visitas. La moda del tapado con la manta se relega generalmente a la clase de las 
mujeres galantes. rango medio entre las mercenarias y los mercaderes. 

El baile mas gustado son la Cachucha La Redova. El escobillado. la Contradanza.. y otras danzas Españolas. 
Las muieres que por cualqlller razón no toman pane del baile. se les perrrnte estar de tapadas en las galenas 
o ventanas o puertas. Su chal de domino y su manta se prestan a cortejos. 

El cabello lo llevan atado en el alto atrás. en graciosos rollos. o bien en dos bandos a los lados o en dos 
trennts gruesas rematadas en graciosos lazos vistoso y anchos. Otras veces se dejan una so!z: rrenza que les 
orla el pecho y la otra la espalda y nada mas precioso que cuando tiene la cabellera suelta 1) escarmenada 
sujeta con una cinta ancha y vistosa y una gran ilor en un costado. 

Arpas, guitarras y violines forman las orquestas en los bailes y acompañan al canto. El hade ~ . una pasión; se 
baila por todo pret~'1o. 

Los hombres visten paño y casimir. las mujeres llevan con elegancia el traje de Europa van a la iglesia con 
saya y mantequilla. 

Llevan grandes cadenas gargantillas de oro con dijes colgantes y la indispensable pajuela de oro para los 
dientes. y otra barrita con una pequeñísima cavidad a modo de cucharilla.. para extraer la cerillr del oído. 

Usan en el tocado peinetas de carey o concha perla rara ,·ez de cuerno este más lo usaban la ge-nte pobre. 

Nadie salía de una visita sin ser obsequiado al bajar con la petición de su pañuelo para perfumarlo y con la 
coqueta colocación de alguna bella flor en su vestido. 

Con la muerte de Carlos U. la dinastia francesa con el meto de Luis XlV, el comerciO francés. antes Yedado a 
las colonias hispanas. las invadió con sus productos de moda y fantasía que conquistaron prontamente el 
espíritu del cnollo predispuesto a la coquetería. Vinieron los primeros claves o pianos. bil ares. anillas de 
cristal y candelabros, paños. sedas. encajes, y blondas de Lvón v Flandes. faldellines. jnyas. perfumes. 
abarucos. espeJOS. alfileres, carrozas. \'idrios. cnstales. Yasos. botellas, ITI1Stelas y confites e mfuudad de 
cosas de alimento, lujo y recreo de que el austero y exclusivista comércio pemnsular pnvaba :Jor no ser de su 
producción y sobre todo libros. que rompieron la veda severa de instrucción dosificada ~ prepararon los 
espíritus para la emancipación (Chavez. 1998) . 

El compadrazgo de papelito.- El compadrazgo de papelito era un delicado prete:-..io para tratar amistades. para 
insinuar amoríos o para manifestar especiales simpatías. Consistía en un obsequio de linos dulces. 
generalmente o de selectas frutas y flores ; perfumes orras delicadas cosas. en elegante cha.:-ol cubierto con 
fino paño bordado. v circuido el presente todo con multitud de ingemosidades hechas de papel de seda de 
vanos colores, calados, encarrujados. en fi guras de flores, bufandas. canastillos. etc. El centro lo ocupaba 
indispensablemente la sacramental décima que consistía en un plieguito de papel de color. primorosamente 
calado en el contorno. y en cuyo centro estaba. manuscrita o impresa.. la décima o el estribil lo que hacian la 
ofrenda dei compadrazgo. 

La décima era una estrofa cuyo tema era un sueño con los angelitos. en que tmo de estos le había inspirado al 
obseqwante el nombre de la pe rsona a quien debía elegir compadrito o comadrita. I asi siempre en 
diminutivo), justificado así el caso. seguía a la décima el no menos infantil estribillo. 

Lo típico era el mensaje que de retahí la y sin respiro tema que dar el muchacho o la muchachJ portadores del 
compadrazgo. 
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-Señonta: Aqw manda este regahto la señorita Juliana y manda a decir que tenga muy buenm días y .:j ue 
como está el señor y la señorita. Que anoche soñó con los angeli tos y que le mandaron a sacarle a usted de 
comadrita. 

-Vaya' Dígale que por que ha tenido tan mala elección: que orra \·ez no tenga sueños tan pesad os. y que le 
agradezco mucho: y que desde hoy tengo el gusto de llamarle mi compadre. 

Tras de esto una propina al conductor y ya estaba hecho el compadrazgo y obl igados al retorno la comadrita 
o el compadnto. El retorno era otro regalno igual o m~JOL según las intenciones de los acomadrados. y que 
debía hacerse entre dos y ocho días despues. 

Por eso algunos estribillos ad\'ierten que no era por interés. Por supuesto que si había amorcillo de por medio. 
desde ese momento ambas partes estaban a la espera de llamarse compadrito! Comadrita! Y estos eran los 
compadrazgos llamados de papelito. 

Los carnavales.- Como era tan usual la veia de esperma para el alumbrado domestico. todo el año era el 
recoger de la muchacha la esperma para hacer los cascarones en carnaval 

Desde un mes antes de la pagana fiesta era la diversión nocturna en el comedor o cocina. de derretir la 
esperma y batir los cascarones en los moldes. de lata o de plomo. 

Estos moldes eran de una vistosa variedad: estrellas. ca11astJ!Ios de fruta. gajosa de uvas. conchas. pajanros. 
corazones, huevos. peras. manzanas. fl echas y muchos s1mbolos mas. todos adaptados a ser torr ados de uno 
en uno en el hueco de la palma de la mano para el arrojo a distancia. Y las comersaciones de esos días 
giraban sobre el tema: 

Cuantas cáscaras tienes ya Maria? 
Ay . hija! Si no llego todavía ni a quinientas ' 
Que flojas son ustedes yo tengo ya mil quinientas! 
Jesús! Y todas se las vas a reventar a mongolito 
Toditas! 
Ja.. ja.. ja! Y de que las llenas'1 

Unas con Aqua Florida y otras con Kananga y mixturas. 
Yo les he puesto esencia de rosas " un poq uito de colores. 
Ay con colores no me gustan ... 
Un poquito. no mas, para mancharle el vestido blanco que dizque se va a poner para desafiarme ... y 
llegaban los grandes días. El domingo empezaba la gritena de los muchachos vendedores por 'as calles . los 
cascaroooones' De cera o de esperma! Con aguas de olor! A tres por medio ! 
Los cascarooones! 

Desde las 12 del día empezaba el desfile de grupo de mozos. \ eslidos de dril blanco era el rUJTibo ::. la 
provocación. Los balcones comenzaban a enrollar sus toldas hacia arriba. 

Todo era un intercambio de proyectiles, delicadamente arroJ ados a lo alto. hacia el busto de ia >eñorita. para 
que reventara en el vestido: pero la graci a era la agilidad de ella en aparados en las manos o en las toldas y. si 
los cogían enteros. devolverse los hacia abajo con igual intención. Una vez terminado el juego en el parque se 
dirigían generalmente a otras casas y era arriba que les esperaba lo terrible. Al subir la escalera los esperaban 
las dueñas de las casas que con cariño y sus manos llenas de polvo de arroz, fino ; mi:-.1uras de papelito. 
perfumadas: o de flores, perfumes. tocaban la cara de los v1sitantes etc. En segwda unas copitas para calentar 
el cuerpo mojado y luego el anhelado abrazo del talle para darse al baile. Había casas en que en que el piano 
no cesaba un mstante en los tres dí as con sus noches (Chávez 199R). Los nacimientos.- Eran exhibidos del 
gusto y del ingenio en cooperación de toda la familia. La Idea era mostrar como era la \ida en Jerusalén con 
sus oasis, sus ríos, pozos, palmeras, caravanas. figuril las. Así se recreaba la VIda en tiempos del nacirruento 
de Cristo (Chávez 1998) 
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LA ARQCITECTURA TRADICIONAL 

Las casas de fabricación con quim:ha.s. ! babareques. lomando el ejemplo ue la ciUdau de Lima. donde por la 
presión de los temblores. se invento este modo de arquitectura civil. 

Esta consiste. en que sobre el c1rruento. mas o menos profundo. segun lo perrrute la condición o el terreno. se 
levanta la fabrica construyendo sus ángulos. y divisiones con madero muy gruesos y fuertes. afEctados con la 
cabezas. con seis pies geométricos dentro del mismo cimiento. deJ ando espacioso los claros que han de 
ocupar las paredes, las cuales se cierran de tr:n·eses. compartidos, y sobrepuestos. con cuartoncillos de 
madera ligera por la parte de afuera que unen con un entretejido de cañas muy delgadas, o varillas de la 
misma calidad. que llaman chagllas, y despues se cubren con una capa de barro enl ucido. sobre cuyo asiento 
recae el blanquimiento de la cal. o del yeso representando un lienzo de pared. o tabique de matena mas 
sólido: desde cuyo extremo sigue la diferencia. de que en Lima se cubren con tablas de cedro. curiosan1ente 
labradas en la parte de adentro, porque sm·en de adorno a las habitaciones, sin embargo las de afuera era 
úrucamente con barro e:\1endido. que nligarmente Uaman torta, no necesnando de teJa por el smgular 
beneficio con que la distingue el cielo, ue no obscurecerse su meridiano. y por espac10 de cualrocienla.s 
leguas. con nubes para llover. que hacen sombrios los dias. en que se repunta el invierno desde mayo hasta 
septiembre, v que solo derraman un roc1ó continuado. que los naturales llaman garúa: tan igero que no 
incomoda al trafico, ni necesita de prevenciones para su defensa ni humedece la tierra para penetrarla: al 
conlrario de lo que se experimenla en Guayaqwl. donde siendo continuas las lluvias. hacen que sean preCisos 
distintos reparos. y diversos modos de acabar las fabricas: por lo cual desde el remate de las paredes. con 
njeras repartidas a proporción., forman los caballetes, que entablan y cubren la teja, dejándo los con caida 
regular para el descenso de las aguas. y halares de corredores maestros, que hacen cómodo el trafico de los 
pasajeros por las calles. sin peligro de mojarse aunque llueva: de cuya construcción era la mayor parte de las 
casas de la ciudad nueva en el año de 1736 <Y era. 1994). 

Primeras edificaciones: Estilos y f01mas de la épor.a colonial 
A la llegada de los invasores, nuestros aborígenes reproducían su fuerza de trabajo en chozas , cubiertas de 
pajas minLadas sobre ramas de árboles o carri.Los. las casas eran con eslruclura.s de caña o m.1dera con una 
planta baja libre en zonas inundables y la tradicional choza india de la sierra cubierta con paja y que al 
mezclarla con la arquitecrura traída por los españoles se fusionaron Las dos. la vernácula y la española 
produciendo una simbiOSIS dando a la luz una tipologia original que hasta la actualidad tenemos buenos 
ejemplos . 
En su inicio las construcciones de las casas de la Colonia por las regiones costeras de Guayaquil tenian 
asentamientos endebles debido al uso de materiaies inconsistentes. la estabilidad de estas casas o viviendas se 
ven atrapadas por el río y el estero. el fango las atraganta 

Una vez estabilizada la ciudad inicio un florecimiento de los estilos andaluces y flamencas, ademas la técnica 
de ribera se impone en la construcción citadina. Las primeras se aprecian en las expresiones artísticas de las 
fachadas mientras que las segundas en los sistemas constructiYos empleados. 

En el caso de las clases dominanles las caraclerislicas presenlan un lenguaje europeo basicame-nte con estilos 
traídos de Francia Arabescos. o Góncos que se aprecian en las fachadas de sus casas mientras que en su 
interior presenta una planta geométrica rectangular. un patio central interior para compensar la claridad 
ambiental. 

La práctica arquitectónica durante la colonia en gran medida estuvo en manos técnicas extranjeras. 
sumándose a ellos algunos criollos que habían adquirido el conocimiento Y la técnica heredada o imponada 
apareciendo aqui, aquellos que se les dorrunaba "carpmteros de nbera", nuestros artf·sanos en la 
construcción. 

Para el primer cuarto del siglo XVIII la tipologia arquitectónica se expresa aun en la arquitec1 ura Vernácula 
como el uso de la planta libre donde se refleJaban las manifestaciones culturales de las vi,iendas de nuestros 
campesinos que utilizaron ese espacio para esparcimiento y corral de los principales animales domésticos: 
pero además para protegerse de las inundaciones y de la presencia de animales sal> aJes. 



73 

Anexo# 3 (continuación) 

A partir de lllB la madera se sigue manteruendo como pnncipal elemento de construcc10n. y la decoración. 
que era propia de las clast:~ dorrunantes dt: la época st:guian const:nando los rasgos idt:ológicos tradicionales. 

Así mismo. la organización espacial mterior es caracterísnc:t. Los ambientes se desarrollan alrededor de un 
pano central , las zonas de estar se integran en frescas y amplias galenas y balcones que a s .1 yez se abren con 
puertas y ventanas a los patios. 

De la misma forma la arquitectura de principios de s1glo era mas humana. no presentaban en su mayoria 
problemas de calores. ya que onentaban cada espaciO con sus respectiYOS yentanales o tragaluces. En smtesis . 
una arquitectura propia en cuanto a su concepciÓn formal. constructiva y espacial. producto de condiciones 
Dsico-humanos y de recursos locales. que se vienen manifestando en una trayectoria de m~ de 400 años. 

Si bien es cieno que la ciudad fue reconstruida luego del gran incendio del 5 v () de octubre de l R%. su 
reconstruccion se la !uzo guardando en las edificaciones la dismbuc10n y tipología propias de las casas 
coloniales. Los detalles arquitectónicos son productos de importaciones de estilos neoclásicos europeos. La 
arquitectura del barrio Las Peñas es netamente republicana de comienzos de siglo pero su sistema 
arqwtectónico. su tipología. técnicas y urbanismo son sistemas empleados en la époc.:t colonial por los 
carpmteros de ribera. Por ello este barrio representa un gran atractivo tunsnco para la c1udad dado a la 
evidencia viva de casi 4 siglos de histona ( Cevallos y otros. 1985). 

Sistema constructivo estructural 

En todas las casas del viejo GuaYaquil, no inteninieron arqwtectos en el provecto Y construcción de la~ 
casas, pero SI fueron estas casa encargadas a los carpinteros de nbera que con el clecrurruento de las 
construcciones navales se habría paso a la construcción de edificios civiles. 

Cimentación .- Los cimientos arrancan en la parte más inferior sobre el suelo m1smo c :m un durmtente o 
solera de más o menos un metro de longitud y a saber (por la sección del calce) una secCión sirruiar que 
fluctua entre los 25 a 30 cennmetros por lado Este durmiente. en su parte más central nene una caja sobre la 
cual rectbe la espiga del calce. 

Estantes.- Los estantes arrancan a partir del calce por medio de un ensamble a nanera de traslado 
denommado royo de Júpiter. que se asegura con un taco atravesado por el centro en el sentido del corte y 
t:mpemada en sus extremos en st:ntido pt:rpendicular la mismo (corte). En unos casos los >!Stantt:s sobrt:pasan 
el nivel del piso inmediato y sirven para el piso más superior, pero en otros c3sos mueren ahí para luego 
arrancar nuevamente sobre el barrote 

Barrotes.- Los barrotes (vigas) se apoyan en los t:stantes. unas vect:s por medio de uniones a media madt:ra o 
malletes a cola de milano. y otras veces se asientan sobre el estante encajado a una espiga. 

Piso.- El piso de ambas plantas es de madera de pino. unidas unas a otras por u.r1 machihembrado a manera de 
media madera asentadas y fij adas con clavos sobre un entramado de cuerdas' dispuestas aproximadamente 
cada 70 centimetros. Estas cuerdas se apoyan a los barrotes de diversas formas: Unas veces simplemente 
apo,·adas. otras Yeces a media madera perdiéndose o no la cuerda en el barrote segun el ca~o . 

Paredes.- Estructuralmente las paredes son fijadas sobre una serie de barengas. que colocadas 
eqwdistantemente componen el alma rnisma de la pared. Las paredes al exterior son de quincha. o sea de 
caña recubiertas con tm enlucido de una mezcla o mortero de arcilla. cal y paja y Lm rev,)Cado final de yeso. 
al intenor, las paredes son generalmente de madera clavada las barengas que Yan de esranr = en estante. 

Elementos de cubierta.- La cubierta t:ra inicialmentt: dt: tejas de barro y posteriormen' t: fut:ron cambiadas 
con plancha de zinc. Su estructura se sustenta en tres caballetes o cumbreras dispuestos de tal manera que 
forman una C y dan origen a una cubierta de ó aguas. Estos caballetes se .encuentran :¡sentados sobre una 
sene de pencos que nacen a continuación de los estantes. 
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Desde los caballetes hacia los Yértices de la construccwn. al e1c1erior y hacia los vémces del pozo de luz al 
interior se hallan colocados diagonalmente unos cuartones que reciben el nombre de lima tesa : lima-ho: o 
respectiYamente. a partir de estos se cruzan los cuartones propian1ente dichos entre las vigas exteriores y las 
cumbreras Y que al llegar a las lima-tesas y lima-hoYos rec1ben el nombre de par o cabrío_ 

Finalmente. para terminar el entramado se colocan trans;ersalmente las tiras o mangle techo. que son pieLas 
de sección mas pequeñas dispuestas cada 60 centímetro y que son las que reciben a las planci1as de zinc. 

Puertas y ventanas.- Las puertas y Yentanas se encuentran delineadas por estantes secundarios o cabeceros. 
que son elementos que le sirven de apoyo. Todas las puertas son de doble hoja y los siste-nas construcriYos 
utilizados corresponden a técnicas que aún se mantienen hasta nuestros días. 

Igual sucede con las ventanas, con la diferencia que estas últimas mantienen en su diseño complejidad de 
detalles como: las hojas abatibles de chazas que se encuentran en un marco más mterior que el principal. de 
tal forma que las ventanas son doble abaíibles en la fachadas principal conj ugan con rejas de carpinteria 
metálica y en las otras fachadas son con balaustres. mallas corredizas. etc. 

Escaler as.- Las escaleras al igual que todos los sistemas constructivos aquí rensados mantienen el n11smo 
criteno tradiciOnal utilizados en las construcciones de edificios de madera De las escaleras relevadas. vale 
destacar la que conduce a la planta b3Ja y que se desarrolla en dos tramos. 

Su estructura consta de dos zancas cada tramo sobre las cuales se fijan directamente las huellas Y 

contrahuellas, pero las primeras (huellas) sobrepasan el límite fijado la ulnma (contrahuella) 

En esta escalera el primer tramo es más largo y consta de peldaños o escalones y al llegar al descanso o 
meseta dobla hacia la izquierda formando una L. En la parte más superior el tramo de v1ga sobre el que 
descansa la zanca toma e! nombre de cabrío y en la parte inferior donde arranca la escale-a se llama solera. 
Los cuartones que forman el enlramado del descanso se denominan codales. 

Ornamentación.- La ornamentación a sido trabajada principalmente en madera y destacan las columnas v la 
vanedad de connsas que han sido constn.udas a partir de un armazón pnncipal. es deC!f que también tienen su 
prop1a estructura así las colwnnas al igual que las cornisas son armadas con madera tallad<. que se fijan sobre 
elementos que toman el nombre de canera. (Cevallos y otros. 198.5). 

Carpinteros de Rivera 
La tradición Artesanal que Guayaquil tiene. se remonta a los más tempranos tiempos de la Colonia la ciudad 
de Guayaquil en el siglo XVII ya era reconocida como uno de los principales astilleros que poseia la corona 
española, los constructores navales constaban dentro de su personal. con artesanos altamente calificados qlle 
no solamente se encargaban del desarrollo técmco en el proceso de construcc1ón de las naYes, sino que 
además de esto elaboraban toda la obra de tallado que había que realizar en los mismos. 

Evidentemente a medida que el grado de complejidad se incrementaba en la constmcción de lo barcos. 
también la preparación del artesano iba creciendo, formándose paso a paso una sociedad artesanal cuvos 
conocmuentos eran trasmitidos de generación en generación dentro de las farrnha cuya actindad econorruca 
primordial era realizada en el seno de los astilleros. Este gremio conocido hoy en día con el nombre de --La 
Maestranza de Guayaquil". son aquellos ··carpinteros de Ribera·· que constmyeran no solo los barcos que 
hicieron famoso el puerto y sus astilleros en tiempos coloniales, sino que también fueron ellos quienes se 
encargaron de construir las casas de nuestra ciudad una y cien veces, tanto como las que las catástrofes 
naturales y el vandalismo de los piratas obligaron a realizar. 

Al siglo :XVm, toco presenciar la decadencia que Guayaquil sufriera en su importancia como astillero, 
paulatinamente dicha actividad fue perdiendo fuerza con el tiempo hasta que llego el momento. ya después 
de la independencia, en que la principal actividad económica del puerto se centro en la comercialización del 
cacao pasando a quedar en lU1 puesto muy relegado la actividad industrial que Guayaquil realizaba cuando 
era uno de los principales astilleros del mundo. Nos preguntamos. pero qué sucedió con los carpinteros de 
Ribera'' La contestación se encuentra latente en las páginas de la arqui tectura guayaquileña 
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Vale la pena destacar la diferenciación que en aquel entonces se hacía entre los carpmteros de la maestranza 
ya que aquellas que se dedicaban a la construcción de barcos eran los llamados carpinteros de ri bera y no asi 
aquellos que se dedicaban a !a construcción de edificios. puesto que a estos se los conocía como ··carpinteros 
de lo blanco··. 

Por lo que se refiere a GuayaquiL aunque no ha:- no ticias en los primeros años del siglo XL"'{, es evidente que 
la paulatina reducción de la activ idad de sus astilleros cuyo proceso de decadencia se agudizaría tras la 
independencia llevo consigo una disminución de! numero de trabajadores de maestranza. especialmente 
acusado en los calafates: En 1832 en la Ciudad de Guayaquil24 l carpmteros y sólo 25 cJ.Jafateo. 

Sin embargo, estos últimos datos sorprenden en cierta medida pues rnienlras e! notable descenso del número 
de calafates (de 81 a 25 en 55 años), el número de carpinteros seguía siendo muy elevado. La explicación es 
bien sencilla: en Guayaquil, el termino ··Carpintero'' englobaba tanto a los de "ribera" como a los de '·Jo 
blanco", porque barcos y edificios eran construidos por la mismas personas. sin que parec1era existir lffia 
clara especialización en esta materia Ello redillldaba en detrimento de las propias casa de la ciudad. que. son 
bastante incomodas porque les falta a los maestros gusto para las fabricas y no conocen absclutamente nada 
de las reglas de arquitectura civil. Los carpinteros de ribera en sus construcciones de casa usan palabras 
navieras como: estantes, barengas. llaves. y otras. La ausencia en Guayaquil de carpinteros e~ pecializados en 
la construcción de edificios resulta paradój ica tomando en cuenta que todas la casas eran de madera hasta el 
punto de que todavía en 1771 no había ningún ··aJbai\il'' en la ciudad. Pese a ello. la alusión a carpinteros de 
lo blanco es absolutamente excepcional en la documentación colonial guayaquileña y por el contrario es muy 
frecuente encontrar referencias sobre carpinteros de ribera empleados en la construccion de edificios 
particulares y públicos, y es sumarnente reveladora verificar como los carpinteros Guayaquileños se defirúan 
asi mismos como "de ribera·'. incluso cuando aludian a sus trabajos arquitectónicos (Cevallos 1 otros. 1985). 

La madera 
Para las cubiertas de las viviendas. se utilizaban las teJas o el zinc: las tejas era un ma1erial que se lo 
encontraba aquí. el z.inc era importado de los Estados Unidos o Europa Los cubiertos Je zinc y teja eran para 
las casas más modernas y las antiguas de paja también se introdujo en la construcción tradicional el bareque 
triad, esta técnica constructiva de la c1udad de Lima donde se utilizo para prevenir v proteg~r de la posible 
destrucción de Jos temblores y para de alguna manera protegerla del medio ambiente y del fuego. La madera 
es el material predominante de las construcciones antiguas del barrio Las Peñas. Su ut¡Ji¿ación arranca desde 
los cimientos (trabajados en mangle) y durante todas las soluciones estructurales (principalmente en estantes 
y barrotes) en las que se a utilizado guaYacán. 

Para las paredes se usaban maderas resinosas especialmente de pino. debajo de esta madera se poma caña y 
quincha. Se importaba grandes cantidades de pino de los Estados Unidos como el pino blanco. negro y 
oregón. esta madera impedía que le caiga polillas . 

Las maderas suaves o blandas como el laurel, el Femán Sánchez. los carpinteros de ribera la utilizaban para 
trabajar los elementos ornamentales. y en la carpintería de ventanas y puertas. Pero cuandc se necesitaban 
maderas más largas y que no habían en el comercio. se hacían ensambles. wuones. emp,umes. como el 
llamado rayo de Júpiter, a cola de Milano, etc. Los pilastres eran de guavacán. bálsamo. colorado, amarillo. 
Las vigas principales de la cubierta eran de maderas duras así como también las de cuerdas v tiras. aquí por 
lo general se usaba el mangle. 

Los pisos eran de madera resinosas de olor fuerte que repelía la polilla. En los que respecta ¡; las ventanas se 
hacían ventanales que eran tradicionales de esa época es decir de doble ventana ventanales de chazas 
abatibles hacia la calle y liD espacio, otra ventana y otro espacio. Las puertas eran talladas. las que estaban en 
los portales eran de doble hoja. pasaban de los dos metros de altura las columnas no eran elementos muy 
representativos, más bien los pi lastres que se utilizaban en la ornamentación de las fachad~ . En cuanto los 
tumbados eran altos. 

Los patios interiores y los laterales eran los que definían los corredores y los zaguanes. estas formas de 
construcción eran para que la vivienda tenga buena ventilación, iluminación y una muy buena distribución de 
sus elementos (Cevallos y otros, 19R5) 
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AL~EXO # 4 

EL RIÓ GUAYAS, SU COMERCIO, SUS ASTILLEROS Y LA INVASIÓN DE 

LOS ENEMIGOS 

La pesca en el río.- En el Río Guayas se pescan corvinas. róbalo. bagres. barbudos. ciego~ y bocachicos: en 
todo el no hay buenos cangrejos: ) a ex.cepción de los Bagres, barbudos. ctegos. y bocachicos que son 
insípidos. los demás peses son de buena sabor. 

Los que se cogen en este río se venden viYos en el muelle de Guayaqwl, porque los llevan dentro de unos 
canastos, metidos en el agua y amarrados a las canoas: de lo c.ontrario se picarían en el calor. y a las tres o 
cuatro horas ya no se podrían comer. En el invierno sacan los indios una parte de esta pesca para su comercio 
con los de la sierra (Baleato. 1820). 

Costumbres de la pesca- Los indios y la gente de e-olor de la provincia del Guayas que viwn en las orillas de 
los ríos cogen en el verano los frutos de sus pequeñas chacras, y cuando esa estación ~ a a terminarse. se 
emplean algún tiempo en la pesca para esto cada uno prepara la balsa en que ha de ir. rec.orriéndola 
amarrándola y cubriendo de nuevo el caballete con hojas de vijao para que res1stan las lluvias: prepara 
arpones y flechas; se provee de sal para salar el pescado: de maíz, plátanos. y otros vi veres que le sen1rán 
para pasar el tiempo que dura la pesca, mete en la balsa las canoas que tiene. embarca su mujer. hijos y los 
conos muebles de su casa : el que tiene algunas vacas o caballos. los echa al monte para que pase el invierno 
y el se va con su embarcación a la boca de algim estero donde suponen que hay abundancia de peces: alli se 
mantiene mientras logra pescar, y si le falta pasa a otro estero. Se vuelve a su casa llevando hojas de vijao, 
bejucos y cañas para reparar la balsa de los daños que hubiese recibido. y cuando se abre la comunicación 
con las provincias de la sierra vende los pescados en la bodega de Babahoyo y con esa venta compra bayeta 
de la tierra toct¡yo y lo demás para vestirse el y su familia. En el río y esteros verifican la pesca con arpones 
o flechas en que son muy diestros: SI ei par!lje es abundante, carga vanas canoas de pescado en tres o cuatro 
horas: igualmente pescan con barbasco mezclado con algún cebo para que lo coman los peces: es tan fuerte el 
jugo de esta hierba que el pez al instante que lo prueba se emborracha y queda como muerto. sin dar más 
trabajo que el de agarrarlo. y dada la experiencia que aunque se pesque así. no es nocivo para la salud: 
pescan también con redes o chinchorros (Baleato. 1820). 

Producciones maríllmas en el Estero Salado.- En el Estero salado de Guayaquil antes fácilmente se pescaban 
corvinas. lisa róbalo. payo. palometa aguja camarones. cangrejos. jaíbas. La pesca de este estero se conduce 
en burros a Guayaquil. Los osti ones de la costa de del Morro y del estero de Jambelí . s ::m los mejores de 
todas las costas desde Panamá hasta Perú. y de buen consumo en la ciudad, en la época de los años ochenta 
(Baleato. 1820). 

Embarcaciones del tráfico.- Las embarcaciones del río y tráfic.o de Guayaquil son barquitos, chatas, canoas. 
buques y balsas. Les llaman barqwtos a unos bergantines pequeños. Chata a una lancha con cubierta una 
vela de cruz. un foque. remos y timón. 

Canoa a una embarcación hecha de una o varias piezas: las primeras se manejan con solo un canalete cuando 
son pequeñas: y las grandes con remos v una espadilla para gobernar. Los barquillos \. algunas chatas, viaJan 
a la Punta de Santa Elena y hasta a Panamá. 

Balsa es una jangada cuadrilonga compuesta de un número impar de 5. 7 o 9 palos gruesos. de madera de 
balsa cruzados por arriba a trechos con otros delgados de madera de lampa y mangle y an1arrados todos con 
bejucos: y el largo de cada palo de balsa es de 15 o 20 varas con 3 pies de diámetro, de modo que si consta la 
balsa de nueve que es el mayor número de los palos que tienen. se extiende su ancho a ocho o nueve varas. y 
a proporción las que tiene menos: el palo mas grueso es el que ponen al medio: suele ser Lill poco más largo 
que los otros y ese exceso se lo dejan a que sobresalga por la parte que ha de servir de popa Sobre esos palos 
forman un p1so de tablas de caña, en el construyen una choza o de caballete, o cub1erta de dos aguas, Y la 
arboladura de las que navegan en el río constan de una cabria de dos palos y un palito bolinero: la cabria 
tiene una guinda como de 20 varas: sus palos apoyan sobre los extremos de una tabla puesta de babor a 
estribor en la mediania de la balsa y están trincados a ella y a un barrote con bejucos (Baleato. 1820). 
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El comercio. - Más que nada del mar dependia del impeno que España creó. A medida que se e:-.1endia su 
llllluencm a las Amenca.. al Alnca y al AsHl.. requena, mas y mas Jos serv1cros mant1mos para la exploracwn, 
la conquista. la commricación. la defensa el gobierno. d comercio. la migración. y . en smna. sobre las 
acti,idades asociadas con el control v explotación de tierras v pueblos. Los españoles que llegaron en la 
época de Carlos V, llevaron desde las América verdaderas fortunas en metales preciosos, a más en piara 
joyas y productos tropicales, que le proporcionaron a España los recuerdos para dominar Europa durante el 
siglo XV1 y parte del XVII. 

La Flota destinada al Virreinato del Perú zarpaba hacia ~ombre de Dios (llamado luego Portovelo) en el 
Istmo de Panamá que servia de terminal principal. En la feria que se realizaba en Portovelo se efectuaban las 
transacciones entre los comerciantes de España y el Perú. Herrajes, alimentos de primera necesidad.. tejidos y 
muchos artículos de lujo traídos desde Europa por las flotas. se cambiaban en la feria por la plata peruana o. 
en menor escala, por oro y perlas, en ocasiones cacao. Era la plata si embargo, la que predominaba en e! 
cargamento de los galeones que recorrían la costa del Pacifico desde el Perú. 

Los galeones. conocidos colectivamente como la Armada del mar del sur. formaban un es labón vital en la 
estructura imperial, ya que la plata que llevaban a Panamá para el trasbordo a España representaba 
usualmente el40% o más del valor del tesoro exportado anualmente de todas sus posesiones americanas. 

El intercambio comercial intervirreinal fue estimulado principalmente por la llegada a Acapulco de 
mercaderia del Lejano Oriente que traía anualmente el galeón de Manila, para consumo en México o para 
trasbordo en Perú. La a'oi dez de los chinos por la plata de México y del Perú, promovió un activo comercio 
de los Españoles en Manila, con la China continental. Las barras o lingotes de metal precioso servía11, a su 
vez para pagar los productos orientales, altamente e::,limados por los colonos, especialmente sedas y 
especerias. Por otro lado un comercio activo se realizaba entre el Perú. Nueva España y Centro América en 
productos tales como el cacao y artículos navales y 'inos. Este intercambio, desarrollado libremente, fue 
entorpecido y finalmente prohibido en 1634, al insistir la Corona en canalizar el flujo de oro y plata a traYés 
de España y evitar su fuga al Oriente. El comercio dentro del Virreinato del Perú era, sin embargo. el que 
generaba la mayor demanda de espacio naviero en el siglo XYll. 

El típico colono consideraba que no podia existir sin acate de oliva, vino, trigo Y aunque el primer producto 
continuaba con un monopolio de los proveedores españoles, la uva ya había sido introducida en América y 
los vinos peruanos pronto se constituyeron en objeto de comercio. 

Vinos. a,ouardientes. pisco, se comercializaban a lo largo de la costa hasta P3llamá y aún e:1 Centroamérica. 
El trigo también fue otro rubro mercantil, cultivado pnncipalmente en el centro de Chile y no tardo ocupar 
buena parte del espacio en los buques que navegaban entre Valpa.raíso, Callao, y otros puertos. El 
intercambio de productos agricolas y rrrinerales constituYÓ otro estimulo a la actividad navi€'fa. Los paños de 
Quito vistieron a los esclavos y a las clases bajas del sur de Colombia y gran parte del Perú. El cobre 
Chileno se empleaba en las fundiciones de Lima para fabricar una gran variedad de artículos. desde cantinas 
hasta cañones. El cacao de Guayaquil se exportaba regularmente a otras parles del Perú y en gran abunda11.cia 
en centro América y México. donde el chocolate era la bebida favorita de los aborígenes. El comercio 
maritimo hizo grandes fortunas para los mercaderes de Lima, y en menor escala también para los de 
Guayaquil Panamá, y algunos otros puertos de aquellas épocas. 

En io comercial. el Mar del Sur fue liD océano cerrado durante la mayor parte del siglo X-vi y XV11. El 
extremo sur de Sudamérica, guarecido por un clima inclemente y tempestades frecuentes, con un mar 
embravecido, era un factor disuasivo para todos, excepto para los marinos más osados; solo en raras 
ocasiones los buques españoles intentaba cruzar por aquella vía para ir del Atlántico del Pacífico. Por estas 
razones una i.ndu~tria de la construcción naval independiente estuvo creada en el Pacifico, para suplir las 
necesidades navales de los Virreinatos, las que o podían ser satisfechas desde el Arlántico . 

Guayaquil, durante el siglo XV1 fue una ciudad primitiva y destartalada; y conservaría su apariencia de 
transitoria a lo largo del siglo XVII. 
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En lo comerciaL la ciudad dependía de cuatro actividades pnncipales durante aquel periodo: El corte y 
explotación de madera, la construcción na, aL su función portuaria para la sierra y la cosecha y exportación 
de cacao. Cada una de estas actividades dependería a su vez. del carácter esencialmente mruitimo de la 
ciudad. impartiendo a su población una noble conciencia de su vinculo con todo el imperio español del 
Pacífico. 

Su utilización como puerto para casi toda la Audiencia de Quito, databa desde su misma fundación, y creció 
conforme se desarrollaba el comercio de la sierra con el resto del imperio. Aunque el oro de Quito. qlle se 
remitía a España constltuía un renglón principal de exportación en !as etapas lillciaJes y su desuno. 
manifestaron una clara tendencia a la diversificación en el siglo XVII. Paños, sombreros. mantas. alpargatas. 
jamones. biLcochos, queso, brea, fueron algunos de los nuevos rubros exportables, que pasaron por 
Guayaquil para otras regiones el Virreinato. Por otro lado Guayaquil no solo servía de interrned1aria para la 
importaciones de mercadería española y oriental, sino también para artículos como vinos. higos pasas. que 
se producían en el Perú. 

El corte y exportación de madera representó una fuente de ingreso de primera magrutud. en ambos siglos. El 
guachapelí, el robe y otras clases de mader:t. se enviaban a las exiensas v áridas mnas del sur del Yirreinato, 
tales como Lima Trujillo, y Arica donde la madera para la construcción era ineXIstente. Los productos 
Guayaquileños se usaron para edi.ficws tanto públicos y privados, y para la construcción y reparación 
eventual de los buques en el Callao. 

Hacia comienzos del siglo XVII, el comercio del cacao alcanzó niYeles ya representables Y como ya se 
mencionó era Centroamérica y Nueva España los mercados principales para esta remunerada acti ' idad. 

El surgimiento de Guayaquil en los aspectos políticos. culturales y económicos fue motivo ·e constante 
irritación por parte de los habitantes de Quito. La rivalidad operaba en ambas partes y era notoria Los 
comerciantes quiteños estuvieron a menudo en pugna con los oficiales del puerto y a veces alegaban que se 
excedían en el cobro de impuesto causándoles perjuicios a sus negocios. El distanciamiento de Gua:-aquil 
con la capital se empeoró por la relación especial que existía entre Guayaqtúl y Lima. Era natura; que siendo 
Guayaquil una población marítima, dependiese del comercio, y se vinculase con Lima que era el centro de 
todo el movimiento comercial español en el Pacífico. Políticamente Guayaquil mantuvo criterios más 
conconiantes con Lima, el baluarte del poder real, mientras los quiteños. más mslados, ac tuaron mas 
independientemente, llegando inclusive a rebeliones como las alcabalas. en 1592 en que no parliciparon los 
costeños (A !cedo Y Herrera l 7 4 l ) . 

Los Astilleros.- Aun cuando el dato no esta muy comprobado, parece que fue al comenzar el siglo XVII. en 
1602 cuando se fundó el Astillero de Guayaquil, si bien pru·a el ejercicio de la industria paniculm·. pues sólo 
fue en 1671 cuando se fundó oficialmente el Real Astillero, por real orden de Carlos III y con el objetO de 
que prestara sus servicios a todas las naves españolas que navegaban en el Mar del Sur. 

Las construcciones del siglo XVII generalmente indicaban un mayor control desde Lima.. pero los 
procedimientos en el manejo de proyectos continuaban siendo de exclusiva competencw del Virrey Este 
contrataba directamente un constructor local de Guayaqwl, dándole instrucciones v los podere5 necesarios 
para su labor. 
Con la invasión de los piratas, el Virrey afrontaba dos opciones para reforzar sus defensas marítimas: una era 
la de requisar los buques mercantes para el servicio reaL armándolos y tJipulándolos debidamente: y otro era 
construir naves destinadas específicamente a la marina de guerra. Dentro de la segunda alternativa existía a 
su vez, dos procedimientos distintos: se podía ordenar la construcción de barcos totalmente nueYos. o se 
podian adquirir los barcos que se estaban construyendo para particulares. alterándolos para el servicio de la 
Armada. Indudablemente lo más deseable era proceder a una construcción totalmente nueva. Y asi atm en 
los períodos de mayor tensión, como siglo XVT y últJmos 20 años del siglo X\111. se prefirió aumentar la 
armada con nuevos buques, proyectados y construidos especialmente para la guerra. Los superintendentes de 
las obras eran los que se encargaban de la adquisición de los materiales y en la contratación de la mano de 
obra. En cie11as ocasiones, además del superintendente, se enviaba desde Lima otro personal par:t trabajar en 
la construcción. Aunque generalmente se utilizaban los oficiales reales locales para llevar la contabilidad, 
dirig¡r los servicios logísticos y aún reali7ar las operaciones fi nancieras relacionadas con la construcción. 
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El personal se di vidía en dos calegorias. Las autoridades designadas por el Rey. tales . como el 
superintendente. su teniente. el correg:¡ dor. el contador y el tesorero. formaban el gmpo adlrurustranvo. 
Artesanos locales, rrabajadores en general , esclaYos. Ya libres componían la segunda categoría, que 

proporciOnaban la mano de obra y la experiencia técruca para la obra fisica 

El teniente general casi siempre era un criollo. quien se lo escogía por su profundo conocimiento de la 
industria naviera Los artesanos agremiados formaban la parte principal de la fuerza laboral . Eran pagados 
segUn sus aptitudes y conocimientos, si.11 distinción de clase sociaL color y raza. 

Se llamaban ·'oficiales'' a los artesanos que ga11.aban más alto. Sus jornaleros eran designados "medio
oficiales'', y recibían la mitad del salario de los oficiales (Campos. 1999). 

Sistema constructivo 
El astillero estuvo primeramente si tuado tras de la Colina de Santa Ana, lugar que todavía se cDnoce con el 
nombre de la Atarazana. al norte de la ciudad: pero cuando se extendió la población hacia el sur. se rrasladó 
al exrremo ribereño de esa zona ei AstJ ll ero. dando este nombre al barrio que todavía lo lleva 

Aun cuando peca de prolija la relación que hace don Antonio de Alcedo y Herrera en su compendio 
Histórico de la Provincia del Guayas. publicado en 1741. vale la pena de transcribirla por tratarse de tma 
industria que hizo célebre a los guayaquileños en los tiempos pasados y acerca de la cual demuestra el autor 

tener conocimientos especiales . 

Dice asi : .. Junto al estero de la Atarazana. estan los Astilleros. superiormente ventajoso a todos los demás de 
ambas América. y a los más célebres de Europa. por la sin1ación de playa. por la inmediación de los montes y 
aserraderos, y por la calidad permanente de las maderas que son: roble, guachapelí, amarillo. cedro, balsamo, 
laurel, negro, moral, matasama figueroa maria ébano. guayacán. colorado, guayabo, mangle, matapalo, 
higuerón., níspero de monte. canelo, y espino, de cuyas varias especies. a distancia de dc ce varas del río. 
donde tiene nueve brazas de fondo sobre el plan de la arena, haciendo cimiento la quill a. se levanta la 
construcción de la fábrica, sea de embarcación mavor o menor, prefiriendo en los trozos ordinariamente las 
de guachapelL porque además de su constantísima resistencia contra la corrupción del a,ou a y de la broma 
llene la especial C!fcunstancJa de una gran docilidad a !a labor del hacha. y de la hachuela y á la impresión 
del escoplo y del barreno: y salen de su tronco la quilla: de sus raíces los piques. y de sus ramas el pie de 
roda, codaste, curvas. barraganetes. estermenaras, ligazón . motonaduras. y demás pie7as menores. siendo el 
de meJo; condicwn el que es de color pardo. que llaman los carpinteros de ribera del país guachapelí mulato: 
y despues el roble de monte. el amarillo. y el colorado. 

Acabada la fábrica ~~ rosca. afarrada v calafateada todas las costuras de estopa de coco. que es de mejor 
cahdad, que la de canamo, porque se conserva incorruptible. mientras la baña el agua v no se afloja si no la 
~.esecan el sol, Y el rure. se le dan ,las. capas de alquitrán y brea de la de los puertos de Guatemala, de la que 
siempre llenen abundante proviSJOn ~os almacenes y bodegas de los particulares. que trafican estos géneros: 
Y el modo ~e botarla al agua es tan facll. que el mismo bulto y peso de la máquina. es impulso que la arroja: 
p~rque cavando pnmero un canal pendiente. desde la proa a la orilla, entablado de cuartcnes ensebados, v 
afianzado el equihbno, con veta:' dobles a las que ayudan puntales muy fuertes de roble, pc r los costados d~ 
babor Y estnbor, le qwtan la cuna que la detiene por delante del pie de roda v con dos o tres uoloes de mazo 
por la popa. sobre la cabeza de la qui lla. en el espacio de tma Ave Maria. co~e con precipitad~ c~era al rio. 
donde . sien,do necesano a tJempo, contraria fuerza que la detenga, para que no se arrebate con la misma 
precipitacwn a otro mdeterrrunado fondo. que el que le nene tanteado la intención del constructor, quedando 
~n flote sobre las . a,uuas. y por sus costados y popa las cuerdas que la detuvieron.. y los leños que las 
~ustentaron, funcJOn tan smgular para ser v1sta que su1 embargo de ser tan frecuente toda la vecindad 
concurre a verla, como una de las fies tas más singulares y dignas de su celebridad. 
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Acabada la fábnca y con todo el apare¡o que la consntuye. ed.tficio mannero y na.-egante. se pone a la carga. 
Se embarca madera cacao. : fru tas de las pro\incias para los puertos de Peru y tierra firme. D~sde el lugar 
del astillero saca de su territorio el buque. los árboles. el aparejo. y la carga: circunstancia tan notables. que 
no se refiere a ningún otro puerto de Europa ni de Tndias: siendo tan permanentes que han durado muchos 
sesenta y setenta años. a pesar del mal trato con que los maneja su marinería que ordinariamente se compone 
de indios, negros y mulatos. gente torpe. descuidada: pereLosa para el aseo y cuidado de un bajel 

Desde la fundación del Astillero hasta 173(, se habían fabric.:'lrlo ciento setenta y seis bajeles. sin hacer cuenta 
de las Innumerables embarcaciOnes de menor tamaño y de la madera que se sacaba anualmente para las 
fábricas de la ciudad de Lima del Puerto del Callao (Campos, 1999). 

Las invasiones de los enemigos 

Primera invasión a Guayaquil.- La primera invasión a Guayaqwl la efectuó en 15~7 el mismo inglés Tomás 
Candí o Cavendish. quien salió de Plymounth el año anterior con cuatro buques. dispuesto a atacar los 
puertos de la costa del Pacifico. Empezó a recorrer las aguas de Chile y Perú. sufriendo un tremendo desastre 
en Arica Y a la vez fuertes tempestades que maltrataron mucho sus naves Y le obligaron a echar una a p1que. 
frente a Machala, por haber quedado msemble. 

Avanzando hacia el norte llega a la is la de Puna donde se instaló con su gente para proceder a la reparación 
de sus barcos. Allí se apoderó de todos los materiales que había para los servicios de la Real Armada y 
parece que sólo esperaba terminar sus operaciones para darse a la vela con dirección a Guayaqm . 

El Virrey del Perú habia notificado oportunamente al corregidor de GuayaquiL Don Jerónimo de Reii1oso y 
Piedrola de ia presencia de los corsarios en estas aguas: y tan pronto como llegó este a' ISO la actiYa 
autondad se puso en movimiento. eficazmente atL-:.iliada por don Toribio de Castro y Grijuela, quien aporró 
con su dmero las embarcaciOnes necesanas para salir al encuentro de los invasores en el golfo. 

La expedición tuvo tm éxito completo Cayeron los defensores de Guayaquil como un rnyo sobre los 
invasores, que estaban desprevemdos. v después del primer choque. que fue sangriento. Cavend sh v su gente 
se embarcaron en sus buques y sa!Jeron al mar. 

Sólo hubo algunos que no pudieron embarcarse y con los cuales siguió el combate. hasta que vteron arder la 
casa en que se refugiaban y tuv1eron que rendirse acosados por el fuego . 

Dicen las crónica que de parte de los Guayaquileños quedaron seis muertos y nueve heridos: \. de parte del 
enemigo veinte muertos y siete heridos También fueron cogidos cuatro prisioneros y remi1idos a Lima 
donde la inquisición los hizo ejecutar bárbaramente por medio del potro y del fuego. con excepción de un 
muchacho que figuraba entre los cuatro ingleses. 

La victoria alcaruada por el Corregidor Reinoso le mereció muchos pláceme y honores por parte del Virrey. 
Conde de Villar y entre los Guayaquileños dignos de celebración. a más del notabilísimo Torib o de Castro y 
Grijuela, se conserYan los nombres de Al onso de Vargas. Martín Ramírez de Guzmán. Baltasar de Na,·a 
Alonso de Montalbán. Rodrigo Núñez de Bonilla de Barrionuevo (Campos. l YYY) . 

Segunda y tercera invasión.- La segunda im asión a GuayaquiL y una de las que más recuerdos dolorosos 
dejó en la ciudad. fue la del Holandés Jacques L Herrnite Clerk. que vino a las costas del Pac. fico con once 
buques, tripulados por 1.637 hombres, enrre los cuales habían 600 soldados distribuidos en cmco compañías 
y 94 piezas de artilleria 

Esta fuerte expedición fue orgamnda en Amsterdam. por el príncipe Mauric10 de Nassau con ;;1 propósito de 
hostilizar a España en sus coloruas de 1-\mérica dado el estado de guerra que existía entre esta nación y 
Holanda 
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La flota salió con dirección a América en 1623 y llegó al Cabo Penas el 1 de febrero de 1624: el 6 del mJsmo 
pasó al cabo de Hornos: el 28 de M arLo navegó a lo largo de las costas de Chile. ;. en Abril se dirigió al 
Callao. con el propósito de invadir ese puerto y saquear luego la ciudad de Lima. 

El Virrey del Perú, Marqués de Guadalcázar, tuvo nonc1as de la invasión y se preparó a resistirla con tanta 
oportunidad y buen éxito. que el in\a.sor no pudo cumplir su intento y pasó largos meses en las 
inmediaciones sin obtener vent~a alguna sobre la plaza bloqueada. 

Dirigió entonces sus miras a Guayaquil y mandó a uno de los principales subjefes de la expe-dición con el 
encargo de atacar todos los puertos de la costa norte, comenzando por Guayaquil y llevando tres buques y 
quirúenlos hombres. 

La escuadrilla así organizada tomó el rumbo indicado y fue haciendo destrozos con todos los barcos 
mercantes que iban encontrando en su ruta hasta llegar a la isla de Puná, donde encontraron cuatro buques, 
que fueron bárbaramente saqueados y quemados. 

La pequeña población de la isla fue convertida en cuartel generaL después de haber saqueado las casas. 
incendiando la iglesia y cometido actos de inaudita crueldad, que parecen increi bies. como el martirio 
infligido a un religioso mercedario, a quien arrastraron a cola de caballo y le sacaron ·ivo las entJañas. 

Entre tanto la ciudad estaba prevenida. por oportuno aviso dado por el Virrey del Perú. y el Corregidor. que 
lo era Don Diego de Portugal, hombre sereno y Yaleroso, había tenido tiempo de prepararse a la defensa y 
poner en seguridad el tesoro. los valores del vecindario y los inhábiles para el combate, entre los cuales 
estaban las mujeres. 

Sabiendo los invasores de que Guayaquil celebraba bulliciosamente la festividad del Corpus. quisieron 
aprovechar de aquella circunstancia para asaltar la ciudad cuando estuviera dedicada a aquella celebración. y 
con tal objeto dejaron los buques en el Golfo y avanzaron en lanchas río arriba. con el mayor sigilo hasta 
desembocar en el puerto. el 6 de junio de 1624. Su primer acto de barbane fue incendiar las casas. que 
comenzaron a arder; pero acudiendo enseguida los defensores de la ciudad, a cuvo frente iba el Corregidor, 
recibieron con descargas cerradas a los inYasores y los lnc1eron retroceder. 

Se reanuda el combate con mayor fuerza y entonces comprenden los asaltantes que es preciso luchar con 
arrojo, va no para triunfar, smo para salvar la vida pues no se esperaban tan vigorosa resistencia Al 
retroceder hacia el río. por el lugar que les sirvió para desembarcar, se encuentran con el ince dio que ellos 
mismo habían provocado. y así envueltos en torbellinos de humo y amenazados por las llamas. logran ganar 
su embarcaciones y apartarse de la orilla para navegar hacia el Golfo: pero sufriendo el mortífero fuego que 
los guayaquileños les hacían desde la orilla. 

Refieren las crónicas de Guayaquil que hubo una confusión espantosa durante aquella fuga precipitada, en la 
que los propios holandeses se disputaban a sablazos los puestos en las embarcaciones. y al fm. terminando el 
combate. dejaron más de cincuenta muertos en la acción. fuera de los ahogados en el rio por la desesperación 
de embarcarse. 

Dejaron también ocho prisioneros, algunas lanchas y municiones de guerra. La ciudad tuvo quince bajas. 
durante las tres horas que duró el combate. y un prisionero. Hubo también munerosos heridos. En cuanto a 
las perdidas materiales, Guayaquil se quedo en ruinas, por efecto del incendio 

Se e:-..--plica el júbilo de los guayaquileños después de esa victoria que no se esperaban. Llegaron a creer en 
Ufla intervención sobrenatural. que había venido en su ayuda, y en seguida la imaginación popular compuso 
el milagro de la manera siguiente: 

··En lo más recio de la batalla viose en los aires aparecer a San Agustín, con Ufla mi tra resplandeciente de luz, 
guiando a los hijos de Guayaquil contra los asaltantes, lo que infundió tal pavor a estos. que los puso en 
precipitada fuga" 
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Esta relac1ón consta en documentos antiguos de la ciudad_ así como consta tam b1én que el rey, .:ll saber la 
not1cia de este triunfo, comunicada por el Virrey del Peni. dio las gracias al pueblo de Guayaquil, crdeno qu~:: 
se gratificdfa a los vecinos y dispuso que se a perpetuidad ochenta pesos anuales a los Padres '\gustinos. 
otorgándole a la vez el título de Real Com·emo. con la facultad de colocar en la ponada de su · emplo las 
armas reales. También fue concedida granutamente a la Igles1a de San Agustín toda la pólvora que fuera 
necesaria para solemniLar con fuegos arlificiales la fiesta de su Patrono. 

El Corregidor fue congratulado por el Virrey y a nombre de S.M. como una recompensa a su 'alor. se le 
prorrogó por dos años el empleo de oficial que terna en Guayaquil. No fue duradera la tranqwldad de los 
vecmos de Guayaquil con la derrota de los Holandeses, pues éstos no habían abandonado las vecinas a,auas y 
pudieron reforzarse. como lo hicieron. para dar otro ataque a la ciudad. 

Con este objeto arribaron a Puná en diez y seis embarcaciones y el día 25 de Agosto fueron trasbordados liOO 
hombres a las lanchas que estaban preverudas para remontar el río, y en la mañana del 16 saltaron 
sigilosamente a tierra y comei1LÓ el ataque. bajo el mando de Gubemat. el segundo jefe de la expedición de L 
Herrnite. 

El combate fue tan recio como el de 6 de junio del mismo año. mientras el incendio devoraba as casas y 
cundia el páruco entre los guayaqui1eños, que en el pruner momento se vieron perdidos: pero luego se 
rehicieron y entraron bravamente a la lucha haciendo estragos entre los temerarios holandeses. quienes 
empezaron a buscar la ribera para entrar cerca de sus embarcaciones. 

El sitio más fragoroso del combate fue el que llamamos hoy .. La Planchada". reducto de piedra que los 
vecinos habían hecho construir por suscripción pública para defenderse de los invasores. ya que la Metrópoli 
se había excusado siempre de proveer a la ciudad de una fortaleza alegando la pobreza de las arcas reales. 

Batíase desesperadamente a este lugar el Capitán Gubemat y cuando se preparaba para asaltar el reducto 
cayó muerto en un baluo al pie del muro. Desconcertados los corsarios se refugiaron en cuatro casa de la 
orilla: pero los guayaquileños les pegan fuego y hacen estallar liD barril de pólvora que hizo destrozos y 
sembró el pánico entre los sobre'<ivientes de la explosión. 

Los holandeses logran al [in llegar a sus lanchas y emprendieron. aceleradamente el regreso a Puná, para 
seguir con sus grandes buques a las costas peruanas. llegando a la isla de San Lorenzo pilla dill noticia a L. 
Hermite de su doble fracasó en Guavaquil 

Los resultados del combate fueron: ~3 muertos de parte de los Holandeses y ~O heridos: 15 m Jertos y ~8 
heridos de parte de la ciudad. 

Lo sensible después de este triunfo, es que la ciudad quedó materi almente destruida y en la mayor pobreza., 
aumentada esta por el rigor inaudito de las Reales Ordenes. que impedían el comercio ~1erior aun entre las 
mismas colonias españolas. 

El consejo Municipal de Guavaqwl en 1906 hizo reconstruir el fortín de la Planchada con fines decorari\·os 
y. mandó a poner una placa de bronce en la que se recuerda la victoriosa acción contra les corsanos 
holandeses en el siglo XVII. 

Por otro lado cuando había podido esperarse que las altas autoridades españolas. en üsta de los desastres 
ocasionados por los invasores, arbitrarían medios de defensa para Guayaquil, lo que vino. con este aparente 
objeto, fue una orden para que no se construyeran buques en este puerto, sin previa licencia del V1rrey Conde 
de Chinchón. que había de solicitar a Lima y que, como se comprende, originaba Ufla larga tranutación que 
era una rémora para nuestro astillero (Campos, 1999). 

[nvasiones de finales de siglo XVll.- Guayaquil tuvo que soportar a fines del siglo XVll varias irvasiones de 
los corsillios enemigos de España que se dedicaban al pillaje y procuraban la devastación en los dominios 
españoles del Mar del Sur, cuyos puertos no se hallaban preparados, generalmente. para una riguroso 
defensa 



83 

Anexo# .t (continuación) 

Si Guayaquil no fue arrasada en la veces que la ased1aron los corsarios y estuvieron en sus aguas. se debió a 
su posición. como puerto fluviaL a tremta y tantas millas del Oceano, y de clifiól entrada para un asalto 
repentino y sorpresivo. Se advierte que en todas las invasiones. los buques mayores del enemigo. quedaban 
frente a la isla de Puná, en mar hbre. en lugar de acercarse a la ciudad entrando en el ro con toda la 
tripulación y elementos de guerra; pero una elemental preocupación les hacía quedarse fuera sin duda para 
evitar una sorpresa y el peligro de quedar embotellados en el no. limitándose. en consecuencia a mandar 
lanchas, de fácil manejo. movidas a remo. y estando prontos a emprender la retirada a Puná en caso de 
peligro o de completo fracaso. como se \lO en varias ocasiones 

Por estas causas. que eran verdaderas dificultades para un asalto. añadiéndose los obstáculos de una larga 
navegación fluvial y las necesidades de tener propicias las mareas para la entrada y la fuga de un rio de tan 
impetuosa corriente, muchos de los invasores que asolaban las costas del Pacifico desistían de un ataque a 
Guayaquil y pasaban de largo, quedando solo esta empresa para los más audaces v aguerridos. 

Guayaquil llegó a ser víctima de estos últimos, conlra los cuales no pudo nada el arrojo de los 5uayaquileños. 
que carecían de elementos de guerra y llamaban fortificaciones a lmas trincheras ruchmentarias e insenibles 
para la defensa de la población. 

En 1684, bajo el reinado de Carlos IL gobernaba el Corregidor de Guayaquil el General Don Domingo de 
Iturri Gastehi cuando se recibió liD aviso del Virrey del Peni sobre la inminencia de lma mvasió'1 

El corregidor, que era hombre de arrestos, se apresuró a improvisar todos los elementos de ·esistencia que 
consideró necesarios para tan grave emergencia puso en acción a todos los hombres de armas con que 
contaba la ciudad y estableció un activo servicio de vigilancias para evitar w1a sorpresa. La invasión que se 
ternia y esperaba era la de Eduardo Da vis y Guillenno Dampierre. 

Esta expechción se había orgaruzado en Norte Aménca con tres buques. y eran sus jefes el inglés Juan 
Schook, Davis y Dampierre. Schook salió con rumbo al Pacifico en 1683, y pasando por el eslrecho de 
Magallanes. entró en esta agua y comenzó sus correrías. las mismas que fueron fatales para su primer jefe 
Juan Schook, pues murió en una de las travesías. Fue sustituido entonces por Davis. quien hi TO una dilatada 
excurs1ón hasta las costas de Centro América acompañados por otros corsarios, capitaneados por un tal 
Eduardo Eatón, que se añacheron a la e.\.pedición. en la qut: sólo tuvieron un éxito mediato y les agregados se 
separaron de Da vis y tomaron otro rwnbo. 

La idea dominante de Davis era el de atacar a GuayaqwL ciudad que le prometia un rico botin. pero 
desconfiado de sus fuerzas, debilitadas por la separación de sus aliados. permaneció en la isla de la Plata 
donde solian reunirse los corsarios para chvichr sus presas. esperando l!l1a circunstancia favcrable para sus 
proyectos. Esta se la presentó con la llegada de un barco contrabandista al mando del inglés Swan, quien fue 
comprometido a tomar pane en la e :pedición contra Guavaquil. 

Antes de lomar la ofensiva la Jlotilla se clirigió a Santa Elena y a Manta para provt:erse de vheres y adquirir 
noticias: como la alarma había ctmdido en toda nuestra costa las poblaciones estaban desie rtas y fue muy 
difici l capturar a dos o tres naturales, a quienes sometieron a un minucioso interrogatorio Las noticias que 
estos dieron alarmaron a Davis, pues supo que le esperaba en Gua:yaquil una fuerte resistencia, y mientras 
tomaba una resolución definitiva, salió en busca de refuerzos. que no pudo encontrar despLés de un largo 
recorrido. durante el cual saqueó el pueno de Paita y al fin se decichó el asalto a Guayaquil haciendo arribo 
en la isla Puná donde formó el plan de ataque. destacando varias embarcaciones a remo. en laE cuales iba él y 
Dampierre, remontando el rio, hasta llegar a la ciudad. 
Durante el viaje que hicieron de la martera más cauta y silenciosa lograron capturar una goletilla mercante 
que iba a Panama.. y entre los prisioneros se entendieron con un zambo que se ofreció a guiarlos impulsado 
por la vergüen7.a que querria ejercer contra su patrón por haberle infligido un seYero castigo. 

Con este au.xilio, que era precioso, en paraje desconocido, el jefe corsario. se larlZo a tierra con el zambo Y 
cuarenta de los suyos, para inspeccionar el terreno: pero solo lograron entrar en mil atolladeros y en un 
laberinto de manglares, de los cuales pudieron salir a duras penas y retomar a las lanchas. 
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Al día sigwente tuvieron la suerte de capturar una barca dedicada a al trata de negros. que ll :!vaba numeroso 
cargamento de escla~os. a la cual desmantelaron ! dejaron fondeada en una caleta. bajo la ~ igilancia de una 
escolta para recogerla a su regreso. El ataque a la ciudad se efectuó por la noche. pasando por atrás de la isla 
Santay para no ser \·lstos: pero como la cmdad estaba en guardia fueron enseguida descubiertos v dada la Y07 
de alarma 

La orilla del río se lleno de gente armada. que recibtan a tiros a los que intentaban desembarcar y pronto los 
desmoralizaron hasta el ex:tremo de que sólo pensaron en la fuga y se alejaron a fuerza de remo. conYencidos 
de que habian sido úctimas de una tralClón_ Dicen las crórucas que la cmdad tuvo un muerto en esta acción y 
ocho hendos: pero escapó de tma hecatombe. el 18 de diciembre de 16~-k suerte que no tuvo tres años 
después. como se verá más adelante. en las más tristes y dolorosas paginas de la -llstoria colonial 
guayaqmleña. 

Los corsanos recogieron la barca negrera que habían dejado en el trayecto: hicieron otras presas en Ptmá: 
~isitaron otros puntos de la costa: se larlLaron después en pleno océano ! terminaron por dar la vuelta al 
mundo_ Es de sentirse que el general lturri Gastehi corregidor de Guayaquil. quedara tan orgulloso por este 
triunfo, en el cual mucho le había avudado la poca imrepide7. de los asaltantes. que se creyó un estratega de 
primera fuerza y fue uno de los que amargaron la \'ida de su sucesor Ponce de León. en n ed10 de la gran 
desgracia que sufrió Guayaquil en 1687 .como lo veremos en la págrnas que siguen. 

El 21 de abril de 1687 la ciudad de Guayaquil fue asaltada saqueada incendiada y destruida a la vez que sus 
habitantes sufrieron toda clase de atropellos. siendo muchos los pnsioneros. heridos y muertos, algunos en 
medio de los más bárbaros suplicios. 

Ntmca se había visto ni se vio después tan espantosa escena de terror y de sangre_ Lo que paso fue que nunca 
había llegado a nuestras ~ouas tma expedJcwn tan fuerte de corsanos de ingleses y franceses asociados. que 
sumaban setecientos hombres. avezados al combate, de los cuales ayanzaron cerca de quinientos. 
poderosamente armados, al asal to a la ciudad. y quedo el resto en Puná. guardando la ilotilla. que se 
componía de tres grandes fragatas y un navío. La invasión se verificó en noche oscura. cuando caía una lluvia 
torrencial. v así los asaltantes pudieron sorprender a la ciudad: pues atm cuando fueron descubiertos Y se dio 
la voz de alarma, a última hora, ya el enerrugo estaba desembarcando y enseguida organi zó el ataque por 
varios puntos a la veL. 

Se explica que el pánico de los Yecinos fueran indescriptible y que la gente corria en toda direcciones como 
loca, buscando refugio para las mu¡eres y los ruños. En el combate los guayaqwleños di eron pruebas de 
arrojo incomparable. deteniendo vanas veces al invasor. pero era 1mposible que st.s •iejas armas. 
descabaladas y deficientes, pudieran competir con las del enemigo. y a poco rato tenían que botadas como 
inútiles por falta de municiones. 

Esto mismo le sucedió al corregidor Ponce de León.. cuya bravura no le niegan sus propios enemigos, el cual 
se batía como un león. al frente de un grupo de vecinos principales. manteniendo a raya a los adversarios: 
pero se les acabo el pertrecho. cuando el fuego era más vivo. y tmo que sacar la espada para defenderse. La 
lucha en estas condiciones era va Imposible Y no tardo el valiente Correg¡dor en ser hendo de tm balazo en 
una pierna 

Entre tanto el fortín de San Carlos. situado sobre el cerro. hacía oír de cuando en cuando los disparos de dos 
cañoncitos que tenia y cuvos proyecnles. mal dingidos. no ofendían a nadie. De más esta decir que el 
fuertecillo fue tomado y los soldados que allí estaban hecho priswneros, con excepción del jefe Francisco 
Campuzano. que se dio a la fuga cuando se >io perdido. y la cmdad fue entonces bárbaramente saqueada de 
casa en casa. en medio de los más brutales atropellos. 

A fines del siglo :XVli los que asaltaron a GuayaqUil fueron el Capitán George de Hout y lm franceses Picard 
y Groniet. quienes trajeron entre sus tripulantes á muchos de los que habían acompañado a Davis y al zambo 
traidor, llamado Manuel Bozo. que había servido a este último de espía y que volvía para saciar su venganza 
contra el Alcalde Mayor Don Lorenzo Sotomayor y Aller, a quien aborrecía, como ya lo hemos dicho, a 
causa de haberlo tenido preso en cast1go de vanas fechorías . 
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Los invasores, entre tanto. después de haber cometido toda clase de violencias en !a ciudad. amenazaron 
incendiarla si no se les pagaba el rescale. que fue fijado en una gruesa suma y luego se reliraron a Puna. 
llevándose al Corregidor Porree de León y a otras personas distinguidas. en calidad de rehenes. para asegurar 
el pago de suma exigida. Enormes esfuerzos hiz.o Guavaquil para reunir dinero, aunque jamás pudo llegar a 
la cantidad fijada por !os invasores, quienes dieron algunos días de plazo para que la reuru eran., durante los 
cuales hicieron padecer al Corregidor) los demás prisioneros anguslias mortales (Campos. 1999) 



ANEXO#S 

CALCULO CAPACIDAD CARGA FÍSICA CCF. CASAS BARRIO LAS PENAS 

Carácter 
NUMERO DE GRUPOS 
NUMERO PERSONAS POR GRU PO: 
TIEMPO DE VTSTTA CADA GRUPO 
TIEMPO DE APERTURA. DEL PARQUE: 
CAPACIDAD DE CARGA FISICA DL-\RJA: 
DV\S DE .AJ>ERTURA DEL PARQUE 
CAPACIDAD DE CARGA FISICA MENSUAL: 

# Unidad 
8 GRUPOS 

13 PERSONAS 
l HORA 
8 HORAS 

l 04 VTSITANTES/DLI\ 
30 DIAS 

3,120 VlSITANTES/MES 
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ANEX0 # 6 

CALCULO DE LA CAPACIDAD DE CARGA RE AL MENSUAL 

T"'!_!-- Manteni- r ___ ..~ % Es t./ FCr Época 
T;" ~'T" - .... - 1 

a ·~•'-v miento Grupo ESTUD Playera 
A.'- .li.V\'U 

ENERO 3. 120 16.67% 25.00% 50()()~:;, 25% 12.50% 26.66% 1.25 1 59.89% 

FEBRERO 3.120 16.67% 33.33% 66.67% 25% 16.67% ~0.00% 86 1 72.22% 

MARZO 3.1 20 16.67% üOO% 66.67% 25% 16.67% ~0.00% 71 5 77.0ll% 

ABRlL 3.120 16.67% 33.75° o 50.00% 25% 12.50% 26.66% l.lU 1 64 57% 

MAYO 3,120 16.67% 8 ..., .... ')¡ 
._'1 .'1 · 1} 2500% 25% 6 .25% 000% 2.23 t 28 . 39~~ 

JUNTO 1.120 l ó.ó7% l1.00° o 25.00% 25% (, 25% () 00°·ri 2 . ~1 :~ 21 .RR% 

JULIO 3,1 20 16.67% 0.00% 25.00% 25% 6.25% 0.00% 2..+3~ 21.88% 

AGOSTO 3.120 16.67% 0.00% 25.00% 25% 6.25% 0 .00% 2.H~ 21.88% 

SEPTIEMBRE 3.120 16.67% 0 .0~~ 25.00% 25% 6.25% 0 .00% 2..+3 ~ 21. 88% 

OCTUBRE 3.120 16.67% o . ooo~, 25 .00% 25°~ 6. 25% 0.00% 2 ..+3 ~ 21.88'% 

NOVIEMBRE 3.120 16.67% 0 .00% 25.00% 25% 6.25% 0.00% 2A3 ) 2 1. 88% 

DlClEMBRE 3.120 16.67% ~ . 17"·o 25.00% 25% 6.25% 0 .00% 2.33·) 25.13~-o 

TOTAL 
37.-UO 16.67% 12.-'7% 9.03% 11.1 1% 23.13-' 38.21 ~~~ 

1"'\. 1.,\.1'"'-L 
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CARACTERÍSTICAS DEL PARQUE HISTÓRICO DE GUAYAQUIL 

Horario de atención: De martes a dommgo· de 09h00 a 1Gh30 
Lunes: Cerrado por manterumiento. 
Costos de boletos de ingreso al Parque Historico a partir del :21 de mayo de 2002 
Martes a Sábado 
Adultos $3.00 
Niños (hasta 12 años) $1.50 
Coleg¡os Fiscales, Fisco rmsiónales, Discapacitados y Tercera Edad $0.50 
Plan familiar: 2 adultos con 2 niños $7.00 
Estacionamiento $0.50 
Domingos y Feriados con presentación de obra de teatro 
Adultos $3.50 
Niños $2.00 
Discapacitados. Tercera Edad S1.00 
Plan Familiar: 2 adultos con 2 niños $9 00 
Estacionamiento $0.50 

Zonas de conocimiento: 

Zona de vida silvestre.- El recorrido tiene estructuras de madera que permiten a los 
visitantes atravesar el bosque y ver a los animales sllvestres en su hábitat. así como los 
distintos tipos de plantas, desde muy cerc:L deteniéndose en las ··paradas temáticas". 
donde se explican puntos importantes acerca de esa parte del recorrido y se aclaran las 
dudas que los visitantes puedan tener. 

Zona de tradiciones.- Esta Lona del Parque Histónco busca establecer un acercamiento 
hacia la forma de vida. costumbres y hacia la producción en el campo costeño a finales 
del siglo XLX y principios del siglo XX en que hubo tm resurgimiento de la economía 
naciOnal gracias a la producción cacaotera Destacan la importancia que ha tenido y tiene 
la producción de la costa ecuatonana como eje del desarrollo económico nacional. Para 
esto llevan a los visitantes en un recorrido a través de una hacienda cacaotera de la época 
donde además del producto pnncipal. el cacao. se encuentran htiertos de plantas 
medicinales y hortalizas. con algunas paradas temáticas para tratar algo sobre las 
costumbres de la época y algunos utensilios desconocidos para los \1Sitantes actuales. En 
las afueras de la casa de cacaoteros se Ue;an a cabo cada domingo en tres horarios 
distmtos ftmcwnes teatrales. Estas obras de teatro cambian año tras ru1o y tratan de fonna 
sarcástica y figurada de leyendas y tradiciones de la zona de Guayaquil y sus alrededores. 
Este año tienen la: "La clivertida historia de EsperanCita, Efluv10 y tintin y como 
descubrieron su fortaleza"'. 

Zona Urbano Arquitectónica.- Esta zona posiblemente estará abierta al publico para el 
mes de octubre del 2002. Se están haciendo trabajos de traslado de casas anliguas de la 
ciudad a esta zona del parque para difundir en ellas temas como: 

Auspicio del Corazón de Jesús.- Una vez reconstruido el HospiciO, la torre del 
campanario se la utilizará como mirador, la capilla como sala de actos especiales, el resto 
de los espacios reconstruidos (claustros), tanto en la planta alta como en la baja. serán 
utilizados para área de exposiciones de las funciones como. exposiciones sobre medio 
ambiente, sobre la ciudad, sobre la hlstona de la ediíicación y su proceso de rescate y 
restauración, de los presidentes guayaquileños. salones de audiovisuales, sala de 
exposiciones temporales y el Museo de los Niños. 
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Anexo # 7 continuación 

Julián Coronel.- En la planta baja func ionará una cafetena y en planta alta un restaurante del siglos XVTII 
y XL'X. Y un áreas de exposición sobre la historia de la edificación y su proceso de rescate y restauración. 
La ambientación del lugar será de la epoca y el lugar funcionará de noche y día. 

Banco territorial.- Edificio construido en 1886, de uso bancano. Construcción de madera, utilización del 
zinc como recubrimiento de la fachada, mampostería en planta baja y madera en planta alta. En la planta baja 
se readecuarán ventanillas de diversos bancos que den servicio a los usuarios del Parque, tm área de 
exposición sobre la historia de la edificación y su proc;>:SO de rescate y restauración y la configuración de la 
bóveda. En la planta alta una sala de exposición de medallas y monedas. El conjun to de actividades 
propuestos, si bien algunas nuevas, darán al edificio parte de su uso original. 

Casa Lavayen Paredes.- Planta baja: Talleres de oficios y artesanías familiares. 
Planta alta: Un museo costumbrista, en el cual muebles, ropa y utensilios nos permitirán apreciar las 
costumbres y forma de vida de fines de siglo pasado y comienzo de este. 

Servicios complementarios: 
Guías 
Paseos guiados en español. 
Asistencia para hallar objetos y personas perdidas 
Rápido contacto entre las distintas áreas del parque mediante sistema de radio. 
Carros para personas de la tercera edad 
Disponible para ancianos . 
Información turística 
Otros lugares de inten!s. mapas, folletería, traslados dentro de la ciudad, entre otros . 
Cafeteria.. donde disfrutara los mas ricos jugos naturales y comida típica 
Telefono público 
Venta de recuerdos: camisetas, j arros, gorras y demas. 
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ANEX0 #8 
FACTOR CORRECCION CAFÉ CONCERT 

FACTOR CORRECCION \iANTENIMlENTO 

DIAS MANT/ HORAS MANT/ HORAS MANT/ 
MES :vt.ES DL\ MES FCM 

ENERO 5 íl ~o ló.ó7°h 

FEBRERO 5 8 ~o 16.67"' • 
MARZO 5 S ~o l<í .<í7'h 

ABRIL 5 8 -+O 16 . 67~- -) 

MAYO 5 S ~o l<í.<í7'l-o 

JUNIO 5 8 ~o 16.67~- o 

JULIO 5 íl ~o !6.67'l-o 

AGOSTO 5 8 -+O !6.67"'o 
SEPTIEMBRE 5 S ~o l<í.ó7% 

OCTUBRE 5 8 ~o !6.67° o 

NOVIEMBRE 5 8 ~o 16. 67~ o 

DICIEMBRE 5 8 ~o 16.67°-o 

FACT O R CORRECCION TEMPORADA DE PLAYA 

DIAS INASIST./ H OR-\S HORAS 
!vfES MES INASIST./ DTA INASTST./ MES FCM 

ENERO 8 8 6-+ 26.67°1o 

FEBRERO 12 8 96 40.00% 

NlARZO 12 ~ 'J6 ~0.00% 

ABRIL R S (,~ 2ó.ó7% 

MAYO o o o 0.00% 

.JUNlO o o o O.OC% 

JULlO u o o 0.00% 

AGOSTO o t) o OOC% 

SEPTIEMBRE o o o O.OC% 

OCTUBRE o o o O.Of% 

NOVIEMBRE o o o 0.0(% 

DICIEMBRE () o () 0.0(% 

FACTOR C ORRECCION PO R LLUVIAS 

DIAS LL UVIA/ HORAS HORAS 
MES MES LLUVW DIA LLUVW MES FCr\': 

E:NtRO 20 3 60 25.00% 

FEBRERO 20 ~ ~o 33. 3::o/ú 

MARZO 27 4 108 45.00% 

ABRIL 27 81 33.7:'% 

MAYO 10 2 20 8.33°/n 

JUNIO o o o O.Ofl% 

fu"'LIO o o o 0.00% 

AGOSTO o (_) fl O.Oil')·ó 

SEPTIEMBRE o o o 0.01)% 

OCTUBRE u u ll U.Uil% 

NOVIEMBRE o o o 0.0<)% 

DICIEMBRE 5 2 lO ~ . 1 7% 
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ANEXO# 9 
FACTORES DE CORRECCIÓN (FC) CASAS '' LAS PEÑAS" 

FACTOR CORRECCJON 'VIANTENTMTENTO 

DIAS MANT/ HORAS HORAS MANT/ 
MES MES MANT/ DIA MES FCM 

ENERO .5 !:! -+O 16.67% 

FEBRERO 5 8 -+O 1667% 

MARZO 5 6 -+O 16.67% 

ABRll.., S :;; -+0 lli.ó7% 

MAYO S R 40 16.67% 

JUNTO 5 R -+O 1ó.ó7% 

JUUO 5 R +O 1óó7% 

AGOSTO 5 8 +O 16.67% 

SEPTIEMBRE 5 8 +O 16.67% 

OCTUBRE 5 8 40 16.67% 

NOVIEMBRE 5 8 +O 16.67% 

DICIEMBRE 5 8 -+O 16.67% 

FACTOR DE CORRECCION POR TEMPORADA DE PLAYA 

HORAS 
DIAS INASIST./ INASIST./ HORAS INASIST.! 

MES MES DTA MES FCM 

ENERO 8 8 64 26.67% 

FEBRERO 12 8 96 -10.00% 

MARZO 12 8 96 -+0.00% 

ABRIL l! l! 6-1 26.67% 

MAYO 1) o o U.UO% 

JUNIO 1) o o OUil% 

JULiO fl o 1) O.Oil% 

AGOSTO o o o U.Uil% 

SEPTIEMBRE o !) o U.UO% 

OCTUBRE o o o 0.00% 

NOVIE}.tffiRE o o o 000% 

DTCTEMBRE o o o 0.00% 
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Anexo # 9 continuación 

FA CTOR DE CORRECCTON POR LLUVTA 

DlAS LLUVIAJ HORAS HORAS LLUVIAJ 
lt,,f"'(;'C' !l,f"[;'C' T "'1 TTl.lT .4. 1 T'\f .l. U"L"C" Vr'Jl.K 

~"~nn '?11 h(\ '1 .e;: (\llO I_ -
J:'lO't:ln¡:;nn ')() Q() "::'::. -::.~0/n ------. -

~Kt.D7f1 1 '7 !()Q 1.:;;, (\(lO ;.:, 

t.RRTI ) 7 Ql ~-:: 7..-;0,( 

¡.,,r¡,vn lfl ) ')() Q 110/ ... 

TIThllfl () () () () (){)Ofo 

nn rn {) n {) {) {){)0/ o 

¡,r.no;;Tn {) {) {) (){){)% 

SEPTIEMBRE o o o O.OO'Yo 

OCTUBRE o o o 0.00~';, 

NOVIEMBRE o o o 0.00% 

DICIEMBRE 5 2 lO -U7% 

FACTO R DE CORRECCTON POR CLASES ESTUDTANTTLES 

HORAS 
DL-\S INASIST.! INASIST.! HORAS INASISTJ 

M"ES M"ES DTA MES FCM 

ENERO 15 8 120 50.00% 

FEBRERO 20 8 160 66.67% 

MARZO 20 8 160 66.67% 

ABRIL 15 S 120 50.00% 

lvLA. YO lO 6 60 25.00% 

JUNlO lO 6 60 25.00% 

JULIO 10 6 60 25.00% 

AGOSTO lO 6 60 25.00% 

SEPTIEMBRE lO 6 60 25.00% 

OCTUBRE lO 6 60 25 .00% 

NOVIEMBRE 10 (j óO 25.00% 

DICIEMBRE !O (j óO 25.00% 
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ANEXO# 10 

CALCULO DE INGRESOS MENS UALES POR TEMATlCA 

Historia de Guayaquil 

M o c:: n,Oni<Qnri<Q 
Valor Ingreso 

l!:ntrada mensual 

Enero 417 1 417 

Febrero 289 1 289 

Marzo 238 238 

Abril 368 368 

Mayo 745 745 

Junio 813 813 

Julio 813 813 

Agosto 813 813 

Septiembre 813 1 813 

Octubre 813 1 813 

Noviembre 813 813 

Diciembre 779 779 

Total 7714 

Las Costumbres 

M P <: DPrn<~n~" 
Valor Ingreso 

~ntrada mensual 

Enero 174 174 

Febrero 121 121 

Marzo 100 100 

Abril 154 154 

Mayo 311 311 

Junio 340 340 

Julio 340 340 

Agosto 340 340 

Septiembre 340 340 

Octubre 340 340 

Noviembre 340 340 

Diciembre 226 226 

Total 3126 



Anexo# 10 continuación 

Enero 

Febrero 

Marzo 

Abril 

Mayo 

Junio 

Julio 

Agosto 

Septiembre 

Octubre 

Noviembre 

Diciembre 

Total 

MP~ 

Enero 

Febrero 

Marzo 

Abril 

Mayo 

Junio 

Julio 

Agosto 

Septiembre 

Octubre 

oviembre 

Dtciembre 

Total 

94 

La arquitectura Tradicional 

n .a. .,...a n l'lo;a Valor Ingreso 
t.nn·aua mensuaJ 

227 227 
158 158 
130 130 
201 20 1 
406 406 
443 443 
443 443 
443 443 
443 443 
443 443 
443 443 

425 425 
4205 

Río Guayas 

n pm ,-uula Valor Ingreso 
r.mraoa meosuat 

4~') 
.).;. 2 864 

300 2 600 
247 2 494 
382 2 764 
772 2 1544 
842 2 1684 
842 2 1684 
842 2 1684 
842 2 1684 
842 2 1684 
842 2 1684 
807 2 16 14 

15984 



ANEXO # 11 
COSTOS Y GASTOS DE INVERSION 

1 
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! _ H.eti.>rzannl!'nto estructural. restaura~ll>U de ! 
!Casa Calderón :;n,..,M,.. v " "'"M" l 125.000.00 125.000.oa 
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1
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Anexo # 11 continuación 

F!-~~~~~ -1:'-~- ~!.!~~~ --------- - -----~~l_"ll~_t_e_~~-"~--------·····-~a~~~-~ll-~ .. .. .':'?:~~ ll:' .......... ~ .l!~ll:' -----1 
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Anexo# 11: Continuación 
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ANEX0#12 
PLANO DE LA PROPUESTA PARQUE TEMATICO ABIERTO DEL BARRIO LAS 

PEÑAS 
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ANEXO # 13 

FACTORES DE CORRECCIÓN (FC) PARQUE ABIERTO " LAS PEÑAS" 

FACTOR DE CORRECCION POR TEMPORADA DE PLAYA 
OlAS INASIST./ HORAS INASIST./ HORAS INASIST./ 

MES MES DIA MES FCM 

ENERO 8 8 64 26.67% 

FEBRERO 12 8 96 40.00% 

MARZO 12 8 96 40.00% 

ABRIL 8 8 64 26.67% 

MAYO o o o 0.00% 

JUNIO o o o 0.00% 

JULIO o o o 0.00% 

AGOSTO o o o 0.00% 

SEPTIEMBRE o o o 0.00% 

OCTUBRE o o o 0.00% 

NOVIEMBRE o o o 0.00% 

DICIEMBRE o o o 0. 00% 

FACTOR DE CORRECCION POR LLUVIA 
OlAS LLUVIA/ HORAS LLUVIA/ HORAS LLUVIA/ 

MES MES OlA MES FCM 

ENERO 20 3 60 25.00% 

FEBRERO 20 3 60 25.00% 

MARZO 27 4 108 45.00% 

ABRIL 27 3 81 33.75% 

MAYO 10 2 20 8.33% 

JUNIO o o o 0.00% 

JULIO o o o 0.00% 

AGOSTO o o o 0.00% 

SEPTIEMBRE o o o 0.00% 

OCTUBRE o o o 0.00% 

NOVIEMBRE o o o 0.00% 

DICIEMBRE 5 2 10 4.17% 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

Alquitrán: Sustancia lllltuosa obscura, destilada de la hulla y del Pino. 

Aserradero: Lugar donde se cotta la madera con siena. 

Babor: Costado izquierdo del buque de popa a proa. 

Bajeles: Buques, barcos, embarcación. 

Barrena: Útil oara taladrar. 

Barreno: Barrena grande. A~jero hecho con barrena explosivo que denrro de el 

102 

Barrotes: son elementos estructurales de posición horizontal que reparten las cargas hacia 

los estantes, estos son equivalen tes a las vigas pero igual que los anteriores tornan este 

nombre en las carpinterías de rivera. 

Bisel: Corte oblicuo en el borde. 

Calafatear: Cerrar las jtmturas de lllla nave con estopa y brea. 

Cáñamo: Planta textil. 

Carabina: Escopeta corta. 

Cazoleta: De cazuela, pieza que resguarda la mano en el puño de sable. 

Epíteto: Que caracteriza al nombre 

Escoplo: Herramienta de hierro acerado ( de acero ),con mango de madera y boca 

Estantes: Son elementos estrucnrrales de posición vertical, encargados de trasmitir las 

cargas a la cimentación. Los estantes son equivalentes a un pilar pero en carpintería de 

tivera o en madera toman este nombre. 

Estopa: Parte basta del lino o cáñamo. 

Estribor: Costado derecho de la nave mirando de popa a proa. 

Explota: formada por llll bisel. 

Mastelero: Palo menor colocado sobre uno de los mayores. 

Mazo: Martillo de madera. 

Mosquete: ,A..ntigua arma de fuego, larga. 

Popa: Parte posterior de la nave. 

Proa: Parte delantera de la nave. 

Quilla: Pieza que va por la pane inferior del barco de popa a proa. 
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Quincha: Es tm sistema de construcción tradicional que fue muy utilizado en la 

construcción de paredes en los edificios de principios de siglo. 

Estilo Modo: Manera, uso, practicas. costumbres, carácter especial de los oficios de tm 

artista o de una época en tém1inos generales dentro de la cultura. 

Rosca: Maquina compuesta de tomillo y tuerca. 

Sable: i\rma blanca algo corva y de un corte. 

Tipología: Esquema de referencia para el proyecto de nuevas construcciones. modelos 

sucesivos de sucesos, imitaciones. 


