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1. INTRODUCCIÓN:

1.1. Concepto

1.2. Importancia de
los Humedales

Los humedales, según el concepto da do por L a Convención de Rarn sar y
ace p tado p ar a este estudio so n :

~XT~NS I O N 6S D ~ M A R ISMA S , PAN T A NOS,

TUR"B6RAs O A CiV{AS D~ R~Ci~M~N~S NATI{RAL O

A RTIFICIAL, P~R.MAN ~NT6S O ~MPOR.ALSS,

6STAN CA DA S O CORR.16NT6:S, DVlLC~.s, SALO"BR~S

O S A LADAS, INCLVlY 6 NDD LAS ~XT6NS ION6S D6

A CiV{AS MARINAS CVlYA PRDF VlND IDA D, ~N MAR~A

"B~A, N O 6XC~AD~S6 1.s M~TR.OS.

E l presente es tudio incluyó únicamen te humed ales in teriores no corrien tes,
es decir todo humedal no co stero (sin influencia de marea), dulce o salobre,
a excepc ió n de ríos. Se exclu yeron los humedales con un área anegada, en
ép oca seca, menor a 10 Ha. y que no forman p arte de un sistem a húmedo y
las piscinas de acuacultura que, aunque deber ían ser co nsi deradas como
humedales en sen tido es tricto, no en tran en el presente es tudio p orque sus
períodos de llen ad o y vaciado no o bedecen, necesariamen te, a las estacio nes
clim áticas sino a cri terios técn icos de explotación de los re cursos
arti ficialm ente genera clo s en ellos, sin la p osib ilidad de que se genere n
sistemas de ciclos el e nu trien tes au roregula dos.

L os humedales tienen importancia ecológica y socioecon ómica. En efe cto,
sus suelos ane gadizos so n po tencial rnen te m uy productivos debid o a la gran
cantidad de nu trientes tra ídos p or el agua clu e les llega durante las e t:lp as de
inundaci ón. (Diegues 1994, Ayres cta]. 1995).

P or otra par te, tanto la vegetación h erbácea (espe cialmen te po ácea) del
borde de los humedales adaptada para viv ir parcialmen te cubier ta de agua,
como la vegetaci ón flo tante, frenan la fu erza destructiva del agua en ép ocas
de inundaciones y crean pequeñ os patrones de circ ulación qu e reducen los
sólidos en su spensi ón (Frazier 1996) .

fin alm ente, la gr an capacidad qu e tien en lo s humedales p ara re tene r :lgtla
los co nvier te en reguladores de l régimen h ídrico (Larson el a/. 1989). Es to es
especialmen te cier to para los humedales alt o - andin os.

Mi en tras m ás se conocen los h umedales, m ás clara es su im por tancia p ara
las economías locales y nacio nal. As í, su capacidad de sec ues trar car b o no,
de servir com o sino de rep oso para esp ecies lnigratorias y eleconservación )'
generación de la biodivcrsidad, represen tan be n efic ios econ ómicos

globales aún cuando no tenga n un valor rnmediato o dir ecto.
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Precisam en te, el no haber tomado en cuenta su importan cia económica no
comercial ha sido una de las principales dificultades par a conservar los
humedales (Barbier el a/. 1997). Si se consideran los valores de uso directo e
indirectos y los de no uso , la importancia de los humedales se incrementa
más allá de los beneficios económicos inmediatos que de su utilización y/o
destr ucción pu edan obtenerse (Tabla 1).

Tabla 1.- Valor E conómico de los humedales

Valor .Económico Directo' Indirecto- No de us03

Cornponentes
1. Recursos forestales •••
2. Recursos faunístices •• ••
3. Recursos peSc.']llcJ:OS ••• ••
4. Recursos forrajeros •••
5. Recursos ;-¡gúcolas •••
G. Recursos hídricos •••

Funciones I servicios
1. Recargade acuíferos •
2. Control de inundaciones ••
3. Estabilización de costas •••
4. Retención de sedirrentos •••
5. Retención de nutrientes •••
6. Recreación/ turisrro •• ••
7. Transporte de ag1.1a ••
8. Captura de CO2 ••
9. Captura de rretales pesados • ••

Atributos de Diversidad
1. Diversidad biológica •• ••• •••
2. Represenratividad • ••
3. Herencia cultural •• ••

Oave: • =bajo; •• =Medio; • •• =alto.
Fuente: Tomado y modificado sin autorización, de Barbier ct al. (1997) .

H asta ahora no se ha estudiado correctame nte la impor tan cia eco nó mica
directa de los hu meda les interiores en el país. Sin embargo, de acuerdo con
los resu ltados del presente trabajo y mediante la revisión de los resul tados de
la pumcra etapa (Tabla 2), podemos decir que el uso dado a este tipo de
hábitat cambia segtll1 las características de la provincia y el tipo de
producción (Brio ncs el (1/ 1997).

2

2

- -
Es el va lor derívndo del uso directo de los humeda les o de In in teracción con los
ser vicios y recursos de l hu medal como el va lor de [[1 cap tura de pece s.
Es el soporte indirecto y In pro tección recibida por las ac tivida des econó micas y la
prop iedad gracias [1 las funcion es naturales de los humed ales tropi cales o a los
servicios de reg ulación a mbiental como el contro l de inundaciones.
Son va lo res derlvados de otros a tribu tos del humed al qu e no se incluyen ni en
va lores d irectos ni en los indirectos .



1.3 Amenazas sobre
los Humedales

[nt ro ducc i ón

Tabla 2.- Valor económico de los humedales lén ticos de E smeraldas y
Manabi

PHOVINCIA HUMEDAL DIRECT O I [NDrIU~Cl'O NO DE USOi

E smeraldas' Las Pe ñas ••
La Cochita •
San Pedro •
ívfad re Vicja • •••• ••
l a Ciudad •••• •••• ••
C uand al I'a tc r •• •••• ••
Cubc •••• ••••• ••
Ciénaga de Samc •• ••••
I Iumcdal el Paraíso •• ••••

Mana bi' ] ,~l SCgll :l ••• ••••• ••
C:jé l1 a~a ( ;nuule •• •
1\Illbalst: la 1': s l)t:ran~a •••• •••
1,:" J ",mas •••• ••• •
Poza I [onda •••• ••• •
1':1Ta bucal •• •
I~l Rosario •• •••• •

Guayas 1,:1 (; l1ayabo ••••• •••••• •
Sistt:llla lid IUo I'ucóu ••••• ••• •••
Sistt:ma del Río Pula •••••• •••• •••
E1 lklicario ••••••• ••••• •••
Barbasco •••••• ••••• ••••
Río r'vb ¡..,'l'o ••• •• ••
Sistt:llla lid Río Vinccs ••••••• ••• ••
El Az úcar •••• •• ••
Repr esa Chongó n ••• ••• •
Cantaclnro •• •••• •••
] ,:¡ Canción ••••••• •••• •••
\/t:lasco lbarra ••• ••• ••
I A lS Chuzulc» ••• •• •

El Oro Ik prt:sa Tahuin ••••• • ••• •
J.a Temblade ra ••••••••• •• •••
] ,a Dama •••• •• ••

O :l\'C: • 0= N úmero de criterios cumplid",; de- cuh caIC,L\otí" de servicio de "cuerdo" 1:1 '['aub 1.

Muchas actividades eco nó micas arte sanales se realizan en humedales,
especia lmen te en los cos teros, Su influencia en las economías locales parece
ser importante aunque sus ingres os relativo s todavía no son completamente
co nocidos (por ejemplo Bení tez 1993, Dadnadji & Wetten 1993, G hos h
1993, Villacorta & \Vettcn 1993, Lcntino & Br uni 1994, Ayres et al 1995,
Yorio 1995,Brio nes el al 1997),

Las siguient es se han identificado como las principales amenazas contra los
humedales: la pre sión sobre los recursos na turales por la expans i ón de la
frontera agrícola y ganadera, el aumento de la pob lación , la demand a
siempre crecien te de agua , la deser tificaci ón de los suelos y el uso
inapropiado de los recursos hídrico s como medio de desalojo de tod o tipo
de tóxicos y desechos orgánicos (O r tiz 1983, Briones eral 1997), La presión

Sobre la base de : Inventario ele H um eda les elel Ecuado r, Primera Parte:
Humed ales Lén ticos ele las Provincias de Esmeraldas y Man ab í, Briones ct al,

1997.
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que el ser humano ejerce sobre estos ecosistemas varía de acuer do a los
intereses y usos dados a los mismo s (Tabla 3).

Los esfuerzos realizados hasta la fecha para estudiar y manejar los
humedales se concentran principalmente en los costeros (po r ej. CLIRS -',1

1991, Fay 1995, Suáre z et al. 1995,Valle 1995).

Los humedales interiores, como lo demos tró la primera fase del estudio para
Esmeraldas y Manabí, no han sido ni profundamente estudiados ni están
apropiadamente representados en el Sistema N acional de Arcas Pro tegidas
(SNAP).

E n 1991, el go bierno ecuatoriano ratificó la Convención de Ramsar y,
reconoció de esta manera, la importancia de los humedales y la
responsabilidad del Estado en viabilizar el manejo apropiado de estos
ecosistemas. Hasta hoy, el E cuado r cuenta con dos hu medales costeros '
tres humedales interiores, los mismos qu están incluidos en la lista Ramsar
de H umedales de Im port ancia Internacional (Davis 19( 4).

Tab la 3.- Riesgos que enfren tan los humedales.

RIE SGOS QUE ENFRE N TAN LOS H UM EDALES

EST[;ARlO. 1 COS 'ROS I'ALU: I ~ n:\,'l OSOS
I

LW mR-\: I L\CL STRES 1!():Q llf_~ I\RTIFII'L\US
ACCIONES HUMANAS ! I

lNlJ owos, .•
I I I I I

Directas I I I I I I
I I I 1 I I

~a¡(.vm ;wi\lJ ~lffil,JJorjs tefÍ;l, controldl:.¡¡I~alidOl1l.etc,
I I I

,
I I

.EJKauzanUcntD..pnprotcruón dc inundaciones }'lcgadíQ I
I I I I I

Rclleno.par1Jlc:;alojoJiesólidos. carrenras ¡Jiesarrollo urluní:>1ic
I I,

~JÍn.p~.wi-'l! I t¡¡ ra yacuacull\l r.l I I
I I

ron<lrll CCíón de repf\.'Sas¡iliqup,

I 1 I I I I
1l~~arg:tdl:.(!~[~.JlclJiciÚJS ) nUlrient~~menIQS)

I I I I I I
-.ll iIle1Ía_deJll:i..sue¡~para.u!ltCllciólldl:. 1[\iII;lJbllno~:m: n ~.!lt.

I I
Enraccién de azuas subterráneas

I I I
Indirectas I I

I I
l-lleslílldc~cdimenlJlS,1.epresas.-can~lcs-JlIofuIldos_y_o l raUl ilrJ.l

I ! I I I
A1tcradOIlf.SJlidroJógiJ:as..¡¡orcanales, carreteras.¡:JlIrasJlbra.<

I I I
---.Dr.slructión porJ:LCQnlaminacÍÓ1UllÍllerJ ydcJ¡idro_car~uros

I I I
Causas Natu rales I I I

-5ccado
I I I I I

.Iu01.cnllldeLnivel del mar I I
I I I I I

Sequías
! I I I I

---.HuríIcancs~QtraSJOrmen las I
¡ I
I ,-.Ero~i®

I I
Efectos biólicos I HAY RIESGO

FUENTE:Modificado de Dugan, 1993.
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1.4. Los Humedales y
la Biodiversidad
en el Ecuador

1.5. Generalidades de
las Provincias
Estudiadas

Introduccíón

E l Ecuador está co nsiderado como el prim er país en m egadiversida d po r el
gra n número de especies por unidad de sup er ficie. La d iversidad de especies
se relaciona directamente con la divers idad de h ábitats. E n este caso, la

presencia de los Ande s ha per miti do qu e el Ecua dor, pese a su reducida
superficie, p resen te una dive rsidad de h ábitars muy alta, en la cual se incluye
a los hum edales. Su presencia en todos los pisos climáticos aumen ta aún m ás
la diversidad del país .

Duran te la primera etapa del Inventario N acional de H umedales (Brio nes et

al 1997) se encontraron 142 esp ecies de ve r tebrados (de las 2.606 especies
registradas para todo el país) y 219 especies vege tales acuáticas (de las 21.000
regis tradas para el país) o relacio nadas, dur ante las evaluaciones rápidas.
E ste número , que sin duela au m en taría con la realizaci ón de inven tarios
profundos, demues tra el aporte de los humeda les a la biodiversidacl
ecu a toriana, sobre to do, al co ns ide rar lo reducido ele la superficie cu bierta
por estos ecosis temas en las cuatro p rovincias hasta ahora inve n taria da s
(ap roximadamen te el 0.34% de la super ficie de las provin cias de E sm eralda s
y Ma nabí' y el 0.52% de las provincias de G uaya s yEl Oro) .

Los hu medales de las provincias de G uayas y el Oro tienen una al tísim a
importancia económ ica local y nacional. La vocación productiva de sus
zonas anegables, e in clusive de sus sup er ficies inundadas, genera produc tos
comercializados a ruvel nacional e internacio nal. El déficit h ídrico,
característico de una gran sup erficie de las dos p ro vincias estudiadas, es
en fren tado m edian te la creación de h umedales ar tific iales qu e p ermiten la
incorporación de grande s superficies a la p roducción .

El alto nivel de in terven ció n humana en todos los hu m ed ales estudiados es
característico de las dos provincias. E n la provin cia del G uayas, con grande s
zonas arrocera s, se han interverudo los humedales co n la creación de canales
y diques que han alterado la circulac ión hídrica normal, co n el fin de re gu lar

los niveles de inundación y man tener el agua p o r mayores períodos en
verano. En la provincia de E l Oro, dedicada mayori tar iamente a la
produ cción de ba nano, los humedales h an sid o re s tringidos a represas para
regadio y las zonas inundables ha n sido redu cidas median te la creación de
grandes cana les de encauzamien to que mantienen el suelo con niveles de
humed ad baj o su punto de saturación.

Por lo expuesto an tes, es carac terí stica de los hu m edales de estas provincias
y especialmente del G uayas, la al teración de los pará metros naturale s qu e
limitan a una microcueuca, lo (lue dificult ó la delimi tación del ár ea de
influencia de cada humedal y de las zo nas ele inundació n. E n la m ayoría de
lo s casos , lo: humedales es tán constituidos por varios espejos de agu a, los
e1ue se unen en períodos de iuvi crno y form an grandcs lagu nas. Para tra tar
es te tipo de hu med ales, las zo nas ele in fluencias se co ns ideraro n como

Este cálculo fue realizado sobre la base de la superficie es timada de los
h umed ales de Esmeraldas y Mana bí, sobre la superficie de las provincia s,
a unque sin tomar en cuenta la zo na de influencia, humedales cos teros y cuencas
de inunda ción.

5
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1.5.1. Provincia de
Guayas
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Sis temas d e Inundaci ón de acuerdo a su super fic ie de aporte h idrico

mayori tario, y a su zona d e inundaci ón en períodos n .:gulares, co m o se pudo
difere n ciar C11 e l camp o o basándose en la top ografía. E s ta delim itació n se

h izo en forma arbitraria durante el trabajo de ca m po, d ebido a la
im posibilida d de identi ficar patrones de circulació n definidos y a la
presencia de ca nales ar tificiales q ue cambian drás tica m ente c.:l flu ido natural

dcl agua.

L as ac tivid ade s productivas h an alterado totalmente la co bertu ra vcgctal

onginal de es tos humedale s y ad icio n almen te, han elevado el aporte d e

nutrientes en sus zonas circunda n tes debido , principalmente, a lo s abonos

em pleados pa ra los cultivos . L a "¡lap ta (.I /Imlhel"odoll lZi/ol iclIJ), es pecie exótica ,
ha sido in trod ucida p or el ser hu mano en un g ran número de lo s hu meda les
de las do s provinc ias, y en donde no fu e in tro du cida , ha llegad o por efec to
de las in u nda ciones ocas iona das p U l' el N i/lO 9G-97. D e ac ue rdo :1 las

entrevistas ya las observaciones de c lmpo, la p re sencia de es ta especie alter a
en gran m edida la co m po sici ón yabu ndanc ia de las especie s nativas.

L a provincia del G uayas cub r e una cxtensio n terri torial de 20.070 km",

cons tituvc el 7 ,2% de la superfic ie to tal del pa ís y su te m peratura m ed ia
flu ctúa entre 2GoC e n invierno ha sta 22°C en verano. Su rango anual de

precipitación os cila en tr e 50 0m m y 2.000 m m (BCE 19R2, C -A M 1(96) .

L os humedales es tudiado s de esta prov incia es t:'ttl rnflucnciad o s p or las
carac terísticas bió ticas y abi óticas de la Cue nca del río .ruayas, y se

co nsti tuyen en la principal )' m ás ex tensa C uen ca H id ro grá fica del Pací fico

Sur con un a ex tensió n el e 34.500 Kn ( llue represen ta c.:l 12.5°/cJ d el te rrito rio

cc ua to n a no. C on stituy e 1.111 recu r so hi cl tic o pri mordial para el
dcsc nvo lvinucnto econó m ico del E cuador (Succú m 1998).

E ll: cl icve de la rthcm p luv ial del r ío G ua)'as co ns tituye una p lalltCll' flLlVinl,
ca rac tcrizn da por t ierra s el e to pografía ¡11U )' p lan a, co riforrn ad a en su

mayoría por su elos arcilloso s imp ermeables, cualidad que facilita las
in undacio nes. [ ,n la zo na se pten tri o nal es m ar cadam ente o ndu lad o ( Álvarez

1989).

E n cuan to a la poblaci ón, tiene la tazn más alta de tnmig raClón , con u n

n úmero aproximado de 3'128.007 habitan les, 26,7(Yo de la p oblación

nacional (CEPi\R 1992a) . La m ayo ría el e esta p o b lac ión es m es tiza y en

m enor p orcen taje negra e indígena. Sc dedica principalm ente a act ividades

agricolas, ganad eras y pesclue ras. D esde h ace aproximada m ente 30 at10s se

ha inten s if icado la acu acultura, pa r ticularmente cu n la industria

ca ma ro nc ra.J ':s ra pro -incia es considerada como el principal e jc ec o n óm ico
d el p a ís.

1~n el área ur bana, el 57% de la P E !\ (Po blació n E co nó m icam en te Actrvn)
masculina JI el 74% de la PEA fem enina, se enc ue ntra en el se ctor terciari o
(com ercio, transporte, es tablecimien tos financieros y servicios) . En él, la
rama de lo s servicios tiene mayor importancia , especialmen te en las mujeres.



Introducción

En el sector secundario (manufactura , gas, agua y construcci ón) trabajan el
23% de hombres y e114% demujeres (CEPAR 1992a).

E n el área rural, el 64% de la PEA masculina y el 16% de la femenin a
trabajan en la agricu ltura y en la pesca. E l sector terciario rural ocupa al 64%
de la PEA femenina y a123% de la masculina (CE PAR 1992a).

Dentro de la producción agrícola los produc tos más relevantes son:banano,
caña de azúcar, arroz, palma africana, soya, cacao, maíz duro, algodón, café,
frutas (cítricos, melón, sandía) y ho rtalizas como tomate y pimiento. Hay
tam bién grandes extensiones de pastos naturales y artificiales (CAMM
1996)..

En cuanto a la ganadería, ésta se centra en la cría del ganado vacuno.
E xtra polando informaci ón del 1 EC (1993) y CE D EGE (1990), las
cuencas hid rográficas del G olfo contiene n el 39% del ha to nacional de
ganado, esto es 1'800.000 cabezas, lo que representa una demanda de
900.000 ha. de pastizales (CAAM 1996).

La indus tria del camarón ha generado empleo y divisas para el país, pero es
responsable de una significativa degradación del m edio ambiente cos tero, ya
que las piscinas son construidas principalmente en salitres y zonas de
manglar.

La provincia de! Guayas pre senta una riqu eza importante en flora y fauna .
Según e! Mapa de Vegetaci ón del Ecuador (Sierra 1999), pertenece a la
Región N atural Costa Centro. La vegetación se clasifica en:

Sector Ti err as bajas S .c ror de la Cord illera Sec tor de las estrihncion .s
Costera de la Cordillera Occidental

) rd;mgb r ) H"~ ' J "c Sicmp«: Verde ) 1\" >tI"CSicm p «, Verde
) ~ la lo r r:l l Seco de ' I'icrr.r» B:li ;l ~ Picrnonrano Pi crn o nr.m»
) Sa bollo ) BOSLl llL:' Sicmpre Ve rde 1\lon tnno ) ¡l,,'tl " c Siemp re Dcciduo
) B ()~l)llC Scmid l'ciduo de Ti erras Ih i" Picm onran o

iloj",
) B()SqU l' Dcciduo de ' ¡ '1(.':["I";lS

HOJo,
) BOSllllC Sll'1ll11¡'c Verd e de

Ti crrns Ih j:lS

Las zonas es tudiadas, según Alb uja el a/. (1980), se enc uentran en dos pisos
zoogeográficos : la parte nor te ocupa toda la cuenca alta del Río Guayas;
toda la zona este hasta los 1.000 me tro s de alti tud es t á en el piso tropical
no roccidental, la part e sud oeste, jun to a toda la Línea costera y el área del
G olfo de Guayaquil, se ubi ca dentro del plSO tropical suroccidental.

Después del piso tropical oriental o Amazónico, el piso tr op ical
noroccidental del Guay as es e! más biodiverso, tan to que, según, estudios
realizados, en éste se esperaría encontrar 136 especies de ma míferos (Tirira
1999), 587 de aves (Ridgelj' el ti/. 1998), 122 de reptiles (Almendáriz 1991,
CDC 1996), 75 de anfib ios (Coloma 1991, CDC 1996) y 105 especies de
peces (Barriga 1991, CDC 1996).

7
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A pesar de que la zona noroc cidental es una de las más importantes del país
en diversidad biológica, pocos estudios científicos se han reali zado, y en su
mayor parte son de la Reserva E cológica Cotacachi Cayapas (provincia de
Esmeraldas) y su área de influencia .

La fauna noroccidental rec ibe una alta presión debido a varios factores,
en tre los cuales podemos an o tar los siguien tes: la deforestación, la cacería
intensiva, el incremen to de pa stos y ganado , la in troducció n de especies
exó ticas . Estas variables han disminuido los bosques nativos, en donde los
m ás afectados por esto han sido los mamíferos grandes, muchas de cuyas
especies se han extinguido localmente, como ocurre con el tapir del Chocó
(lapirllJbairdit) (Albuja1983,Tirira 1999) .

La cue nca alta del Río Guayas no posee reservas na cionales, co nociéndose
únicamente la existenc ia de pequeños bosques protectores cercanos a la
zona de estudio com o son: el Centro Cien tífico Río Palenque y el Bosque
Protector La Perla.

Ninguno de los humedales estudiados se en cuentra exclusivamente den tro
del trópico noroccidental, Algunos de ellos es tán en la zona de transición
hacia el trópico sec o suroccidcn tal del país . Ciertos rasgos típi cos de la fauna
de cad a un o de los pisos zoogeográficos dan muestra de que exis te una zo na
de influencia de ambas partes.

E l trópico suroccide ntal, es el ter cero en importancia en diversidad
biológica del país. Allí se esp era en contrar 116 especies de mamífe ros (Tirira
1999), 591 de aves (Ridg cly el al. 1998), 85 de reptiles (A lme nd áriz 1991,
CDC 1996),24 de anfibios (Col 01l1:1 1991 , CDC 1996) y 92 esp ecies de
peces (Barrig:1 1991, CDC 1996).

En este piso zooge ográfic o se encuen tran la m ayoría de los hu m edal es y
microcuencas es ludiadas como so n los dc la Península de San ta E lena, del
Caneló n, de Cnntaclaro, de La Lagartera y de Los Chuza les. Sin embargo, al
igual que en el piso anterior, no resulta fácil de terminar los limites
geográ ficos exactos para separar a los o tr os sitio s de estudio, pues es una
zona de transición con claras influencias de uno y o tro piso zooge ográfico.

Den tro del área que incluye es ta zona biogeográfica se encue n tra 1:1 Reserva
Ecológica lvhnglarcs Chur ute, 1:1 misma quc forma parte del SN¡\ P EXisten
también algunas pequerins reserva s privadas co m o el Bosque P rotector
Cerro manco.

La defore stación es uno de los pr oblemas qu c afecta a esta zona, la misma
que causa una acelerada clcser tificaci ón y erosi ón de sus su elos . Ade m ás
existen otr os factores tllle alteran el m edio ambien te corno son: 1:1 cacería
in tensiva, la intro ducción ele especies ex óllcas y 1:1 can tamina ci ón ele sus río s
de bido al uso inaprop iado de pes ticidas.



1.5.2. Provincia de
El Oro

Introducción

E sta provincia se ubica en el extremo surocciden tal del paí s. Su exten sión es

de 5.850 km
2
que re presen ta el1 0% del terri torio de las provincias cos teras y

el 2,2% elel área nacional. Su temperatura m edia anual fluctúa entre 24°C y
26°C. Su precipitación os cila entre 500mm y 2000null. (Banco Central 1982,
PMRC 1987).

Su población aproximada es de 512. 500 hab itan tes (CE PA R .1992 b) , que en
su mayoría re siden en la ciudad de Machala, capital provincial, debido al alto
porcentaje de migración rural hacia zonas ur banas.

E n el área urbana se encuentra la m ayor parte de la PEA (población
E con ómicamen te A ctiva) , de dicada pr in cipalmente a tra bajar en el sector
terciario de la economía . En éste , las de mayor importan cia son las ramas de
los servicios y el comercio, especialmente en m ujeres. Un 20% se ocupa en
trabaj os agrícolas, fo restales y de pes ca (CEPA1\. 1992 b) .

E n el área rural, 1111 70% apro ximadamente, son trabajad ores agrícolas,
forestales y pescadores; un 7% mineros, obreros, metal úrgicos , de la
madera, etc .; o tro 7% son co nd uctores de medios de tra nsporte (CEPAR
1992 b) .

E xisten dos zonas geográfico - econ ómicas bien diferenciadas: la zo na ba ja,
de Oa 300ms111n, especializada en cultivo de cacao, fru tales y banano para la
expor tación y la zona alta, esp eciali zada en la producció n del ca fé y la
m inería de oro (pMRC 1987) . Actualmente es ta provincia es la región
bananera y camaronera p or excelencia, dos de los principales ru bros de
expor tación del p aís.

Su vegetación es propia de las sabana s anegadizas, influenciad a por
condiciones determinadas por la Cuenca de l Guayas.

Según el Mapa de Vegetación del Ecuador (Sierra 1999), esta provincia
p ertenece a laRegión N atur al Costa Sury su vegeta ción est á clasificada en:

Secto r T ie rr as bajas

> Man glar
> Matorral Seco d e TierrasBajas
> Bosque Deciduo de Tierras Bajas

Sec to r d e las estrib aci o ne s de 1:\
Cordille ra O cc idental

> Bosqu e Siem pre Verde Piemon tano
> Bosque Deciduo Piemonfano

Se encuen tran FOCOS remanentes boscos os p er ten ecien tes a B osque
Cad uc ifolio de Tierras Bajas (Sierr a 1999). Es tos re manentes p ermanecen
en las estriba ciones CJue presen tan las sabanas (en la Re presa Tahuin y en La
Dama).

Todos los hume dales estuchado s y sus microcuencas, según A lbuja ct ClI.
(1980) , están den tro del piso zoog eográfico tropical surocciden tnl, tercero
en importancia en diversida d bioló gIca del Ecuado r. A llí se espe ta ra
encon trar 116 especies de m amíferos (Tirira 1999), 591 de aves (Rid gely et al
1998),85 de rep tiles (Almend áriz 1991, CDC 1996), 24 de an fibi os (Colorna

1991; CD C 19%) y 92 esp eCIes de p eces (Barriga 1991, CDC 1996) .
9
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Ésta es una zona biogeográficam ente interesante, donde se produce la
unión de la selva húmeda del Chocó al occiden te de Colombia y
noro ccidente de Ecuador, co n el desierto que recorre toda la cos ta del Perú ,
siendo por lo tanto, un a zo na de transición de especies. Es ta regió n del país,
junto a la parte nor te del Perú , tiene el no m bre de " zona Tumbesina".
Este piso tropical es una de las zonas menos estudiadas del Ecuador, pues
po cos son los trabajos científicos realizad os y la mayoría de ellos únicamente
so n inventarios y colecciones de faun a aisladas.

La provincia de El O ro no incluye áreas naturales dentro del SN J ..P.D entro
de las áreas privadas tenemos el Bosque Petrificado de Puyango, que por sus
características bi óticas, es un o de los últimos a nivel mundial.

Entre los graves problemas qu e enfren ta esta 20n:1. se encuen tra la alta
deforestaci ón, la misma que ha influido en un a acelerad a d csertifica ci ón y
erosi ón de sus suelos. Ademá s, existen o tros fac tores qu e alteran el medio
ambiente, como son la cacería indiscriminada, la introducción de especies
exóticas y la contaminación de sus ríos debido al us o inapropiado de
pesticidas y por la minería.

Las necesidades eco nó mic as, por las qu e el país atr avie sa, han sido una
excu sa para no usar de una m anera sustentable los recursos naturales y
destruir la calidad de los eco sistem as costero s, principalmente del manglar.
Además, los pocos humedales que qu edan en esta p rovin cia es t án

am enazad os por la calidad de agun de los ríos yla defores taci ón in controlada
qu e sufren los bosqu es debido a ac tividades com o: In industria carnaronera,
del banano, la miner ía y la ganndera. Pocas son las esp ecies de mamíferos
grandes que se pued en enc ontrar en el área , debido, en tre otras cau sas, a la
cacería intensiva de que fueron objeto en las décadas pasadas.
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E sta etapa del proyecto cubre las provincias ecua torianas de G uayas y El
O ro (Gr áfico 1), y se realizó gracias a los aportes eco nómicos del Estado
ecuatoriano, a través del Ministerio de Am biente, la Co nvención de Rarnsar,
El Banco Mundial, el Fondo Mundial para el Medio Ambiente y
EcoCiencia.

La Fundación EwCiencia ha tenido la responsabilidad de coordinar este
proyecto, tanto en la primera etapa realiz ada entre marzo de 1996 hasta
enero de 1997, como en esta segunda etapa realizada entre julio de 199 8 y
m arzo de 1999.

E ste estudio consta de un listado de los o bjetivos definidos para el
inventario, de una descripción resumida de la metodología, especialmente
en los asp ectos modificados luego de la primera etapa del Inventario
Nacional y de los resultados de los dos productos en forma integrada; un
diagnóstico de los humedales estudiados de acuerdo a la información
requerida por la Convención de Ramsar, para identificar humedales de
importancia internacional, una presentación general de los resultados, en
un análisis comparativo de todos los humedales y sus zonas de influencia
sobre la bas e de las matrices de evaluación.

Cada humedal o sistem a lleva adjunto un mapa de referencia con la
zonificación ponderada, de acuerdo a los resultados de las matrices y al
posterior análisis espacial logrado con la herramienta del Sistema de
Información Geográfica, para proponer un sistema de ordenamiento
territorial en función elelas cara cterísticas del humedal, a mediano y a largo
plazo.

El objetivo final es el de identificar y caracterizar los principales humedales
ecu atorianos y, levantar un Inventario Nacional de Humedales. Esta
constituirá una de las principal es acciones para lograr el manejo sustentable
de estos ecosistemas (Granizo & Suárez 1998).

Este estudio también generará información de base que, interpretada por
esp ecialistas' , servirá para el diseño del Plan Nacional de Acción para el
Manejo y Conservación de los Humedales, con lineamientos basados en las
tendencias de usos y amenazas hacia es tos ecosistem as. En la presente
etapa, el estudio incluye a los humedales interiores de las dos provincias
es tudiadas.

Luego de la reali zación de la primera etapa del Inventario Nacional, durante el
Pr imer Tall er Na cional de Humedales se creó el Grupo Nacional de Trabajo sobre
Humedales con representantes del Estado, de los usuarios de los humedales y de
ONGs socia les y de conservación (Granizo & Suárez 1998).
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2.3. Objetivos del
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2.3.1. Generales

2.3.2. Específicos
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~ Inventariar los humedales interiores de las provincias ecuatorianas de
G uayas y El Oro.

~ Ayudar a la co nservación de los hu medales críticos del E cuador.

~ Identificar [os humedales interiores existen tes en las dos provillClas
es tu dia das.

~ D eterminar la representatividad de los hu medales en el contexto local,
nacional, regional yglobal.

~ Determinar el estado de conservació n de los humedales incluidos.
~ Generar información básica acerca de los humedales para fomentar los

program as de educación am bien tal de organizac iones conservacionisras
pú blicas y privadas.

~ Producir información que Oliva de referencia para el desarrollo de un
sistema nacion al de moni tor eo de hu me dales.

~ Sugerir las categorías de manejo ~~s apropiadas a im plemen tars e para
los humedales represen tativos, de acu erdo con la realidad loca l.

~ Preparar do cumentos de divulgaci ón sobre las funciones de los
hume dales y las amenazas qu e existen sobre estos.

2.4. Métodos A co n tinuación se presenta una sín tesis de la m etodología em pleada en el
presente estudio. El detalle de esta m etod ología está por ser publicado en su
totalidad, en un do cumento expresamente dedicado a ella que p odrá ser
utilizada en posterior es estudios p ara estandar izar las m ediciones.

Los m étod os empleados duran te esta investigación se seleccionaro n de los
presentados en la Co nvención de Ramsar (1996) para Id entificar Humedales
de Impor tancia In tern acion al. Para ello se usaron, re ferencialmente, las
m etodologías rec opiladas en otros estudios SUMares como el Programa de
P esquisa e Cori servacao d e Áre as Únudas no Brasil (v ers ió n preliminar) ,

Davis (1993) y Ven tura & Alfaro (1998), así como me todo logía de referencia
de Larson el al. (1989), Pri tchard (1992), Gy sel & Lyon (1980), Briones
(1996).

Los métodos así seleccionados fue ro n, luego, adaptados al m arco del
proyecto y a las limitacion es de infor mación, presupuesto y tiempo del
HUsmo.

La clasificación de los humedales se hizo de acuerdo a los criterios
presentados por la Co nvención de Rarnsar para este [111, en el anexo 1 de su
"Ficha Informativa so bre los H um edales Ramsar" (Davis 1996), con la
exclusión de piscinas de acuicu ltura y la co nsideración de llanu ras de
inundación com o constituyentes de Sistemas de Inundación de Hum edal es,
en algunos caso s.

G ran par te de la superficie de las provincias estudiadas, especia lmen te de la

13
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del G uayas, forman par te de llanuras de inundación, las que tien en gr andes
superficies y pu eden incluir a má s de un humedal de diferente tipo. En este
caso, se ha intentado incluir a los humedales dentro de Sistemas de
Inundación y han sido tra tados como unidade s con relación a los humedales
m ás representativos en su in terior. Para determinar estos sistem as o zonas
de influencia, en la mayoría de los casos nos referimos a las microcuencas
que fueron identi ficadas durante las etapas de campo y m ediante la revisión
de mapas topográficos, fo tografías aéreas e imágenes de campo.

La utilización de imágenes satelitarias permite un a interpretación
actualizada y precisa de las co berturas y usos del suelo. E ste instrumento
posibilita la revisión de grandes superficies en corto tiem po (Quanttrochi &
Pelletier 1991). E n est e caso en particular, 111Z0 posibl e la delimitación de las
áreas de influencia de los humedal es (microcuencas) y la de las zo nas
anegables, así como la identificación rápida de lo s di ferentes tipos de
veg etación y grado de in tervención.

En las planicies cos teras, sin embargo, la utilización de mapas, fo tografía o
im ágenes son de poca ayuda para identificar las microcuencas o sis temas por
las siguien tes razones: no existen diferencias altirudinales aprec iables;
existen grandes extensiones qu e co ns tituye n cuencas de inundación de ríos
que se an ega n en cier tas épocas de invierno y se secan luego y,
principalmente, porque la acción humana qu e ha co nstruido canales y
drenado humedales ha cambiado considerablemente la circulación hídrica
natural, m ezclando sistemas y alterando patrones de inundación, lo qu e
dificulta la separación entre áreas de influencia específicas.

Por todo esto y por la imposibilidad de cubrir el ár ea apor tan te para ciertos
humedales, por la co nexión ar tificial creada entre sistemas, qu e en algunos
casos aumenta el área de influencia a más de una prov incia, las unidades
máximas de estudio fue la microcuerica o cuando en la rriicuo cucnca no se
pudo definir una separación ade cuada de la cuenca aportante durante y
luego del trabaj o de campo con un rad io máximo de 10km.

Para seleccio nar los cri terios de evaluación de los humedales en relación con
los crit erio s Ramsar se partió de los criterios de evaluación desarrollados en
el marco del pr oyecto de identificación de humedales de A mérica del Sur
(Canevari 1995) y en la primera etapa del Inventario N acional de Humedales
(Brion es etal. 1997).

E n una primera selección fuero n excluidas del presente estudio las piscina s
de acu icultura, los hu medale s aislado s menores a 10 H a. de superficie y o tros
reser vorios de agua que se llenan o se vacían completam ente a criterio del
ser humano, sin seguir pa trones naturales de ap ortes (invier no y verano).
También se excluyeron aqu ellos humedales cuya microcuenca se encue n tra,
en su mayor parte, fuera de las provincias estudiadas. E st os humedales serán
incluidos al es tudiar esas provincias.

En est e estudio se integraron diversas disciplinas con el fin de ob tener una
visión global lo más completa posibl e del es tado na tural y humano de las



2.4.1. Propuesta de
Ordenamiento
Territorial de
Manejo para
las Áreas
Estudiadas
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áreas de es tudio. En lo natural, la cobertura y composición florÍstica se
es tudió integralmente con la fauna presente y relacionada a los humedales.
Se re alizaron análisis bioquímicos del agua con el fin de identificar su estado
en funció n del uso humano (Mitchell & Stapp 1993) y de la sustentabilidad
de su enta m o ecológico (Briones 1996) .

En lo so cial, este estudio buscó las interrelaciones e interdependencias
entre los humedales y el ser humano, tratando de ver los beneficios sociales
y econ ómicos que estos ecosistemas proporcionan, y lo s riesgos que
enfrentan debido a una expl otación no susten table y a la contaminación de
su s recursos,

Para la elaboración del mapa final del humedal y su zona de influencia,
presentado en este informe, se elaboró la cobertura de recomendaciones de
uso en relación con las características actuales de cobertura natural y
relación entre el ser humano y el sis tema natural. E ste mapa no es un mapa
de uso actual, es una "Recomendación dé Ordenamiento Territorial" para el
manejo de l área de influencia en manera susten table, en función al humedal.

Por el alto grado de intervención de toda la zona de estudio y su similitud
morfopedológica se utilizó la pendiente del suelo cama índice de
ponderación para el tipo de us o propuesto en las zonas de estudio en
relación con el humedal. Para este proceso se creó un modelo deinclinación
en relación con los valores de las matrices sociales y ambien tales' (promedio
de matrices botánicas y zoológicas) en el cual el resultado final tiene signos
opuestos para estas do s matrices. De esta forma, mientras mayor es la
pendiente más se ponderó el valor de la matriz ambiental (promedio de
flora y fauna) y mientras menor es la pendiente más se ponderó la matriz
social. Para tratar el humedal propiamente dicho, la matriz de calidad de
agua fue utilizada como mecanism o de ponderación.

Como demuestran las matrices de resultado de la evaluación de la calidad de
agu a, tanto para uso humano como para fines ecológicos, la principal
vocación de los humedales ,es como fuente de agua dulce. Esto es
importante en la actualidad debido a los ace ler ad os procesos de
desertificaci ón a los que está suje to el mundo y en los cuales E cuador no es
la excepción. En la actualidad más de 500 millones de personas sufren de
falta de agua dulce en el planeta y mientras eso ocurre la calidad del agua
dulce disponible disminuye por contaminación antropogénica (Edberg
1998) . Ba jo estas consideraciones, el valor de la matriz de calidad de agua en
este proceso es considerado como el factor discriminatorio final de
elaboración de los mapas de ordenamiento.

La clasificación de las diferentes zo nas está dada ba sándose en los
resultados del análisis de todas las coberturas mencionadas. Las
recomendaciones de uso dadas son generales y deben adaptarse al uso
actual y estar de acuerdo con las políticas estatales de de sarrollo susten table
actualmente en vigencia (R.o.456 1994) . El sistema de ordenamiento
propuesto no es igual al sistema de ordenamiento tradicionalmente

15
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empleado en estudios sobre recursos naturales y presenta, como principal
limitación para su aplicación, las tendencias actuales de producción y
tenencia (Tabla 5) . El mapa es sólo uno de los productos de este trabajo y para
ser bien aplicado debe ser visto en conjunto con el diagnóstico y las matrices
de evaluación. No es un plan de manejo sino una guia de criterios para cada
humedal.

En todos los tipos de ordenamiento recomendados, se deben impulsar
procesos de reforestación con especies nativas (principalmente forestales) en
todas las orillas de los humedales que se deseen mantener, es la
recomendación más importante a tomar en cuenta, independientemente del
uso.

E ste estudio, es má s que un simple inventario de humedales por cuanto
pretende generar la información necesaria para que se logre una visión
política integral de la importancia de los humedales y para que, a su vez , su
manejo permita el desarrollo sustentable por el ser humano, sin que altere los
procesos naturales qu e con tribu yen a la permanencia de es tos ecosis temas.

Es te estudio presenta, además, una línea base de información para organizar
un sistema de monitoreo, el cual podría utilizar el mismo sistema de
evaluación de humedales empleado en este trabajo, mediante el manejo de
matrices que son herramientas útile s para el seguimiento del estado de estos
ecosistemas. Sin embargo, este estudio presenta limitaciones y no debe ser
considerado como un levantamiento com pleto de la información existente,
debido principalmente a las restricciones evidentes del proceso de evaluación
rápida. Por esto, es nec esario realizar inventarios profundos en aquellos
humedales en los que se implemente un manejo integrado.



RESULTADOS

Los humedales de las dos provincias estudiadas se caracterizan por la gran

alteración de sus sistemas hídricos para fines productivos, ya sean estos

directos como en el caso de arrozales o indirectos como es el caso de la

utilización de humedales naturales o artificiales para regadío. En las cuatro

provincias estudiadas hasta hoy, el tipo de humedal dominante encontrado

es la Llanura de Inundación, que abarca el 64% de la superficie cubiertas por

estos ecosistemas (Gráfico 3).

Superficie de Humedales por Tipo

Bosques Inundados

2%

Lagunas y^

Represas

27%

Llanuras de Inundación

64%

Gráfico 3.

La superficie vegetal de las provincias costeras de Guayas y El Oro ha

soportado mayor alteración debido a su uso para producción (Sierra 1999),

por lo que presentan grandes extensiones de humedales dedicadas a la

producción de arroz o de banano con niveles de explotación intensiva. Por

otra parte, grandes canales de riego y encauce alteran el flujo hídrico natural

con una verdadera red de intercambio entre sistemas, lo cual, en algunos

casos aumenta las áreas de impacto a superficies mayores a la de la

microcuenca o sistema estudiado. Pese al alto grado de intervención

existente sobre los humedales, estos enfrentan un moderado riesgo de

Sin embargo, algunos humedales se ven amenazados por la tendencia actual,

respaldada en una política tradicional de desarrollo, a cambiar los cultivos

tradicionales adaptados a humedales, como el cultivo de arroz, por cultivos

de exportación.

Los humedales estudiados se ven sometidos a uso intensivo. De la superficie

del área de influencia de los humedales, un 32% está dedicada a la agricultura

o ganadería intensivas, un 26% está bajo un tipo de uso extensivo

esnecialmente ganadero y solo un 6% se podría considerar como de no uso



con la cobertura vegetal original. Otro resultado importante que se

desprende de este trabajo, es que los humedales en las provincias de Guayas

y El Oro presentan una amenaza directa no encontrada en las provincias de

Esmeraldas y Manabí: el urbanismo, pues dentro del área de influencia de los

humedales existen considerables asentimientos urbanos (Gráfico 4). Esto

ejerce una gran presión sobre los humedales estudiados y su zona de

influencia debido a la destrucción de su cobertura vegetal natural.

Por otra parte, la introducción al sistema hídrico de diferentes tipos de

contaminantes antropogénicos dilectos e indirectos, como los pesticidas,

abonos, los desperdicios y derivados de la presencia humana, significa altos

índices de alteración ecológica que amenazan con destruir el humedal. Esto

se evidenció en los estudios de calidad de agua. Estos presentaron altos

niveles de sulfatos, nitratos y fosfatos relacionados con los cultivos

intensivos, y la presencia de coliformes fecales relacionados con la ganadería

intensiva y los poblados cercanos (Gráfico 4).

Comparación de los usos del Suelo en áreas de influencia de Humedales

|DEsme-Mai)|

kd teJ
AI A.E RyII.0 s.U

Tipos de Uso

61. = ganadería intensiva GE. = ganadería extensiva Pl. = pesca intensiva PE.

Al. = agricultura intensiva AE. = agricultura extensiva R y H,0 = riego y agua potable SU.

GráflCO 4. Comparación de usos entre los humedales de Esméralas y Manabí con Guyas y El Oro

PE. = pesca extensiva

SU. = sin uso P.= Urbanístico

La fauna encontrada es típica de zonas alteradas, con especies que se adaptan

fácilmente a la presencia humana (por ejemplo la garza blanca Btíbulcus ibis)

como únicas especies comunes (Anexo 2). La ausencia de grandes parches

boscosos, y por lo general, la carencia de doseles completos e intermedios,

disminuye considerablemente la biodiversidad vegetal (Anexo 3) y la

disponibilidad de nichos, por lo que la complejidad del sistema en los

ambientes circundantes al humedal es baja, con ausencia de grandes

predadores, especialmente mamíferos, lo cual deja como principal predador

primario al ser humano.

El resultado general de las matrices para las dos provincias estudiadas no

muestra valores sobresalientes para ninguna de las matrices ambientales



De este estudio se desprende que la principal importancia actual de los

humedales en las provincias de Guayas y El Oro es social, en cuanto a fuente

de agua y de otros recursos. Se desprende también que, pese a la importancia

social que estos humedales tienen, poco se ha hecho para darles un manejo

sustentable.

En la Tabla 6, nuestra recomendación de manejo está en función al Valor

Ecológico final. Los valores parciales presentados servirán para priorizar

actividades específicas. Todas las evaluaciones están dadas en función de la

importancia que puede tener el humedal, ya sea para objetivos de

conservación de fauna y flora, o como fuente de agua dulce para el ser

humano.

Tabla 6. Resumen del resultado de evaluación de los humedales.

Valor

Badajeo

final

Imanada Canden

RepresaTahiin

Represa Chongpn

RepresaH Azúcar

Sistema dd Río Rcón

Gantadaro

Hiredal de LaEhma

HiredaldBatbasco

Tembladera y Rmta Brava

Mcrocuenca dd Río Guayabo

HjrredalH Relicario

Cuenca inundable dd rio Vinces

I Sistema dd KoRia

RepresaVdascolbarra

Hjmedal Los Chúzales

3215 25.58 66.18 I 5804

39.99 24.09 607) 55.82

38.42 37.83 60.11

27.39 40.52 5877

35.13 4206 5295 41.60

27.27 34.55 5668 47.83

25.70 39.63 54.55 •

20.35 I 25.29

24.05 31.90 5879 43.23

27.92 2Í80 57.33 44.01

24 17 54.68 46.30

2212 17.13 ~6Q90~ 41.12

inportamaCMal

hportamaB^jonal

hrportanáaNaáoml

lnfiortamaLíical

N) represetiatnt)

a) Valor Botánico

b) Valor Zodógco

c) Calidad de agja

d) Valor Social

Nota: Rara deterrrinar la importancia dd humadal considerar solo la columna de 'Valor Ecológico final". Valor

máximo posible = 75. Valor rrínmo posible = 15.

Los humedales de la provincia del Guayas se han mantenido debido,

principalmente, a su uso para la producción de arroz. Sin embargo, la

presión ejercida por los cultivos de capital (de exportación), como es el caso

del banano y el camarón, amenazan a los cultivos de consumo nacional

como el arroz. Si el Estado no regula el tipo de producción para los

humedales, la tendencia mencionada puede llevar a su destrucción en esta

provincia como ya sucedió en la provincia de El Oro.

Los humedales naturales encontrados en la provincia del Guayas soportan

una alta presión urbanística, lo que implica que para su infraestructura se

hagan rellenos y drenajes. Al ser parte de la cuenca más grande del país está



expuesta a la contaminación acumulada, la misma que proviene de toda su

cuenca alta. En este sentido, los humedales de cuencas inundables, en esta

provincia, presentan índices ecológicos de calidad de agua muy similares,

con elevada presencia de sulfatos y fosfatos.

Guayas presenta la mayor concentración de zonas urbanas alrededor de los

humedales. La agricultura es principalmente intensiva arrocera y es el

principal uso dado a las zonas inundadas e inundables de esta provincia. La

ganadería es principalmente extensiva y la mayor siiperficie del suelo está

dedicada a la agricultura intensiva.

3.1.1. Matrices de

Evaluación

Con la finalidad de distribuir la información de una manera más vasta, en el

siguiente punto (3.1.1) se presentan los resultados de todos los humedales

de las provincias de Guayas y El Oro.
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MATRIZ BOTÁNICA (Guayas)

^HaEHHrlHIHBHi
numeaaies aei

Guayabo (Sanjosé

y San Honorato)

Sistema del Río

PuCÓn (Cerro de

Hoja - La Piedad —

Estero La Laguna)

Humedales del

Sistema del Río

Pula (Musara)

Humedal El

Relicario

Humedal

Barbasco

Sistema del Río

Magro (El

Principe)

Sistema del Río

Vinces (Poza La

Lagartera)

Represa

Chongón

■:...

Represa El

Azúcar

Humedal

Cantaclaro

Laguna del

Canción

Represa Velasco

Ibarra

Humedal Los

Chúzales

c- Húmeda] San Honorato

a.- Vegetación alterada y cultivos

b.- I Iumcdalcs

c- Vegetación alterada y monocultivos

a.~ Vegetación alterada y arroz

b.~ 1 lumedal Musara

a.- Vegetación alterada y monocultivos

b.- I lumedal IjII Relicario

a.- Zona arrocera y vegetación alterada

b.- Humedal

a.- Chaparro secundario

b.- Monocultivo y vegetación alterada

c- 1 Iumedal

d.- Área boscosa

a.- Monocultivos con vegetación alterada

b.- Humedal La Lagartera

a.- Vegetación achaparrada secundaria

b.- 1 lumedal

c- Zona agrícola

d- Zona boscosa

c- [ lumedal

d.- Zona boscosa

■■

a.- Vegetación alterada y cultivos

b.- I lumedal Cantaclaro

c- Zona boscosa

a.- Vegetación secundaria y cultivos

b.- Laguna del Canción

c- Zona de bosque

a.- Zona alterada y chaparro espinoso

b.- 1 lumedal

a.- Vegetación alterada y cultivos

b.- 1 lumedal Los Chúzales

5

5

5

10

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

15

5

B
10

5

5

15

,.

5

5

15

5

5

10

10

15

5

5

5

5

4

8

8

12

12

8

8

12

4

8

8

8

8

4

4

12

8

$1
8

8

4

12

«

4

8

12

8

12

12

12

8

16

8

8

8

12

....

3

<!■■■

9

y

6

6

6

6

6

6

f>

r,

3

3

9

r,

c,

(,

(>

6

12

y

c

6

12

r,

9

9

9

9

12

r.

6

y

2

6

8

(,

4

6

fi

4

4

4

4

4

6

4

8

4

4

f>

4

4

10

4

4

4

10

c

8

r>

6

10

4

4

4

r.

1

i

2

3

?

o

2

1

1

ü:
i

1

1

3

1

2

9

1

3

2

1

1

4

2

2

3

3

4

1

1

0

TOTAL

19

41

35

25

27

3ü
20

24

2

2

m

4-

5

19

17

4 7

24

25

32

25

52

33

20

24

53

? 7

36

3

4

4

6

3

1

2

24

24

2

3

5 — Grado de intervención

4 - Biodiversidad de especies

3 - Porcentaje de cobertura natural

2 — Estratos y ambientes

1 - Estabilidad y condición

'7

+

21
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MATRIZ ZOOLÓGICA (Guayas)

Humedales

del Guayabo

(San José y San

fdonorato 1

Sistema del

Río Pucón

(Cerro de Hoja - La

Piedad - Estero La

Laguna)

Humedales

del Sistema

del Río Pula

(Musara)

Humedal El

Relicario

Humedal

Barbasco

Sistema del

Río Magro (El

Principe)

Sistema del

Río Vinces

(Poza La

Lagartera)

Chongón

Represa El

Azúcar

Humedal

Cantaclaro

Represa

Velasco Ibarra

Humedal Los

Chúzales

a.- Vegetación secundaria y cultivos

b.- Área del humedal

a.- Área inundada

b.~ Vegetación alterada y cultivos

c- Vectación alterada v monocultivos

a.- Vegetación alterada y arroz

b.- Humedal Musara

a.- Vegetación alterada y monocultivos

b.- I Jumedal KI Relicario

a.- Zona arrocera y vegetación alterada

b.- Humedal

a.- Chaparro secundario y remanentes

boscosos

b.- Monocultivo y vegetación alterada

c- I lumedal

a.- Monocultivos con vegetación alterada

b.- 1 Jumedal La J.,agartera

a.- Vegetación achaparrada secundaria

(zona aerícola)

b.- Humedal

c- Zona boscosa

a.- Vegetación secundaria y Zona agrícola.

b.- I lumedal

c- Zona boscosa

a.- Vegetación alterada y cultivos

b.- 1 lumedal Cantaclaro

c- Zona boscosa

a.- Vegetación secundaria y cultivos

b.- Laguna del Canción

c- Zona de bostjue

a.- Zona alterada y chaparro espinoso

b.- 1 lumedal

n.- Vegetación alterada y cultivos

5

13.75

13.5

10.82

16.65

10

10.82

13.75

10.82

13

13.75

10

10.82

9.25

10.82

12.5

12.5

12.5

12.5

12.5

10.82

10.82

14.37

15.35

19.38

14.65

11.15

15.82

17.81

5

5

5

12.5

5-Pre

4-Riq

3 - Núi

2-Div

1-Fen

4

16

12

8

16

16

8

8

8

8

8

8

8

8

4

8

8

4

12

12

4

4

12

12

16

16

20

16

4

4

4

4

3

6

E
3

6

3

6

3

6

3

6

~T

3

6

3

9

3

3

3

3

6

3

6

12

3

6

12

3

.3

3

3

6

2

2

2

2

2

2

6

6

2

2

2

2

4

4

4

6

6

4

4

4

4

4

4

6

6

6

2

2

3

4

4

4

4

1

2

z

2

2

2

1

4

1

1

1

3

1

2

3

2

4

1

2

2

1

1

2

1

4

2

1

5

2

1

1

1

3

TOTAL

39.75

■gil

31.82

39.65

36

wSMÍM

37,5

24.82

30

27.75

29

26.82

26.25

27.82

31.5

,' ' '■■'

24.5

33.5

33.5

22.82

25.82

35.37

40.35

57.38

41.65

26.15

54.82

17

17

29.5

sencia de especies importí

ueza de especies

■ñero de gremios presente

ersidad de aves acuáticas

órnenos biológicos impon

intes
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MATRIZ SOCIOECONÓMICA (Guayas - 1)

f^esultadi

Guayabo ^o

José y San
IuuSBmU

n

■■BH
>

■—mh

Sistema del Río

Pucón (Cerro

de Hoja - La

Piedad /

Estero La

Laguna)

Humedales del

Sistema del Río

Pula (Musara)

a.- Cuenca aportante - í laciendas (C.A.

Haciendas)
22.5 I 8 3 8,5 46.5

b.- Cuenca aportante - Fincas (C.A. Fincas) 20 12 3 8 1 44

c- (Cuenca aportante -Arrendatarios (C.A.

a.- Cuenca aportante - Arca rural (C.A. Arc

15 12

20 12

8 1 39

b.- Cuenca aportante - Área Urbana (C:A.

Arca Urbana)

Humedal El

Relicario

Humedal

Barbasco

a.-

~b7

a.T

Área c

(A.i.i:

CuCtH

(C.A.

Cuchí

le influencia directa -

). Fincas)

:a aportante - 1 lacien

1 laciendas/Fincas)

;a aportante - Fincas

1 'incas

das y 1 ''incas

(C.A. 1'incas)

20

20

20

14

12

14

12

12

12

8

6

8

2

2

2

56

52

56

Arca de influencia directa - Haciendas

(A.l.D. Haciendas)
6 3 8 5 27

Sistema del Río

Magro (El

Principe)

Sistema del Río

Vinces (Poza

La Lagartera)

b.- Cuenca aportante - Arca periférica

urbana (C.A. Área Periférica/Urba

c- Cuenca aportante - I laciendas y F

(C.A. I laciendas/Fincas)

a.- Arca de influencia directa — Fincas

Represa

Chongón

b.- Arca de influencia directa - 1 laciendas

(A.l.D. Haciendas)

c- Cuenca aportante - 1 lacínulas v Fináis

(C.A. I Incididas/1'incas)

a.- Arca de influencia directa - 1 laciendas

(A.l.D. Haciendas)

b.- Cuenca aportante - 1 laciendas y hincas

(C.A. I Iaciendas/I'incas)

c- Zona baja - Área Rural (Z.B. Atea Rural)

d.- Cuenca aportante - Camaroneras (C.A.

Camaroneras)

20

20

20

20

20

25

8

12

8

8

14

8

3

3

3

3

15

3

8

8

10

8

8

8

1

1

5

5

5

1

40

44

46

44

62

45

Zona baja - Arca Urbana (Z.B. Área
25 16 6 6 1

5 - Cobertura de beneficiarios

4 - UPAs/Tecnología

3 — Valores culturales

2 — Funciones del humedal

1 — Estrategias de manejo
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MATRIZ SOCIOECONÓMICA (Guayas 2)

Represa El

Azúcar

Humedal

Cantaclaro

Wy. ' -f.ití
Laguna aei

Canción

Represa Velasco

Ibarra

Humedal Los

Chúzales

a.- Arca de influencia directa - Comunas

(A.T.O. Gmiunas)

b.- Arca de influencia directa - Haciendas

(A.I.D. 1 tidendas)

r ~ ( iifinr*'i nnf ícfnnt'í* - ArPi nicii (( A At'í"i

Rural)

d.- Zona Baja- Arca rural (Z.R Área .Rural)

e.- Ztjna l^aja - Área urbana (Z.B. Arca

Urbaaa)

a.- Área de influencia directa - 1 lacicndas

(A.I.O. Haciendas)

b.~ Cuenca aportante -1 Íaciendas (CÍA.

I laciendas)

c- Cuenca aportante - 1'incas (CA. I'incas)

a.- Arca de influencia directa - 1'incas (A.LO.

I 'incas)

b.- CJueiica aportante - camaroneras ((üA.

Camaroneas)

c- j\rea Protegida

a.- Área de influencia elirccta - l'incas (A.I.O.

1 ''incas)

b.- Cuenca aportante - Arca rural (C A. Área

Rural)

c- Cuenca aportante - Arca periférica urbana

(CA. Arca Periférica/Urbaixa)

d.- (Aienca aportante - Ai^roindustnal y

extmctiva ((^.;\.A^roiiidustnal/l 'Atractiva)

a.- (Atenea aportante - 1 Íaciendas (CA.

i íaciendas)

b.- Cuenca aportante - [''incas (CA. Fincas)

o- Qjenca aportante — Camaroneras (C A.

Chimarejneras)

d" ATuCTltc'Arcflurbam((:'A'

Tomo I

5

11
25

20

25

25

20

25

20

¿X)

25

5
20

20

20

25

20

20

25

25

4

8

8

8

12

12-

12

8

14

10

8

12

12

8

4

8

12

8

16

3

15

3

12

12

3

3

3

3

3

15

3

12

3

3

3

3

3

3

2

8

8

8

8

El

8

6

8

10

6

8

6

6

6

8

6

6

4

ó

1

5

5

5

5

1

5

1

5

5

5

1

1

1

1

1

1

1

1

TOTAL

56

49

53

44

47

50

48

42

51

38

41

38

42

41

5 — Cobertura de beneficiarios

4 - UPAs/Tecnología

3 — Valores culturales

2 — Funciones del humedal

1 - Estrategias de manejo



ÍNDICE ECOL2

PARÁMETRO VALOR

.22 °C

646990

VALOR

MÁXIMO

POSIBLE

9878555

VALOR

MATRIZ

Sólidos totales

Turbidez

Dureza

Color

Oxígeno disuelto

i Demanda de O2

CO2(500)

Amoníaco

Amonio

Nitrato

Sulfatos

Fosfato

Fosforo

Coliformes

Salinidad

Acidez

Alcalinidad

Cloruros

Cl-libre

Cl-total

100 mg/1

60 cm

99 me/lCaCO3

0 me/1 O2

0.95 mg/ld O2

[9 me/1 CO2

0.0023 mg/1 NH3

0.38 mg/1 NH4

0 mg/1 NO-2

au mg/1

0.2 mg/1 PO4-3

0 col/lOOmlts

0 ppt o/oo

92 me/1 CaCO3

0.9 me/1 Cl-

0 mg/1

~~0A h

0.83

0.83

74.98

0.83

0.55

56.85

ÍNDICE ECOL2

AN HONORA'

PARÁMETRO VALOR

VALOR

MÁXIMO

POSIBLE

VALOR

MATRIZ

Sólidos totalc;

Túrbido/

CO2Í500)

Sulfatoa

C olifoim (

Salinidad

300.00 HH./I

l\ CaCO3

2.20 msí/1 O2

0.43 mg/ld O 2

39.80 mg/1 CO2

0.00 mg/1 N [13

0.7 8 mg/1 NII4

0.00 mir/1 NO-2

50.00 mg/1

0.32 mu/1 PO4-3

.00 I ppt o/o o

CaCO3



MATRIZ ECOLÓGICA

ZONA

Área Temática

Botánica

Zoológica

Calidad de

Socioeconomía

Matriz Ecolosica

Rehabilitación

VALOR FINAL

Humedales del Guayabo

Calif.

Valor Final

25.70

39.63

ÍNDICE ECOL2

CERRO DE HOJA

PARÁMETRO

Sólidos totalc:

VALO R

MÁXIMO

PO SIBLE

VALOR

MATRIZ

Oxígeno disuclto mg/1 O2

mg/ld O2

mg/1 CO2

mg/1 NM3

mg/1 NII4

mg/1 NO-2

mg/1

mg/1 PO4-3

mg/1 P

col/1 OOmlts

A m o níaco

Sulfaten

C oliform c:

A Icalinidíid

/I CaCO3

/I CaCO3







^^^^^^^^"p™™™~1™

MATRIZ ECOLÓGICA

ZONA a

Área Temática %

Botánica

Humedal el Relicario

Calidad de as.

tnz Ucolojnca

Rehabilitación

VALOR I

Nota: p: cada zona es ices temáticas.

PARÁMETRO

Tempe!

ÍNDICE ECOL2

VALOR

28.88 °C

615625

VALOR

MÁXIMO

POSIBLE

9814751

VALOR

MATRIZ

Tufbidcst 20 cm

mg/1 CaCO3

O xígcno disuelto

Demanda de O 2

7.95 mg/l O 2

0.21 init/ld

71 CO2

0.85 mu/I N II 3

C oliform es

S alinid a d

0

0.01

0 mc/l NO-2

0.8 mg/1 PO4-3

1.26 irnt/1 P

0 col/100mlts

102 mg/1 CaCO3

179 lmit/1 C¡iCO3

Cl-total
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30

m plumee

MATRIZ ECOLÓGICA

ZONA

Área Temática

Botánica

Zoológica

Calidad de agua

Socioeconomía

Matriz Ecológica

Rehabilitación

VALOR FINAL

ales Interiores de la Provincia de (juauas

1 orno ]

a

%

89.63

89.63

100

100

Valor

24

27.75

59.29

56

Humedal Barbasco

b

% Valor

10.37 24

10.37 29

Calif.

Final

24.0

27.88

59.29

56

41.79

37.30

39.50

Nota: para identificar cada zona es necesario referirse a las matrices temáticas.

INDIC

RIO MAGRO

PARÁMETRO

Temperatura

PI1

Sólidos totales

Turbidc/

D ureza

Color

O xígeno disuelto

Demanda de O 2

CO2(500)

A m oníaco

Amonio

N itrato

Sulfatos

Fosfato

I1' ó s fo ro

C oliformes

Salinidad

Acidez

Alcalinidad

C Ioruros

Cl-libre

Cl-total

VALOR

28.89

8.70

610.00

30.00

278.00

65.00

10.65

0.75

49.20

0.20

0.57

0.00

150.00

0.34

0.11

100.00

0.02

55.00

281.00

8.60

0.20

0.20

E ECOL2

U/M

°C

mg/1

cm

mg/1 CaCO3

U AP

mg/1 O 2

mg/ld O 2

mg/1 CO2

mg/1 N1T3

mg/1 NII4

mg/1 NO-2

mg/1

mg/1 PO4-3

mg/1 P

col/ lOOmlts

pp t o/oo

mg/1 CaCO3

mg/1 CaCO3

mg/1 Cl-

mg/1

mg/1

6»6ftC>2.00(l

VALOR

MÁXIMO

POSIBLE

7

5

4

4

3

2

8

7

5

2.5

2.5

2.5

2.5

2.5

2.5

10

0.83

0.83

0.83

0.83

0.83

0.83

74.98

9791 £64.000

VALOR

MATRIZ

4.68

4.95

3.76

0.60

1.61

1.87

7.20

4.3 5

4.88

2.00

2.15

2.50

1.56

2.4 8

2.49

9.0 0

0.43

0.81

-0.10

0.09

-0.29

0.28

57.30
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ÍNDICE ECOL2

REPRESA CHONGÓN

PARÁMETRO

Temperatura

PH

Sólidos totales

Turbidez

D ureza

C olor

Oxígeno disuclto

D em anda de O 2

CO 2(500)

A ni o n í a c o

Am onio

N itrato

Sulfato*

Fosfato

Fósforo

C oliform es

Salinidad

A cidez

Alcalinidad

C loruro s

C I-Ubre

Cl-total

VALOR

26.11

8.2

310

170

218

10

10.02

0.55

24

0

0

0

9 0

0.1

0.03

0

0

45

1 12

9

0

0

U/M

° c

mg/1

cm

mg/1 CaCO3

UAP

mg/1 O2

mg/ld O 2

mg/1 CO2

mg/1 NII3

mg/1 NII4

mg/1 NO-2

mg/1

mg/1 PO4-3

mg/1 P

col/lOOmlts

ppto/oo

mg/1 CaCO3

mg/1 CaCO3

mg/lCl-

mg/1

mg/1

MATRIZ ECOLÓGICA

ZONA

Área Temática

Botánica

Zoológica

Calidad de agua

Socioeconomía

Matriz Ecológica

Rehabilitación

VALORFINAL

a

% Valor

85 32

88 24.5

100 66.18

9.8 46

596803.8

VALOR

MÁXIMO

POSIBLE

7

5

4

4

3

2

8

7

5

2.5

2.5

2.5

2.5

2.5

2.5

10

0.83

0.83

0.83

0.83

0.83

0.83

74.98

9753385

VALOR

MATRIZ

5.82

4.89

3.87

3.4

1.91

1.98

6.56

4.50

4.94

2.5

2.5

2.5

1.93

2.49

2.49

10

0.8 3

0.81

0.46

0.09

0.83

0.83

66.18

Represa Chongón

b

% Valor

7 25

7 33.5

13.27 44

C

% Valor

3 20

5 33.5

76.93 62

d

% Valor

5 52

Calif.

Final

32.15

25.58

66.18

58.04

45.49

40.20

42.85

Nota: para identificar cada zona es necesario referirse a las matrices temáticas.

3:
i







ÍNDICE ECOL2

EL CANCLO1

PARÁMETRO VALOR

653057.9

VALOR

MÁXIMO

POSIBLE

9733121

VALOR

MATRIZ

Solidos totales

Oxísjeno disuclto

A m oníaco

mir/1 CaC()3

mg/1 O2

mií/ld O2

mg/1 CO2

mg/l NII3~"

mg/1 NM4

mg/1 NO-2

mg/1

Fósforo

Coliform es

Alcalinidad

col/lOOmlts

ppt 0/00

mg/1 CaCO3

mg/1 CaCO3

MATRIZ ECOLÓGICA

ZONA a

Área Temática % V;

Botánica

Zoológica 43 I 26

Calidad de agua 100 59

Socioeconomía 53.3 L

Matriz Ecológica

I Rehabilitación

VALOR FINAL

Laguna del Canción

Valor % Valor

18.21 ! 47 28.49 45

Calif.

Final

47.29

38.99

59.34

46.96

48.15

50.30

a las matrices temáticas.



ÍNDICE ECOL2

PARÁMETRO VALOR

Temperatura

Sólidos totales

Turbidez

O xígeno t

C O 2(500)

Am oníaco

A m onio

Sulfato a

Fosfato

Fósforo

Coliform Cl

Salinidad

mg/1 CaCO3

mg/ld O 2

mg/1 CO2

mg/1 NM3

mg/1 N 114

I mg/1 NO-2

mg/1

mg/1 l'O4-3

mg/1 1»

col/lOOmlts

512104.5

VALOR

MÁXIMO

POSIBLE

974882.2

VALOR

MATRIZ

ppt0/00

mg/1 CaCO3

¡mu/I CaCO3A lcalinidad

Cloruros

Cl-libre

Cl-total

MATRIZ ECOLÓGICA

ZONA

Atea Temática

Represa Velasco Ibarra

Botánica 98

Zoológica \ 98

Calidad de agua 100

Socioeconomia 10.22

Matriz Ecológica

Rehabilitación

VALOR FINAL

d Calif.

% I Valor Final

98 17

100 54.68

59.96 I 51 26.48 38 3.34 41









Resultad

ÍNDICE ECOL2

PARÁMETRO VALOR

Temperatura

Sólidos totales

Turbidez

Dureza

Color

Oxígeno disuelto

Demanda de O2

CO2(500)

Amoníaco

Amonio

Nitrato

Sulfates

Fosfato

Fósforo

Coliformes

Salinidad

Acidez

Alcalinidad

Cloruros

Cl-libre

25.56 °C

140.00 mg/1

180.00 Cm

53.00 mg/lCaCO3

20.00 UAP

6.25 mg/1 O2

1.08 mg/ld O:

26.00 mg/1 CO2

0.00 mg/1 NH3

0.00 mg/1 NH4

0.00 mg/1 NO-2

50.00 mg/1

0.90 mg/1 PO4-3

0.30 mg/1 P

100.00 col/lOOmlts

0.00 ppt o/oo

36.00 mg/1 CaCO3

44.00 mg/1 CaCO3

6.10 mg/1 Cl-

0.15 mg/1

0.20 mg/1

620116.400

VALOR

MÁXIMO

POSIBLE

9597805.400

VALOR

MATRIZ

Cl-total

MATRIZ ECOLÓGICA

ZONA

Atea Temática

Botánica

Zoológica

Calidad de agua

Socioeconomia

Matriz Ecológica

Represa Tahuin

Valor

Calif.

Valor Final

Rehabilitación

VALOR FINAL

cada zona es necesario referirse a las matrices temáticas.
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\~lumeda\cs |ntenores de la \ rovíncía de Cjuaü

| orno 1

ÍNDICE ECOL2

PARÁMETRO

Temperatura

PH

Sólidos totales

Turbidez

Dureza

Color

Oxígeno disuelto

Demanda de O2

CO2(500)

Amoníaco

Amonio

Nitrato

Sulfates

Fosfato

Fósforo

Coliformes

Salinidad

Acidez

Alcalinidad

Cloruros

a-libre

Cl-total

VALOR

26.11

7.30

3200.00

100.00

600.00

30.00

2.63

0.68

96.00

0.00

0.00

0.00

200.00

0.84

0.28

600.00

0.01

128.00

207.00

100.00

0.00

0.00

U/M

°C

mg/1

Cm

mg/1 CaCO3

UAP

mg/1 O2

mg/ld O2

mg/1 CO2

mg/1 NH3

mg/1 NH4

mg/1 NO-2

mg/1

mg/1 PO4-3

mg/1 P

col/lOOmlts

ppt o/oo

mg/1 CaCO3

mg/1 CaCO3

mg/1 Cl-

mg/1

mg/1

608568.300

VALOR

MÁXIMO

POSIBLE

7

5

4

4

3

2

8

7

5

2.5

2.5

2.5

2.5

2.5

2.5

10

0.83

0.83

0.83

0.83

0.83

0.83

74.98

9608953.800

VALOR

MATRIZ

6.22

4.79

2.72

2.00

0.00

1.94

1.60

4.40

4.76

2.50

2.50

2.50

1.25

2.46

2.49

7.55

0.69

0.78

0.14

0.00

0.83

0.83

52.95

1

MATRIZ ECOLÓGICA

ZONA

Área Temática

Botánica

Zoológica

Calidad de agua

Socioeconomía

Matriz Ecológica

Rehabilitación

VALOR FINAL

a

% Valor

53.20 27

53.20 37

100 52.95

2.21 49

Humedal La Dama

b

% Valor

9.09 21

9.09 46

19.85 51

c

% Valor

37.71 50

37.71 48.25

77.94 39

Calif.

Final

35.13

42.06

52.95

41.6

42.94

40.20

41.57

Nota: para identificar cada zona es necesario referirse a las matrices temáticas.
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flumedales Interiores de la | rovm

Tomo|

-Jb de Guayas

ÍNDICE ECOL2

PUNTA BRAVA

PARÁMETRO

Temperatura

PH

Sólidos totales

Turbidez

Dureza

Color

Oxígeno disuelto

Demanda de O2

CO2(500)

Amoníaco

Amonio

Nitrato

Sulfates

Fosfato

Fósforo

Coliformes

Salinidad

Acidez

Alcalinidad

Cloruros

Cl-libre

Cl-total

VALOR

27.78

8.10

2440.00

60.00

600.00

70.00

6.68

0.97

60.00

0.00

0.00

0.00

50.00

0.68

0.23

0.00

0.02

100.00

237.00

100.00

0.80

0.80

MATRIZ ECOLÓGICA

ZONA

Área Temática

Botánica

Zoológica

Calidad de agua

Socioeconomía

Matriz Ecológica

Rehabilitación

VALOR FINAL

a

% Valor

90.97 27

90.97 33.25

75.14 58.26

20.02 46

U/M

°c

mg/1

Cm

mg/1 CaCO3

UAP

mg/1 O2

mg/ld O2

mg/1 CO2

mg/1 NH3

mg/1 NH4

mg/1 NO-2

mg/1

mg/1 PO4-3

mg/1 P

col/lOOmlts

ppt o/oo

mg/1 CaCO3

mg/1 CaCO3

mg/1 Cl-

mg/1

mg/1

611429.200

VALOR

MÁXIMO
POSIBLE

7

5

4

4

3

2

8

7

5

2.5

2.5

2.5

2.5

2.5

2.5

10

0.83

0.83

0.83

0.83

0.83

0.83

74.98

9617896.600

VALOR

MATRIZ

6.47

4.89

3.02

1.20

0.00

1.86

4.48

4.19

4.85

2.50

2.50

2.50

2.19

2.47

2.49

10.00

0.51

0.79

0.04

0.00

-3.66

-1.38

51.91

Sistema La Tembladera / Punta Brava

b

% Valor

9.03 30

9.03 47.62

24.86 51.91

37.07 55

c

% Valor

42.91 42.5

Calif.

Final

27.27

34.55

56.68

47.83

41.58

37.00

39.29

Nota: para identificar cada zona es necesario referirse a las matrices temáticas.



3.2 Cartillas de

información.

3.2.1 Provincia del

Guayas

Humedales del Guayabo

(San José y San Honorato)

Humedal San José.

> Coordenadas

Geográficas

General

SanJosé:

San Honorato:

UTM 17645246

M9877767

UTM 17 646990

M9878555

Foto-. Ernesto L Briones

Se ubica en la provincia del Guayas, al sur oeste del cantón Velasco Ibarra

(El Empalme) (INEC 1996, CEPAR 1998). Tiene una superficie de 683,3

Km2 y cuenta con 65.315 habitantes. La intensidad ocupacional es del 100%

(CAAM1996).

•aisaje Social El área está totalmente intervenida, las propiedades en torno al humedal

San José se presentan una tras otra con viviendas rodeadas de árboles y

chaparro, de construcción mixta, caña guadúa, ladrillo o bloque. Por lo

general son de dos pisos, con portales en la parte inferior en donde

almacenan productos o duerme el ganado menor. Además, existen

bodegas, galpones, corrales, tendales y letrinas. Las personas que tienen

laguna construyen sus casas muy cerca de la orilla. El camino de acceso es de

herradura, sin mantenimiento.

En torno a San Honorato, la plantación y su infraestructura es el paisaje

predominante; cuenta con galpones para alojar a los trabajadores, oficinas,

empacadora, pista de aterrizaje, riego por aspersión y grandes canales de

desfogue. Los caminos de acceso son asentados y frente a la plantación pasa

la autopista El Empalme - Guayaquil.



Descripción

Demográfica y

Social en el Atea

de Influencia del

Humedal

En el areí —luencia hay una densidad poblacional de 25.33 habitantes

por Km2. Se calcula que hay 150 familias en la zona, de las cuales, 130 están
en las fincas y 20 en la hacienda, con un promedio de 5 miembros cada una.

El índice de pobreza es del 63,4% y el de indigencia de 19,15% (Larrea etal.
1996).

Existe un predominio de la familia nuclear, especialmente en la plantación

en donde son trabajadores permanentes que vienen de otros lugares y que

con sus familias o nietos que se quedan a acompañar a los viejos, mientras la

madre o los padres se ausentan por trabajo.

El crecimiento de la población es estable debido a la condición legal de

propiedad de la tierra y la migración de las parejas jóvenes. Periódicamente

el crecimiento por inmigración se ve afectado por la necesidad de mano de

obra de las fincas y en la plantación en épocas de siembra y cosecha.

En la zona de las fincas la población tiene un promedio de edad mayor que

en la plantación, debido a que las parejas jóvenes dejan la casa paterna para
buscar trabajo.

En el cantón existe más de un hombre por cada mujer (CEPAR 1992a)

debido a la mayor migración de ellas, especialmente a la ciudad de

Guayaquil en busca de empleo y nuevas oportunidades. Esto es motivado

por los altos costos de producción en la agricultura y por el desigual

intercambio de los productos agrícolas, que no da beneficios suficientes

como para intensificar y diversificar la producción y mantener la familia

unida.

Debido a que no existe servicio de salud en la parroquia, los habitantes y

trabajadores deben ir a El Empalme para obtener este servicio. Se estima

que existen 3 médicos por cada 10.000 habitantes (CEPAR 1992a). La

hacienda tiene un seguro de atención médico para sus trabajadores, lo que

garantiza, en alguna medida, la pronta atención en casos de accidentes de

trabajo.

Aunque casi toda la zona tiene energía eléctrica, las fincas en torno al

humedal no tienen este servicio. En los hogares se consume agua de pozos

y/o tanqueros; la mayoría de viviendas cuentan con letrinas, el transporte es

particular. Utilizan gas para cocinar. La basura es quemada inclusive en la

plantación de banano.

Las escuelas del sector son unidocentes excluyendo a la de la plantación, que

cuenta con dos maestros, uno financiado por la empresa. El analfabetismo

es bajo, de hecho, existe solo en la población mayor de 50 años y sobre todo

en los hombres porque éstos se incorporaron con mayor celeridad a las

actividades agropecuarias, necesarias en las unidades productivas familiares.

En la actualidad esta tendencia se mantiene, aunque en menor grado (INEC

1990).
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Superficie

► Área de Influencia

Social

♦ Área siempre inundada: 177 ha.

♦ Microcuenca estudiada: 1.646 ha.

♦ Área total de estudio: 1.823 ha.

♦ Relación entre la superficie del humedaly su área

de influencia: 9.7%

♦ Porcentaje de superficie de influencia sujeta a

inundaciones estacionales: 5.0%

Corresponde al 2,78% de territorio del cantón (CEPAR 1998). Tiene una

superficie aproximada de 1.900 has., de las cuales, el 2,1% es el espejo de

agua.

El área de impacto directo (espacio inmediato alrededor de los humedales)

considera 800 has. y está subdivida en zonas de producción de fincas y

plantaciones. El área de impacto indirecto se encuentra entre la frontera de

la primera y los límites del área total, y está constituida por varias fincas y una

hacienda.

Tipo de Humedal Áreas de almacenamiento de agua.

Altitud

Descripción

General

bb m.s.n.m.

Características

Físicas

Estos reservónos son artificiales, originalmente eran esteros que se

formaban por la escorrentía de las aguas lluvia que corrían tierra abajo y

alimentaban el estero El Guayabo. Las albarradas fueron construidas en los

lugares más estrechos de la cuenca.

El reservorio de la Hacienda San Honorato tiene un sistema de canales y

compuertas para alimentar y desfogar el agua hacia tierras bajas en épocas

invernales. Además, tiene dos instalaciones para bombear el agua hacia los

canales.

Los suelos son planos con pequeñas ondulaciones, de origen volcánico con

contenidos arcillosos, medianamente fértiles, con una retención de

humedad de 20 -100% (CAAM1996).

> Zonificación del humedal

La zona inundada está dominada por vegetación flotante, especialmente

con Pista stratoides; E. crassipens, Poa sp. y algunas especies semiflotantes.

La zona inundable presenta vegetación herbácea acuática facultativa y

comunidades de gramíneas naturales dominadas por Poa sp.

En la zona de influencia directa existe una fuerte alteración por

intervención humana, en donde el manejo de cultivos y el pastoreo ejerce

una presión directa.
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stado, Riesgos e

Identificación de

Habitats

Importantes

> Zonificación de la microcuenca

Esta microcuenca se zonifica como un solo tipo de ecosistema alterado y

manejado casi en su totalidad, en el que se encuentra un solo tipo de

vegetación.

> Humedal de San Honorato

Pertenece a la misma microcuenca del humedal San José, lo que hace que

tenga las mismas características que éste desde el punto de vista fiorístico.

La zona de este humedal se diferencia del humedal San José porque existe

una menor diversidí íes y de ambientes.

La zona inundada está dominada por vegetación flotante con especies

como: "lirio de agua" Eichhornia crassipens, E. apirea y en las orillas Ludwigia

pcploides, L. oclovalvilis, Lemna mínima, Lemna sp, "lechuga de agua" Pistia

stratoides.

En esta zona, se encuentra un pequeño bosque dentro de una especie de isla

en donde se puede apreciar "guarumo" Cecropia sp. como un indicador de

alteración y "caña guadua" Guadua guadua como relicto de un bosque

inundable de planicie.

la plantación de banano. Los suelos presentan una fuerte erosión edáfica

que favorece el crecimiento de malezas invasoras, por ejemplo: "escobilla"

Sida rbombifo/ia.. También se encontró "teca" Tcctonagrandis sembrada en el

contorno del humedal.

La zona de influencia directa se encuentra totalmente alterada ya que un

90% dr la vegetación es antropophytica, con monocultivos y pasto.

El humedal se encuentra en una zona con fuerte alteración humana, siendo

éste, un lugar poco favorable para la presencia de muchas especies, en

especial mamíferos terrestres. Presenta abundante vegetación acuática que

favorece en la anidación de ciertas especies de aves acuáticas. Sin embargo,

la alta eutrofización que evidencia el humedal es un serio factor que limita el

se registraron peces en su interior.

En las zonas circundantes al humedal existen pocos parches de vegetación

natural, rodeadas, casi por completo, de pastizales y áreas de cultivo,

principalmente de banano, habitats que ayudan en el desarrollo de especies

comunes, en especial aves frugívoras (paseriformes) pero que poco

contribuyen al mantenimiento y conservación del humedal.

Según las encuestas realizadas, el humedal no tiene presión de cacería,

debido a que no existen especies de interés que motiven esta actividad, o son

muy raras ypoco probables de encontrar.



Características

Ecológicas

El humedal San José presenta una mayor diversidad de hábitats, tanto en su

zona inundada como en la inundable. La presencia de un dosel arbóreo en

sus orillas y de abundante vegetación arbustiva, así como de las plantas

acuáticas flotantes y enraizadas, permiten la presencia de zonas de vida para

un número de especies terrestres considerablemente mayor al de San

Honorato, que por tratarse de una zona de monocultivo y en dónde al

humedal se le somete a un tratamiento de limpieza continuo, no presenta la

diversidad, ni la densidad de estratos para ofrecer albergue a especies

terrestres de importancia.

El ecosistema acuático, por otro lado, presenta una situación inversa. La

gran cantidad de nutrientes aportados al humedal por los cultivos en su

zona de influencia y la falta de un programa de limpieza del humedal, han

provocado en éste, un proceso de eutrofización que crea un medio

anaerobio desde que cae la tarde hasta el amanecer (Ver matriz Ecol2). El

efecto de esto en el sistema es la muerte de las especies acuáticas. Este fue el

único humedal estudiado en el que mediante la utilización del sonar no se

un dragado periódico de la represa, está provocando acelerados niveles de

sedimentación que han reducido la profundidad original de la reserva.

Durante el estudio, la mayor profundidad registrada para esta represa fue de

2,5 m.

El humedal de San Honorato por ser utilizado para riego es Limpiado en

períodos irregulares. Sus fondos son dragados y la vegetación flotante es

extraída para evitar que ésta (especialmente el lechuguín) cubra por

completo el espejo de agua. El proceso de limpieza elimina los nutrientes

que llegan por la excesiva utilización de abonos y de algunos tóxicos

solubles que son absorbidos por la comunidad vegetal. El proceso de

dragado que se realiza en este humedal, para permitir el funcionamiento de

las bombas de agua para regadío, impide la sobre sedimentación de

nutrientes, mantiene la circulación de las aguas profundas y saca del sisteina

substancias tóxicas no solubles. Este proceso artificial, aunque realizado

con fines puramente productivos, permite encontrar un ecosistema

acuático con características físico químicas menos alteradas en relación con

el humedal de San José. Los resultados se reflejan en la presencia de un suelo

limoso con abundante capa orgánica, con una profundidad máxima de 10

metros y la presencia de pequeños cardúmenes de peces registrados en el

intervención humana que influye directamente en el deterioro de la

vegetación natural que, en gran parte, es de tipo xerofítico, debido a la

presencia de la corriente fría y seca de Humboldt, que influye directamente

en la precipitación (muy baja) al igual que en la evaporación, razón por la

cual, ln vegetación es achaparrada, espinosa, adecuada para recibir grandes

cambios de humedad, de sequía atmosférica y edáfica. Las plantas se

adaptan por medio de la cuünización de sus hojas y órganos foliares que,

por lo general, se convierten en espinos o brácteas especiales.
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Existe un mosaico de cultivos tropicales permanentes y semipermanentes

que abarcan casi toda la microcuenca. La vegetación dominante es la

herbácea, la arbustiva con menos densidad poblacional y la arbórea

prácticamente está restringida a manchones boscosos, remanentes de un

tipo de bosque seco tropical.

Las sabanas y planicies inundables en esta microcuenca, se encuentran

prácticamente cubiertas por cultivos intensivos. Ha desaparecido la típica

vegetación de gramíneas naturales de las sabanas costeras, en su mayoría a

causa del pastoreo y el monocultivo. No se observan en el área asociaciones

boscosas estables. En el dosel bajo, los arbustos casi han desaparecido y las

minar por la fuerte actividad ganadera.

Las zonas de humedales permanecen anegadas todo el año y tienen una

vegetación distinta a la de las sabanas. El agua cubre el terreno aún en la

época de verano, presenta generalmente vegetación de tipo hydrophytica

flotante, destacándose las plantas acuáticas en la zona más profunda y las

tes semi - inundadas.

Tipo de

Ecosistema y

Grado de

Intervención

Este ecosistema presenta vegetación de tipo seca tropical. Se extiende desde

los 6 hasta los 300 m.s.n.m., con una temperatura promedio anual entre los

23° y 25°C. Recibe una precipitación promedia anual entre 1.000 y 1.500

mm (Cañadas 1983).

El período de lluvias es de diciembre a mayo. Presenta una estación seca

marcada de junio a noviembre, con lluvias Ínconspicuas en forma de garúa.

El número de meses ecológicamente secos varía en la región entre 6 y 7

meses, dentro del cual, existen entre 72 y 135 días fisiológicamente secos

(Cañadas 1983).

La zona de estudio presenta características muy típicas de una región seca

tropical, involucra un tipo de vegetación seca que entra en la categoría de

formación de Sabanas de tierras bajas (Sierra 1999). En esta formación se

presenta un estrato arbóreo muy disperso, entremezclado con vegetación

achaparrada seca y también dispersa, dominada por plantas leñosas de 0,5 y

menos de 5 metros de altura. La vegetación en general está entremezclada

con gramíneas de tipo semideciduo.

En este ecosistema se presenta una típica característica decidua de los

árboles del dosel superior, con una dominancia de "bototillo"

CochkspertmtM vilifo/inm y "beldaco" Vsettdobombax millcü, como indicadores

de esta zona de vida y presentes en forma muy dispersa en la zona de

estudio.

Existen manchones de matorrales bajos con menos diversidad que las

herbáceas en las que domina las gramíneas naturales como Chloris virgata y

Ch. radiata, luego van desapareciendo, en forma gradual, para ser

remplazadas por cultivos especialmente de banano y pastizales artificiales.
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Biodiversidad y

Riqueza de

Especies

Las típicas SABANAS costaneras xerofíticas naturales que antes eran

cubiertas de gramíneas, con árboles aislados o en pequeños grupos y que

suelen interrumpirse con bosques más extensos, en la mayor parte de ésta

microcuenca, han desaparecido y se los ha reemplazado por cultivos,

generalmente temporales.

En el humedal San José, la vegetación de su microcuenca está alterada, es

poco diversa, con vegetación esparcida y entremezclada con cultivos

permanentes, entre los que dominan las zonas ganaderas. Se cultiva

especialmente "maíz", "plátano" y "cacao". Las superficies sin sembrar son

muy pequeñas y en ellas se encuentra, sobre todo, vegetación de los estratos

bajos de tipo herbácea xerofítica, únicamente como manchones

esporádicos. Esta zona se la considera como una sabana seca semidecidua

muy alterada.

En el humedal se encontraron manchones pequeños de bosque con

presencia de "beldaco", "amarillo" Centrolobiumpáreteme y "samán" Albinia

saman. En la zona de influencia directa existen cultivos de "plátano",

En la microcuenca se realizaron muéstreos botánicos al azar debido a la

dispersión de los individuos. Hay una baja y muy rala diversidad en todos los

estratos. Entre la vegetación antropophytica domina el "cacao", "maíz",

"banano" y otros cultivos de ciclo corto.

En el humedal se encuentra una muy baja diversidad, donde domina el

estrato herbáceo de tipo semiflotante, con densidades muy altas de la

"cortadera" Poa sp. y formando grandes comunidades de "cyperales"

Cyperus odorattis. Entre las especies flotantes domina el "lirio de agua"

Eichbornia crassipens y las "lentejas de agua" Yjemna mínima. Las demás

En cuanto a la vegetación arbustiva, se encontró algunos pequeños

arbustos, especialmente dominada por la familia rubiaceae con Faramea

occidentales y asteraceae con Vernonia baccharoides. La diversidad arbustiva se

determinó como muy baja, menos de 10 individuos por área (10 metros

cuadrados).

La diversidad arbórea se reduce a los árboles encontrados en los manchones

boscosos, entre los más sobresalientes tenemos: el "amarillo" C. paraense,

"guachapelí" Albinia gitachapele, "cauchillo" Fíats spp. "majagua" Poulsenia

ármala, "palo prieto" Erylhrina fusca, "sampán" Trema micrantba, "moral

fino" Clarisia racemosa, "pechiche" Vitexgigantea, "balsa" Ochromapyramidak,

"laurel" Cordia alliodora, "ciruelo" Spondias purpurea, "mamey" Manmea

americana.

Porcentaje

Cubierta de

etacio

En la microcuenca la cubierta vegetal natural es muy baja, ocupa

aproximadamente de 20 a 30%. En la cobertura vegetal se incluyen

herbazales, arbustales y pocos remanentes boscosos donde se incluye un
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Estratificación y

Ambientes

Diferentes

10% de plantas pioneras. La cubierta vegetal artificial ocupa

aproximadamente un 60% y se encuentra dominada por vegetación

antrophytica con presencia de cultivos de "maíz", "banano" y "pastizales".

La zona inundada en el humedal está dominada por vegetación flotante

natural como: "lechuga de agua" Pista stratoides, "lirio de agua" Eichhornia

crassipens y la "cortadera" Poa sp., que ocupan un 60%. El humedal tiene

aproximadamente un 40% del espejo de agua cubierto, lo que impide el

movimiento del agua y, por lo tanto, no existe una buena oxigenación. En

algunas áreas del humedal, las plantas se encuentran en estado de

descomposición; esto produce ciertos cambios en la calidad del agua.

En la microcuenca la estratificación se reduce a doseles bajos, con

dominancia de vegetación herbácea natural, únicamente en las zonas que no

existen cultivos. El estrato arbustivo casi ha desaparecido y el arbóreo se

encuentra ocupando pequeños parches boscosos. Este humedal ofrece 3

estratos, asumiendo que la cobertura de los cultivos de "cacao" y "maíz"

favorecen, en parte, a la vida silvestre.

En la zona del humedal, el ambiente acuático se encuentra cubierto por

vegetación flotante en un 50%. En las orillas, se observa vegetación

herbácea dominada por la poa sp., que ayuda a crear un ambiente de dosel

medio, favorable para la aves. En el humedal se presentan dos estratos y dos

ambientes diferentes.

Tenencia de la

Tierra/Régimen

de Propiedad

Toda la tierra de la cuenca es de propiedad privada con títulos legales.

Existen aproximadamente 130 fincas y una hacienda. Siete finqueros tienen

sus viviendas a orillas del humedal y son propietarios de éste, por lo que

reclaman derechos sobre su uso y manejo. Esto puede ser beneficioso para

llegar a un compromiso de manejo adecuado, pero debido a que los costos

de mantenimiento son muy elevados y la rentabilidad obtenida en la zona

por las actividades productivas del humedal son muy bajas, este

compromiso es difícil. El resto de propietarios del área de influencia, no ven

la importancia que tiene el humedal como regulador del clima, receptor de

sedimentación y potencial proveedor de agua y otros recursos, lo que pone

en riesgo su estabilidad. Ellos no son conscientes de la responsabilidad que

tienen en la eutrofización del humedal por el exceso de nutrientes que se

producen en cada ciclo productivo.

La hacienda es de propiedad de un solo dueño, el cual construyó el embalse

con el fin de aprovechar las aguas de escorrentía de lluvias e instalar una

plantación y empacadora de banano en 193 has. y pastoreo en 400 has.

Cada dueño de tierras a orillas del humedal tiene derecho a enajenar su

propiedad que incluye extensiones sobre la laguna, sin perjuicio del Estado

ni de otros posibles interesados.
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Resultados
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reservónos deben ser otorgados por el Estado (Ley de Aguas 1972), sin

embargo, no se ha realizado ningún trámite ante ks autoridades pertinentes

para establecer las normas de manejo del agua. No se ha constituido una

organización de pobladores y/o copropietarios para k administración del

agua, debido a que no existe presión inminente sobre el recurso.

Hay que considerar que el área está bajo la jurisdicción del CEDEGE

(Comisión de Estudios para la Cuenca del Río Guayas), institución

encargada del manejo y aprovechamiento del agua y que, en cualquier

momento, puede intervenir en estos reservónos. Actualmente no tiene

proyectos de riego en k zona.

uso y conservación del humedal. Los propietarios aprovechan el agua para

riego y tienen poca conciencia del daño que causan en este ecosistema. En la

hacienda, el humedal es parte de una estrategia territorial de manejo y fue

construido con el propósito de servir a la plantación de banano. Se le da un

mediano mantenimiento con el retiro parcial del lechuguin que crece en la

superficie.

Seguramente el CEDEGE cuenta con estudios y diagnóstico sobre la zona,

pero en la unidad administrativa política (cantón) no existe planificación de

ordenamiento territorial y, por ende, del manejo de las aguas. No existe una

buena comunicación y coordinación entre ks distintas autoridades (locales,

regionales y nacionales) que manejan el recurso agua.

Al momento no existe ninguna.

Toda la zona de influencia del humedal está dedicada a actividades

agropecuarias de distinta índole y condición, distribuidos de la siguiente

manera: 33% a cultivos transitorios, el 28% a cultivos permanentes, 17% en

plantación de banano y el 22% al pastoreo (ORSTOM-PRONAREG

1982).

Alrededor del reservorio más antiguo existen fincas dedicadas

principalmente al cultivo de maíz, café con sombra y guineo. Estas extraen

el agua con bombas para regar los sembríos en verano o en períodos de

sequía, lo que les permite obtener dos cosechas al año. Los propietarios y los

habitantes del lugar pescan y cazan en la laguna en forma eventual para su

consumo pero no dependen de estos productos para complementar su

dieta.

En el resto de fincas ubicadas en terrenos de escorrentía, hacia el humedal,

la actividad productiva predominante es la misma, pero dependen de ks
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Alteraciones y

Amenazas

aguas lluvias para la siembra. Esta zona es una de las más importantes

proveedoras de maíz duro del país y prácticamente se ha especializado en

manejo del suelo, semillas e insumos para ello. Sin embargo, se mantiene

una cierta diversificación de cultivos (20%), especialmente de café y banano,

con inclusión de árboles frutales, hortalizas y hierbas aromáticas.

La preparación de la tierra se realiza en forma manual y mecánica, pero esta

última está sujeta a la disponibilidad de capital para hacerlo. La siembra y la

cosecha también es manual y el abono y fumigación se realizan con bombas

mochileras.

La forma de adquirir conocimientos y experiencias en el manejo del suelo, el

agua y de los ciclos de cada especie se da en forma empírica, a través de

tradiciones generacionales de padres a hijos. Con el advenimiento de nuevas

tecnologías y la exigencia de productividad del mercado, estas tradiciones se

han perdido y, en la actualidad, la mayoría de agricultores se rigen a las

instrucciones de los paquetes de insumos (aún de las semillas) que los

dueños de los almacenes agrícolas les proveen.

El maíz y el café son vendidos en El Empalme. Cada productor debe llevar

al mercado su producción para distribuirla a nivel nacional. Ésta será

utilizada para la fabricación de alimento balanceado y productos de

consumo humano. El banano y el ganado de carne son para el mercado

exterior y salen por el puerto de Guayaquil hacia los países de destino.

El monocultivo de banano se desarrolla a orillas del reservorio en un área de

193 has. y está manejado con tecnología de punta, por lo que tiene una alta

productividad; 1 ha. necesita el equivalente de 1 hombre/año, incluyendo

las tareas de procesamiento y empaque de la fruta, CAAM (1978, 96); se

realizan 18 ciclos al año y todo lo que sea posible se hace con maquinaria. El

riego se lo hace por aspersión, el drenaje por medio de canales que van a

desembocar al humedal, y el abono y la fumigación se realizan con

avionetas.

Los reservónos tienen compuertas de desfogue, sin embargo, con

excepción de los períodos del fenómeno del Niño, toda el agua queda

atrapada. Las tierras bajas se afectaron por la construcción de los

reservónos, pero, a su vez, éstos han ayudado a controlar inundaciones,

además de acumular la sedimentación de los insumos productivos y de la

erosión de las tierras altas. Pía provisto de agua, pesca y cacería a la

población de la cuenca aportante.

Una amenaza general es que los organismos políticos, técnicos y los

propietarios, consideran a la zona como de vocación exclusivamente

agrícola. No se han desarrollado iniciativas suficientes de transformación

de los productos agrícolas para darles valor agregado. En ningún momento,

se han considerado otras alternativas para el humedal y su entorno.

Existe el riesgo de intercambio desigual de los productos para consumo
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interno (maíz y café) con los de exportación, lo que propiciaría el dominio

de la plantación de banano y eliminaría la poca cobertura vegetal diversa que

Valores

Hidrológicos y

Físicos

Otro de los riesgos potenciales es la subdivisión de las unidades productivas

por herencia o venta obligada por las condiciones económicas de sus

propietarios, lo que aumentaría el número de beneficiarios directos con

derecho a extraer agua.

El humedal de San José, debido a la explotación ganadera en su entorno,

presenta impactos producidos por la erosión excesiva. Esta tendencia se ve

reflejada en la escasa profundidad actual del humedal y en los sólidos

disueltos encontrados a pesar de tratarse de un mes seco (100 mg/1), así

como la baja transparencia del agua (0.6 m.).

La producción en la zona circundante al humedal de San José es poco

tecnificada y controlada, el exceso de abono para los cultivos es lavado y va

hacia el humedal. Lo mismo pasa con el excremento del ganado y gran parte

de la capa orgánica del suelo en la zona de pastizales. Todos estos procesos,

al ser lavados por las lluvias sobre nitrifican el humedal, acelerando la

producción primaria, que, en última instancia, produce eutrofización. En la

zona de fincas se extiende la siembra solo del maíz, dejando de lado la

combinación tradicional de cultivos y su forma de producción. El riesgo

actual por los procesos mencionados es que la vegetación invada todo el

espejo de agua, impidiendo el movimiento de las especies y provocando una

acelerada colmatación.

En el caso del humedal de San Honorato, la principal amenaza viene

derivada de los monocultivos intensivos de banano. Esto propicia la

deforestación, agudiza la generación de plagas y el desgaste del suelo,

causando un mayor arrastre de sedimentación por erosión del suelo y

aumentando los sólidos en suspensión (300 mg/1). El uso de insecticidas,

fungicidas y abonos contaminan el humedal, que, gracias al mantenimiento

que recibe, todavía no tiene un avanzado grado de eutrofización.

En la zona del humedal San José, el índice WQI muestra un valor de 0,71.

Este valor indica agua de buena calidad. La inexistencia de coliformes

fecales es el parámetro que aumenta el valor de este índice. En cambio,

existe una falta de oxígeno disuelto (0.00 mg/1). Posiblemente esto se debe a

que el nivel del agua estaba bastante bajo en la época de muestreo y a que son

aguas turbias (1.97 NTU), característica que reduce la población de

organismos fotosintéticos en el agua y, por lo tanto, no existe aporte de

oxígeno. La cantidad de nutrientes como nitratos y fosfatos es nula, a pesar

de que en las fincas de alrededor utilizan abonos. Es sorprendente la

presencia de cloruros (0.9 mg/1), lo que demuestra un ingreso de este tóxico

antropogénico al humedal. Esto podría explicar la inexistencia de

coliformes fecales y posiblemente de otras bacterias que actúan dentro del

ciclo de los nutrientes, reduciendo la concentración de los mismos en el

agua. La abundancia de Lirios acuáticos, a pesar de la falta de nutrientes,
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puede deberse a que ésta especie es bastante tolerante a ecosistemas en

desequilibrio (Gómez J. Conv. pers.).

VALOR VALOR

NETO VALOR Q WQI

1. DO (% SATURACIÓN)

2. COLIFORMES FECALES

5. TEMPERATURA

6. FOSFATO TOTAL

7. NITRATO

8. TURBIDEZ

9. SOLIDOS TOTALES

0.2

0

1.96

90

98

68

9

9.8

5.44

En el humedal San Honorato, el índice WQI es de 0,71, lo que indica un

agua de buena calidad. Este valor es idéntico al del humedal anterior puesto

que ambos se encuentran ubicados dentro de un mismo microsistema. Así

mismo, las características del agua son similares, es decir, una baja

concentración de oxígeno disuelto (2.2 mg/1), una alta turbidez (2.62

(3mg/l).

1. DO (% SATURACIÓN)

2. COLIFORMES FECALES

VALOR VATril)ri VALOR

NETO VALORQ WQI

5. TEMPERATURA

6. FOSFATO TOTAL
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9. SOLIDOS TOTALES

ÍNDICE WQJ

Valores Sociales

y Cultúrale

La zona íue cuna de culturas aborígenes prehispánicas de las que no queda

ningún rezago. En la época colonial, esta zona fue incorporada al sistema

productivo, gracias al Río Daule que permite el transporte fluvial. Es en ese



momento, se forman las grandes propiedades, que más tarde se convertirían

en haciendas cacaoteras, cuyo poder económico impulsó, a comienzos de

siglo, la reforma liberal que modificó para siempre la sociedad ecuatoriana.

La acelerada dinámica de la economía costera y la abolición del concertaje

posibilitó la migración de la población de la sierra a la costa.

En la actualidad se mantienen tradiciones en la producción del maíz, que es

una de las pocas especies nativas que se produce a gran escala, pues, es un

producto de gran importancia para consumo humano y animal, que en esta

jurisdicción, se produce para abastecer la mayor parte de la demanda del

mercado. Conjuntamente con este producto, en las fincas se mantiene,

como para el consumo directo. Esta forma de producción coexiste con la

plantación que emplea relaciones salariales con sus trabajadores, además de

formas sumamente tecnificadas, que van ganando terreno como

dominantes en el medio.

Algunas familias son descendientes de los hacendados y de los trabajadores

de éstas, lo que hace que mantengan alguna tradición en relación con el

entorno. Otras en cambio, constituyen familias de segunda y tercera

generación de inmigrantes de la sierra llegados en el período del auge

cacaotero, atraídos por la primera ley de Tierras Baldías y Colonización y

más tarde por la Reforma Agraria. En cuanto a la población joven, ésta

proviene de otros cantones de la misma provincia.

La distribución del producto social global se da a través de relaciones de

intercambio y se manifiesta con rasgos desiguales, tanto en la valoración de

los productos como en la apropiación individual de los beneficios sociales

(propiedad de los recursos productivos). Además, existe una diferencia muy

grande entre el que más tiene y el que menos tiene. El ingreso mensual del

dueño de una plantación llega a ser de US$ 50.000 mientras que el del

trabajador de US$150.

No existen líderes locales, los representantes po

locales son elegidos en procesos eleccionarios uní-

La religión los unifica en los períodos de festejos de los patronos de la

iglesia. Estos coinciden con los períodos de cosecha, en donde los priostes

(fieles que dan la fiesta) demuestran su poder económico, su generosidad y

su fe. Los patronos son San Pedro y San Pablo y Todos Los Angeles, los

festejan el 16 de julio y el 2 de agosto respectivamente.

► Organización

Política y Social

No existen organizaciones de base en la población local. Eventualmente los

pobladores se han reunido para conseguir satisfacciones de necesidades

concretas, como la reparación de las vías de acceso y la instalación de postes

para energía eléctrica. En estos casos, se nombra un representante, que

generalmente es el que demuestra mayor interés y él se encarga de realizar el

Prisión por deudas que obligaba a los trabajadores de la hacienda a permanecer en

ella y aún, heredar el compromiso a los hijos.
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Relaciones de

Producción e

Ingresos

Económicos

seguimiento de los trámites ante las instituciones pertinentes para la

consecución de las obras.

En el lado de la hacienda, no existe organización, las relaciones son entre

administrador y trabajadores y estos últimos no tienen ningún tipo de

En las fincas, cada finquero tiene un ingreso mensual promedio de

S/.l'250.000 (US$ 196,07)' siendo uno de los más altos de los casos

estudiados. Esto se debe al tamaño de las propiedades, que tienen un

promedio de 40 has. y cuya explotación permite cubrir las deudas y

quedarse con un remanente para las necesidades básicas de la familia.

A pesar de que el trabajo es familiar y los niños ayudan a sus padres desde

muy temprana edad (8 años), en la mayoría de las fincas se contratan

jornaleros en períodos de siembra y/o de cosecha con un jornal de

S/.40.000 (US$ 6,27) diarios. Ellos viven en la misma zona o en El

Empalme.

En la familia existe una división tradicional del trabajo por género,

considerando que el hombre es el principal proveedor y que la mujer,

aunque colabora de, manera permanente en los distintos momentos del

proceso productivo, solo es reconocida económicamente como

colaboradora en algunas labores o trabajos eventuales (Vaca 1997). La

agricultura, actividades forestales (tala, leña) y pesca, se consideran

actividades esencialmente masculinas mientras que la atención al ganado

menor es para las mujeres. La planificación de la producción en la finca es

facultativa de los hombres y declaran que las mujeres se dedican a los

quehaceres domésticos exclusivamente.

En la hacienda se dan relaciones empresariales, en la que existe un

administrador y capataces para cada área de trabajo, y en dónde el ingreso

económico de los mandos medios es sustanciaknente superior al de los

trabajadores.

Las dos áreas de trabajo son la plantación bananera y el pastoreo de ganado,

con relaciones laborales permanentes de 20 trabajadores que viven con sus

familias en el lugar y otros temporales, con hasta 600 jornaleros en época de

mayor demanda de mano de obra. Estos últimos viven en la zona y la

mayoría en El Empalme. El ingreso promedio de los trabajadores, según las

encuestas, es de S/. 950.000 (US$ 149) mensuales.

En la plantación, que cuenta con una empacadora de banano, se contratan a

hombres y mujeres, dando prioridad a los primeros para labores

exclusivamente agrícolas y de guardianía, no así en la empacadora, donde se

El dólar se consideró a S/. 6.374,99, promedio de los valores de octubre y noviembre,

meses en que se realizaron las salidas de campo.
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observa que la mitad de trabajadores son mujeres. Para el manejo de ganado,

son hombres los contratados para todo el proceso productivo.

Hay casos en que las mujeres son jefes de hogar. Cuando tienen una

avanzada edad, generalmente viven con un hermano, nieto o hijo y ellos se

encardan de las actividades agrícolas con administración de la dueña. Las

mujeres jóvenes también administran pero contratan jornaleros para el

trabajo en la finca.

Se registraron 24 especies de mamíferos, 29 de aves, 11 de reptiles, 1 de

anfibios y 7 de peces. De éstas, únicamente 2 especies de mamíferos, 14 de

aves, 3 de repules y 7 de peces, son propias de humedales o están

relacionadas con estos ecosistemas (ver anexo 2).

Mamíferos: La nutria o lobo de agua {Lantra longicaudis).

Aves: El pato real {Catrina moscbata), el pato María (Detidrocjgna bicolor), la

jacana (Jácana jácana), la garceta grande {Árdea alba), la garcilla estriada

(Butorides striatus), el águila pescadora (Pandion haliaetus), el pájaro sol

{Heliomisfúlica), la gallareta común (Gallínula chloropus), la polluela de pecho

gris i^Laterallus exilis) y la gallareta púrpura (Porphyrio martinico).

Reptiles: El caimán o lagarto [Caimán crocodylus) y la tortuga mordedora

(Cheljdra serpentina).

Peces: Las 7 especies registradas.

Mamíferos: El oso lavador o mapache {Procyon cancrivorus).

Aves: Martín pescador grande {Megaceryle torquatá) y pigmeo {Chloroceryle

aeneci), el tirano de agua enmascarado {Fhivicola nengetd) y el cormorán

(Phalacrocorax brasilianus).

Reptiles: La tortuga tapaculo (Kinosternon leucostomun).

Mamíferos: Según las encuestas realizadas, se mencionó la presencia de 3

especies de predadores, por lo tanto, importantes dentro de la cadena

trófica. Estos son: el gato de monte (Herpailurus jaguarondi) y el tigrillo

(Leoparduspardalis) dentro de los félidos y el cabeza de mate (Eira barbara)

dentro de los mustélidos.

Aves: El carpintero guayaquüense {Campephilusgayaquilensis).

Mamíferos: La UICN incluye al perezoso de dos uñas {Choloepus hojfmanni)

como datos insuficientes (DD). El taller de especialista en mamíferos del
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Ecuador considera vulnerable (VU) a la nutria (L. longicaudis). La CITES,

por su parte, incluye al tigrillo (L.pardatís) y a la nutria dentro del Apéndice I;

al gato de monte (H. jaguarondi) y al perezoso de tres uñas {Bradypus

variegatus) dentro del Apéndice II; al cabeza de mate (E. barbara), el cusumbo

(Potos flavus), el perezoso de dos uñas (C. hoffmanni), el oso hormiguero

(Tamanduá mexicana), la guanta (Agoutipaca) y la guatusa (Dasyproctapunctata)

dentro delApéndice III.

Aves: El Grupo de Trabajo del Libro Rojo de las Aves del Ecuador

considera como especie vulnerable (VU) al pato real (C. moschata).

Aves: El águila pescadora (P. haliaetus); además, Rappole et al. (1993)

consideran como ave migratoria, pero con poblaciones estables, a la garcilla

estriada (13. striatus).

Mamíferos: No existen especies endémicas; sin embargo, vale la pena

mencionar la presencia de la ardilla sabanera de Guayaquil (Sciurus

stramineus), cuya distribución se restringe al suroccidente de Ecuador y

noroccidente de Perú, dentro de la denominada "zona tumbesina".

Aves: El hornero del pacífico (Furnarius cinnamomeus), el carpintero

guayaquilense (C. gayaquilensis) y la lechuza del Pacífico (Glaucidium

teruanum)

> Especies Claves

o Indicadoras

Especi

Comunes y

Generalis'

Peces: El pez ratón (Leporinus ecuadorensis).

Mamíferos: La presencia de especies predadoras es un buen indicador de

calidad ambiental, siendo consideradas todas ellas como especies clave, tal

es el caso de los dos félidos (gato de monte y tigrillo), el cabeza de mate y la

nutria. Sin embargo, debido a la fuerte alteración ambiental que presenta el

humedal y su área de influencia, y a la ausencia de superficies importantes de

bosques naturales, se considera poco probable la presencia de estas especies

dentro del área de estudio o, de estar presentes, sus poblaciones estarían

bajo amenaza de extinción local.

Aves: Algunas especies acuáticas o semiacuáticas son buenas

bioindicadoras, tal es el caso del pato real y el águila pescadora, en particular

esta última, debido a que dentro de las aves es uno de los más importantes

predadores en sistemas acuáticos.

Mamíferos: Los murciélagos de los géneros .Artibeus y Carollia y el vampiro

común (Desmodus rotundus). Especies generalistas, además de los

murciélagos antes mencionados se incluyen aquellos del género Myotis. Son

generalistas también la zarigüeya común (pidelphismarsupialis), la guanta (A.

paca) y la guatusa (D.punctata).

Aves: La jácana (J.jacana), la garceta grande (A. alba), el garrapatero común
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(Crotophaga ani), el gallinazo de cabeza negra (Coragyps atratus), la golondrina

tijereta (Hirundo rustica), el platanero (Rampbocelus icteronotus) y el cormorán

(P. brasilianus). Especies generalistas son, además, del garrapatero común, el

gallinazo de cabeza negra, la golondrina tijereta y el platanero, las 2 especies

de palomas (columbidae), el gallinazo de cabeza roja (Cathartes aura), el

ollero (F. cinnamomeus) y el tirano tropical (Jjrannusmelancholicus).

Reptiles: La única especie común de reptil registrada es la ameiba (Ameiba

sp.). Especies generalistas, a más de la Ameiba, son la equis (Bothrox atrox) y

la iguana común (Iguana iguana).

Anfibios: La única especie de anfibio registrada, el bufo (Bufo marinus) es

común y generalista.

Peces: La guaija (Ljebiasina bimaculata). Debido al desconocimiento de la

ecología y conducta que tienen las especies registradas, no se ha

considerado la presencia de especies generalistas.

Mamíferos: Los pobladores del área utilizan con fines alimenticios al

armadillo (Dasypus novemcinctus), al conejo (Sylvilagus brasiliensis), a la guanta

(A. paca) y a la guatusa (D. punctatá). Debido al valor económico de su piel o

alguna otra parte de su cuerpo (ej. dientes) se comercializan el tigrillo (L.

pardalis) y la nutria (Pteronura brasiliensis). Especies que pueden ser vendidas o

mantenidas como mascotas son las dos especies de ardillas del género

Sciurus. Otras especies de las encontradas en el área de estudio pueden ser

usadas para alimentación, comercio o de mascotas, pero estos son

Aves: Como fuente de alimento se utilizan ocasionalmente al pato real (C

moschata) y al pato María (D. bicolor). Las dos especies de palomas

(columbidae) son potencialmente utilizables como alimento o mascotas. La

gallareta púrpura (P. martinico!) es utilizada en algunos lugares como

mascota.

Reptiles: A pesar de que no se comprobó, existe la posibilidad de que en esta

área se utilice a la iguana común y a la tortuga mordedora (Cb. serpentina)

como fuente de alimentación o para la elaboración de remedios caseros.

Peces: Todas las especies de peces registra

alimentación.

La gran mayoría de los arbustos son de tipo enano y espinoso. Entre los

principales arbustos de esta microcuenca están: "barbasco" Jacquinia sp,

Cordia lútea, Vernonia baccharoides. Entre los árboles encontrados, los

principales son "guachapelí" A. guachapele, "laurel" Cordia alliodora,

"bototillo" Cocblospermum vitifolnim, Clarisia racemosa, Triplaris cumingiana. En

los remanentes boscosos se destacan: Poulsenia armata, Erythrinafusca, Trema

micranthay C.paraense.
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Entre las especies herbáceas que crecen alrededor del humedal SanJosé está

la "tiatina" Scoparía dulcís, que es una especie interesante ya que actúa como

uno de los mejores desinfectantes y cicatrizantes. Otra especie pionera y

que es un fuerte tóxico para los peces es Poligonum hydropiperoides, la cual

existe en ambos humedales, San José y San Honorato. Entre las especies

flotantes está Lemna minina y Spirodelapolirhyi^a, las mismas que sirven para

purificar el agua estancada.

En San Honorato se encontró laidwigia octovalvis y L. peploides, que son

especies que sirven de refugio y alimento para algunos crustáceos e

invertebrados, además de ser un buen indicador de aguas con poco drenaje

(ver anexo 3).

Para la construcción de los reservónos, aseguran que se realizaron estudios,

sin embargo, no se los pudieron recabar. Luego de eso no se han realizado

investigaciones puntuales a pesar de que esta zona es parte del territorio que

el CEDEGE administra.

No existe ningún programa de capacitación para los agricultores sobre

manejo sostenible de los recursos, ni de educación ambiental a ningún nivel.

En la zona, no existen proyectos de recreación, ni de turismo y tampoco

existen inquietudes al respecto.

A escala particular, son responsables de la gestión del humedal los

propietarios de la hacienda San Honorato y de las fincas alrededor del

humedal de San José. En el ámbito estatal, la responsabilidad recae en el

CEDEGE y los Ministerios de Agricultura y de Turismo y Medio

Ambiente.

El Consejo Nacional de Recursos Hídricos (Ley de Aguas 1972) y el

CEDEGE.

Genera recursos importantes para los pobladores de la zona,

principalmente agua y pesca para consumo interno, y ayuda en el control de

inundaciones.

El humedal de San José está en un acelerado proceso de desaparición

debido a la absoluta carencia de manejo. El ecosistema acuático está muy

alterado como consecuencia directa de la alteración de su zona de

escorrentia y esto hace que la riqueza faunística y florística, remanente para

este humedal y su microcuenca, esté compuesta principalmente de especies

con alta tolerancia de la presencia del ser humano, habiendo perdido la

mayoría de sus especies originales.



► Recomendaciones

La zona tiene una baja tasa de crecimiento poblacional, sin embargo, social y

económicamente es importante, debido a la alta productividad de cultivos

para exportación y para el mercado interno. La zona permite la

manutención de los propietarios, de los trabajadores y sus familias, tanto de

las fincas como de las haciendas.

Los reservónos brindan seguridad a los habitantes de la cuenca baja, ya que

controlan las inundaciones y detiene la sedimentación. Los reservónos

significan una gran oportunidad para el desarrollo, que visto integralmente

por todos los supuestos interesados, podría dar solución a problemas de

empleo e integración de la zona.

Actualmente, la forma de explotación del suelo y el manejo del humedal

atentan contra este recurso. La pobreza y el aislamiento, por un lado, y la

acumulación de riquezas y la falta de conocimiento e interés de los

gobiernos locales, por otro, no han permitido establecer estrategias para

mejorar el aprovechamiento de estos recursos.

Instaurar un mecanismo de monitoreo continuo de los componentes del

sistema, para lo que, se debe tender a organizar y capacitar a los habitantes

de la zona, quienes se encargarían de llenar, matrices de evaluación en

forma continua, lo que permitiría, en el peor de los casos, mantener las

actuales condiciones ambientales. El análisis final de los resultados

obtenidos durante el proceso de monitoreo debe ser responsabilidad de la

institución estatal con injerencia en la zona.

Implementar campañas de educación ambiental a los pobladores, tanto

dentro del área de influencia directa como indirecta. Los objetivos de estas

campañas básicamente deben estar enfocados a una mejor interacción del

medio humano con el ambiente natural (CAAM 1994).

Regular y tecnificar la utilización de abonos, herbicidas y pesticidas,

disminuyendo así los aportes de éstos a las lagunas. Es recomendable la

creación de una franja de vegetación protectora de dosel múltiple alrededor

de los humedales. En éstas condiciones, reforestar con especies nativas es

muy difícil debido a su lento desarrollo. En la zona se destacan varios

árboles frutales interesantes como: "mango" "mamey", "hobo" y

"ciruelo". Con estas especies se debe tratar de reforestar zonas de planicie,

debido a que contribuyen a mantener en buenas condiciones el suelo, son

una fuente de alimento y además son comerciales.

Evitar la siembra de especies como la "Teca" (encontrada alrededor del

humedal San Honorato) ya que tiende a secar el suelo. Si se precisa su

siembra, se debe tratar de realizar en hileras entremezcladas con otros

árboles como el "guachapelí", para, de esta manera, diversificar el ambiente.

Su explotación se debe realizar por franjas, evitando la tala total.

1 La metodología de las matrices será la misma que fue empleada durante el presente

estudio debido a la simplicidad de su metodología y la sensibilidad de sus

resultados. Esta metodología está detallada en el informe correspondiente a este
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Para .iniciar el proceso de recuperación de los humedales, especialmente el

de San José, será necesario empezar con un proceso de dragado y limpieza

de la vegetación acuática de la represa. Este dragado debe considerar el

transporte de lo extraído a zonas fuera del entorno directo del sistema, para

evitar su inmediato retorno a las represas.

Llevar a cabo un análisis y seguimiento de la eliminación de desechos

sólidos y líquidos dentro de la microcuenca estudiada y proponer

alternativas de manejo que garanticen la calidad de agua y la supervivencia

de los organismos asociados directa o indirectamente con el humedal.

Desarrollar tecnologías adecuadas para recuperar el recurso pesca y mejorar

su extracción.

Dar a conocer a las autoridades de la zona la importancia ecológica y el

potencial uso del humedal.

Convenir con ks autoridades y los propietarios en la toma de medid

la conservación y buen aprovechamiento del humedal (CAAM 1994)

as para

Hacer cumplir las leyes respecto del manejo de aguas, especialmente en lo

que se refiere al uso de pesticidas.

Constituir un grupo organizado de interesados en potenciar usos de los

recursos diferentes a los actuales en el humedal.

Impulsar un programa de reforestación con especies nativas.
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Sistema del Rio Pucón

(Cerro de Hoja - La Piedad - Estero La Laguna)

Humedal Cerro de

Coordenadas
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> Situación

General

♦ Cerro de hoja: UTM 17 622337

M 9853423

♦ La Piedad: UTM 17 620248

M 9850889

♦ La Laguna:

Río Pucón:

UTM 17 618721

M 9850717

UTM 17 617381

M 9852675

Foto-. Diego Tiríra

Se ubica en la provincia del Guayas, al oeste del cantón Balzar (INEC 1996)

y administrativamente es parte de esta jurisdicción. El cantón es uno de los

más antiguos de la provincia (García 1993), con una superficie de 1.188 Km2

y un total de 52.560 habitantes equivalente al 1,8% del total de la provincia

(CEPAR1998). Esta población se distribuye así: el 58% en el área urbana y

el 42% en la rural, con una densidad de 42,9 habitantes por Km2.

Cabe mencionar que la información se refiere a toda el área de estudio, salvo

cuando sea mencionado específicamente un humedal.

Para llegar a la microcuenca se cruza en gabarra el Río Daule y se sigue por

un carretero asentado. En períodos de lluvias, la movilización es difícil por

falta de puentes sobre una serie de ríos y riachuelos que se encuentran a lo

largo del camino.



Humedales del
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► Descripción

Demográfica y

Social del

Humedal y su

Área de

Influencia

El área se encuentra en el sector rural con un alto grado de intervención. A

la vera del camino carrozable, hay pastos y tierra de cultivo, mientras que

alrededor de las viviendas y en los linderos de cada propiedad, se encuentran

árboles y chaparro. Adicionalmente, se encuentran escuelas, iglesias,

canchas y en las partes altas existen manchas boscosas.

En los caminos vecinales de ingreso a las haciendas, la vegetación es más

diversa y compacta. En algunas de ellas se ha iniciado un proceso de

reforestación con teca y balsa.

Las viviendas en las fincas son de madera y construidas de dos plantas. En la

parte inferior tienen un portal que sirve para guardar las herramientas y

realizar algunos trabajos, y, eventualmente, la utilizan para dormir en

períodos de mucho calor. En los patios tienen tendales, corrales y otras

construcciones de madera.

En las haciendas las casas son de hormigón, rodeadas por espacios verdes,

establos, tendales y otras instalaciones.

Los arrendatarios ocupan las viviendas existentes o improvisan viviendas

de madera, cartón u otros materiales. Cuando viven cerca del lugar de

trabajo se movilizan todos los días.

En la zona existen aproximadamente 3.600 habitantes, con familias

constituidas con un promedio de 5 personas cada una. La mayoría de la

población es de la zona, especialmente los propietarios de las fincas, a

diferencia de los dueños de las haciendas que son inmigrantes y en muchos

casos, guayaquileños que no viven en la propiedad. Los trabajadores de

éstas y de las plantaciones son del cantón y/o inmigrantes de Manabí u

otros cantones de la provincia. Existe una gran población joven, según el

INEC más del 50% es menor de 24 años (1990).

En el último período intercensal (1982-1990) la tasa de crecimiento

poblacional fue de 1,3, lo que expresa el alto índice de migración de la zona.

Existen 120 hombres por cada 100 mujeres (CEPAR 1992a) característica

ocasionada por la emigración femenina hacia la cabecera cantonal, otras

cabeceras y fundamentalmente a Guayaquil, por falta de oportunidades de

El analfabetismo masculino alcanza el 23,2% y el femenino el 21,3%, uno

de los más altos de la provincia. Existen escuelas unidocentes en la zona,

pero la población infantil qtie vive en las riveras del río Daule, va a las

escuelas de Balzar que tienen mejor infraestructura y un maestro por cada

río Daule.

La mayoría de la población se dedica a actividades agropecuarias, las

mujeres colaboran especialmente en el manejo del ganado vacuno, que es

una de las principales actividades productivas.
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El 56% de las viviendas reciben energía eléctrica y las haciendas que no, la

salir a Br

basura se quema o la botan a cielo abierto.

El índice de pobreza es del 79% (Larrea etal. 1996), uno de los más altos de

la provincia. Esta caracterización es para la mayoría de la población del

sector, pero existen también propietarios de haciendas y plantaciones con

altos niveles de vida.

♦ Área siempre inundada:

♦ Arca de influencia estudiada:

♦ Área total de estudio:

♦ Relación entre la superficie del humedal

y su área de influencia:

♦ Porcentaje de superficie de influencia sujeta

a inundaciones estacionales:

1.581 ha.

6.541 ha.

8.122 ha.

19.5%

15.0%

El área de estudio abarca 8.400 has. y está subdividida, para el análisis, en

tres zonas relacionadas a las características de las unidades productivas, su

extensión y forma de propiedad. La primera zona cubre el 42% de la cuenca

y corresponde a las haciendas - plantaciones, entre las que se incluyen a la

Piedad y Cerro de Hoja. Luego están las fincas que abarcan el 45% y por

último los arrendatarios, que utilizan el 13% de las tierras de las haciendas y

pagan por su uso, con dinero o producto.

Llanura de inundación: Tp Pantano permanente de agua dulce

30 m.s.n.m.

Este sistema está constituido por la microcuenca del río Pucón, río de

planicie con poca velocidad. Los tres humedales localizados en el interior de

este sistema son de origen natural (llanuras ele inundación) a pesar de que

sus niveles de captación y su proceso ele circulación natural han sido

alterados por la construcción ele albarraclas, canales de drenaje y

compuertas de desfogue. Los tres humedales son cuerpos independientes

en verano, pero en invierno, con el aumento de las lluvias del caudal del río

Pucón, comparten afluentes y sus espejos ele agua llegan a unirse.

La microcuenca pertenece al tipo de formación de sabana, con árboles

dispersos. Hoy la especie forestal dominante es el "guazmo" Guásima

ulmijolia, especie indicadora de la intervención humana.

Entre la vegetación natural que queda, dominan básicamente rastreras de la

familia cucurbitaceae, con los géneros Cayaponia sp. y Melothria sp. y

convolvulaceae con la especie Jpomocaprescrapcie.
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► Características

Físicas

► Zonificación

General de los

Humedales

Zonificación

Sistema

En el sector de la hacienda La Piedad y del estero La Laguna, la fisonomía

vegetal está dominada por monocultivos, lo que desplaza a la vegetación

natural.

El humedal La Piedad es el que mayor grado de alteraciones físicas de

origen antropogénico presenta. Se ha construido una albarrada de 60 m. de

largo y 12 m. en la parte más ancha. Tiene una compuerta para el desfogue

del exceso de agua y el agua utilizada para riego se extrae con bombas. Tiene

una densa cobertura vegetal arbustiva en la superficie que cubre totalmente

su espejo de agua. Su profundidad no es mayor a 2 m. en época de verano y

puede ser de hasta 4 m. en invierno. El fondo es limoso y con una gruesa

capa orgánica.

El humedal la Laguna es un pequeño brazo del sistema que crea una laguna

pequeña, en la que se construyó un canal de desfogue para eliminar el

exceso de acumulación de agua en invierno. Sus alrededores son utilizados

para el cultivo de mango y su profundidad límite en invierno es de 4 metros.

El humedal Cerro de Hoja actualmente tiene poca intervención pese a ser

extensivamente utilizado para la ganadería. Se encuentra rodeado de

árboles, chaparro y una extensión pequeña de arrozales. Es una típica

llanura de inundación que, en verano, presenta un espejo de agua pequeño,

no mayor a 5 has., pero en invierno, aumenta su superficie a más de 50 has.

Su fondo es lodoso, limoso, con evidentes impactos por el pisoteo del

ganado; alrededor del 50% de su espejo de agua está cubierto de vegetación

acuática enraizada y flotante con una profundidad no mayor a dos metros

en verano.

La zona inundada presenta el nivel de agua muy bajo (en el

momento del estudio). La vegetación acuática, en su zona

inundable, está en estado de descomposición y únicamente

sobreviven algunos individuos en los sitios lodosos de las orillas.

En la zona inundable el ambiente es bastante favorable, todos los

estratos presentan una buena diversidad de especies y el grado de

intervención es comparativamente bajo.

La zona de influencia directa es poco alterada, presenta una alta

diversidad y estratificación; en consecuencia hay estabilidad en el

humedal.

Los Humedales La Piedad y La Laguna presentan una menor diversidad por

la dominancia de monocultivos, especialmente de "mango".

Pertenece a un tipo de vegetación seca tropical, con Bosques

semideciduos de tierras bajas y matorral seco (Sierra 1999). El grado de

intervención y la diferente biodiversidad, en ciertas zonas, obligaron a
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> Estado, Riesgos e

Identificación de

Hábitats

Importantes

► Características

Ecológicas

dividir la microcuenca en dos áreas distintas. La primera, el Humedal Cerro

de Hoja, ocupa la mayor extensión con aproximadamente el 80% de

cultivos temporales e itinerantes no muy extensivos, lo que ha favorecido la

diversidad encontrada en esta zona. El grado de intervención determina un

tipo de vegetación secundaria.

El sistema del río Pucón se encuentra en una zona bastante alterada por la

presencia humana. Es un área poco favorable para la presencia de muchas

especies, en especial de mamíferos terrestres.

En dos de los humedales que forman este sistema, Cerro de Hoja y La

Piedad, se presenta abundante vegetación acuática que puede favorecer la

anidación de ciertas especies de aves acuáticas. Sin embargo, la alta

eutrofización que evidencia, es un factor limitante del desarrollo de la

ictiofauna, en especial en el área de La Piedad, donde la diversidad de peces

fue baja.

De acuerdo con el análisis de imágenes satelitales, se determinó que en el

sistema del río Pucón existen áreas de vegetación natural. La vegetación

dominante está formada por pastos y cultivos, hábitats que ayudan en el

desarrollo de especies comunes, en especial aves frugívoras (Paseriformes),

las que poco contribuyen en el mantenimiento y conservación del humedal.

Según las encuestas realizadas, la zona tiene una

debido a que son pocas las especies de interés que

son muy raras y poco probables de encontrar.

aaü, o

El sistema del río Pucón tiene como característica general la alteración de su

cobertura natural, todos sus hábitats originales prácticamente han

desaparecido y los pocos intentos de reforestación que se han dado, se han

concentrado en monocultivos de especies introducidas como la teca. Como

resultado de este proceso de destrucción y mal manejo de suelo, los hábitats

que originalmente existían y la biodiversidad presente, también han

desaparecido. No se identificaron durante el estudio, dentro del área de

influencia, remanentes importantes de vegetación ni especies relevantes

que justifique considerar este sistema como de importancia. Los

humedales, por otro lado, por ser sistemas dinámicos, tienen características

ecológicas importantes que, si se quieren mantener o recuperar, necesitarán

consideraciones para el manejo de todo el sis tema (microcuenca).

La albarrada del humedal la Piedad, fue construida hace 40 años para

recoger el agua de escorrentía para regadío. La vegetación está compuesta

de chaparral o matorral entremezclado con herbáceas naturales que cubren

totalmente el ojo de agua, razón por la cual, la evaluación botánica fue

limitada. El índice ecológico (Ecol2) y las observaciones de campo

demuestran que este humedal atraviesa un intenso proceso de eutrofización

que amenaza su permanencia. Las causas para este proceso son los

importantes aportes orgánicos que recibe su agua debido, principalmente,
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al uso del suelo dado a su superficie aportante. La ganadería y los

monocultivos son las causas más evidentes. Los niveles de oxígeno en el

agua son muy bajos, por lo que se considera que el sistema está bajo un

proceso de estrés que, en algunos casos, puede producir la muerte masiva de

especies acuáticas. Aunque la salinidad es nula, existe un alto nivel de

saturación del agua, lo que aumenta su dureza.

Las características originales de este humedal y de su zona de influencia han

desaparecido casi en su totalidad. La cobertura vegetal ha sido muy alterada,

lo que disminuyó la diversidad de hábitats disponibles. La mayoría de

especies que se observan son características de ecosistemas alterados, sin

mayor representatividad como ecosistema para especies migratorias debido

a la densa cobertura vegetal que impide un fácil acceso al agua del humedal.

La zona del humedal Cerro de Hoja es un área con bajo grado de

intervención comparado a los otros humedales del sistema, por lo que la

diversidad es relativamente alta. Presenta zonas donde existe una variedad

de cultivos entremezclados con remanentes de vegetación natural,

favoreciendo a una mayor variedad de especies y mayor diversificación de

los ambientes. Al tratarse de un humedal de inundación, su superficie

aumenta considerablemente durante el invierno, sin que su profundidad

aumente de la misma manera, por lo que es un habitat adecuado para la

alimentación de aves palmípedas y zancudas, incluyendo especies

migratorias que llegan del norte cuando este humedal presenta su mayor

superficie.

En la zona circundante, el uso extensivo dado al suelo ha permitido la

permanencia de pequeños parches boscosos que sirven de refugio para

algunas especies de alta tolerancia a la presencia del ser humano, aunque la

carencia absoluta de mega - predadores demuestra que el equilibrio original

ya no existe.

La demanda biológica de oxígeno es muy alta (2,13 mg/1) que, junto con la

espesa cubierta vegetal característica de este humedal, demuestra un

acelerado proceso de eutrofización de sus aguas. Existe un acelerado y

continuo aporte de sedimentos desde el área de influencia, como se

evidencia en la elevada cantidad de sólidos totales (400 mg/1) que produce

un agua muy turbia. Los sólidos totales en estos niveles limitan la

penetración de la luz solar, restringen la productividad primaria solo a capas

muy superficiales y dificultan, además, la respiración de especies acuáticas,

que crea un estrés en el sistema. La presencia de sulfates es, por lo general,

resultado de la utilización de abonos. El principal resultado ecológico de los

excesos de éstas substancias es la sobre disponibilidad de este nutriente en el

agua para ser utilizado por productores primarios, los cuales, se

multiplicarán en forma descontrolada impulsando la eutrofización. El cloro

libre que se encuentra presente en este humedal demuestra el desalojo de

agua tratada.

En la zona inundable hay un importante anillo boscoso con especies

arbóreas y arbustivas, que ayudan, en algo, al buen estado de conservación

florístico presente en este humedal.
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► Tipo de

Ecosistema y

Grado de
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Riqueza de
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Porcentaje

Cubierta di

Vegetaciót

El humedal la Laguna es pequeño y no tiene un papel ecológico importante,

debido a que sus alrededores están completamente dedicados a la

producción y, el humedal propiamente dicho, es mantenido con fines

productivos. Debido al mantenimiento continuo que recibe, este humedal

En Cerro de Hoja, la vegetación es seca tropical (Cañadas 1983) de tipo

secundario alterada, con presencia de matorral xerofítico y remanentes

boscosos naturales.

En el humedal, el nivel de agua es mínimo y presenta restos de vegetación

flotante. En la zona de influencia directa, el ecosistema es estable, por la

presencia del estrato arbóreo.

En la zona que bordea al humedal, hay un anillo boscoso, con vegetación

arbórea muy diversa con una alta población de arbustivas, especialmente

una especie de leguminosa Senna sp.

En la microcuenca está la mayor parte de los estratos bajos, defoliados y

secos, con pocos arbustos. El estrato arbóreo presenta árboles dispersos

que, ocasionalmente, forman bosquetes o pequeñas asociaciones.

En la microcuenca, el estrato arbóreo tiene pocos individuos dispersos o en

bosquetes pequeños. Entre los principales están: "cascol" Caesalpiniapaipai,

"marañón" Anacardinm occidentales, "bálsamo" Myroxylum balsamum,

"guasango" Loxoterigium hnasango, 'hobo de monte" Spondias sp, "bototillo"

Cochlospermi/m vitifolium y como dominante el "guazmo" Guásima ulmifolia.

La riqueza de especies herbáceas y arbustivas tienen una diversidad

mediana, es decir, se encontró un promedio de 30 especies diferentes en 10

metros cuadrados como unidad de área. La vegetación es de tipo secundaria

alterada.

En la zona del humedal se encontró una alta variedad de individuos

arbóreos. En la zona inundable y en la de influencia esta variedad de

individuos arbóreos es relativamente alta en relación con otros humedales.

Las especies arbustivas son las más diversas, al igual que en la zona de

influencia directa, con un promedio de 25 a 30 especies diferentes, en

transectos de 50 x 2 metros y aproximadamente 30 herbáceas.

En la zona inundada, la vegetación se encuentra en estado de

descomposición por falta de profundidad en el nivel de agua. Se observan

relictos de "lirio de agua" FJchhornia sp. que en época de lluvia cubre gran

parte del espejo de agua.

En la microcuenca de Cerro de Hoja, la cubierta vegetal natural es de 40%,

ya que existe un manejo agro-pastoril adecuado (agricultura migratoria),

además de un 50% de vegetación antropophytica y 10% de suelos

descubiertos.
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Estratificación y

Ambientes

Diferentes

En el humedal la zona inundable y de influencia directa tiene una alta

cobertura vegetal natural que impide procesos erosivos (frecuentes en ésta

La cubierta vegetal en la zona del humedal se calcula que cubre

aproximadamente el 50%, un 30% lo conforman pequeñas zonas con

vegetación invasora, posiblemente a causa de la siembra de arroz en época

de invierno y 20% lo ocupan pequeños manchones de pasto introducido.

En la microcuenca son 4 los estratos en buen estado de conservación, con

manchones de bosque, asociaciones de matorrales bajos, gramíneas

naturales y arbustos secos, que mantienen el equilibrio y están densamente

representados.

En el humedal el ambiente acuático se presenta como sustrato y refugio

para las especies acuáticas y la vegetación flotante natural. En la zona

aledaña e inundable hay un importante ambiente boscoso y arbustivo, en la

que las plantas herbáceas están menos representadas pero se mantienen en

comunidades estables. La evaluación es óptima; se encontró un total de 5

estratos.

► Tenencia de la

Tierra/Régimen

de Propiedad

Medidas de

Conservación

Adoptadas

Medidas de

Conservación

Propuestas pero

aún no puestas en

práctica

La tierra fundamentalmente es de propiedad privada y en su gran mayoría se

encuentran legalizadas con escrituras individuales. Las tierras sin uso de las

haciendas son las que se dan en arriendo en temporadas de lluvias y su

extensión no excede a 5 has.

Las haciendas tienen superficies que van desde 100 has. hasta 1.600 has., no

así las fincas, que son de más reciente posesión. Esta zona era un estero

gigantesco, que se adjudicó a cooperativas con distinto número de socios.

Se ha logrado mantener el promedio de extensión debido a que el clima es

seco y no cuenta con infraestructura de riego para aprovechar de mejor

manera las tierras.

Se ha iniciado la reforestación de las laderas del humedal la Piedad, pero con

una especie introducida, por lo que sus resultados ayudarán poco a la

conservación de la biodiversidad natural.

»etacion

existente y reforestar el área circundante con especies nativas.

Esta zona se caracteriza por tener un clima seco y veranos pronunciados, lo

que determina la forma y ciclos de producción, y la existencia de grandes

áreas dedicadas a la ganadería extensiva en pastos sembrados o naturales.
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>• Alteración

Amenazas

El cultivo principal es el maíz; existen otros de ciclo corto como el

maracuyá, café, habichuela, fréjol y cultivos permanentes como el mango,

cacao, guaba y sapo te.

la zona de las haciendas predomina el cultivo de maíz y actualmente se

extienden las plantaciones de mango y maracuyá; también hacen cultivos de

ciclo corto. En las partes bajas se siembra alternativamente arroz y maíz.

Los costos de una hectárea de maíz, según las encuestas, alcanzan a

S/.l'200.000 (US$ 188) aproximadamente y el arroz S/. 3'500.000 (US$
549).

En las fincas la tecnología utilizada es mixta, la siembra es manual y para la

preparación de la tierra se utiliza tractor. Las plagas se combaten fumigando

con bombas mochileras o con avioneta en el caso de los cultivos extensos,

además, utilizan abono natural (excremento de ganado) y químico.

Los plaguicidas no se aplican siguiendo las instrucciones, lo que incide en la

calidad del agua que se usa para lavar, bañarse y pescar.

La pesca es para autoconsumo y se

invierno se incrementa su volumen

>, pero en la época de

Utilizan recursos silvestres como la hierba luisa, llantén (para

inflamaciones) y la pelusa del choclo como remedio.

En torno al humedal Cerro de Hoja, viven 5 familias de arrendatarios. Cada

una cultiva un promedio de 2 has. con sembríos de arroz y maíz, en julio y

enero respectivamente. Las técnicas utilizadas son manuales, por falta de

capital para contratar el canguro y porque el acceso a la hacienda es fluvial.

Ellos mantienen un huerto con cacao, guaba, sapote, aguacate, mango,

habichuela, fréjol largo, sandía, camote, zapallo y yuca. De la producción,

una parte se paga en producto al comerciante de semillas e insumos que les

mucho, se vende en Balzar.

que no es

En el humedal La Piedad, el suelo es usado para pastoreo extensivo. Las

plantaciones de maracuyá, cultivos de maíz, arroz, y productos de huerto

como cacao, guaba, sapote, habichuela, mango de chupar, fréjol largo, son

para el consumo familiar. Extraen el agua de la poza para regar los sembríos,

as plantaciones.

En el Estero La Laguna se siembran también maíz y arroz alternativamente,

en sus alrededores se pastorea y todos los propietarios cuentan con huertos

en los que mantienen similares cultivos que en los dos anteriores. Los

productos son vendidos en el sitio y/o en Balzar, dependiendo esto de la

snorte.

La utilización del suelo en toda la superficie del sistema es incompatible con

la idea de un desarrollo sustentable, debido a que no está de acuerdo con las

características del suelo ni de los humedales. No existe ningún tipo de
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control del uso de abonos, ni en los pesticidas empleados en los cultivos, así

como tampoco existe una política de preservación de la biodiversidad

remanente por parte de los involucrados en el manejo del sistema. Esta falta

uso de abonos y pesticidas en los humedales, por parte de los usuarios del

suelo en las áreas de influencia de estos, está alterando continuamente sus

hábitats y amenaza con destruirlos.

La política de reforestación del estado, desde su inicio, ha valorado más la

utilización de especies exóticas (de manejo y productividad conocidas)

debido a que fue elaborada con una visión económica de corto plazo. La

falta de una política que incentive la investigación de las potencialidades de

autóctonas con las que se puedan implantar procesos de reforestación y

productividad. Este retraso es una amenaza inminente en la conservación

de este sistema.

La ganadería poco tecnificada en los humedales y sus alrededores,

contamina sus aguas y acelera procesos erosivos y de eutrofización. Si este

tipo de uso de los humedales se intensifica, existe el riesgo de una total

acidificación de las aguas de los humedales, con la consiguiente destrucción

de su fauna natural.

En el humedal La Piedad, el propietario tiene proyectado la siembra de

eucalipto, especie introducida para secar el estero. A pesar de ser una zona

muy alterada, esto podría ocasionar aún mayores daños al ecosistema.

La tendencia actual es de cambiar los cultivos tradicionales por plantaciones

de mango y/o maracayá. Según la experiencia de otros lugares, al poco

tiempo, los medianos y aún pequeños propietarios al pie del estero, pueden

generalizar este tipo de prácticas. Además, para las plantaciones se deberá

eliminar la cobertura vegetal existente y utilizar tecnología de punta, con

insumos y maquinarias contaminantes.

Hidrológicos y

> Zona de la microcuenca

El índice WQI de este río equivale a un valor de 0,71. Esto determina una

agua de buena calidad. La presencia de coliformes fecales (1000 colonias/1)

limita su utilización por el ser humano de forma directa. Los coliformes

fecales indican la presencia de otras bacterias que son patógenas para el ser

humano (Mitchell & Stapp 1993). Otro parámetro que reduce la calidad del

agua son los sólidos totales que se encuentran en valores un poco elevados

(440 mg/1). Esta característica puede provocar efectos laxativos en el

usuario de esta agua (Encalada & Luje SF). La presencia de fosfato total

(0,96 mg/1) y de cloruros (1,6 mg/1) puede ser explicado por la cercanía de

poblados y plantaciones al punto de muestreo. La alcalinidad de este punto

de muestreo es alta (168 mg/1 CaCO,), lo que indica la presencia de

carbonatos, bicarbonatos e hidróxidos en el agua. Este parámetro eleva el

pH, pero en este caso (pH = 8,4) este último se mantiene en valores

normales para aguas naturales y no es tóxico para ningún ser vivo.
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Humedal Cerro de Hojas

El índice WQI que presenta este humedal es de 0,72. Este valor indica un

agua de buena calidad. Es la ausencia de coliformes fecales lo que eleva este

índice. Sin embargo, deben existir otras bacterias aeróbicas en abundancia,

pues la demanda biológica de oxígeno es muy alta (2,13 mg/1). Existe una

elevada cantidad de sólidos totales (400 mg/1) que produce un agua muy

turbia, donde la visibilidad es de apenas 20 cm. Existen además, sulfatas y

cloruros que generalmente son de origen antropogénico. El cloro libre que

se encuentra presente en este humedal en concentraciones de 0,3 mg/1, es

más tóxico que otras formas y muchos organismos acuáticos son altamente

sensibles incluso en bajas concentraciones (Wheaton 1993). Generalmente

los sulfates y los cloruros están presentes por acciones antropogénicíis.

1. DO (% SATURACIÓN)

2. COLIFORMES FECALES

VALOR VALOR VALOR

NETO (3 WQI

142.00

5. TEMPERATURA

6. FOSFATO TOTAL

7. NITRATO

8. TURBIDEZ

9. SOLIDOS TOTALES 400.00
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General. Anualmente, en los recintos, realizan fiestas patronales que

coinciden con períodos de siembra y cosecha, y, ocasionalmente, realizan

mingas para restaurar los caminos y puentes, pero la tendencia es el trabajo e
interés individual.

La mayor parte de la población en el área estudiada se dedica a la ganadería.

De la producción de leche, una parte es destinada para hacer quesos, otra la

venden en el sitio y un alto porcentaje entregan a la pausterizadora de

Balzar. Los quesos los venden en Balzar, Nobol y Guayaquil. En la

provincia del Guayas, del total de la producción lechera, el 29% se consume

en las fincas, el 23% en elaboración de quesos, y el 48% se vende (INEC
1995).

En la familia existe una división tradicional del trabajo por género.

Consideran que el hombre es el principal proveedor y planificador de la

producción en la finca de forma privativa. Las mujeres ayudan en la

elaboración de los quesos, en el cuidado del ganado menor y, en períodos de

preparación del suelo, en la quema de la maleza.

Cada finquero tiene, según las encuestas, un ingreso mensual promedio de

S/. l'250.000 (US$ 196,07) que es uno de los más altos de los casos

estudiados, debido al tamaño de las propiedades y a que la gran mayoría

tiene ganado. Su explotación permite cubrir las deudas y quedarse con un

remanente para cubrir las necesidades básicas de la familia.

A pesar de que el trabajo es familiar y los niños ayudan a sus padres desde

muy temprana edad (8 años), en la mayoría de las fincas se contrata

jornaleros en períodos de siembra y/o cosecha con un jornal de S/. 25.000

(US$ 3,92) diarios. Ellos son vecinos o vienen de recintos cercanos o en
Balzar.

Los arrendatarios con una extensión de tierra de 2 a 5 has. realizan las

labores agrícolas con mano de obra familiar. Ellos acceden a este tipo de

producción porque han conseguido algo de capital o, en la mayoría de los

casos, porque los comerciantes y almacenes agropecuarios les han

adelantado insumos que les permite trabajar. Sus ingresos no son mayores a

S/.600.000 (US$ 94) mensuales, por lo que se ven obligados ha completar

su ingreso jornaleando.

En la hacienda - plantación se dan relaciones empresariales (sueldos,

salarios y jornales) en donde el ingreso de los mandos medios es

sustancialmente superior al de los trabajadores. Además, ésta es

administrada por un administrador y/o capataz.

Hay casos en que las mujeres son jefas de hogar; cuando son mayores y

viven con un hermano, nieto o hijo y ellos se encargan de las actividades

agrícolas, pero con administración de la dueña; las mujeres jóvenes también

administran pero contratan jornaleros para el trabajo en la finca. En caso de

que no tengan capital de trabajo, venden la propiedad y migran a Guayaquil

u otra cabecera cantonal.



Principales

Especies de

Fauna

Especies Propias

de Humedales

Especies

Relacionadas a

Humedales

► Especies de

Interés no

Relacionadas a

Humedale"

La obtención del capital de trabajo se realiza mediante acuerdos con

compañías de venta de semillas. Éstas proporcionan el producto y, a

cambio, el productor debe entregar un 50% adicional a lo recibido, a precios

establecidos con anterioridad.

Aunque no es la base de la economía familiar, se sigue extrayendo madera

para la elaboración de carbón, que, luego se vende en Balzar y sirve para

autoconsumo.

Este sistema no presenta hábitats adecuados para muchas especies de

importancia. Existen registros de ciertas especies relevantes, pero por las

características de conservación observadas en todo el sistema, es muy

probable que estos registros sean ocasionales o inclusiones esporádicas de

zonas aledañas. Todas las poblaciones naturales dentro de este sistema y

os mayores, están bajo presión pe

fauna de los humedales dentro del sistema, ésta también desaparecerá por la

contaminación de sus hábitats, su destrucción y la inclusión de especies

exóticas.

Se registraron 23 especies de mamíferos, 33 de aves, 7 de reptiles, 1 anfibio y

7 de peces. De éstas, únicamente 1 especie de mamífero, 11 de aves, 2 de

reptiles y 7 de peces son propias de humedales o están relacionadas a estos

ecosistemas (ver anexo 2).

Aves.- El pato María {Dendrocygna bicolor), la jácana (Jacanajacand), el águila

pescadora (Pandion haliaetus), el pájaro sol (Heliomisfúlica), la gallareta común

(Gallínula chloropus), además de todas las especies de garzas presentes

(ardeidae).

Reptiles.-Lí

Peces.- Las 7 especies registradí

Mamíferos.- El oso lavador o mapache (Protyon cancrivorus).

Aves.- El tirano de agua enmascarado (Fluvko/ci nengetá) y el cormorán

(Pbalacrocorax brasiliamis).

Reptiles.- La tortuga tapaculo (Kinosternon leucostomuri).

Mamíferos.- El venado de cola blanca {Odocoileus virginianus) y el cabeza de

mate [Eirabarbara).

Aves.- El carpintero guayaquilense (Campephilusgayaquilensis) y una especie

de tucán (Ramphastidae) no determinada.
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Mamíferos.- La UICN incluye al perezoso de dos uñas (Choloepus hoffmanni)

como datos insuficientes (DD). La CITES, por su parte, incluye al perezoso

de tres uñas (Bradypus variegatus) dentro del Apéndice II; y al venado de cola

blanca (O. virginianus), el cabeza de mate (E. barbara), el cuchucho (Nasua

narica), el cusumbo (Potos flavus), el perezoso de dos uñas (Choloepus

hoffmanni), el oso hormiguero (Tamanduá mexicana), la guanta (Agoutipaca) y

la guatuza (Dasyproctapunctata) dentro del Apéndice III.

Aves.- El águila pescadora (P haliaetus); además, Rappole et al. (1993)

consideran como aves migratorias, pero con poblaciones estables, a las

garcillas bueyera (Bubulcus striatus).

Mamíferos.- No existen especies endémicas; sin embargo, vale la pena

mencionar la presencia de la ardilla sabanera de Guayaquil (Sciurus

stramineus), cuya distribución se restringe al suroccidente de Ecuador y

noroccidente de Perú, dentro de la denominada "zona tumbesina".

Aves.- El hornero del Pacífico (Fumarias cinnamomeus), el carpintero

guayaquilense (C. gayaquilensis) y la lechuza del Pacífico (Glaucidium

peruanum).

Mamíferos.- El cabeza de mate (E. barbara) pues es un predador importante.

Aves.- Algunas especies acuáticas o semiacuáticas son buenas

bioindicadoras, en particular el águila pescadora, debido a que, dentro de las

aves, es lino de los más importantes predadores en sistemas acuáticos.

Mamíferos.- Especies comunes, el vampiro común (Desmodus rotundas).

Especies generalistas, además del vampiro común, la zarigüeya común

(Dide/phis marsupiales), los murciélagos del género Myotis, la guanta (A. paca)

y la guatuza (D.punctatá).

Aves.- Especies comunes son la garceta grande (Árdea alba), el garrapatero

común (Crotophaga ani), el gallinazo de cabeza negra (Coragyps atratus), la

golondrina tijereta (Hirundo rustica), el platanero (Kamphocelus icteronotus) y el

cormorán (P brasilianus). Especies generalistas son, además del garrapatero

común, el gallinazo de cabeza negra, la golondrina tijereta y el platanero, es

la paloma rojiza (Columba subvinacea), el gallinazo de cabeza roja (Cathartes

aura), el ollero (Fumarius cinnamomeus) y el tirano tropical (Tyrannus

melancholicus).

stas son la equisReptiles.- No hay especies comunes. Especi

(Bothrox atrox) y la iguana común (Iguana iguana)

Anfibios.- La única especie de anfibio registrada, el bufo (Bufo marinus) es

común y generalista.
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Peces.- La tilapia (Tilapia spp.). Debido al desconocimiento de la ecología y

conducta que tienen las especies registradas, no se ha considerado la

presencia de especies generalistas.

Mamíferos.- Los pobladores del área utilizan con fines alimenticios: venado

de cola blanca (O. virginianus), armadillo (Dasypus novemánrtus), conejo

{Sylvilagus brasiliensis), guanta (A. paca) y guatuza (D. punctatd). Debido al

valor económico del hueso peneano (báculo) del cuchucho (AL naricd) es

una especie buscada, pues existe la creencia popular de que esta estructura

tiene ciertas propiedades afrodisíacas. Especies que pueden ser vendidas o

mantenidas como mascotas son las dos especies de ardillas del género

sciurus. Otras especies de las encontradas en el área de estudio pueden ser

utilizadas para alimentación, comercio o de mascotas, pero como son

eventuales no se las ha considerado.

Aves.- Como fuente de alimento se utiliza ocasionalmente el pato María (D.

bicolor). La paloma rojiza (C. subvinaceá) es potencialmente utilizable como

alimento o mascota.

Reptiles.- A pesar de que no se comprobó en el área, existe la posibilidad de

utilizar como fuente de alimentación o para la elaboración de remedios

caseros a la iguana común (/. iguana) y la tortuga mordedora (C. serpentina).

Peces.- Todas las especies de peces registradas son utilizadas como fuente

de alimentación.

En la zona del humedal Cerro de Hoja se presenta una alta diversidad y

densidad de especies, particularmente, en el anillo boscoso. Las herbáceas

rastreras son las plantas más importantes alrededor de un ecosistema

acuático; retienen la humedad, impiden que se arrastren sólidos al agua,

evitan en gran parte la erosión y, en su mayoría, sirven de alimento para los

animales. En este caso, domina la familia ci

Cacumissp.

Cayapoma sp. y

En el anillo boscoso se encuentra una buena variedad de especies arbóreas

dominantes, tales como: "hobo" Spondias mombin, "guazmo" Guásima

ulmijolia, 'bototillo" Chlorospermum vitifolium y la "guanábana" silvestre

Vsidium sp. Son importantes el "hobo y la "guanábana" silvestre porque son

especies que mantienen una alta humedad en el suelo (ver anexo 3).

No existe ninguna actividad que se realice al momento.

En la actualidad no existe ninguno.



dales Interiores de la frovíncía

Programas

Actuales de

Recreación y

Turismo

Organismo

Responsable de la

Gestión del

Humedal

Jurisdicción

► Razones para la

Inclusión

► Conclusiones

Actualmente no existe ninguno.

En los humedales la Piedad y Cerro de Hoja son responsables los

propietarios de las haciendas; en el Estero la Laguna, lo son los finqueros y

cooperativas que se encuentran a sus orillas. El municipio de Balzar, el

CEDEGE, los Ministerios de Agricultura y Ganadería y el Ministerio de

Turismo y Ambiente también son responsables.

El Consejo Nacional de Recursos Hídricos (Ley de Aguas 1972).

Es importante en lo social y económico, pues es proveedor de productos

para los mercados interno y externo. El arroz, la leche y el maíz son

alimentos directos de personas y animales y/o materia prima de

agroindustrias y otras factorías.

El humedal Cerro de Hoja no tiene una intervención agresiva, razón por la

cual su biodiversidad es alta en relación con los otros humedales del sistema.

Además, es de un solo dueño, lo que facilita el planteamiento de su manejo

sustentable con rentabilidad para el propietario y beneficios para el sector.

Este humedal es un sitio de reposo de especies migratorias, especialmente

en invierno.

Ambientalmente, las funciones ecológicas que cumplen los humedales se

ven afectadas cada vez más por la intervención humana. Sin embargo,

siguen siendo fuente de recursos, especialmente de agua. Los humedales

son reguladores del clima, ayudan a controlar las inundaciones y aportan

nutrientes al suelo volviéndolo más productivo.

Los humedales de este sistema están bajo una intensa presión destructiva

por parte del ser humano debido, principalmente, a la falta de conciencia

ambiental por parte de sus usuarios y administradores.

Las alteraciones encontradas en las zonas de influencia del humedal no

permiten suponer una recuperación mediata de los ecosistemas naturales.

La falta de una política de desarrollo integral, que respete la integridad de los

humedales, se hace evidente en el uso dado a estos ecosistemas.

naturales que se utilizan. Se considera a los humedales como aportantes de

agua y no hay cuidado en el uso de pesticidas, ni plaguicidas, lo que

contribuye a su degradación.

La estructura de tenencia y explotación mantiene una proporcionalidad

entre las grandes, medianas y pequeñas propiedades con hegemonía de

relaciones salariales, sin embargo, coexisten arrendatarios con niveles de
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► Recomendaciones

La producción de la microcuenca abastece la demanda de alimentación y de

materias primas en el ámbito nacional e internacional.

Los niveles de vida de la población no alcanzan la media adecuada para

responder con la productividad que la zona podría dar. Esta condición

atenta contra la valoración colectiva e individual de los pobladores.

No existe política local, regional ni nacional respecto del manejo y

aprovechamiento de la microcuenca.

El uso exagerado de pesticidas y químicos ha causado alteraciones edáficas,

que influyen en la disminución de la diversidad de especies.

Convocar al gobierno local para que coordine acciones con el CEDEGE,

Ministerio de Turismo y Ambiente, Ministerio de Agricultura y Ganadería y

propietarios, para elaborar un plan de manejo territorial que responda al

desarrollo sustentable de la microcuenca y a los objetivos concretos de cada

una de estas instituciones. Sería necesario iniciar la gestión alei.

representantes municipales, para que ellos trabajen inicialmente con las

universidades, escuelas politécnicas y ONGs.

Es necesario, como medida inmediata, que el municipio inicie un plan piloto

de explotación agroecológica en el sistema, que ayude a fortalecer la

organización comunitaria que aún existe, para que, en forma conjunta

(Organización de Base y Municipio) busquen financiamiento.

Contactar con los dueños de Cerro de Hoja y solicitar su colaboración para

el manejo y aprovechamiento sustentable del humedal. El espacio se presta

para desarrollar programas de educación ambiental que conduzcan a

considerar al medio ambiente como un ente integral.

En relación con La Piedad, el dueño está interesado en iniciar un plan de

manejo. Sería necesario que el gobierno local coordine acciones con él, a

través de la firma de un convenio de colaboración mutua, para tener un

punto de apoyo que ayude al inicio del manejo territorial.

Mantener el anillo boscoso que rodea al humedal Cerro de Hoja. Esto ayuda

a la integración de todas las comunidades vegetales.

Aumentar, en las áreas alejadas al anillo boscoso, la siembra del "guazmo",

especie que provee sombra y cuyo fruto es imiy buscado por las aves. El

"hobo" también es útil como especie alimenticia y ayuda a humedecer el

suelo al igual que la "guanábana". Estas especies se adaptan fácilmente a

este tipo de ambiente.

Crear un programa de capacitación y control en el uso de químicos en los

cultivos, y zonificar y regular la presencia del ganado para evitar que se

agrave el proceso de contaminación de los humedales.
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Fomentar la creación de una cubierta de herbáceas y gramíneas naturales en

la zona circundante a los humedales para reducir el aporte de sólidos y otras

substancias.

Tratar de mantener el método agrícola actual extensivo en la parte superior

de la microcuenca (donde se encuentra una superficie considerable que

mantiene una mayor cubierta vegetal natural) ya que es una combinación

entre variedad de cultivos y pasto. También es muy adecuada la "agricultura

migratoria", que se practica en ésta microcuenca y que permite descansar

secciones agropecuarias.

Sembrar árboles como el "Samán'' Albinia saman, el "guazmo" y "bototillo"

útiles para sombra de los cultivos.

Mantener las zonas con pasto natural y, si es posible, incrementar la

superficie de éstas. Además, sembrar en las planicies ProsopisjuüjJorayAcacia

sp,

Implementar campañas de educación ambiental, tanto dentro del área de

influencia directa como indirecta. Los objetivos de estas campañas deben

estar enfocados a una mejor interacción del medio humano con el ambiente

natural (CAAM1994).

Llevar a cabo un análisis y seguimiento de la eliminación de desechos

sólidos y líquidos dentro de la microcuenca estudiada y proponer

alternativas de manejo que garanticen la calidad de agua y la supervivencia

de los organismos asociados directa o indirectamente con el humedal.

Determinar áreas para restauración de bosques naturales o reforestación

con especies nativas.

Desarrollar tecnologías adecuadas para mejorar el aprovechamiento del

recurso pesca.
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El Humedal Musara, se encuentra en el centro norte de la Provincia del

Guayas (INEC 1996), a pocos kilómetros de la carretera principal que une

Daule con Santa Lucía y junto a la zona inundable del río Vinces. Para su

acceso, tiene diversos caminos de herradura que, en muchos casos, son a la

vez diques. Pertenece al Cantón Santa Lucía de reciente creación (García

1993) y tiene una superficie de 354,6 Km2 (PUCE ORSTOM-1990) que

representa el 1,73% de la extensión provincial. Cuenta con 31.653

habitantes, es decir, el 1,22% de la población total de la provincia, con una

densidad de 89,3 habitantes por Km2 (CEPAR1998).

La tasa de crecimiento fue del 1,2% entre 1980 y 1990 (INEC 1990); para

1996, se calcula que el índice de pobreza estuvo entre el 61,4% y el 66,3%

(Larrea etal. 1996)

A orillas de la carretera que bordea el humedal se observa gran cantidad de

piladoras; éstas son las principales compradoras de arroz y, a la vez, son

fábricas de balanceado para animales. También existen varias ladrilleras.

Las viviendas son casas o villas y algunos ranchos. Son de construcción

mixta, con predominancia de madera y techos de zinc, de dos pisos,
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mientras que, hacia el interior, predominan las de uno. En ambos casos

existe un portal donde se guardan las herramientas y semillas para

protegerlas del sol y la lluvia. En la parte sur, las viviendas están

concentradas en recintos, mientras que, en la parte norte, están dispersas y

forman parte del paisaje rural.

Los caminos de acceso a la poza son de tierra y en la parte productiva sirven

también de diques. Existe una serie de canales al pie de la laguna y una

barrera de vegetación que la rodea.

► Descripción

Demográfica y

Social del

Humedal y su

Área de

Influencia

En la cuenca del Río Pula se calcula que viven 55.000 personas en el área

rural y 54.107 en el área urbana (Daule y cabeceras cantonales). Alrededor

de la poza viven aproximadamente 3.000 personas que constituyen 700

familias, que se encuentran organizadas para la producción en cooperativas

agrícolas. También existen algunas haciendas.

En Santa Lucía hay 115,7 hombres por cada 100 mujeres (CEPAR 1992a)

debido a la migración de ellas, especialmente a la ciudad de Guayaquil en

busca de empleo, de nuevas oportunidades y mejores condiciones de vida.

La gente de las viviendas cercanas al humedal usa el agua de éste para

consumo humano, para lo que, la filtran en piedras de cascajo. Las viviendas

más alejadas tienen pozos para su abastecimiento. En el área urbana, hasta

1990, solo el 76% de las viviendas tenían red pública de abastecimiento de

agua. En el área rural, el 30% de las viviendas disponían de letrinas (INEC

1990). La cobertura de servicio eléctrico, en el área urbana, alcanzaba el

93% y el 87% en la rural para el mismo año (INEC 1990).

El servicio de salud está en Daule, existe un alto índice de intoxicación por

mal uso de pesticidas en la zona (13,98 por cada 100.000 habitantes) y en el

último año se han presentado muchos casos de paludismo (CAAM 1996).

La tasa de analfabetismo es más alta en la población rural femenina (20,8%)

que en la masculina (19,7%). En el área urbana, la relación es inversa, 19%

en los hombres y el 18,6% en las mujeres (CEPAR 1992a).

Las familias que viven cerca de Daule envían a los niños a escuelas de esta

ciudad, ya que sus establecimientos educativos cuentan con un maestro por

grado. Sin embargo, en todos los recintos existe una escuela unidocente,

que, en parte, garantiza la educación primaria para las nuevas generaciones.

La infraestructura vial es escasa. Se nota la falta de mantenimiento y de

caminos vecinales, lo que obliga a la gente a utilizar bicicletas o transporte

particular como medio de movilización.

Eventualmente elaboran carbón y visan leña para cocinar, para, de esta

manera, seguir la tradición en la cocción de cierto tipo de alimentos. La

basura es quemada.
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Características

Físicas

Zonificación

General de los

Humedales

El remanente boscoso es un lugar interesante por las especies encontradas,

pero no menos alterado que las demás 2onas, la presencia de especies

indicadoras como el "guarumo", cecropia sp. y "laurel "muestran el grado de

alteración e inestabilidad de este ecosistema.

"El fenómeno más importante del área es la formación de la Poza de

Musara, una zona de expansión de los volúmenes de agua que drenan hacia

él están producidos en la propia área, pero fundamentalmente aportados

por las subcuencas externas, que con 1.838 hectáreas de superficie

colectora, generan caudales de 5,25 m' /seg. para lluvias de 24 horas con

períodos de retorno de 10 años y de 6,58 m /seg. para períodos de 50 años"

(CEDEGE 1993c).

Los suelos son de color pardo, tipo arcilloso terciario, planos, con pendiente

promedio de 0,2%, que drenan en forma natural hacia el estero "Jazmines"

j que fluyen al Río Pula. La presencia de la carretera principal Daule -

Palestina, los canales de drenaje de los sistemas, y las características

topográficas, determinan que cerca del 30% de los suelos, drenen hacia el

Río Daule, hacia su cauce antiguo, y el 70% hacia el Sistema del Río Pula

(CEDEGE 1993c).

La temperatura media es 25,8°C, la mínima absoluta es 17,5°C y la máxima

absoluta 34,1 °C. La precipitación media es 1084,3 mm; la desviación típica

de 400,7 mm, que se concentra en los meses de Diciembre a Mayo. La

humedad relativa media es de 80% y la velocidad del viento de 188 Km/día

(2,18m/seg)' (CEDEGE 1993c).

En el humedal, la densidad poblacional es alta en vegetación acuática

flotante y, en el anillo boscoso, dominan árboles frutales. Esta zona se

encuentra fuertemente alterada. Esto disminuye las posibilidades de

equilibrio en las comunidades vegetales acuáticas.

La zona inundable está alterada a causa de los cultivos de arroz y presenta un

Microcuenca

Esta zona se encuentra afectada por la intervención humana y en ella

domina la vegetación antropophytica con cultivos. Tiene una baja

biodiversidad de especies naturales.

► Estado, Riesgos e

Identificación de

Hábitats

Importante

El humedal presenta abundante vegetación acuática que favorece a la

anidación de ciertas especies de aves acuáticas. Este tipo de vegetación es

flotante, lo que, unido a la profundidad del humedal, contribuye a que la

ictiofauna aparentemente esté bien representada, pues se observó en

algunos lugares redes grandes, colocadas por pobladores del área, para la

captura de peces.

Estos promedios son realizados y utilizados por el CEDEGE.
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Las zonas circundantes al humedal presentan escasos parches de vegetación

natural. Se observó que en uno de estos parches, a orillas del humedal, se

concentraban cientos de aves acuáticas de varias especies, en su mayoría de

la garceta grande y de cormorán. Sin embargo, la mayor parte del humedal

está rodeada de pastizales y áreas de cultivo, principalmente arrozales,

hábitats que ayudan en el desarrollo de especies comunes, en especial aves

frugívoras (paseriformes) pero que poco contribuyen en el mantenimiento

y conservación del humedal.

Según las encuestas realizadas, el humedal no tiene presión de cacería

debido a que no existen especies de interés, son muy raras o poco probables

de encontrar.

El sistema en su totalidad está intervenido para cultivos. La mayor parte de

la superficie de los humedales, especialmente la zona inundable, es utilizada

para sembríos de arroz. La vegetación natural existente solo está presente

en pequeños parches que no pueden considerarse como hábitats. Pese a su

superficie, no presenta diversificación de zonas de vida y solo hacia el Este

existe una mayor doselización, a pesar de también estar alterada. El agua es

desfogada por canales o bombeada para el regadío.

La falta de vegetación natural ha disminuido la disponibilidad de nichos y ha

acelerado la erosión y turbidez del agua, reduciendo la visibilidad a 60 cm. y

aumentando el riesgo de eutrofización. Este riesgo se ve incrementado por

la enorme cantidad de abonos que se utilizan para los cultivos y los aportes

de desechos orgánicos en sus aguas, que aumentan, además, la demanda

biológica de oxígeno. En la actualidad, la única razón por la que no se ha

dado un proceso de eutrofización aguda es gracias al dinamismo del

sistema.

Existe, en este humedal, al igual que en la mayoría de humedales destinados

a arrozales, una baja diversidad de especies de aves zancudas, con una sobre

población de Árdea alba que es una especie de gran adaptabilidad a la

presencia humana. Aunque hay pesca, ésta se concentra a la zona de mayor

profundidad (alrededor de 2,5 m.), hacia la zona de desfogue del humedal

Musara.

La microcuenca tiene una zona de planicie con vegetación muy seca tropical

(Cañadas 1983) dominada por matorrales secos, herbáceos poco diversos.

El estrato arbóreo está compuesto por individuos dispersos, en donde el

"algarrobo" Prosopis spp. es la especie dominante.

La zona del humedal presenta un ecosistema alterado, cuyas zonas

inundada e inundable, reciben influencia externa. Sin embargo, dentro del

área inundable, hay un remanente boscoso. Rodeando al humedal, se

observa un anillo en el cual dominan los arbustales.

La zona de influencia directa mantiene una población considerable de
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estrato arbóreo, dominado por árboles frutales como el "mango". Esta

microcuenca está dominada por cultivos y existe poca biodiversidad.

► Biodiversidad y

Riqueza de

Especies

Porcentaje de

Cubierta de

Vegetación

Natural

Estratificación y

Ambientes

Diferentes

tenencia de la

Tierra/Régimen

de Propiedad

La mayor parte de la superficie del sistema ha perdido su biodiversidad

original, por lo que, solo se registran especies de fauna y flora asociadas a la

presencia humana, las especies clave para el sistema ya han desaparecido.

En la zona arbolada, que rodea la parte sur del humedal Musara, se presenta

la mayor diversidad. Los individuos más representativos: "tamarindo"

Tamarindus, "algarrobo" Prosopis sp., "bototillo" Cochlospermum mtifolium,

"compoño"^!. kucocephala, "jagua" Genipa cornuta, "pechiche" Vitexgigantea

y como dominante el "guazmo" Guásima ulmifolia y el "mango" Mangijera

indica.

En la zona inundada se encontró abundante "lirio de agua" Eicbhornia

crassipens, a pesar de que en ésta zona y en la inundable dominan los

arrozales.

En la microcuenca, aproximadamente un 30% es vegetación natural,

mientras que el 70% corresponde a monocultivos de arroz.

En la zona inundada del humedal el 80% es vegetación flotante con "lirio de

agua" y el 20% corresponde al espejo de agua.

Existen 4 estratos diferentes y 4 ambientes. El boscoso es poco estable. En

la microcuenca domina el estrato herbáceo y, en menor cantidad, el arbóreo.

En el humedal, el ambiente acuático de la zona inundable está dominado

por vegetación flotante. El estrato arbustivo es menor. Únicamente en la

zona boscosa inundable el estrato arbóreo tiene una alta densidad

poblacional.

Según el estudio realizado por el CEDEGE, en el año 1993, para la

prefactibilidad del proyecto de riego para la zona, el promedio absoluto de

superficie por cada propiedad era de 4,4 has.

El 30% de las propiedades tienen más de 100 has., el 13% entre 20 y 99 has.,

el 14% entre 5 y 19 has. y el 43% menos de 5 has. En ésta última, se

encuentran las cooperativas agrícolas que se formaron hace 20 años

aproximadamente y que se ubican en torno del humedal.

La propiedad de los sistemas de riego y drenaje en general son del

CEDEGE para uso particular de las unidades de producción. Sin embargo,

se permite el uso de algún otro productor desde sus canales hasta la

aplicación de riego al cultivo, con un costo por el beneficio. Las
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Medidas de

Conservación

Adoptadas

Medidas de

Conservación

Propuestas peto

aún no puestas en

práctica

Usos Actuales del

Suelo

No existe ninguna. Sin embargo, los propietarios de la Poza no permiten

pescar con explosivos ni venenos.

Todas las medidas de manejo han sido aplicadas para el regadío y

aprovechamiento de las tierras. No se han tomado en cuenta las actividades

que se contraponen a la conservación de la Poza.

El Ministerio de Turismo y Ambiente firmaron un convenio con las

autoridades de la provincia, para reforestar con especies nativas, entre otros

sitios, a los lados de las carreteras interprovinciales.

En el 95% del área se produce arroz; es parte de las zonas planas de

inundación de la cuenca del río Guayas. También existen cultivos

permanentes como los pastos (5%).

Actualmente tienen un rendimiento por encima de la media nacional, 60

sacas por hectárea (cada saca 200 lbs. de arroz con cásc

intensidad de uso es del 65%, debido a que en las tierras bajas es posible

hacer un solo ciclo de cultivos anuales. Las autoridades e instituciones de

desarrollo consideran que la zona es eminentemente agrícola y que las

tierras no tienen ninguna otra vocación que no sea para ser sembradas

(CEDEGE 1993c).

En las tierras altas, en donde existe infraestructura de riego, se realizan dos

ciclos productivos al año, de 120 días cada uno. En donde no cuentan con

estas instalaciones y, sobre todo alrededor de las pozas, se realiza uno solo,

en verano.

En el área de influencia directa se inundan anualmente 300 hectáreas de

suelos aptos para la agricultura, que no pueden ser aprovechados en la

estación invernal. En la estación de verano, solo pueden hacerlo

parcialmente debido a que, después de utilizar el agua almacenada en la

poza, los agricultores deben recurrir a completar los riegos con agua de

pozos someros (existen 10 en el sector). Esto por falta de infraestructura de

canales para conducir agua desde el Río Daule.

El proyecto de riego que se piensa realizar (6,2 Km en el área de influencia

del humedal) sobre la base de la infraestructura existente, elevaría la

productividad en un 60%, incorporando estas 300 has. al cultivo en el

período invernal (CEDEGE 1993c).

Los agricultores aprovechan el 100% del agua de inundación de las 300 has.

Emplean un promedio de 18.000 m por hectárea en cada ciclo del arroz.

Las variaciones tienen que ver con la extensión del cultivo. Se logra una

mayor productividad en las propiedades grandes por la disminución de los

costos globales que optimizan el uso del agua y la energía, mucho más ahora

que se ha elevado el precio de los combustibles y del servicio eléctrico. De
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realizarse el proyecto, la demanda de agua subiría, lo que prácticamente

► Alteraciones y

Amenazas

Los pequeños propietarios trabajan con tecnología mixta, emplean canguro

para preparar la tierra y usan bomba para halar el agua, compran los

insumos (incluso la semilla) y siembran por mata; abonan, limpian y

cosechan manualmente, lo que les permite cultivar un máximo de 2,5 has.

por ciclo. La eficiencia, por lo tanto, es muy baja.

Esto no ocurre con los medianos y grandes propietarios, quienes optimizan

el uso de los recursos y tecnifican todo el proceso con el empleo de

maquinarias. La siembra se hace al boleo o manualmente.

Las siembras de invierno son en enero, las de verano entre mayo y agosto; el

proceso dura todo el año. Se abona y se fumiga hasta 4 veces durante el ciclo.

Existe variedad de plagas, incluso nombran al tejón como una de ellas. Los

semilleros de arroz y, eventualmente, la siembra de maíz, se la hace sobre

montículos, probablemente prehispánicos (Knapp 1988).

También se dedican a la ganadería. Hay propietarios de hasta 700 cabezas de

ganado; éstos arriendan el terreno para uso del pasto y los rendimientos son

bajos.

A la vera del carretero, están las piladoras y las fábricas de balanceado. Usan

agua de pozo y/o del río Pula, traída del canal al pie de las construcciones.

En el área urbana los predios son para vivienda, instituciones, comercio,

servicios y una que otra factoría; hay algún desarrollo de la metalmecánica.

La mayor amenaza puede ser los lincamientos políticos del CEDEGE, que

si bien pretenden ayudar en la producción agrícola, no tienen una visión

integral de desarrollo y solo toman en cuenta el crecimiento económico.

El CEDEGE ha previsto realizar obras de infraestructura como un

diquecamino, que evacué en forma natural, por el estero los Jazmines hacia

el Río Pula, el agua que drena a la Poza Musara, para evitar su formación y

permitir la utilización de más de 300 has. para cultivos de arroz. Todos los

trabajos proyectados por esta institución contemplan financiamiento

público, de los usuarios y administración conjunta.

Las alteraciones causadas por la infraestructura implementada han sido

importantes e irreversibles en la condición del humedal. El cultivo del arroz

requiere de un sistema de canales mucho más agresivo que cualquier otro y

más aún si las unidades productivas son pequeñas.

Al ser una zona especialmente apta para el cultivo de arroz existe, por

consiguiente, el uso de pesticidas y fungicidas en el mantenimiento del

cultivo. Esto provoca la contaminación del agua y la muerte de flora y fauna

de la zona.
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Valores

Hidrológicos y

Físicos

Estas prácticas conllevan a la inseguridad de los pobladores en el consumo

del agua, de peces y en el producto cultivado. Este último, cuando está

recién fumigado, causa intoxicación y aun la muerte. Este problema se debe

a la ignorancia de los productores que desconocen los efectos perjudiciales

en el ambiente, por el uso y manejo inapropiado de los recursos e insumos

para la producción.

Como amenaza externa, está la indiferencia de los gobiernos: central,

regional y local frente a la posible insustentabilidad del sistema productivo.

Este, como todos los humedales de llanura, tiene un importante papel

regulando los procesos de inundación asociados a los inviernos. En verano

son depósitos de agua y permiten la regulación del flujo hídrico mitigando

la sequía. La adaptación de la vegetación en comunidades herbáceas de ciclo

corto disminuye la velocidad del agua, reduciendo los sólidos en suspensión

y la vegetación arbustiva de sus orillas; sirve como barrera natural

reduciendo la violencia de procesos de inundación estacional.

Debido a la gran superficie de su espejo de agua, los humedales sirven como

secuestradores de carbono, lo cual, es acelerado por la gran densidad de

especies monocotiledóneas asociadas a humedales de baja profundidad.

El índice WQI es de 0,73. Esto determina agua de buena calidad, valor que

principalmente está beneficiado por la ausencia de c. cotí y por la alta

concentración de oxígeno disuelto (12,65 mg/1). Sin embargo, existe una

demanda biológica de oxígeno un poco alta (1,64 mg/1), justificada por la

presencia de un número elevado de otras bacterias aeróbicas (MNPC). En

este humedal se encuentran presentes sulfates y cloruros en valores

elevados (50 y 11,5 mg/1, respectivamente) así como también cloro libre

(0,5 mg/1). Este último es un elemento tóxico pfii-fi la vida, de organismos

acuáticos, que son altamente sensibles a bajas concentraciones del mismo

(Wheaton 1993). Estos últimos elementos indican el ingreso de productos

de actividades antropogénicas al humedal. Por último, son aguas alcalinas

(148 mg/1) demostrando así, la presencia de carbonates, bicarbonatos e

hidróxidos. Este parámetro eleva el pH del humedal pero sin llegar a

convertir a las aguas del humedal en tóxicas, el valor encontrado (pH = 8,7)

es un valor un poco más alto que la neutralidad, aún es común en aguas

naturales.
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VALOR VALOR VALOR

NETO Q WQI

1. DO (% SATURACIÓN)

2. COLIFORMES FECALES

5. TEMPERATURA

6. FOSFATO TOTAL

7. NITRATO

8. TURBIDEZ

9. SOLIDOS TOTALES

Valores Sociales

y Culturales

El área fue cuna de culturas indígenas mucho antes de la llegada de los

españoles. Se habla del período Tumbésico. Luego de la conquista, esta

zona se pobló lentamente. Era una región dedicada a la ganadería y a la

extracción de madera. Fue en el siglo XVIII, cuando el cacao empezó a

cobrar importancia. Este cultivo se abría espacio en "zonas menos

húmedas" y, más tarde se disputaba terreno con el ganado, el arroz, el

tabaco y el plátano, que eran sostenidos por pequeños labradores en

relaciones precaristas (Álvarez 1989).

El cacao se mantuvo como uno de los más importantes cultivos en la

economía ecuatoriana, hasta cuando la "crisis del cacao" hace que tome su

lugar el cultivo del arroz, base fundamental de la alimentación nacional

(Murgueytio & Guerrero 1997). Inicialmente se desarrolla con las mismas

relaciones precaristas de producción, pero sin mayor conocimiento sobre la

incidencia que tendría sobre el medio ambiente. Más tarde, con la demanda

creciente del mercado interno, se generalizó su cultivo, ampliando la

frontera agrícola hasta acabar con la cobertura vegetal que existía.

En la actualidad, es de fundamental importancia social por la cantidad de

beneficiarios directos que viven y trabajan en el humedal y en su área de

influencia.

La pesca es artesanal, esta actividad no incide negativamente en la ecología

de la Poza. En los alrededores, usan la infusión de las hojas y flores de

mastrante para calmar los nervios, la hierba buena para condimentar la

comida y la hoja de la lechuga como desinflamante.

Las mujeres se dedican a los quehaceres domésticos. Además, ayudan a

mantener el ganado menor y cuidan de los árboles frutales y plantas

cercanas a la casa. En general, hay una actitud de posesión muy marcada del

hombre respecto a la mujer. Tienen un bajo nivel de participación en la
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Organización

Política v Social

► Relaciones de

Producción e

Ingresos

Económicos

Cada recinto tiene su patrón y lo festejan de manera particular, pero al

momento de asistir a la iglesia, todos comparten el ritual. El Día de la Raza

es una fiesta cívica patrocinada por el gobierno local.

En la zona existe un bajo nivel organizativo social. A excepción de las

cooperativas agrícolas que fueron organizadas a partir de la eliminación del

trabajo precario con el Decreto 1001, no existe otro tipo de organización

estructurada y aún éstas, tienden a desaparecer, puesto que el ideal que las

constituyó, de obtener mejores condiciones sociales y nivel de vida, y

acceder a un terreno de labranza, se ha ido desvaneciendo.

Desde el inicio, los precaristas "desmonteros a lo grande", marcaron la

diferencia al interior de las cooperativas; esto las desgastó y más bien

respondieron a un proceso de demanda del mercado del arroz, lo que

permitió la ampliación de la frontera agrícola.

Tanto en el campo, como en la ciudad, se asocian eventualmente grupos de

interesados para reclamar reivindicaciones puntuales ante las autoridades

pertinentes.

En las pequeñas propiedades, en períodos de siembra y cosecha, se

empleaba jornaleros. Actualmente, por las pérdidas del último año

(Fenómeno del Niño) se ha regresado al trabajo familiar que no permite

sembrar más de 2,5 has. en cada ciclo. Para ello, según las encuestas, deben

invertir S/. 8750.000 (US$ 1.372,5)'.

El ingreso promedio en los últimos dos años ha sido de S/. l'OOO.OOO

mensuales (US$ 157)", cantidad inferior a la necesaria para la manutención

de la familia. Esto se debe a que los créditos no se pudieron pagar por las

pérdidas que ocasionó el Fenómeno del Niño, y tuvieron que adquirir

muy alto para la estabilidad de la estructura de tenencia.

En las unidades productivas más grandes, las relaciones son salariales, con

empleo adicional de jornaleros en períodos pico del proceso productivo del

arroz. En el caso de las haciendas, en donde además se hace ganadería, se

tiene trabajadores permanentes. Los ingresos para los propietarios son

sustancialmente mayores, por la cobertura y por la disminución de costos en

la producción.

En las piladoras, las relaciones también son netamente salariales, con

trabajadores permanentes y jornaleros, estos últimos especialmente para

estibar y tender el arroz. En esta actividad, el salario es de S/. 800.000

mensuales (US$ 125,4), los estibadores ganan S/. 3.000 (US$ 0,47) por

cargar y S/. 1.000 (US$ 0,15) por tender cada saca (200 lbs.). El dueño

Se estima que sembrar 1 hectárea cuesta S/. 3'500.000 (US$ 549)

Datos obtenidos durante las entrevistas realizadas en el campo.
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► Principales

Especies de

Fauna

obtiene una rentabilidad bruta de aproximadamente S/. 10.000 (US$ 1,57)

por cada carga pilada y la capacidad de una piladora tipo es de 160 cargas

diarias. Adicionalmente, en muchas de estas factorías funcionan también

fabricas de alimento balanceado. La producción de arroz la venden en Santa

Lucía, Balzar o Daule, a un valor de entre S/.115.000 y S/. 130.000

(US$ 18,04 y US$ 20,39) la carga, en las piladoras.

En la ciudad las relaciones son contractuales. El comercio y los servicios

son las principales actividades productivas, también existen talleres,

pequeñas factorías y empleados en el sector público: administración,

educación y salud. Las remuneraciones están fijadas por la ley. En el

momento de la visita de campo el salario mínimo vital era de S/. 600.000

mensuales (US$ 94,1). En la ciudad, la mujer tiene una mayor participación

en la economía y se incorporan cada vez más a los procesos productivos.

La mayor parte de las especies registradas son altamente tolerables a la

presencia del ser humano y no tienen ningún valor económico para el

mismo (a excepción de los peces). En este humedal solo se observó el 34%

de las especies registradas para la provincia, siendo el grupo más afectado, el

de los mamíferos con un 24% de las especies registradas. El bajo nivel en la

calidad de agua, debido a contaminantes directa o indirectamente

relacionados con el mal manejo del humedal, se refleja en la pérdida de la

biodiversidad acuática con un bajo número de especies de peces en el

sistema que, según las entrevistas, llega apenas al 43% de las especies

registradas.

Se registraron 9 especies de mamíferos, 25 de aves, 7 de reptiles, 1 anfibio y 6

de peces. De éstas, 12 especies de aves, 2 de reptiles y 6 de peces son propias

de humedales o están relacionadas con estos ecosistemas (ver anexo 2).

► Especies Propias

de Humedales

Aves.- El pato María (Dendrocygna bicolor), la jacana {pacanajacana), la garceta

grande [Árdea alba), la garcilla estriada (Butorides striatus), la garcilla

coroninegra {Nycticorax nycticorax), el pájaro sol (Heliomis fúlica), la polluela

de pecho gris (Laterallus exilis), la gallareta púrpura (Porphyrio martinica) y la

anhinga {Anhinga anhinga).

Reptiles.- La tortuga mordedora (Chelydra serpentina).

Peces.- Las 6 especies registradas.

.species

Relacionad

Humedales

Aves.- El martín pescador grande (Megaceryle torquata), el gavilán caracolero

(Rostrhamus socio<bilis) y el cormorán (Phalacrocorax brasilianus).

Reptiles.- La tortuga tapaculo (Kinosternon leucostonnin).
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Aves.- El carpintero guayaquilense (Campepbilusgayaquiknsis).

Mamíferos.- La CITES incluye al perezoso de tres uñas (Bradypus variegatus)

dentro del Apéndice II.

Aves.- El Grupo de Trabajo del libro Rojo de las Aves del Ecuador

considera como especie vulnerable (VU) al gavilán caracolero (R. soáabilis).

Aves.- La garcilla coroninegra (N. nyeticorax). Además, Rappole el al. (1993)

consideran como aves migratorias, pero con poblaciones estables, a la

garcilla estriada (13. slñalns).

Mamíferos.- No existen especies endémicas; sin embargo, vale la pena

mencionar la presencia de la ardilla sabanera de Guayaquil {Sciurus

strannnens), cuya distribución se restringe al suroccidente de Ecuador y

noroccidente de Perú, dentro de la denominada "zona tumbesina".

Aves.- El hornero del Pacífico (Furnarius ánnamomeus), el carpintero

guayaquilense (C gayaepídensis) y la lechuza del Pacífico [Gkniáduim

pcruaimm).

Peces.- Elpez ratón (Leporí/if/scciiadomuis).

Aves.- Algunas especies acuáticas o semiacuáticas son buenas

bioindicadoras, tal es el caso del anhinga (A. anhingá) pues se la encuentra en

áreas poco disturbadas.

Mamíferos.- Especies comunes: el vampiro común (Desmodus rotundas).

Especies generalistas, además del vampiro común, la zarigüeya común

(piclclphismars/ipici/is) y los murciélagos del género Myoíis.

Aves.- Especies comunes son la garceta grande (A. alba), el garrapata»

común {Crolopbciga a/íi), el gallinazo de cabeza negra (Comgyps atraías), la

golondrina tijereta (Hm/ndo r/is/iccl) y el cormorán (P. Imisilwnns). Especies

generalistas son, además del garrapatero común, el gallinazo de cabeza

negra y la golondrina tijereta, las dos especies de palomas (columbidae), el

gallinazo de cabeza roja (Calbar/es a/mi) y el ollero (Fiírnarh/sániuimomeus).

Reptiles.- No se determinaron especies comunes dentro del humedal.

Especies generalistas, a más de la ameiba, son la equis (Botbrox alrox) y la

iguana común Qg/iai/aiguana).

Anfibios.- La única especie de anfibio registrada, el bufo (Bu/o marinus) es

común y generalis ta.
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Peces.- No hay especies comunes dentro del humedal. Debido al

desconocimiento de la ecología y conducta que tienen las especies

registradas no se ha considerado la presencia de especies generalistas.

Mamíferos.- Los pobladores del área utilizan con fines alimenticios al

conejo [Sylmlagus brasiliensis). Especies que pueden ser vendidas o

mantenidas como mascotas son las dos especies de ardillas del género

Sáurus. Otras especies encontradas en el área de estudio pueden tener

ciertos usos, sea como alimentación, comercio o para ser mascotas, pero

estos usos son eventuales, por lo cual no se los ha considerado.

Aves.- Como fuente de alimento se utiliza ocasionalmente el pato María (D.

bicolor). Las dos especies de palomas (columbidae) son potencialmente

utilizables como alimento o mascotas. La gallareta púrpura (P. martinico) es

utilizada en algunos lugares como mascota.

Reptiles.- A pesar de que no se comprobó en el área, existe la posibilidad de

que se utilice como fuente de alimentación o para la elaboración de

remedios caseros a la iguana común (I. iguana) y la tortuga mordedora (C.

serpentina).

Peces.- Todas las especies de peces registradas son utilizadas como fuente

de alimentación.

No se encontró plantas interesantes en la zona del humedal, ni en la zona de

influencia (ver anexo 3).

La zona boscosa mantiene algunas especies arbóreas interesantes, pero con

bajas densidades como: Clavija eggeersi "Huevo de tigre" y "tillo blanco"

Brosimum aliscatnim, especies presentes únicamente en éste humedal.

Además de las especies citadas anteriormente como especies vulnerables.

Existen muchos estudios sobre la zona, de carácter antropológico, social,

económico y los realizados por el CEDEGE; éstos son fundamentalmente

técnicos para la mejor administración del riego.

Actualmente, el CEDEGE está desarrollando el Proyecto "las Animas" en

el área de la Poza que abarca 1.073,73 hectáreas, entre el Cantón Santa Lucía

y Daule, en este último tiene una oficina. La ESPOL y el colegio

Agropecuario de Daule han realizado visitas al lugar.

La educación formal en las escuelas incorporó "educación ambiental" para

que sea impartida en todos los grados.
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Conclusiones

No existe ninguno.

Las cooperativas y propietarios particulares que

orillas.

rabajan en sus

El CEDEGE y el Ministerio de Turismo y Ambiente. El primero, como

planificador y ejecutor de obras que posibiliten el riego en los terrenos de

labranza y, el segundo, como administrador de los recursos forestales y áreas

naturales.

El CEDEGE, Consejo Nacional de Recursos Hídricos CNRH (Ley de

Aguas 1972), el Ministerio de Turismo y Ambiente y el Ministerio de

Agricultura y Ganadería.

La Poza es fuente de recursos actuales y potenciales. Mucha gente depende

directamente del suelo, agua y pesca del humedal y, externamente, la

relación de dependencia en torno a la gramínea que en ella se produce, es

Potencialmente puedede ser utilizado para actividades de producción

lucativa.

El humedal regula el clima de la región y ayuda a controlar las inundaciones.

Así, en el último Fenómeno del Niño, los pobladores reconocieron que el

sector no se inundó como en otras zonas. Además, aporta nutrientes al

suelo volviéndolo más productivo.

Pese a su alto grado de alteración, ciertas zonas del humedal todavía tienen

un importante atractivo como paisaje seminatural, lo que podría ser-

manejado para incrementar la baja rentabilidad de las unidades productivas

ya que, especialmente las pequeñas, solo pueden hacer un ciclo al año.

Existe una alto índice de pobreza. El humedal brinda, en muchos casos, no

solo agua y suelo para los cultivos, sino también agua para beber.

La estructura de la tenencia de la tierra está organizada en torno a las

cooperativas y la finca es la forma más generalizada. En esta zona, la

hacienda tiene una menor presencia.

En el área urbana, la concentración poblacional es muy alta y el dinamismo

económico gira en torno a la producción arrocera.

La producción hegemónica es el monocultivo intensivo de arroz que se

combina con el pastoreo extensivo de ganado bovino en pastos de baja

calidad.
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El ingreso promedio de las familias es de S/.l'OOO.OOO mensuales (US$157).

Su economía depende casi exclusivamente de la producción de arroz, del

trabajo en las parcelas campesinas o del trabajo como jornaleros en cultivos

y piladoras.

Es característico de esta zona, el alto nivel de endeudamiento de los

campesinos por la pérdida de cosechas y los bajos precios del producto,

con riesgos de pérdida del terreno. Existe mucha desigualdad económica

entre los distintos socios de una misma cooperativa y los campesinos y los

dueños de piladoras y haciendas.

Hay un marcado desconocimiento de las autoridades y los propietarios

sobre sistemas y servicios ambientales, vina debilidad en la organización

campesina y una baja valoración personal de los pobladores de la zona.

Instaurar un mecanismo de monitoreo continuo de los componentes del

sistema, para lo que, se debe buscar organizar y capacitar a los habitantes de

la zona, quienes se encargarían de llenar matrices de evaluación . Esto

permitiría, en el peor de los casos, mantener las actuales condiciones

ambientales. El análisis final de los resultados tomados durante el proceso

de monitoreo debe ser responsabilidad de la institución estatal con

injerencia en la zona.

Aumentar la población de árboles alrededor del humedal. Una especie que

se adapta bastante bien a sitios húmedos y alterados es el Triplaris

cumingiana, y otra adaptable a sitios alterados, pero menos húmedos, puede

ser el "guazmo" Guazuma ulmifolia. Éstas son especies nativas que se
adaptan a ecosistemas alterados. También se pueden sembrar especies

introducidas como "mango" Mangifera indica y "hobo" Spondias mombin

que ayudan a la estabilidad hídrica del suelo.

Implementar campañas de educación ambiental para los pobladores, tanto

dentro del área de influencia directa como indirecta. Los objetivos de estas

campañas, básicamente, deben estar enfocados a una mejor interacción del

medio humano con el ambiente natural.

Llevar a cabo un análisis y seguimiento de la eliminación de desechos

sólidos y líquidos dentro de la microcuenca estudiada y proponer

alternativas de manejo que garanticen la calidad de agua y la supervivencia

de los organismos asociados directa o indirectamente con el humedal.

con especies nativas.

Desarrollar tecnologías adecuadas para mejorar el aprovechamiento del

recurso pesca.

La metodología de las matrices será la misma que fue empleada durante el presente

estudio debido a su simplicidad y a la sensibilidad de sus resultados. Esta

metodología está detallada en el informe correspondiente a este tema.
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El Gobierno Central y CEDEGE deben redefinir las políticas j estrategias

de desarrollo para la zona. Las instituciones locales y regionales, con

consultarías mulüdisciplinarias, deben elaborar un plan de manejo

ecológico territorial con la participación de todos los interesados. Además,

se deben aplicar las leyes sobre insumos.

Desarrollar tecnologías alternativas que ayuden al cultivo racional del arroz

y mecanismos de concertación entre propietarios para aplicarlas

(Universidades y politécnicas).

Diversificación de la economía (piscicultura, turismo, cerámica).

Propiciar el fortalecimiento de la organización cooperativa, ampliando sus

actividades a piladoras, centros de acopio, proveedores de insumos.

Incorporar a la mujer en la organización como socias participantes, con

responsabilidad sobre las actividades arriba descritas.

proyecto de capacitación sobre la producción sustentable y de

conómica délos servicios ambientales y del agua (Novo 1996).

Impulsar campañas de revalorización de la población en la zona, a partir de

la capacitación de hombres y mujeres, para una más eficaz y eficiente

participación en el desarrollo local. Aplicar para todo proceso de educación

y capacitación, el enfoque de género, con el fin de valorizar los saberes y

capacidades de todos y cada uno de los integrantes de la familia y la
sociedad.
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Humedal El Relicario
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Situación

^eneral

Paisaje Social

Se encuentra al norte de la provincia del Guayas, en el cantón Colimes

(INEC 1996), recinto El Relicario. El cantón tiene una superficie de 753

Km2 (PUCE-ORSTOM 1990), 6.202 habitantes en el área urbana y 15.315

en la rural, con una densidad de 28,5 habitantes por Km2 (CEPAR 1998). El

72% de los habitantes rurales se encuentran en condiciones de pobreza

(Larrea et al. 1996). La autoridad principal es el alcalde y existen dirigentes

comunitarios en cada recinto del cantón.

Las viviendas de la zona son de construcción mixta, de hormigón y madera,

con techos de zinc, teja y pocas son de paca (espiga de arroz). Las casas en el

interior del humedal son de madera y tienen dos pisos con un portal en la

parte baja, donde realizan tareas de preparación de herramientas y

almacenaje de productos, entre otras. Las que dan al camino son de uno o

dos pisos y, en un 90% aproximadamente, tienen un lugar techado, pero

abierto, en donde descansan luego de la faena diaria.

A lo largo de la carretera, se pudo observar que el área del humedal está

totalmente intervenida por actividades agropecuarias. Los lados del

carretero están ocupados por viviendas de los propietarios. En el interior,

las viviendas son pocas y dispersas. Su terreno es utilizado para sembríos y

como cada unidad productiva queda cerca del área poblada, la mayoría se

desplaza hacia allá. Además, existe una tendencia a construir

indiscriminadamente a la vera del carretero, causando problemas de

urbanización y desorden en el uso del suelo.
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► Área de Influencia

Social

Hacia el sur y rodeando al humedal, se encuentran pequeños recintos de

propietarios de diversas cooperativas del sector.

El área de influencia directa es de propiedad de dos cooperativas: El

Relicario con 114 socios y 10 de Febrero con 100 socios. Esta zona tiene una

tasa de crecimiento del 0,8%, la más baja de los cantones del Guayas.

Existen 119 hombres por cada 100 mujeres, a causa de la migración de ellas,

especialmente a Guayaquil en busca de trabajo (CEPAR 1992a).

La mayoría de familias son nucleares, pero se empieza a constituir la familia

ampliada con los hijos/as casados/as que se quedan a vivir con los padres

por falta de recursos para independizarse, o cuando hay posibilidades de

que inviertan juntos en la producción de los cultivos, pero generalmente se

Las viviendas y terrenos tienen título de propiedad y se abastecen de agua de

pozos. Solo el 25% de viviendas que se encuentran ubicadas a orillas del

camino tienen letrinas. Todas cuentan con servicio eléctrico, pero no así las

dispersas en la llanura, que perdieron este servicio en el último invierno.

Actualmente, según las encuestas, se está tramitando la instalación de líneas

telefónicas. La basura es arrojada a las quebradas.

El transporte es interprovincial y cuenta con servicio de camionetas

particulares. Para los recintos interiores no hay transporte regular.

Las dos escuelas que existen (una en cada cooperativa) son unidocentes.

Actualmente se hacen trámites para conseguir una maestra más para el

Relicario. El 21,85% de la población total del cantón es analfabeta; de ésta,

el 19,2% son hombres y el 24,5% son mujeres. Esto indica una mayor

incidencia en las mujeres, tendencia que se mantiene (CEPAR 1992a).

Las condiciones de salud son precarias. La falta de cuidado y conocimiento

en el uso de pesticidas, ubica a la zona con una tasa de intoxicación de 14 por

100.000 habitantes. No existe un centro de salud, sin embargo se han

iniciado los trámites para instalarlo (CAAM 1996). En el área rural se calcula

que existen 3 médicos por cada 10.000 habitantes (CEPAR 1992a).

♦ Área siempre inundada:

♦ Área de influencia estvidiada:

♦ Área total de estudio:

♦ Relación entre la superficie del hvxmedal y su área

de influencia:

♦ Porcentaje de superficie de influencia sujeta a

inundaciones estacionales:

355 ha.

3.617 ha.

3.972 ha.

82.0%

Tiene una superficie de 4.000 hectáreas aproximadamente, que

corresponde al 5% del total del cantón, subdividido en dos zonas: la de

influencia directa que cubre el 29% y de la cuenca aportante con 71%.
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Se estima que en esta área viven 2

habitantes por km2.

n 2.000 personas, con una densidad de 6

Tipo de Humedal Llanura de inundación: Tp Pantano permí

Altitud

Descripción

General

30 m.s.n.m.

Catacterísticas

Físicas

lis un humedal natural, formado por aguas de escorrentía y por las crecidas

del río Daule, con una profundidad no mayor a dos metros en verano y tiene

una gran superficie inundable, ideal para el cultivo de arroz. Este tipo de uso

ha alterado, casi en su totalidad, la vegetación. No existen comunidades ni

asociaciones de vegetación arbustiva y arbórea. Este punto, en lo referente a

la flora, es el más negativo, ya que se desestabiliza la estructura vegetal. Por

ejemplo, se anula la dispersión de semillas y se pierde la creación de

ambientes. La presencia de asociaciones vegetales determina, en gran parte,

el equilibrio de un ecosistema.

Se encontraron pequeños remanentes de vegetación herbácea baja en la

zona de la microcuenca, mientras que en la zona cercana al humedal están

ausentes.

Es un humedal de poca profundidad con un gran espejo de agua. Su

superficie presenta abundante vegetación flotante que forma islotes

movidos por el viento y la corriente. Es parte de la cuenca inundable del río

Guayas y ha sido intervenida con la construcción del carretero

interprovincial, que constituye su limite hacia el este y por los canales de

drenaje y encauzamiento, que aumentan su zona ele influencia. Los límites

del área de estudio están basados en la máxima zona inundable, que se

extiende en invierno a toda el área identificada como de influencia.

Los suelos son aluviales, arcillosos, limosos, arenosos de profundidad

variable, a veces saturados con agua. En la cuenca aportante, también se

encuentran suelos de textura variable y de distribución irregular (CAAM

1996). La vegetación es de chaparro en el área poblada, mientras que en l:i

planicie se ven cultivos de ciclo corto y pastos.

Existe una acelerada sedimentación y se calcula que habrá que dragar 50 cm.

de arena acumulados durante el invierno 1998 (Quinto E. Conv. pers.j. Los

canales que existen no fueron suficientes para regular el flujo hídneo del

último fenómeno del Niño y se provocaron graves inundaciones, lo que, en

gran parte, se debe a la alteración de la es tructura original del humedal.

Desde hace 30 años, se controlan las inundaciones provocadas por la

entrada y salida del agua. Ésta, con el paso de los años y especialmente en el

invierno 1998, se averió. El Cuerpo de Ingenieros del Ejército, junto con el
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CEDEGE, han previsto rehabilitarla para el control de las inundaciones,

recuperar las tierras que anteriormente se aprovechaban y permitir el riego

en períodos de sequía.

En la zona inundada, la superficie de menor profundidad corresponde a

arrozales. Conforme se seca el humedal en verano, este cultivo abarca el

mayor territorio de la superficie de éste. La zona inundable se encuentra

intervenida con algunas áreas sin cubierta vegetal herbácea. La zona de

influencia presenta una presión constante que influye directamente en el

ecosistema del humedal.

El área de estudio no se dividió debido a la alteración general y a

diversidad encontrada.

El humedal se encuentra en una zona con fuerte alteración antrópica, por lo

que es un lugar poco favorable para la presencia de muchas especies, en

especial mamíferos terrestres.

El humedal presenta abundante vegetación acuática, que favorece en la

anidación de ciertas especies de aves acuáticas. La ictiofauna,

aparentemente, es importante, pues según las encuestas la pesca es

frecuente.

Las áreas boscosas de vegetación natural son prácticamente ausentes. El

humedal se encuentra rodeado de pastizales y áreas de cultivo,

principalmente arrozales, hábitats que ayudan en el desarrollo de especies

comunes, especialmente aves frugívoras (paseriformes) pero que poco

contribuyen en el mantenimiento y conservación del humedal.

Según las encuestas realizadas, el humedal no tiene presión de cacería,

debido a que no existen especies de interés, o son raras y poco probables de

encontrar.

En la zona de influencia del humedal El Relicario, la cobertura vegetal

original está totalmente alterada. La disponibilidad de hábitats se ha

reducido al mínimo con especies muy tolerantes a la presencia humana, que

es cada vez mayor. La visión de un desarrollo que busca adaptar la

naturaleza a intereses particulares, en vez de adaptarse y sacar provecho de

las características naturales del medio, ha propiciado el drenaje de gran parte

de su superficie para su incorporación como tierras agrícolas. Este proceso

provoca en esta zona, al igual que en otras de similares características, la

pérdida de grandes capitales cuando el humedal se inunda en inviernos

fuertes.

La gran superficie y poca p

ideal para anidación y repos species acuáticas. Sin embargo, debido a
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alteraciones humanas, la población de éstas especies es mucho menor a 12

esperada. La diversidad de peces es baja en relación con otros humedales

similares. Una de las posibles causas puede ser la presencia de la tilapia,

especie introducida que durante el estadio presentó una tendencia a

disminuir el número de ciertas especies en los humedales (como es el caso

Este ecosistema presenta una vegetación seca tropical (Cañadas 1983).

Domina la vegetación antropophytica con arrozales. En pocas secciones de

la microcuenca hay pequeñas asociaciones de gramíneas naturales.

En el estrato alto se encuentran árboles dispersos. La mayor parte de áreas

son agrícolas, productoras de arroz. En el humedal, el grado de

intervención humana es alto: un 90% son cultivos permanentes de arroz.

En la microcuenca, la biodiversidad es baja. Se encontraron de 15 a 20

especies diferentes de herbáceas, 5 arbustivas y ningún árbol en una unidad

Para evaluar este punto se realizaron colectas al azar en las que se

encontraron algunos árboles dispersos como: "modroño" Ccltis iguanae y

"ceiba" Ceiba triclystandra, especies frecuentes en zonas poco perturbadas.

En el humedal se encontró un número menor a 10 especies en todos los

estratos. La vegetación acuática ha desaparecido y únicamente hay

arrozales, lo que ubica al humedal en estado crítico.

En la microcuenca, la cubierta vegetal natural es de 10 a 15% con

dominancia de herbáceas naturales, 80% aproximadamente de cultivos y

10% de suelos desnudos.

En el humedal, la cubierta de vegetación natural es 10% y 90%) son

Estratificación y En la microcuenca hay un solo ambiente determinado por el estrato

Ambientes

Diferen

dominante que es herba el arrozal

El ambiente boscoso y arbustivo natural casi ha desaparecido y las

asociaciones de herbáceas naturales están únicamente en pequeñas

secciones esparcidas en la microcuenca.

En el humedal el ambiente acuático y semiacuático está alterado. Mantiene

un mancio a»rario permanente.
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La actual estructura de tenencia es fruto del Decreto 1001, que permitió la

adjudicación de tierras a los precaristas que trabajaban en las antiguas

haciendas de la zona y que para acceder a un pedazo de tierra se organizaron

en cooperativas agrícolas.

La tenencia es de carácter privado. Las fincas, con una extensión promedio

de 8 has constituyen la forma hegemónica de tenencia, ésta coexiste con las

haciendas que tienen una extensión entre 100 y 1.000 has aunque quedan

pocas en el sector.

Algunos pobladores, según las encuestas, mencionan que el costo de la

hectárea en las tierras altas es de S/. 7'000.000 (US$ 1.100,00), mientras que

en las bajas, aptas para el cultivo de arroz, S/. 15'000.000 (US$ 2.350,00).

En la última década, se han urbanizado los terrenos a la vera del carretero,

formado los recintos El Relicario y 10 de Febrero. Compran terrenos

Las cooperativas, constituidas en su momento por precaristas, mantienen

su carácter de organización por intereses comunales aún no cumplidos. La

legalización total de la tenencia, los trabajos de infraestructura, la

administración del agua y la maquinaria que tienen, son factores que

unifican a los socios de las cooperativas.

Los pocos pobladores que viven en las parcelas al interior del humedal, en el

último invierno, salieron temporalmente en busca de lugares donde

refugiarse o poder trabajar para el sustento de la familia (sólo se quedaron 6

propietarios). Dicen que se perdió todo lo que tenían: sus viviendas, cultivos

y murieron familiares y vecinos. Hoy en día, la gente está volviendo para

cultivar la tierra y reconstruir sus viviendas.

A pesar de las deudas que tienen los agricu

se mantiene la solidaridad del grupo.

La única restricción que existe es la obligación de que la pesca sea artesanal.

Esta norma fue fijada por las comunidades propietarias del humedal.

La ley de uso de pesticidas, que norma la aplicación de éstos, prohibe

importar algunos que fueron calificados a escala internacional como

altamente contaminantes del suelo, agua y para las personas. Sin embargo,

no existe ningún tipo de control en los niveles, ni métodos empleados para

lavados en él.

La nueva Ley de Aguas que se encuentra en discusión en el Congreso,

contempla el manejo del agua a partir de la sustentabilidad de las cuencas

hidrográficas y su administración bajo responsabilidad de agencias para

cada unidad de manejo, en coordinación con las instituciones que tengan

alguna competencia en el asunto y las poblaciones locales. Se contempla la
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protección de zonas húmedas luego de la aprobación del CNRH, siempre y

cuando se las considere de interés nacional (CNRH 1996)'.

La agricultura y la ganadería son las principales actividades en el área de

estudio (ORSTOM-PRONAREG 1982).

En la zona de influencia directa, el arroz es el único cultivo que se realiza.

Las características del suelo y su condición de inundable son ideales para

este tipo de siembra, sin dejar de lado la capacidad humana en cuanto a

conocimientos y saberes para cultivar el producto. Es un cultivo de

consumo interno y esta zona es una de las más importantes productoras.

La época de siembra en las partes bajas es en mayo o agosto y en la parte alta,

en octubre. Se emplea el tractor para la preparación de la tierra, maquinaria

de propiedad de la cooperativa al servicio de los socios a un costo menor. La

siembra se hace al boleo y la cosecha manualmente. Para el riego se usa

bombeo en el caso que la gradiente no permita usar canales. Se fumiga con

bomba mochilera, con plaguicidas selectivos y de amplio espectro. Cada vez

es más difícil controlar las plagas que el monocultivo genera por la

resistencia que desarrollan. Esto, según investigaciones del Ministerio de

Salud Pública, provoca un alto índice de intoxicación poblacional (CAAM

1996).

Se abona con bomba y manualmente. La mayoría de productos son

químicos que forman parte del paquete tecnológico para esta producción.

Sin embareo, se mantiene Ja nra tilizar las cenizas

En el humedal también se pesca, utilizando atarraya, trasmayo o paño

durante todo el año, aunque en invierno (de enero a mayo) hay mayor

abundancia y variedad. Es un complemento déla dieta familiar. La cacería es

eventual debido a que escasea.

Los factores limitantes pata los productores de esta zona, son la desventaja

comparativa entre los precios para consumo interno y los de exportación

que tienen todos los insumos, sin tomar en cuenta que el arroz, de manera

particular, se cultiva con alta dependencia del mercado. Desde la semilla,

hasta los abonos se compran y para competir en productividad se debe

emplear gran cantidad de químicos y maquinaria. Esta condición ha hecho

que áreas de cultivo de alimentos para consumo interno sean desplazadas,

remplazándolas con otros para la exportación (desde 1969 el país importa

alimentos).

Alteracione

Amenazas

Las características hídricas naturales del humedal han sido alteradas con la

construcción de embalses en las partes altas, canales de riego y desfogue,

compuertas y aún con la carretera que es considerada como una albarrada,



Valores

Hidrológicos y

infraestructura realizada con el fin de evitar inundaciones y aprovechar de

mejor manera las tierras de planicie. Existe infraestructura para riego al

oeste del humedal, con el fin de controlar el abastecimiento y drenado del

agua, del y hacia el río Yumes, lo que ha modificado el uso del suelo.

Es de propiedad de 214 dueños, que se dedican a la agricultura intensiva y al

pastoreo de ganado vacuno. Este tipo de uso con tecnología inadecuada

amenaza la estabilidad ecológica del humedal.

Después del invierno 1998, el Cuerpo de Ingenieros del Ejército y el

CEDEGE, han previsto rehabilitar canales y compuertas para dar mayor

control a las inundaciones, para poder ampliar y recuperar las tierras que

anteriormente se aprovechaban, permitiendo el riego en períodos de

sequía. Al pretender alterar el uso del suelo con monocultivos, se corre el

riesgo de provocar la pérdida de grandes inversiones en épocas de invierno,

como ha ocurrido ya en el último Fenómeno del Niño.

Otras amenazas inmediatas y directas son la condición de pobreza de los

propietarios y la demanda cada vez mayor del mercado. La contingencia es

un riesgo latente que puede modificar la estructura de tenencia, tanto para

reconstituir la gran propiedad, como para subdividirla, al punto de no

nermitii- nrodnrtividad suficiente oara la manutención de la familia.

Este, como todos los humedales de llanura, tiene un importante papel

regulando los procesos de inundación asociados a los inviernos. En verano

:en la reeulí

sequía. La adaptación de la vegetación en comunidades herbáceas de ciclo

corto reduce la velocidad del agua, disminuyendo los sólidos de suspensión.

La vegetación arbustiva de sus orillas sirve como barrera natural en la

buena calidad. Los valoresEl índice WQI de 0,71 determina u

nulos de coliformes fecales son los que elevan este índice. El agua de este

humedal es turbia, con una visibilidad de apenas 25 cm. Esta es una de las

razones por las que el oxígeno disuelto se encuentra en concentraciones un

poco bajas (4,05 mg/1). Otra razón es la presencia de otras bacterias

aeróbicas en grandes cantidades (MNPC1) que aumentan la demanda

biológica de oxígeno. La presencia de sulfatas y cloruros (50 y 3,6 mg/1

respectivamente) demuestran actividades antropogénicas cerca del

humedal, con aguas un poco alcalinas, con presencia de carbonatas,

bicarbonatos e hidróxidos que, de todas maneras, aumentan el valor del pH

(8,5) sin llegar a convertirlas en aguas tóxicas, sino más bien en aguas

naturales.

MNPC =
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VALOR

NETO

50.00

0.00

8.50

1.50

1.28

0.86

0.00

0.82

370.00

VALOR

Q

42.00

98.00

74.00

83.00

90.00

42.00

98.00

52.00

51.00

VALOR

WQI

7.14
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4.16

3.57

INDICr.V.QI~ 0.^1
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eza social,

reflejada en la coexistencia de las cooperativas y las haciendas, su forma de

explotación es la misma: alta tecnificación productiva.

El humedal tiene un alto valor social. Los beneficiarios directos son 2.000

personas que obtienen su sustento del trabajo en el área de influencia. Los

indirectos son todos los consumidores de los productos que salen de ésta.

La relación de dependencia del área, respecto de la nutrición de los

ecuatorianos, es muy alta.

Del humedal se aprovecha el suelo, el agua y la pesca, también algo de

madera para hacer carbón para autoconsumo, principalmente por los

habitantes que viven en las fincas.

No existen tradiciones ancestrales para el manejo de los recursos y de los

servicios ambientales. De las culturas indígenas que habitaron en la zona y

de la hacienda cacaotera, no queda nada. Sin embargo, se ha ido generando

una nueva tradición en torno al trabajo comunitario y a la explotación del

arroz, que es uno de los productos de consumo masivo de mayor demanda

nacional.

Lis cooperativas son la forma de organización estructurada, trabajan por

intereses comunes y con el reconocimiento de líderes comunitarios. La

mayoría de la gente pertenece a la organización, sin embargo, hay personas

que se alejaron por la falta de ayuda en momentos de inundación y ahora se

mantienen al margen, a pesar de que siguen siendo socios y beneficiarios del

trabajo del grupo.

La directiva, renovada cada año en Asamblea General, se reúne

periódicamente para programar el uso del agua y la maquinaria (bombas,

canguro) de propiedad de la organización. Planifica la ejec:ución de
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actividades tendientes a conseguir estudios, infraestructura para riego y

servicios, como teléfono y maestros para las escuelas del sector, así como

para la realización de trabajo voluntario para el arreglo de puentes, escuelas

y otras actividades de emergencia y administración.

La relación predominante es la salarial, con contratos diarios de trabajo. La

producción de arroz demanda del trabajo de varios hombres a la vez para

completar el ciclo productivo, para ello se contrata jornaleros de la zona

(vecinos) o la población itinerante que viene de Palestina (cantón

colindante).

El costo de producción en cada ciclo de arroz es S/. 3'500.000 (US$ 549,00)

con una productividad de 50 sacas por ha., debajo del promedio provincial.

Esto se debe a que muchos agricultores no cuentan con el financiamiento

para emplear todo el paquete tecnológico que requiere para elevar la

productividad; esto les pone en desventaja frente a otros productores y

productos.

El ingreso promedio por agricultor en esta actividad es de S/. l'OOO.OOO

mensuales (US$ 156,86) principalmente por las deudas y el fluctuante

precio del arroz, que en época de cosecha tiende a la baja. El jornal es de

S/.30.000 diarios (US$ 4,73).

En la familia existe una división del trabajo por genero. Se considera que el

hombre es el proveedor y la mujer debe dedicarse a cuidar la casa y a los

hijos. Un bajo porcentaje, 3,6% de la PEA' femenina (CEPAR 1992a)

tienen a g g

belleza. No participan en el cultivo del arroz, pero sí en el del maíz, yuca y

otros de huerto, pocas trabajan en relación de dependencia.

La cooperativa es una forma de relación productiva y de organización. En la

zona, la cooperativa mantiene presencia administrando el uso del agua, de la

maquinaria de propiedad comunal, tramita proyectos de infraestructura de

riego y otros servicios básicos. Esto fortalece a la comunidad que se siente

respaldada y valorada colectivamente. De mantenerse, posibilitaría la

comunicación y planificación para el manejo adecuado del humedal.

En las haciendas, las relaciones son salariales. Hay trabajadores

permanentes con un salario de S/. 800.000 mensuales (US$ 125,5) y

jornaleros con S/. 30.000 diarios (US$ 4,7).

La mayor parte de las especies registradas son altamente tolerables a la

presencia del ser humano y no tienen ningún valor económico para el

mismo (a excepción de los peces). En este humedal solo se registró el 33%

de las especies registradas para la provincia, siendo el grupo de los

mamíferos, con un 16% de las especies registradas, el más alterado. Pese a la

Población económicamente activa.
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gran cantidad de contaminantes introducidos al sistema por el mal uso del

suelo, la biodiversidad acuática, representada en este estudio por el número

de especies de peces, se mantiene alta con un 57% de las especies de peces

registradas durante el estudio. Esta diversidad existe probablemente gracias

a la superficie del humedal y a los continuos aportes del río Daule.

Se registraron 6 especies de mamíferos, 26 de aves, 5 de reptiles y 8 de peces.

De estas, únicamente 16 especies de aves y 8 de peces son propias de

humedales o están relacionadas con estos ecosistemas (ver anexo 2).

Aves.- El pato real (Catrina moschatá), el pato María (Dendrocygna bicolor), el

pato enmascarado (Oxynra dominica), la jacana (Jacana jacana), todas las

especies de garzas (ardeidae), el águila pescadora {Pandion haliaehis), la

gallareta común (Gallínula chloropus), la polluela de pecho gris (Laterallus

exi/is) y la anhinga {

Especies

Relacionadas a

Humedales

Especies de

Interés no
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Humedales
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Amenazadas y

en Peligro
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Endém

Peces.

Aves.- El martín pescador verde (Chloroceryle americana), el gavilán caracolero

(Rostrhamus sociabilis), el tirano de agua enmascarado {Fluvicola nengetá) y el

cormorán (Phalacrocorax brasilianus).

Aves.- El carnintei ayaquüens

Mamíferos.- La CITES incluye al perezoso de tres uñas (Bradypus variegahis)

Aves.- El Grupo de Trabajo del Libro Rojo de las Aves del Ecuador

considera como especie vulnerable (VU) al pato real (C. moschatá) y a!

ilá l sociabilis).

Aves.- La garcilla coroninegra {iiycticorax nycticorax), el águila pescadora (P.

haliaehis). Además Rappole el al. (1993) consideran como aves migratorias,

pero con poblaciones estables, a las garcillas bueyera (Bubulcus ibis) y estriada

(Bulorieles siriatus).

Aves.- El hornero del Pacífico (Furnarhis cinnamomeus), el carpintero

guayaquilense (C gayaqnilensis) y la lechuza del Pacífico {Glanciduim

Peces.- El pez ratón (Lepori/ms ea/adorcnsis)
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Se ubica en la parte norte de la provincia del Guayas (INEC 1996), cerca de

la ciudad de Daule y junto a la carretera principal. Su área de influencia

pertenece al cantón Palestina, de reciente creación (García 1993) y tiene una

superficie de 192,1 Km2 (PUCE ORSTOM 1990). Su población para el

año 1998 fue de 13.720 habitantes con una densidad de 71,5 habitantes por

Km2 (CEPAR 1998), equivalente al 0,4% de la población provincial, con

una tasa de crecimiento del 2% entre 1982 y 1990 (INEC 1990).

A pesar de que existen recintos que agrupan a parte de los propietarios de

las tierras, algunos socios de cooperativas viven a lo largo de la carretera. No

hay una definición clara de en donde termina el área rural y donde empieza

el área urbana.

Las casas en su mayoría son de madera y bastante pobres, algunas son de dos

plantas con un portal en la parte inferior; aquí es donde guardan y preparan

las herramientas e insumos para la producción. Las casas cercanas al

humedal están rodeadas de vegetación, lo que no sucede con las que están

más hacia fuera, que están desprovistas de esta protección. Todos los

accesos directos al humedal son a través de caminos de herradura.
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Se calcula que hay más de 5.000 habitantes en el área de influencia, 900

familias aproximadamente. El nivel de vida es bajo y el índice de pobreza

está en el 77%, mientras que el de indigencia, en el 18,2% (Larrea etal. 1996).

La familia es nuclear, pero hay algunos casos de familias ampliadas, en

donde los hijos casados siguen viviendo con los padres y también los nietos,

quienes se quedan mientras sus padres migran en busca de trabajo a

Guayaquil o Daule.

Hay 120 hombres por cada 100 mujeres (CEPAR 1992a). La migración de

mujeres es mayor debido a que ellas no se integran de manera directa y con

poder de decisión en las actividades agrícolas. Salen en busca de trabajo y

La mayoría de la población masculina económicamente activa (80%) se

dedica a las actividades agropecuarias porque no hay otras opciones de

trabajo. De las mujeres, solo el 4,5% declaran trabajar en actividades

remuneradas dentro de su propio hogar (CEPAR 1992a).

Hay más analfabetismo en la población masculina, sobre todo, en los

mayores de 50 años (CEPAR 1992a). Actualmente existe un centro de

alfabetización para adultos. Los niños asisten a la escuela de Palestina o

Santa Lucía donde hay más de un maestro por cada grado. La religión

predominante es la católica y sus prácticas y rituales son de carácter

individual.

El agua para consumo humano viene de los pozos. La población cuenta con

letrinas y, en su mayor parte, con servicio eléctrico. Queman la basura para

evitar que la suciedad traiga infecciones.

♦ Área siempre inundada:

♦ Área de influencia estudiada:

♦ Área total de estudio:

♦ Relación entre la superficie del humedaly

su área de influencia:

♦ Porcentaje de superficie de influencia sujeta a

inundaciones estacionales:

723 ha.

6.253 ha.

6.976 ha.

10.4%

60.0%

► Área de Influencia Para facilitar su estudio se ha definido una sola zona de influencia social,

Social determinada por la forma de propiedad hegemónica que son las fincas, con

extensión, re roducción similares.

Tipo d. Llanura de inundación: Tp Pantano permanente de agua dulce

30m.s.n.m.
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► Descripción

General

► Características

Físicas

Zonificación

del Humedal

La zona de influencia del humedal Barbasco es una llanura de inundación,

alimentada principalmente por el río Daule. Ésta fue delimitada sobre la

base de las modificaciones artificiales, que con la creación de canales,

alb arradas, carreteras y rellenos, se hicieron en su flujo liídrico natural.

El estado actual de conservación de la microcuenca y del humedal es crítico

a causa del manejo agrícola intensivo. En el humedal, únicamente se

observan arrozales, monocultivo generalizado en la zona.

La escasa vegetación natural observada en lo relacionado con el estrato

arbóreo, se presenta dispersa. Se puede señalar que ha desaparecido como

comunidad, no así la vegetación baja de herbazales y arbustos que fueron

encontrados en pequeños grupos diseminados y que, en cierta forma, se

mantienen como remanentes naturales.

El embalse es de origen natural (Monroy 1940) pero sus procesos originales

de circulación hídrica están alterados por la construcción de infraestructura

artificial. Las tierras circundantes tienen una gran cantidad de canales de

riego y desfogue del agua que permiten aprovechar una mayor cobertura de

secado naturales de la zona.

Los suelos son arenosos y arcillosos con diversa profundidad (CAAM

1996), planos y con una pendiente promedio de 0,2% que drenan en forma

natural. La presencia de la carretera principal Daule - Palestina, los canales

de drenaje de los sistemas y las características topográficas, determinan los

1993c).

La temperatura media es de 25,8°C, la mínima absoluta de 17,5°C y la

máxima absoluta 34,1°C. La precipitación media es de 1084,3 mm. y la

desviación típica de 400,7 mm. Ésta se concentra en los meses de diciembre

a mayo. La humedad relativa media es de 80% y la velocidad del viento de

188Km/día (2,18m/sea) (CEDEGE 1993c).

Zona inundada: Permanece cultivada de-arroz.

Zona inundable: Mantiene pocos individuos arbustivos. Domina el tipo

herbáceo con plantas invasoras.

Zona de influencia: Está muy alterada. Presenta secciones con

herbazales y matorrales naturales, que, en parte, favorecen el

mantenimiento, al menos délos estratos bajos.

Zonificación del

Atea de Influencia

El área de influencia presenta un 80% de vegetación alterada y poco diversa.

Florísticamente existe un estado similar a lo largo de la microcuenca. La

vegetación se relaciona con la formación vegetal de sabana anegadiza de

costa (Acosta 1968). Esta vegetación se mezcla con cultivos permanentes,

lo que ubica, a la microcuenca, en la categoría de una zona agrícola alterada.
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Upo (
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El humedal se encuentra en una zona con fuerte alteración humana, lo que

hace de éste, un lugar poco favorable para la presencia de muchas especies,

en especial, de mamíferos terrestres.

Las zonas circundantes al humedal presentan escasos parches de vegetación

natural y están rodeadas, casi completamente, de pastizales y áreas de

cultivo, principalmente arrozales. Estos hábitats ayudan en el desarrollo de

especies comunes, en especial aves frugívoras (paseriformes) que poco

contribuyen al mantenimiento y conservación del humedal.

El humedal presenta abundante vegetación acuática, que favorece á la

De acuerdo con lo observado en el campo, este humedal es importante para

la pesca. Según las encuestas realizadas, el humedal no tiene presión de

cacería, debido a que no existen especies de interés que motiven esta

actividad, o son muy raras y poco probables de encontrar.

Toda la zona de influencia para el humedal Barbasco ha perdido su

cobertura original. Los pequeños parches remanentes son bosques

secundarios con poca doselización y pocas especies epífitas, lo que

disminuye la disponibilidad de hábitats.

El humedal está aislado de cualquier ambiente natural y tiene gran presión

productiva que amenaza su permanencia. La modificación del humedal

para poner piscinas langosteras, cultivos intensivos de arroz y banano, entre

otros, está alterando la superficie de inundación del humedal, cambiando

sus orillas y disminuyendo la disponibilidad de hábitats. La eliminación casi

total de vegetación natural ha acelerado la erosión y la colmatación,

disminuyendo la superficie y la profundidad del humedal (nunca mayor a

4m en invierno).

del agua, que puede tener efectos perjudiciales en la fauna acuática al

disminuir la capacidad de captación de oxígeno del agua y obstruir

superficies de intercambio de gases entre el agua y los organismos vivos

El aporte constante de los sólidos totales, así como de productos orgánicos,

evidenciado en el análisis Ecol2, demuestra que existe un aporte anormal de

nutrientes al sistema, lo cual podría concluir en la eutrofización del mismo.

Este humedal se clasifica como Sabana de tierras bajas (Sierra 1999).

Estas sabanas, en condiciones normales, corresponden al bosque deciduo

de tierras bajas, se añade en esta clasificación la característica inundable, por

lo tanto se la denomina Sabana inundable de tierras bajas. En este tipo

de formaciones, en condiciones medianamente alteradas, proliferan las

gramíneas sabaneras, como: Chloris radiata, Paspalum vaginatum, Aristida
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adscenáonis, Setaria setosay Sporobohis sp., las cuales son especies resistentes a

estas condiciones y se entremezclan con matorrales y cyperales.

En este tipo de ecosistemas, el estrato arbóreo es disperso. La sabana

presenta una planicie inundable que se encuentra alterada en su totalidad,

principalmente por los sembríos extensivos de arroz.

En el humedal existe una mayor alteración, así, la zona inundable

permanece con arrozales y la zona de influencia y semi-inundable tiene

pocos individuos arbóreos y arbustivos.

Por la baja presencia florística de especies nativas, se procedió a realizar

muéstreos al azar, encontrándose una densidad escasa.

Dentro de la vegetación arbórea se encontraron las siguientes especies:

"Pigio" Cavanillesiaplatanifolia, "Compoño" Albinia kucocephala, localizadas

en lugares alejados del arrozal.

En la microcuenca, la cubierta natural es de un 20%. La mayor parte de las

planicies inundables (80%) está cubierta de arrozales.

En el humedal, la cubierta vegetal natural es de 15 a 20%, dominada por

herbáceas. Un 80% a 85%, está cubierto de cultivos (arroz).

En la zona de la microcuenca, se encuentran relictos de vegetación natural

herbácea y parches de matorral seco y, de manera esporádica, se encuentran

árboles que no forman asociaciones.

En consecuencia, la microcuenca presenta dos tipos de estratos y dos

ambientes diferentes. Al estrato arbóreo no se lo considera como parte de

un ambiente debido al aislamiento entre individuos.

En el humedal únicamente existe un tipo de estrato, relacionado con el

arrozal.

La mayoría de los propietarios alrededor del humedal pertenecen a

cooperativas agrícolas, constituidas desde mediados de siglo. Se formaron a

raíz de la promulgación de la Ley de Tierras baldías y colonización y más

tarde por la Reforma Agraria, Decreto 1001, que propició la entrega de

tierras a los precaristas y a otros migrantes de todas partes del país. Cada

cooperativa cuenta con un promedio de 60 socios.

La finca es el tipo de propiedad que predomina, con un promedio de 12 has.

En la mayoría de los casos, la tenencia de estas tierras aún no está legalizada,

lo que ha evitado hipotecas de terrenos y ha mantenido la organización de

cooperativa donde persisten intereses comunes, tanto de legalización de
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tenencia, como de desarrollo en infraestructura de riego ofrecida por el

CEDEGE. Mientras más beneficiarios haya, más presión se puede ejercer

para la realización de las obras.

En la parte alta de la cuenca, la extensión por propiedad se mantiene,

aunque también hay un número reducido de haciendas dedicadas al cultivo

de arroz y al pastoreo extensivo.

El humedal forma parte de un proyecto diseñado por el CEDEGE, con

miras a integrar más tierras de éste a la agricultura. Esta institución está a

cargo del manejo de la cuenca y como objetivos fundamentales se plantea

prevenir las inundaciones y garantizar toda la tierra para la producción

agrícola.

Al momento no existe ninguna.

Al momento no existe ninguna.

Un reducido número de personas se dedica a la crianza de langostas, en

piscinas construidas para el efecto, y a la pesca, para lo cual utilizan la

ramalla como arte, que consiste en extender un lienzo en las partes más

estrechas del humedal y dejar atrapados a los peces. Los mercados son

Palestina y Daule. El resto de habitantes pesca para el consumo familiar,

actividad que dura todo el año, con mayor productividad en invierno.

El principal uso del suelo es con fines agrícolas y ganaderos (ORSTOM -

PRONAREG 1982). El arroz es el principal producto de la zona (90%); se

aprovechan las aguas superficiales que, parte del año, se anegan en esta

planicie. Todo el cantón está dedicado a este cultivo y, en muchos casos, los

dueños de piladoras y los comerciantes agrícolas, fomentan este cultivo, el

resto son pastos y montes naturales donde se siembra algo de maíz.

En la parte norte de la cuenca, generalmente, se realiza una sola siembra al

año, debido a la inseguridad producida por las inundaciones. Existen

algunas compuertas y canales de riego y/o desfogue que ayudan a proteger

parte de las tierras. Donde no hay esta infraestructura, no es posible hacer

dos ciclos aerícolas anuales.

Alteraciones y

Amenazas

La falta de una protección vegetal alrededor del humedal acelera los

procesos naturales de colmatación con el riesgo de acortar la vida de este

humedal. Este peligro se debe a la alteración total de la cobertura vegetal

natural.
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Por el mal uso de abonos y pesticidas y por el aporte descontrolado de

deshechos orgánicos en el humedal, existe un creciente riesgo de

eutrofización del humedal, que ya se evidenció con el bajo nivel de oxígeno

disuelto (Ecol2). Si este proceso continúa, amenaza la integridad de todo el

ecosistema, incluyendo la fauna ictícola (peces).

Los rellenos y cambios en el sistema de drenaje natural para la construcción

de langosteras, canales y albarradas están reduciendo considerablemente la

superficie del humedal y principalmente su capacidad de embalse, lo que, a

su vez, reduce su capacidad para regular inundaciones, disminuyendo

además, su función como reserva natural de agua dulce.

zonas bajas del "Margen Izquierdo del Río Daule" (15.000 has.), preparado

por el CEDEGE, que incluye la microcuenca del Barbasco, con miras a

optimizar el aprovechamiento del embalse Daule Peripa, aumentar la

productividad del suelo a través de la construcción de canales de riego y

desfogue, así como el control de inundaciones e instalación de compuertas.

Los parámetros empleados para la elaboración del proyecto son los

tradicionales de crecimiento económico, en donde no se consideran

impactos ambientales, ni alternativas de.uso y manejo territorial (Rivero J.

Conv. pers.).

La pobreza obliga a los propietarios a dividir la tierra e intensificar el uso del

suelo, siendo la principal amenaza el monocultivo de arroz.

El desconocimiento de los propietarios y autoridades locales, sobre el uso

de los recursos y alternativas de manejo del humedal ponen a este

ecosistema en peligro de desaparecer.

Éste, como todos los humedales de llanura de inundación, tiene un

importante papel regulando los procesos de anegación asociados a los

inviernos. En verano, los humedales son depósitos de agua y permiten la

regulación del flujo hídrico, mitigando la sequía. La adaptación de la

vegetación en comunidades herbáceas de ciclo corto, disminuye la

velocidad del agua, reduciendo los sólidos en suspensión y la vegetación

arbustiva de sus orillas sirve como barrera natural ya que reduce la violencia

de procesos de inundación estacional. Debido a la gran superficie de su

se acelera por la gran densidad de especies monocotiledóneas asociadas a

humedales de baja profundidad.

Se obtuvo un índice de calidad del agua para uso humano (WQI) de 0,80.

Este valor determina agua de calidad buena. No se presentaron coliformes

fecales en los análisis y los valores de saturación de oxígeno eran altos

(105%). Los parámetros limitantes son la visibilidad que apenas alcanza los

20 cm y que está influenciada por la concentración de sólidos totales, que es

de 430 mg/1- En este humedal se presenta amonio (2,71 mg/1).

Normalmente en aguas naturales puede encontrarse en cantidades menores



o iguales a 1 mg/1 de amoníaco más amonio (Wheaton 1993). En este

humedal se sobrepasa ese valor, aún así, el amonio en la cantidad medida no

es tóxico para ningún ser vivo (HACH 1993). El amonio es un compuesto

que se produce por la descomposición de materia orgánica (Wheaton 1993).

La presencia de fosfatos (0,8 mg/1), sulfatos (60 mg/1), cloruros (21 mg/1) y

de cloro total (0,3 mg/1) determinan la acción del ser humano.

ÍNDICE WQI

1. DO (% SATURACIÓN)

2. COLIFORMES FECALES

3. PH

4. BOD

5. TEMPERATURA

6. FOSFATO TOTAL

7. NITRATO

8. TURBIDEZ

9. SÓLIDOS TOTALES

VALOR

NETO

105

0

8.6

1.05

0.39

0.8

0

0.66

430

VALOR

Q

98

98

72

86

92

44

98

45

43

VALOR

WQI

16.66

15.68

7.92

9.46

9.2

4.4

9.8

3.6

3.01

INDICF, W'QI ■-■> 0.80

Valores Sociales

y Culturales

Organización

Política y Social

Las tradiciones culturales se han ido generando a partir de la relación entre

los nuevos propietarios (cooperativas) con los medios de producción, de allí

que el humedal solo tiene valor como recurso económico. El suelo aluvial, el

agua para riego y la pesca, son la base de la manutención familiar de los

propietarios, más allá de esto, no existe tradición. Sin embargo, se utilizan

los montículos prehispánicos para la siembra de semilleros de arroz

(Stemperl993).

La población es de diverso origen, desde los trabajadores y precaristas de la

hacienda, que se organizaron para acceder a un pedazo de tierra, hasta

inmigrantes de la sierra.

En la actualidad, el humedal tiene un alto valor social. Aproximadamente un

millar de familias viven y obtienen su sustento del trabajo en la microcuenca

v en sus a

La mayor parte del humedal es de propiedad de cooperativas agrícolas. Este

es el principal tipo de organización en el área de estudio. Existen también

organizaciones de segundo grado, sus objetivos principales son obtener la

propiedad de la tierra, elevar el nivel de vida de sus integrantes a través de

actividades y mecanismos que ayuden a elevar la producción, optimizar la

comercialización de los productos, dar capacitación, obtener servicios

básicos, entre otros. Sin embargo, las cooperativas siguen existiendo, pero



¡~jumcda

mpüdo, pomendolí)las en riesgo de desaparecer, si

las autoridades competentes (MAG, MMA,

nuevas políticas y estrategias para estas orga

fueron la mejor salida para elevar la produc

o intervienen con

ara colonizar

Relaciones de

Producción e

Ingresos

Económicos

A pesar de sus debilidades, este tipo de organización se presenta como una

fortaleza importante para negociar de mejor manera una alternativa que

integre el uso y manejo de los recursos disponibles.

La producción en las fincas se sustenta en el trabajo asalariado, muy poco en

el familiar, sus miembros ayudan en épocas de cosecha. El jornal en esta

zona es deS/.35.000aS/.40.000 diarios (US$ 6,27).

Generalmente se contrata un tractor (canguro) para la preparación de la

tierra y bombas para riego (hay cooperativas que tienen esta maquinaria), se

compran semillas y todos los insumos para la producción, mostrando

patrones productivos modernos que han provocado una mayor

dependencia del mercado y, en algunos casos, una irracional utilización de

instrumentos e insumos, que les deja hipotecados con el Banco de Fomento

o con los proveedores de estas mercancías. La productividad es alta. Se

calcula que se producen 60 sacas de arroz por ha., con un costo de

producción de S/.3'600.000 (USj? 564,7). La fumigación y el abono se

aplican usando bombas mochileras.

Se vende toda la producción de arroz excepto una parte para autoconsumo;

elresto de productos necesarios para el sustento diario, los compran.

A pesar de que los gastos y las propiedades son similares, se observa que hay

socios con mayores ingresos. Estos han podido acumular ganancias sxacias

a los turnos de agua, etc. Esto hace que ostenten seguridad y se apresten a

comprar las tierras de los socios endeudados. Esto no le ocurre a la mayoría

de los propietarios, que según las encuestas, no alcanzan a obtener un

ingreso de S/. l'OOO.OOO mensuales (US$ 157,00). Parece ser el inicio de un

nuevo proceso de acumulación de tierras, en donde los hacendados o

vecinos más pudientes empiezan a comprar propiedades de agricultores

arruinados.

Principales

Especies di

Fauna

Las haciendas oscilan entre 100 y 400 has. y todo el proceso productivo está

mecanizado, se utiliza avioneta para fumigar y abonar. Se calcula que los

ingresos son infinitamente mayores que en la pequeña propiedad.

Se registraron 11 especies de mamíferos, 25 de aves, 5 de reptiles, 1 de

anfibio y 8 de peces. De éstas, únicamente 1 especie de mamífero, 13 de aves

y 8 de peces, son propias de humedales o están relacionadas con estos

ecosistemas (ver anexo 2).
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La mayor parte de las especies registradas son especies tolerantes a la

presencia del ser humano y no tienen ningún valor económico para él (a

excepción de los peces). Sin embargo, en este humedal, se encontraron

algunas especies mayores que indican la permanencia de cierta estructura

estable en el ecosistema, como es el caso del venado que permanece, pese a

la cacería; el hurón y el mapache que desaparecen con la disminución de la

pesca y la garza tigre desaparecida en muchos humedales al ser reemplazada

por la garza blanca.

Este humedal tiene el 37% de las especies registradas para la provincia. La

pérdida de la fauna asociada se debe principalmente, a la alteración de la

cobertura vegetal natural, a la cacería y al uso de pesticidas, los cuales se

acumulan en la cadena alimenticia (este proceso ya demostrado en otros

sistemas debería ser estudiado en los humedales interiores del país). El bajo

nivel en la calidad de agua, se debe a los contaminantes, directa o

indirectamente, relacionados con el mal manejo del humedal. En este

humedal no se registró (o existe un número indetectable) tilapia, para la

cual se encontró durante el estudio, una tendencia a estar relacionada con la

desaparición de ciertas especies de peces en los humedales estudiados.

Aves.- El pato de vientre negro (Dendrocygna autumnalis), el pato María

{Dendrocygna bicolor), la jácana pacanajácana), el andarnos coleador (Actitis

macularia), la garceta grande {Árdea alba), la garcilla estriada (Butorides

striatus), la garza tigre (Tigrisoma lineatum), el águila pescadora (Pandion

baliaetus), la gallareta montes de cuello rojo (Aramides axillaris), la polluela de

pecho gris (Laierallus exilis), la gallareta púrpura (Porpbyrio martinico) y la

anhinga {Anhinga anhinga).

Peces.- Las 8 especies registradas.

Mamíferos.- El oso lavador o mapache (Procyon cancrivorus).

Aves.- El martín pescador verde (Cbloroceryk americana) y el cormor:

(Phalacrocorax brasilianu.s).

Mamíferos.- Según las encuestas realizadas, se mencionó la presencia del

venado de cola blanca {Odocoi/eus virginianus) y el cabeza de mate (Eira

Mamíferos.- La UICN incluye al perezoso de dos uñas (Choloepus hoffmanni)

con datos insuficientes (DD). La CITES por su parte incluye al venado de

cola blanca (0. virginianus), al cabeza de mate (E. barbara), al perezoso de dos

uñas (C hoffmanni) y al oso hormiguero (Tamanduá mexicana) dentro del

Apéndice III.

Aves.- El Grupo de Trabajo del Libro Rojo de las Aves del Ecuador

considera como especie con datos insuficientes (DD) a la gallareta montes
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Aves.- El andarríos coleador {A. macularia), el águila pescadora (P. haliaetus);

además, Rappole et al. (1993) consideran como aves migratorias, pero con

poblaciones estables, a la garcilla estriada (B. striatus).

Mamíferos.- No existen especies endémicas; sin embargo, vale la pena

mencionar la presencia de la ardilla sabanera de Guayaquil (Sciurus

stramineus), cuya distribución se restringe al suroccidente de Ecuador y

noroccidente de Perú, dentro de la denominada "zona tumbesina".

Aves.- La lechuza del Pacífico (Glauádiumpentanum).

Peces.- El pez ratón (Ljiporinus ecuadorensis).

Mamíferos.- La presencia de especies predadoras es un buen indicador de

calidad ambiental, siendo consideradas todas ellas como especies clave, tal

es el caso del cabeza de mate (E. barbara). Sin embargo, debido a la fuerte

alteración ambiental que presenta el humedal y su área de influencia, y a la

ausencia de superficies importantes de bosques naturales, se considera que

sus poblaciones podrían estar seriamente deterioradas y en peligro de

extinción local.

Aves.- Algunas especies acuáticas o semiacuáticas son buenas

bioindicadoras, tal es el caso del águila pescadora (P. haliaetus) debido a que,

dentro de las aves, es una de las más importantes predadoras en sistemas

acuáticos.

Mamíferos.- Especies comunes, el vampiro común (Desmodus rotundus).

Especies generalistas, además del vampiro común, la zarigüeya común

(Didelpbts marsupiales) y los murciélagos del género Myotis.

Aves.- Especies comunes son la jacana (J.jacana), la garceta grande (A. alba),

el garrapatero común (C. ani), el gallinazo de cabeza negra (Coragyps atratus),

la golondrina tijereta (Hirundo rustica) y el cormorán (P. brasilianus). Especies

generalistas, además del garrapatero común, son el gallinazo de cabeza

negra, la golondrina tijereta, la paloma rojiza {Columba subvinacea), el

gallinazo de cabeza roja (Cathartes aura) y el ollero (Funiarius cinnamomeus).

Reptiles.- No hay especies comunes dentro del humedal. Especies

generalis tas son la equis (Bothrox a/rox) y la iguana común (Iguana ¿guana).

Anfibios.- La única especie de anfibio registrada, el bufo (Bufo marinus) es

común y generalis ta.

Peces.- La guaija (Lebiasiua bimaculata). Debido al desconocimiento de la

ecología y conducta que tienen las especies registradas, no se ha

considerado la presencia de especies generalistas.
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Mamíferos.- Los pobladores del área utilizan con fines alimenticios al

venado de cola blanca (O. virginianus) y al conejo (Sylvilagus brasiliensis). La

ardilla sabanera de Guayaquil (Sdurus stramineus) puede ser vendida o

mantenida como mascota. Otras especies de las encontradas en el área de

estudio pueden tener varios usos, ya sea para alimentación, comercio o

como mascotas, pero como son eventuales no se las ha considerado.

Aves.- Como fuente de alimento se utiliza ocasionalmente a las dos especies

de patos del género Dendrocygna. La paloma rojiza {Columba subvinaceá) tiene

un uso potencial como alimento o mascota. La gallareta púrpura (P.

martinico) es utilizada en algunos lugares como mascota.

Reptiles.- A pesar de que no se comprobó, en el área existe la posibilidad de

utilizar, como fuente de alimentación, a la iguana común (/. iguana).

Peces.- Todas las especies de peces registradas son utilizadas como fuente

de alimentación.

Como plantas especiales se encontró el "Pigio" Cavanillesia platanifolia y

"Compoño" Albinia kucoccphala en las orillas de las zonas de planicie (ver

anexo 3).

► Actividades de

Investigación y

Facilidades

Actuales de

Educación para
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Actúale^

Recreación y

Turismo

No existe en el humedal ningún tipo de programa de investigación que

promueva el manejo sustentable de este ecosistema. Hay monitoreo e

investigación para la construcción de langosteras, pero están dirigidas

únicamente hacia objetivos productivos y no ambientales.

En Daule, funciona una oficina del CEDEGE que se encarga de la

ejecución de proyectos de control de inundaciones y riego en el sector. De

ejecutarse el proyecto de las 15.000 has., que incluye al Barbasco, esta

institución se encargaría de su administración.

En la zona no existe ninguno, pero está en marcha la reforma curricular del

programa de educación formal, obligatorio para todo el país que contempla

la aplicación de la educación ambiental como eje transversal en todas las

áreas de estudio. Lo que significa que los actuales estudiantes recibirán una

formación integral que, en alguna medida, ayudará a la conservación de la

naturaleza y de la biodiversidad.
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Conclusiones

El Ministerio del Ambiente, Ministerio de Agricultura y Ganadería,

gobiernos seccionales, CEDEGEy las comunidades que habitan la zona.

Está bajo la jurisdicción del Consejo Nacional de Recursos Hídricos (Ley de

Aguas 1972), entidad planificadora de políticas de agua, del Consejo

Provincial, que se encarga de distribuir y cobrar el uso del agua, sin

embargo, esta institución ha delegado en la práctica la administración del

área a la CEDEGE.

mitigando además, los procesos de inundación fuera de su área. Pese a la

destrucción de su cobertura natural y a la desaparición de un gran número

de especies, todavía puede servir como zona de vida para algunas especies

de interés. Regula el clima en la zona, provee de recursos (agua, tierra fértil,

pesca, madera).

Es de gran importancia social, los beneficiarios directos alcanzan a 5.000

habitantes en el área de influencia, los indirectos son todos los

consumidores de arroz del país, que es uno de los alimentos básicos de la

dieta ecuatoriana, se calcula que el consumo promedio por habitante es de

41 kilogramos alano (Cajo A. Conv. pers.).

La superficie de este humedal y sus características ecológicas han permitido

que pese a las presiones generadas por su mal manejo, exista todavía un

sistema acuático relativamente equilibrado, con permanencia de especies de

especial interés, pues estas han desaparecido en todas las zonas

circundantes.

Es un importante espacio social y económico por la altn concentración

poblacional y de producción de alimentos para el mercado interno. En la

zona hay una alta productividad, 60 sacas de arroz por ha., la más alta de la

provincia, que tiene un rendimiento promedio de 3,36 toneladas por ha. Se

calcula que se producen 13.000 toneladas al año, que alcanzan para

satisfacer el consumo anual de 604.000 personas. Sin embargo, los

productores de arroz, no reciben los beneficios económicos y sociales que

su trabajo genera. Los costos del crédito para la producción y el mercado,

no permiten que se recupere la inversión y menos que se capitalice. La falta

de participación en la planificación del desarrollo seccional y, por último, la

falta de atención en servicios básicos por parte de las autoridades locales,

agravan la situación de los agricultores.

Falta de apoyo económico para impulsar otras actividades productivas con

costos razonables que dejen rentabilidad al agricultor.

En la microcuenca coexisten las fincas y las haciendas, con alta dependencia

de tecnología y del mercado para los procesos productivos, lo que afecta la

rentabilidad y los niveles de vida de los finqueros.
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Las cooperativas agrícolas, que fueron el inicio de la producción arrocera a

gran escala, se ven afectadas en su estructura de organización por las

diferencias desarrolladas entre dirigentes y socios por los créditos impagos

al Banco Nacional de Fomento y a prestamistas locales, y por la alta

dependencia del mercado.

La falta de créditos y capacitación a los agricultores y pobladores de la zona,

les ata a la producción del monocultivo arrocero, imposibilitándoles

aprovechar los recursos en nuevas iniciativas que incluyan la participación

de la mujer y los jóvenes.

No existe coordinación entre los diferentes encargados de propiciar el

desarrollo cantonal y regional.

Instaurar un mecanismo de monitoreo continuo de los componentes del

sistema. Para lo cual, se debe organizar y capacitar a los habitantes de la

zona, quienes se encargarían de llenar, continuamente, matrices de

evaluación , lo cual permitiría, en el peor de los casos, mantener las actuales

condiciones ambientales. El análisis final de los resultados tomados durante

el proceso de monitoreo debe ser responsabilidad de la institución estatal

con injerencia en la zona

Propiciar la comunicación entre todas las entidades y comunidades con

responsabilidad y jurisdicción sobre este humedal, para definir estrategias y

lincamientos de acción, de manejo territorial, en función de los objetivos

nacionales, y propiciar el desarrollo sustentable, limitando sistemas de

Iniciar el proceso con políticas locales, con responsabilidad del gobierno

seccional, para plantear el mejoramiento de las condiciones sociales y

económicas de los propietarios (canales de comercialización, piladoras

de piscicultura extensiva y ecoturismo, capacitación a maestros y padres de

familia, entre otros), para lo cual, deben participar los líderes, los

propietarios y todas las instituciones involucradas con el objetivo de pasar la

responsabilidad a la comunidad.

Apoyar la reforestación, al menos en algunas zonas de las fincas con

especies como el "almendro", que se adapta bien a este tipo de planicies

secas, el "compoño" y "laurel" cordia alliodora en las zonas inundables e

inundadas. De esta manera, se evitaría el deterioro total del suelo, sobre

todo, en los bordes de los reservorios de agua.

La metodología de las matrices será la misma que fue empleada durante el

presente estudio debido a la simplicidad de su metodología y la sensibilidad de

sus resultados. Esta metodología está detallada en el informe correspondiente a

este tema.
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En las zonas de la microcuenca destinadas al pastoreo se adaptaría muy bien

el "tamarindo", pues ayuda con su sombra al ganado.

Implementar campañas de educación ai obladores, tanto

campañas deben estar enfocados a una mejor interacción del medio

humano con el ambiente natural (Novo 1996).

Llevar a cabo un análisis y seguimiento de la eliminación de desechos

sólidos y líquidos dentro de la microcuenca estudiada y proponer

alternativas de manejo que garanticen la calidad de agua y la supervivencia

de los organismos asociados directa o indirectamente con el humedal.

ues naturales o reforestación

con especies nativas.

Desarrollar tecnologías í

recurso pesca.
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Mapa del Humedal Barbasco
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Sistema del Río Magro
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La zona se encuentra localizada al margen derecho del Río Daule, en el

cantón Pedro Carbo, provincia del Guayas (INEC 1996) y que fue creado en

julio de 1984. Antes era parte del cantón Daule. Tiene una extensión de 938

Km2 (PUCE ORSTOM 1990) y 36.518 habitantes que representan el

4,58% de la superficie y el 1,3% de la población total de la provincia. La

densidad poblacional es de 38,93 habitantes por Km2 (CEPAR1998).

Los caminos vecinales son lastrados. Actualmente, muchos caminos están

destruidos por el invierno e interrumpidos porque los puentes fueron

arrastrados con las crecidas.

En el área rural y periférica urbana, la mayoría de viviendas son de bloque o

ladrillo, con techo de zinc, de una y de dos plantas. En la entrada o en la

planta baja, existe un portal donde realizan trabajos de preparación para la

labranza y descansan en horas de calor o luego de la faena diaria. Se

observan tierras sin uso y con algún nivel de erosión.

En la zona existe tradición en la construcción de albarradas; se observan

lagunas y reservónos. En el último invierno se destruyeron 25 albarradas
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que existían y los pobladores están buscando formas de financiamiento

para su reconstrucción.

Se visitó la Hda. Guitrán S.A. donde se han construido dos albarradas. Una

de ellas es artificial con una longitud de 121 metros y 6 metros de alto, la otra

es parcialmente natural (Salvador A. Conv. pers.).

En el área urbana se encuentra el 43,58% de la población, con poca

diferencia entre el número de hombres y mujeres. El índice de

analfabetismo de 13,4% en los hombres y 17% en las mujeres, en ambos

casos con edades mayores a 10 años.

En el área rural se encuentra el 56,48% de la población, 113 hombres por

cada 100 mujeres. El analfabetismo es alto, 21,6% en los hombres y 25,6%

en las mujeres. Actualmente ésta tendencia se mantiene, sin embargo, hay

más mujeres con formación superior que hombres. En relación con la

población económicamente activa, el 24% de hombres no trabajan,

mientras que, en el caso de las mujeres, un 89% declara no trabajar. Su

trabajo es considerado como ayuda y es poco valorada la labor que realizan

en casa cuidando a los hijos, haciendo los alimentos, curando a los enfermos

o acarreando el agua. Las mujeres que trabajan apenas son el 13,9% en la

ciudad y el 10,6% en el campo.

La familia está constituida de 5 a 6 miembros en promedio. Generalmente

es nuclear, aunque, en muchos casos, los padres ya viejos viven con los hijos,

quienes han tomado la responsabilidad del hogar.

En el área urbana, el 83,2% de las viviendas son de tenencia propia. Un

4,2% cuenta con red pública de agua potable, el 84% se abastece de carros

repartidores. Únicamente el 0,7% de las viviendas tienen alcantarillado

público, el 59,5% pozo ciego y el 39% nada para la eliminación de aguas

servidas. Con servicio higiénico, cuenta el 45,6% y con ducha, un 11,9%. La

cobertura de servicio eléctrico es del 82,2% y de teléfono apenas el 7,1%.

Para la eliminación de la basura, el 50,8% tiene servicio de carro recolector y

el resto bota sus desperdicios en terrenos baldíos.

En el área rural, que incluye al humedal, las condiciones son más graves. El

38% de las viviendas son casas o villas y un 61,3%, entre mediaguas y

covachas, todas éstas con un índice de pertenencia del 93%. Se abastecen de

agua de pozo fundamentalmente, o a través de lagunas o canales. Para su

consumo, en algunos casos, purifican el agua con cloro. El 69% no cuenta

con ningún sistema de eliminación de aguas servidas ni servicio higiénico.

El 28,4% tiene energía eléctrica y apenas el 0,7%, teléfono. La basura la

queman o botan en las quebradas (CEPAR1992a).

Las escuelas son unidocentes y se dan casos en los que la comunidad

contrata un profesor adicional para que les ayude.

la. algunos recintos, e a a las cabeceras
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parroquiales. La producción se saca en carros particulares o acémilas y la

mayoría de la gente tiene bicicleta.

En la zona están trabajando instituciones como el Fondo de Inversión

Social de Emergencia, FISE, con un proyecto de letrinización.

Adicionalmente, Plan Internacional, que colabora con raciones alimenticias

para los escolares y otras ayudas. La Fundación española Ayuda en Acción

otorga créditos y el Seguro Social Campesino atiende, en alguna medida, las

necesidades médicas de la población. Se registra que, de cada 100.000

habitantes, el 13,98 se intoxican por el mal uso de pesticidas CAAM (1996,

66V

Según la

ación que se da en la zona es por taita de tierra y capital de trabajo,

i Secretaría Técnica del Frente Social, la pobreza alcanza al 78,2% de

ción (Larrea etal. 1996).

900 ha.

152.967 ha.

152.967 ha.

♦ Área siempre inundada:

♦ Área de influencia estudiada:

I Área total de estudio:

♦ Relación entre la superficie del humedal y su área

de influencia:

♦ Porcentaje de superficie de influencia sujeta a

inundaciones estacionales:

El sistema del río Magro abarca 130.000 hectáreas (1.300 km2) (CEDEGE

1985) subdivididas en 3 zonas caracterizadas por el uso del suelo. La

primera corresponde al humedal y representa el 1,20%, la segunda, al área

urbana y periférica urbana con el 9,42% y la tercera, la más extensa, está

constituida por fincas y haciendas, con el 89,38% del área total.

Parte del sistema es administrado por la Comisión de Estudios para el

Desarrollo de la Cuenca Baja del Guayas (CEDEGE), la misma que ha

permitido la existencia de drenaje y riego de agua para la población. Sus

actividades están enfocadas, principalmente, a la agricultura, a la ganadería y

al control de las inundaciones. Actualmente, ejecuta un proyecto en las

inmediaciones del río Daule.

En el humedal viven solo dos familias, encargadas de cuidar la propiedad.

Los jefes de hogar son miembros de una cooperativa agrícola, que se

desplazan a trabajar en sus terrenos todos los días. Las condiciones de ellos

son las mismas que las del resto del área rural. La población más cercana es

Las Cañas, donde realizan actividades de mercado, educación y salud, entre

Lago permanente de agua dulce.

45m.s.n.m.



Descripción

General

Por la geografía y las características geomorfológicas de la zona, es probable

que éste humedal haya existido naturalmente. Hace algunos años se

construyó una albarrada de 200 mts. que amplío su capacidad de embalse.

El humedal almacena el agua de escorrentía en invierno para ser usado en

verano con fines productivos. Tiene una compuerta hacia el estero Loco y,

de éste, bajan las aguas al Río Daule.

Actualmente no presenta un alto grado de intervención humana, sin

embargo, refleja un fuerte grado de intervención anterior, como lo

demuestra la baja densidad y diversidad a nivel de estratos medios y altos.

La utilización de grandes cantidades de herbicidas en el pasado, ha

influenciado en la desaparición, casi completa, de herbáceas acuáticas y

otras especies nativas que crecen en zonas anegadizas.

En la microcuenca, existe mayor variedad de especies, particularmente en la

zona cercana a la cordillera de las Gradas, donde se observa una mayor

cubierta natural representada por formaciones de vegetación tipo xerofítica

tropical.

En la zona cercana a Pedro Carbo, la vegetación antropophytica está

entremezclada con la natural y su variedad es mejor y mayor que la cercana al

humedal. En esta zona se encuentran arbustivas como "muyumuyu" Cordia

lútea, Trema sp, "florón" Ipomoeaprescraprae, Scutíapauciflora, Geqffroea spinosa.

Entre los árboles interesantes están "guachapelf' A$ñ%taguachapelí, "hobo

de monte" Spondias mombim, "cascol" Caesalpiniapaipai y "pasayo" Bombax

rui^ii. Estas son especies relegadas a pequeños grupos en la zona menos

alterada. En las planicies secas se encontró, creciendo naturalmente,

algunos individuos de "Tamarindo" Tamaridus.

laractensticas Corresponde a un área de drenaje considerablemente grande ante la

presencia de un relieve topográfico que se extiende hasta la línea cumbre de

la cordillera de Chongón y Colonche, con alturas de hasta 800 mts.

(CEDEGE1985).

Sus suelos son ondulados. Estos se acentúan en la parte sudoeste, por la

presencia de mesas y colinas costeras, combinando relieves casi planos de

antiguas playas levantadas y escalonadas, de suelos pardos oscuros,

arcillosos y con la posibilidad de ser pedregoso (CAAM 1996).

En invierno, se encuentran en todas partes riachuelos y esteros, pero la

mayor parte del año estos permanecen secos. En el último invierno, las

aguas del canal rebosaron y acabaron con los sembríos de mango, averiando

además, la albarrada, que, al momento de la visita, aún no estaba reparada.

ZonifícacK

del Hume

Zona inundada: Se encuentra intervenida a causa de anteriores

manejos agrícolas. Actualmente no existe una influencia directa por

cultivos.



Zona inundable: Esta zona no ofrece ambientes diferentes; el

ambiente boscoso casi no existe. Su nivel de alteración es crítico y

Zona de influencia directa al humedal: Actualmente es poco

intervenida. La flora presente esta alterada, probablemente a causa

de malos manejos anteriores.

Zonificación de

la Microcuenca

Se determinan dos zonas diferenciadas por el grado de intervención y el uso

actual del terreno. Una zona es la cercana al río Magro y ésta es bastante

utilizada, la otra zona es actualmente poco manejada, donde se observa una

cubierta natural mayor. En ambas zonas, la flora está alterada.

En general, la microcuenca presenta un alto grado de intervención y se

observa la tala casi total del estrato arbóreo. Presenta una alta densidad

poblacional de vegetación herbácea natural.

Estado, Riesgos

e Identificación

de Hábitats

Importantes

Características

Ecológicas

El humedal se encuentra en una zona con fuerte alteración antrópica,

haciendo de éste, un lugar poco favorable para la presencia de muchas

especies, en especial de mamíferos terrestres.

El humedal presenta vegetación acuática, especialmente cerca de las orillas,

lo que favorece en la anidación de ciertas especies de aves. De acuerdo con

las encuestas realizadas, la pesca no es una actividad rentable ni ejercida con

frecuencia en el humedal.

Las zonas circundantes al humedal presentan escasos parches de vegetación

natural, rodeadas, en gran parte, por pastizales y áreas de cultivo, hábitats

que ayudan en el desarrollo de especies comunes, en especial, aves

frugívoras (paseriformes), pero que poco contribuyen en el mantenimiento

y conservación del humedal.

Según las encuestas realizadas, el humedal no tiene presión de cacería, ya

que no existen especies de interés que motiven esta actividad o son raras y

poco probables de encontrar.

Todo el sistema del río Magro que alimenta al humedal El Príncipe, ha

perdido su cobertura vegetal natural. En la parte alta, la microcuenca tiene

remanentes boscosos pero son menores y no presentan una biodiversidad

alta. La mayor parte de la superficie de la microcuenca está utilizada para

cultivos extensivos e intensivos, para los que se emplean pesticidas y abonos

sin ningún tipo de restricción. Pese a no haber asentamientos humanos

mayores (100.000 habitantes o más) existen importantes centros poblados

que no cuentan con ningún tipo de procesamiento de aguas servidas ni de

desechos orgánicos y donde la pérdida de la cobertura vegetal ha acelerado

procesos erosivos.



Tipo de

Ecosistema y

Grado de

Intervención

sidad y

Riqueza de

Especies

El uso del suelo, en esta cuenca, se ve reflejado en las características de su

agua (Ecol2). El pH bajo está relacionado con la presencia de sulfatos. Los

procesos erosivos en la microcuenca afectan la calidad del agua, debido a los

altos niveles de sólidos totales (610 mg/1) que aumenta la turbidez a 30 cm.

El mal uso del suelo evidencia, además, el inicio de un proceso de

desertificación por salinización del suelo y del agua (0,2%o).

El humedal El Príncipe recibe muchos impactos ambientales de su cuenca

aportante. El aporte constante de nutrientes en su cuenca aportante, debido

a la gran cantidad de sólidos en suspensión y baja visibilidad, así como la

poca profundidad del humedal (2 m en verano) y el estancamiento del agua,

acentúa los efectos, aumentando la demanda biológica de oxígeno y

disminuyendo el oxígeno disuelto en el agua.

El ecosistema del río Magro se encuentra deteriorado. Gran parte del suelo

está desnudo a causa de un manejo inadecuado en faenas agrícolas

anteriores. La vegetación presenta una baja diversidad y poca densidad

poblacional de todos los estratos. Se observa una cubierta vegetal natural

dominada por herbáceas.

En la zona cercana al humedal, actualmente no se siembra, sin embargo,

presenta una degradación florística por falta de cubierta vegetal, con

presencia de pocos arbustos secos y herbáceas. El estrato arbóreo esta

constituido por árboles dispersos de "ceiba" Ceiba trichystandra y "bototillo"

Cochlosperrmimvitijolium.

La microcuenca pertenece a un tipo de Sabana de tierras bajas (Sierra

1999) con la particularidad de que gran parte de las planicies son de tipo

inundable. Estas zonas (inundables) están dominadas por los monocultivos,

especialmente de arroz. Existen pequeños remanentes de vegetación

natural que corresponde a una vegetación seca tropical (Cañadas 1983). Se

la ha clasificado florísticamente en otra zona distinta a la cercana al

humedal. En esta área, se observa una mayor intervención humana, por la

siembra frecuente de arroz, banano y de vegetación introducida.

En la microcuenca se realizaron dos muéstreos al azar, donde se

encontraron entre 25 y 30 especies diferentes de herbáceas colectadas en la

zona cercana al río Magro. En las planicies inundables se mantiene una

diversidad mediana con vegetación dispersa.

Para determinar la riqueza de especies arbustivas, se realizaron colectas al

azar y un inventario debido a su reducido número. Su diversidad es baja.

El estrato arbóreo se presenta con individuos dispersos en la microcuenca y

en la zona cercana al humedal. Se calcula una diversidad entre 5 y 8

individuos diferentes por área, con una densidad poblacional de 15 a 20

individuos en 100 metros lineales.

La zona del humedal presenta sectores cubiertos por especies acuáticas



Porcentaje de

Cubierta de

Vegetación

Natural

naturales que ocupan áreas de orilla y otras donde existe mayor

profundidad. La flora acuática está dominada por "lirio de agua" Eichhornia

crassipens.

En la zona inundada, la diversidad herbácea y arbustiva es baja. El estrato

arbóreo se encuentra bastante disperso, casi ausente.

En el humedal actualmente no se siembra arroz. La vegetación dominante

son las gramíneas secas y algunas arbustivas naturales en un 80%. En los

alrededores domina una vegetación de tipo xerofítica, con pocos árboles

dispersos. Anteriormente se sembró "mango" Mangijera indica.

En los alrededores al río Magro, la microcuenca es la zona con un mayor

grado de intervención. Tiene una cubierta de vegetación natural

especialmente herbácea en un 30%, aproximadamente.

La cubierta de vegetación artificial se calcula en un 70%, dominada por

cultivos de arroz y, en menor escala, por los de banano, algodón y

ocasionalmente maíz.

Estratificación y

Ambientes

Diferentes

Tenencia c

Tierra/Ré

de Propiec

Se observan pequeños parches boscosos con algunos árboles aislados, entre

los que domina el "algarrobo" Prosopisjttliflora, P. inermisj algunos similares a

En la zona de la microcuenca superior, la mayor parte es chaparro,

vegetación herbácea seca y árboles dispersos. Este tipo de vegetación

natural ocupa un 50%. Existen cultivos dispersos en :un 40% y 10% de

suelos desnudos.

En la microcuenca, el estrato sobresaliente y dominante es el herbáceo. Se

lugar donde existen pocas arbustivas y aislados individuos del estrato

arbóreo.

En el humedal, el estrato dominante es el herbáceo acuático, mientras que

en las zonas de orillas y en la zona inundable se presentan herbáceas secas en

pie y pocos arbustos.

En general, existen dos tipos de ambiente:

en la zona de (ierra firme, ñocos remanen!:

:n la zona acuática, el herbazal y

de matorrales naturales.

En la zona urbana el 83% ele las viviendas son propias, mientras que en la

rural el 77,2%. Del porcentaje restante, el 7,5% son arrendatarios y el 5,5%
i

posesiónanos .

Inferencia del Proyecto Pedro Carbo, Estudio de Factibilidad para el desarrollo de

los recursos Hídricos y Agrícolas (CEDEGE - ACDI1990).



el R.1'0 MagrO: riumedal LJ f*rinc

Medidas de

Conservación

Adoptadas

Medidas de

Conservación

Propuestas pero

aún no puestas

en práctica

De acuerdo con las encuestas realizadas, se estableció que existe un alto

índice de concentración de la propiedad de la tierra con desigual

distribución. Las propiedades menores de 3 hectáreas son el 4,6% de la

superficie, entre 3 y 10 has. el 11,7%, entre 11 y 99 has. el 40,1% y las

mayores de 100 has. el 43,6%. Existen propiedades como la Hacienda El

Príncipe, que tiene 1.600 has. y que es de un solo dueño.

Entre las tierras propias, hay que diferenciar las otorgadas por la Reforma

Agraria en la década del 70, cuyo proceso de legalización aún no llega a su

término, lo que impide venderlas y, en muchos casos, hipotecarlas para

obtener créditos más baratos en el Banco Nacional de Fomento.

No hay ninguna en la actualidad.

No existen propuestas para el humedal en forma directa, pero el Grupo

Orrantia (ONG), que tiene algunas propuestas de conservación para los

manglares, está interesado en hacer un manejo ambiental de dos embalses

construidos para la plantación de mango que tiene en Zamora Nuevo. Esta

plantación tiene un plantel de lombricultura y un laboratorio para realizar

estudios del agua periódicamente. El Grupo Orrantia prohibe la cacería, en

su propiedad y ha introducido al tulicio (caimán) en sus lagunas.

Usos Actuales

del Suelo

En el área urbana, el principal uso del suelo es para casas de habitación,

luego está el comercio y sobre todo desmotadoras y piladoras.

En el área rural, se encuentra diversificación de cultivos. Los principales son

de algodón, arroz, maíz, mango, tomate y pimiento.

Para 1989, el uso del suelo se distribuía en el 42% bosques, cuyo suelo se

utilizó para pastoreo, el 30% para algodón, el 7% para arroz, el 3,7% en

maíz. Para frutas como el mango, melón, tomate industrial, cítricos, papaya,

vid, el 6,8%; un 5,3% en pastos y el 5,1% en pozas y lagunas (CEDEGE-

ACDI1990). Hasta 1995, la estructura se mantenía con algunas tendencias a

cambiar el cultivo de algodón por el mango de chupar o melón en las

pequeñas propiedades, y mango de exportación en las grandes (CEDEGE

1995a).

Este cantón abastece de frutas y hortalizas a Guayaquil y otras cabeceras

cantonales. Con el cambio de cultivos a los de exportación, que son

rmanentes, se depende de los cultivos de los pequeños productores para

abastecer al mercado de alimentos.

El calendario agrícola depende del producto, tomando en cuenta la

extensión del terreno, el capital, el tipo de suelos, la altura y la disponibilidad

de agua. El algodón, el maíz y la soya se siembran en invierno, mientras que

el arroz, el melón, la sandía, el pimiento, el tomate, el pepinillo y la cebolla,



en verano. Los cultivos permanentes son el mango, los cítricos, la vid y la

La tecnología utilizada por los campesinos pobres, arrendatarios y

cooperados es la tradicional, puesto que se utiliza maquinaria para preparar

la tierra, mientras que la siembra y la cosecha son manuales. Utilizan

semillas no certificadas y el uso de fertilizantes y agroquímicos es deficiente.

La producción semi-tecnificada usa maquinaria para la preparación del

suelo, para la siembra y control de maleza, esto último, con uso deficiente de

fertilizantes y agroquímicos. La cosecha se realiza manualmente.

Se emplea la producción tecnificada para el arroz y, en algunos casos, para

las hortalizas y los frutos de exportación, donde gran parte del proceso es

mecanizado. También se usa mano de obra restringida para abaratar costos.

Alteraciones y

Amenazas

Todas estas prácticas se ven reflejadas en el humedal, que se encuentra

ubicado en la parte baja de la microcuenca. Sin embargo, no tiene injerencia

negativa de manera directa. Actualmente, los suelos del humedal están sin

uso después del último invierno, que acabó con 100 has. de mango. Hay

mbrar arroz.

El humedal, aunque no es parte del proyecto del CEDEGE-ACDI, colinda
con este.

El bajo grado de ordenamiento y organización en las políticas de manejo de

suelos en el país, representa una amenaza tanto para la microcuenca, como
para el humedal El Príncipe.

La contaminación anttopogénica generada en la microcuenca aportante

amenaza con eutroficarlo. Los acelerados procesos erosivos están

colmatando el suelo, lo que reduce su vida natural.

Otra amenaza se origina en la falta de una política de ordenamiento

territorial, tomando en cuenta no el uso del suelo, sino el manejo y

aprovechamiento de los recursos, dándoles una categoría y tratamiento

integral y diferenciado a cada uno. Ni las autoridades locales, ni el
CEDEGE conocían sobre la existenrm riel l-mmprlai

Los lincamientos políticos del CEDEGE, si bien pretenden ayudar en la

producción agrícola, podrían convertirse en una amenaza que atente contra

la estabilidad del humedal, ya que tienen una visión integral de desarrollo

económico para la ejecución de cada proyecto.

El proyecto de las 8.000 has. del CEDEGE está en el límite del humedal.

Dicho proyecto pretende instalar infraestructura para secar las zonas.



Resultado!

Sistema del Río Magro: Mi

inundables, con el fin de aprovechar toda el agua y el suelo para la agricultura

en cada ciclo, lo que podría alterar y amenazar la existencia de este

ecosistema.

Valores

Hidrológicos y

Físicos

Las alteraciones causadas por la infraestructura que se ha implementado,

causaron modificaciones importantes e irreversibles en la condición del

medio que, al realizar los cultivos programados, acarrean la consiguiente

utilización de pesticidas y fungicidas que contaminan el agua del sistema.

La falta de capacitación a los productores acerca de los daños ambientales

que causa el uso y manejo inapropiado de los recursos e insumos, ha

provocado una fuerte alteración en el humedal.

La pobreza de los pequeños agricultores es una amenaza, ya que al quebrar y

no poder pagar las deudas de siembras pasadas, pierden la tierra y fomentan

la gran propiedad para plantaciones intensivas.

Como amenaza externa, está la falta de coordinación entre todas las

instituciones con competencia en la administración de la zona, que impide

realizar un trabajo conjunto en pro del desarrollo sostenible del lugar.

> Microcuenca aportante

Se obtuvo un índice WQI de 0,67. Este valor determina agua de calidad

media. Los principales limitantes son la presencia de coliformes fecales

(1000 mg/1) la turbidez (30 cm de visibilidad) y la cantidad de sólidos totales

(610 mg/1). Los coliformes fecales determinan la presencia de bacterias

patógenas (Mitchell & Stapp 1993) y aguas con altos niveles de sólidos, que

pueden funcionar como un laxante al ser consumidos (Encalada & Luje

NF). Además, la alta concentración de sólidos totales puede provocar serios

problemas para la vida de los organismos acuáticos. Por ejemplo, puede

reducir la claridad del agua, que contribuye a una disminución de

productividad primaria, formar uniones con metales pesados y puede

aumentar la temperatura del agua, debido a la absorción de los rayos solares

por las partículas (Mitchell & Stapp 1993).

Por otro lado, se encuentran cloruros (8,60 mg/1) y cloro libre (0,2 mg/1)

que demuestran que existen acciones antropogénicas en ese humedal. El

cloro libre es tóxico para muchos organismos acuáticos que son altamente

sensibles a bajas concentraciones (Wheaton 1993). El agua de este humedal

es altamente alcalina. Presenta un valor de 281 mg/1 de CaCO3, lo que indica

la presencia de carbonates, bicarbonatos e hidróxidos en el agua. Este

parámetro eleva el pH, pero en este caso (pH = 8,7), este último se mantiene

en valores normales para aguas naturales y no es tóxico para ningún ser vivo.
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> Humedal El Príncipe

El índice WQI, de 0,77, índica un agua de buena calidad. La ausencia de

coliformes fecales eleva este valor, sin embargo, existe un limitante y es la

baja concentración de oxígeno 4,55 mg/1. Este valor está influenciado pol

la turbidez del agua (30 cm de visibilidad) y la cantidad presente de sólidos

totales (110 mg/1) que impiden la penetración de los rayos solares y, por lo

tanto, el desarrollo de los organismos fotosintéticos que proveen de

oxígeno al agua. En este humedal, los cloruros están presentes en valores de

0,5 mg/1. Este parámetro generalmente indica la acción del ser humano en

el humedal o en sus cercanías.

VALOR VALOR VALOR

1. DO (% SATURACIÓN)

2. COLIFORMES FECALES

5. TEMPERATURA

6. FOSFATO TOTAL

I 7. NITRATO

8. TURBIDEZ

9. SOLIDOS TOTALES

y Culturales pue

al que tiene el humedal para el propietario es el económico,

agua del humedal permite disminuirlos costos de producción.
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La microcuenca mantiene cultivos de distinto tipo y variedad,

convirriéndola en necesaria e importante para gran parte de la provincia del

Guayas, Manabí y aún para el país, por ser productora de frutas de consumo

nacional e internacional.

El cultivo de algodón, mango de chupar y del huerto tiene tradición en el

manejo. Se trasmiten los conocimientos sobre su cultivo de generación a

generación.

En los recintos, la población se organiza en Juntas Pro-mejoras para

presionar a las autoridades locales por servicios básicos e infraestructura.

En la actualidad, después del Fenómeno del Niño, exigen que se arreglen los

caminos, se restituyan los puentes y se reconstruyan los reservorios.

Generalmente se reúnen cada mes y toman decisiones en Asamblea

General. Al Presidente se lo elige porque es el más interesado en el

desarrollo de la comunidad.

En el campo, la cooperativa es la forma generalizada de organización. Ésta

se ha debilitado a causa de la pequeña extensión que tiene cada cooperado,

la subdivisión que por herencia ocasiona, la falta de capitalización, de

créditos o servicios comunales y, por último, por estafa de dirigentes

corruptos.

Las relaciones son salariales. En la ciudad, los trabajadores son obreros o

jornaleros en relación de dependencia, existe un pequeño sector de

servidores públicos. También existen empresarios, dueños de

desmotadoras de algodón y piladoras, entre otros. En el área rural, los

campesinos y jornaleros son las dos cosas a la vez, para poder completar el

ingreso familiar.

Un problema es la existencia de los minifundios, donde la productividad es

baja y el valor de la remuneración por trabajador es mínima. Se calcula que

en las fincas el ingreso promedio es de S/. l'OOO.OOO (US$ 156,86) y que el

jornal es apenas de S/. 25.000 diarios (US$ 3,9). Esto se expresa en las bajas

condiciones de vida en el sector y en la restricción del mercado local.

En las grandes haciendas exportadoras, ganaderas o con plantaciones de

mango y melón, el jornal básico es de S/. 600.000 mensuales (US$ 94). El

personal administrativo y de control gana S/.l'200.000 por mes

(US$188,24)2.

Tanto los grandes, como los pequeños productores dependen del mercado.

Siembran algodón, arroz y soya debido a que tienen un comprador seguro,

en especial, los pequeños productores. La diferencia entre los dos, radica en

Datos investigados en las Encuestas de campo.

Particularmente la Hacienda Guitrán SA, del Grupc

exportación, tiene 27 trabajadores de planta y 60 joi

de inversión de US$ 2.000 anualmente por hectárea

tía, cultiva mango de

; tiene un promedio
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que los pequeños productores no tienen ninguna garantía en los precios,

incluso después de habérselos establecido. Las cuotas de entrega a

desmotadoras y piladoras, como parte de pago a los créditos que recibieron

para poder sembrar, son en dinero o semillas.

El agricultor saca sus productos a los principales centros de acopio del país,

a Guayaquil o a los recintos o pueblos más cercanos. Los de exportación

salen por el puerto de Guayaquil.

No existen condiciones para acceder a créditos del Banco de Fomento y

muchos están endeudados por las pérdidas del último invierno.

Las cooperativas, después de la legalización de las propiedades, se han

central de obtener el título del terreno ya se cumplió.

En el Príncipe, la hacienda en donde se ubica el humedal del mismo

nombre, actualmente solo tienen cuidadores. Hasta hace un año existían

a nlantaci

crecidas del último invierno

Al igual que en la mayoría de humedales de las provincias de Guayas y El
i">.._ i_ . j_ i • • . > , ...

presencia del ser humano y, a excepción de los peces, no tienen ningún valor

económico para el mismo. La ausencia de bosques representativos se

evidencia también en la fauna, con la desaparición de especies claves como

predadores primarios. En esta área se observó el 39% de las especies

registradas para la provincia, lo que no es representativo al considerar el

tamaño del área de esta microcucnca. Los mamíferos, con un 39% de las

especies registradas, son un grupo interesante, pero que en su mayoría están

representados por especies pequeñas, características de bosque alterados.

El bajo nivel en la calidad de agua, debido a contaminantes directos o

indirectamente relacionados con el mal manejo del humedal, se refleja,

además, en la pérdida de la biodiversidad acuática que, según las entrevistas,

llega apenas al 43% de las especies registradas, incluyendo la tilapia como
especie introducida y común en este sistema

Se registraron 14 especies de mamíferos, 26 de aves, 5 de reptiles, 1 de

anfibio y 6 de peces. De éstas, únicamente 1 especie de mamífero, 11 de aves

y 6 de peces son propias de humedales o están relacionadas con éstos

ecosistemas (ver anexo 2).

Aves.- El pato María {Dendrocygna bicolor), la jacana (Jacanajacanci), todas las

especies de garzas presentes (ardeidae), el águila pescadora (Pandion

haliaehis), el pájaro sol (Heliomis fulicci) y la gallareta púrpura (Porphyrio

Peces.-Las 6 especies registradas.
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Mamíferos.- El oso lavador o mapache (Procyon cancnvorus).

Aves.- El martín pescador grande (Megaceryle torquata) y el cormorán

Aves.- El carpintero guayaquilense {Campephilusgayaquilen.ús)

Mamíferos.- La CITES incluye al oso hormiguero (Tamanduá mexicana).

Aves.- La garcilla coroninegra (Nycficorax nycticorax) y el águila pescadora (P.

baliaetus); además, Rappole et al. (1993) consideran como aves migratorias,

pero con poblaciones estables, a las garcülas bueyera (Bubulcusibis) y estriada

(Buíorides striatus).

Mamíferos.- No existen especies endémicas; sin embargo, vale la pena

mencionar la presencia de la ardilla sabanera de Guayaquil (Sciurus

stramineus) cuya distribución se restringe al suroccidente de Ecuador y

noroccidente de Perú, dentro de la denominada "zona tumbesina".

Aves.- El hornero del Pacífico (Furnarius cinnamomeus), el carpintero

guayaquilense (C. gayaquilensis) y la lechuza del Pacífico (Glaucidium

peruanum).

Aves.- Algunas especies acuáticas o semiacuáticas son buenas

bioindicadoras, tal es el caso del águila pescadora (P. baliaetus) debido a que,

dentro de las aves, es uno de los más importantes predadores en sistemas

acuáticos.

Comunes y

Generalistas

Mamíferos.- Especies comunes, el vampiro común {Desmodus rotundus).

Especies generalistas, además del vampiro común, la zarigüeya común

(Didelpbis marsupialis) y los murciélagos del género myotis.

Aves.- Especies comunes son la garceta grande (Árdea alba), el garrapatero

común (Crotophaga ani), el gallinazo de cabeza negra {Coragyps atratus), la

golondrina tijereta (Hirundo rustica), el platanero (Rampbocelus icteronotus) y el

cormorán (P. brasilianus). Especies generalistas son, además del garrapatero

común, el gallinazo de cabeza negra, la golondrina tijereta y el platanero, las

dos especies de palomas (columbidae), el gallinazo de cabeza roja (Cathartes

aura) y el ollero (Furnarius cinnamomeus).

Reptiles.- La única especie común de reptil registrada es la ameiba (Ameiba

sp.). Especies generalistas, a más de la ameiba, son la equis (Botbroxatrox) y la

niana iniana)
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Anfibios.- La única especie de anfibio registrada, el bufo (Bufo marinus) es

común y generalista.

Peces.- La tilapia (Tilapia spp.) es una especie común. Debido al

desconocimiento de la ecología y conducta que tienen las especies

registradas, no se ha considerado la presencia de especies generalistas.

Mamíferos.- Una especie que puede ser utilizada con fines alimenticios es el

conejo (Sylvilagus brasiliensis). Especies que pueden ser vendidas o

mantenidas como mascotas son las dos especies de ardillas del género

Sáurus. Otras especies de las encontradas en el área de estudio pueden tener

ciertos usos, tales como alimentación, comercio o para ser mascotas, pero

como son eventuales, no se los ha considerado.

Aves.- Como fuente de alimento, se utiliza ocasionalmente al pato María (D.

bicolor). Las dos especies de palomas (columbidae) son potencialmente

utilizables como alimento o mascotas. La gallareta púrpura (P. martinico) es

utilizada en algunos lugares como mascota.

Reptiles.- A pesar de que no se comprobó en el área, existe la posibilidad de

utilizar como fuente de alimentación a la iguana común (I. iguana).

Peces.- Todas la

de alimentación

ees registradas son utilizadas como fuente

relictos de vegetación natural, en la zona cercana al río Magro, entre los

árboles tenemos "guayacán" Tabebuia crysantha, "guachapelí", "Fernán

Sánchez" Triplaris cumingiana, "guabo" Inga spp.

En las zonas de borde más alteradas, "ciruelo" Spondiaspurpurea^ "guabos",

según los entrevistados existe "palo prieto" y "palma real".

"lirio de agua" (ver anexo 3).

Actividades de

Investigación y

Facilidades

Programas

Actuales de

Educación para

la Conservación

► Programas

Actuales de

Recreación

urismo

Sobre el humedal El Príncipe, no hay ninguno, pero el Grupo Orrantia está

a plantación

de mangos en el sector. El Grupo habló de implementar corredores

biológicos como parte de un sistema regional de conservación.

No existe ninguno.

No existe ninguno.



Organismo

Responsable de

la Gestión del

Humedal

Jurisdicción

Razones pata la

Inclusión

Conclusiones

El propietario de la Hacienda El Príncipe.

El Consejo Nacional de Recursos Hídricos (Ley de Aguas 1972) a través de

CEDEGEy el Ministerio delAmbiente.

Influye directamente en las condiciones climáticas de la región y ayuda en el

control de las inundaciones. En el último Fenómeno del Niño, de no haber

existido la poza los efectos habrían sido mayores.

Los humedales de esta microcuenca tienen una gran superficie de drenaje

en relación con su volumen de captación. Existe, además, una gran

alteración de los flujos hídricos naturales, debido a la creación de canales de

encauzamiento que disminuyen los aportes de la microcuenca y la superficie

original del humedal.

En la zona, a pesar de que la tendencia es el monocultivo y que todo el suelo

está intervenido, las fincas mantienen la rotación y combinación de cultivos.

Faltan investigaciones con visión ecológica y de monitoreo de procesos,

sistemas y especies.

Existe una acentuada diferencia de clases, en donde coexiste la gran

propiedad, considerada como latifundio, con la pequeña. Únicamente un

5% de la superficie territorial del cantón corresponde a más del 54% de

propietarios, mientras que el 40% de la superficie al 3% de los mismos.

El 78,2% de la población se encuentra en condición de pobreza (Larrea etal.

1996), esto se refleja en los bajos ingresos, en el alto índice de analfabetismo

y en la emigración, incluso de familias enteras.

En la pequeña propiedad se ha incrementado la dependencia del mercado,

tanto para los insumo», como para la venta de los productos, especialmente

de las desmotadoras y de las piladoms

La falta de maquinaria e infraestructura de riego no permite sembrar dos

ciclos al año.

Las cooperativas agrícolas tienden a desaparecer por falta de capitalización,

créditos o por codicia de los dirigentes.

No existe una política de ordenamiento territorial que tome en cuenta todos

los recursos del medio y su sustentable provecho.

El humedal El Príncipe, por ser de un solo dueño, puede facilitar el

planteamiento y convertirse en una experiencia piloto de manejo sostenible
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de este tipo de ecosistemas. Al encontrarse cerca de las riveras del Daule, al

extremo de la microcuenca y en el límite del proyecto del CEDEGE, sería

propicio conversar con todos los interesados para hacer el planteamiento

inicial. El Ministerio del Ambiente debe liderar esta acción.

El Gobierno Seccional debe considerar la existencia del humedal y tomarlo

en cuenta dentro de los planes de ordenamiento territorial.

El propietario deberá tomar en cuenta el mayor uso múltiple del humedal y

asistir en la elaboración de un plan de manejo sustentable para el humedal.

Atender las condiciones de vida de la mayoría de población en el sector.

Esto se podrá iniciar considerando que es tan importante la producción

producto de cada habitante del sector y protegiendo la producción interna

con medidas que eviten la competencia desigual con la producción

importada.

Apoyar el fortalecimiento de la organización cooperativa, ampliando sus

actividades a desmotadoras, piladoras, centros de acopio y proveedores de

insumos. El Banco Nacional de Fomento debería abrir líneas especiales de

crédito para financiar construcciones e infraestructura, destinadas a

mejorar y elevar la producción de los pequeños campesinos.

Incorporar a la mujer en la organización como socias y responsabilizarlas de

las actividades propuestas.

historia y capacitación, tanto a hombres como a mujeres. Aplicar para todo

proceso de educación y capacitación, el enfoque de género, con el fin de

valorizar los saberes y capacidades de todos y cada uno de los integrantes de

Reforestar alrededor del humedal con especies resistent

como "Fernán Sánchez" y, en la zona seca,"algarrobo".

las alteradas.

En los lugares donde se siembra arroz es posible utilizar menos sustancias

químicas, que a largo plazo afectan el ecosistema, mediante el uso de una

especie acuática como azolla coraliniana, asociada a un tipo de alga verde

azulada, que podría ayudar a mejorar la producción del arroz y a la

repoblación de especies de bajo crecimiento, mejorando el humedal.

En la microcuenca, por su condición alterada es difícil establecer estrategias

de reforestación con el estrato arbóreo, ya que su adaptación tiene bajas

posibilidades. Sin embargo, en las zonas de planicie se debe tratar de

sembrar "algarrobo", que ofrece diferentes alternativas: como alimento y

como sombra para el ganado. Esta y todas las especies que se siembren
deben ser en hileras.



Otra especie que puede ser útil es el "tamarindo", ya que es de fácil

propagación en éste ambiente de sabana alterada y seca. La reforestación

con ésta especie tiene la ventaja de que se extrae únicamente el fruto,

quedando el árbol en pie.

Desarrollar campañas de educación ambiental, tanto dentro del área de

influencia directa como indirecta. Los objetivos de estas campañas deben

estar enfocados a mejorar la interacción del medio humano con el ambiente

natural (CAAM1994).

Llevar a cabo un análisis de la eliminación de desechos sólidos y líquidos

dentro de la microcuenca estudiada para, de esta manera, proponer

alternativas de manejo que minimicen la contaminación del humedal, de sus

aguas y de los organismos asociados directa e indirectamente a él.

Determinar las áreas para restauración de bosque naturales o reforestación

con especies nativas.

Desarrollar tecnologías adecuadas para mejorar el aprovechamiento del

recurso pesca. Esta actividad debe desarrollarse bajo la responsabilidad del

CEDEGE, con representantes del Ministerio del Ambiente, Ministerio de

Industrias, Comercio, Integración y Pesca, y de Universidades y Escuelas

Politécnicas.
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4. ANEXOS

4.1. Ficha Informativa
De Los
Humedales
Ramsar

Humedales Interiores de la f'rovíncía de Gua~as

Tomo I

Categorías aprobadas por la Recomendación 4.7 de la Conferencia
de las Partes Contratantes

N OT A:A ntes de llen ar la Ficha es im portan te leer la Nota E xplicativa y las
lineas directrices que se acompañan.

1. Fecha en qu e se completó / actualizó la Ficha:
U FICIN,\ DERJ\ lvfS¡\ R)

2. País:

3. N om bre del H umedal:

4. Coordenadas geográ ficas:

5. Altitud: (m .s.n .m.)

6. Área: (en hec táreas)

( l' ¡\IU\ uso DE I ,¡\

7. D escripción resumida del humed al: (breve descrip ción de las
prin cipales carac terísticas del humedal, sin exceder es te espac io)

8. Tipo de hu m edal : (haga un círculo alred edor de los có digos
correspondientes de acuerdo a los tipos de humedal, usando el Anexo 1
de la nota E xpli cativa y Lineamientos para completar la ficha)

m arino - costero: A B C D E F G H 1 J K

continental: L M N O P Q R Sp Ss Tp Ts
U Va V t \Y/ Xf Xp y Zg Zk

ar tificial: 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Por favor, en caso de haber seleccionado más de un tipo, indique a
co n tinuación, en orden decreciente, todos los upos del m ás al menos
predominante:

9. Criterios de Rarnsar 01aga un circulo alrededor del/los criterio (s) qu e
corresponda(n); ver p unto 12, de la ficha, más adelante)

l a lb l c ld 2a 2b 2c 2d 3a 3b 3c 3d 4a 4b

Por favor indique el criterio más significativo para es te humedal

10. Se incluye un ma pa del humedal:

S1 no
(Ver la Nota E xplicativa y Lineamientos con respecto al tipo de mapas
qu e se debe adjuntar)
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Tomo I

11. Nombre y dirección de quien completó esta Ficha:

Se ruega incluir información so bre las siguientes categorías relativas al
humedal, adjuntando págin as adicionales (sin sobrepasar las 10
páginas):

12. Justificación de los criterios seleccionados en el punto 9 del formulario :
(Ver el anexo II a la N ota E xplicativa y Líneas Directrices para la Ficha
Informativa)

13. Ubicación gene ral: (in cluyendo nombre de la ciudad importante m ás
próxim a y la región administrativa a la cual pertenece)

14. Características físicas: (po r ej. geología, geomorfologia; orígenes
natural o artificial; hidrolo gía; tipos de suelo; calidad, profundidad y
permanencia del agua; fluctuaciones del nivel; régimen de mareas;
superficie de la cuenca de captaci ón y de escorrentía; clima)

15. Valores hidrol ógicos: (recarga de acuíferos, control de inundaciones,
captación de sedim en tos, estabilización costera, etc.)

16. Características ecológicas: (principales hábitats y tipos de vegetación)

17. Principales especies de flora: (in dicar por ej. especies / comunidades
únicas, rara s, amenazad as, o biogeogr áficamente importantes, e tc.)

18. Principales espe cies de fauna : (in dicar por ej. especies endémic as, raras
am enazada s, abundantes, o biogeográficamente importantes, e tc.; de
ser posible incluya datos cuan tita tivo s)

19. Valores sociales y culturales: (po r ej. producción pesquera, silvicultura,
importancia religiosa, impor tancia arqueológica, etc.)

20 . Tenen cia de la tierra /régim en de propiedad:

(a) dentro del sitio (b) zona circundante

21. Uso actual de! suelo :

(a) dentro del sitio (b) en la zo na circundante y/o cuenca

22. Factores adversos (pasados, presentes o potenciales) qu e afecten las
caracter ís ticas ecológicas de! humedal, incluyendo los cam bios en el
uso del suelo y por proyectos de desarrollo:

(a) dentro del sitio (b) en la zo na circundan te

23. Medidas de co nservación ad optadas: (si el si tio, o parte de él, es un área
protegida, categoría y estatuto jurídico de la misma, incl uyendo
cambios im puestos a sus límites, prácticas de manejo, existencia y
puesta en práctica de plane s de manejo oficialmente aprobados)
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24. Medidas de conservación pro puestas pero aún no implementad as: (por
ej. planes de manejo en preparación, propuesta s oficiales de creación
de áreas protegidas en el humedal, et c.)

25. Actividades de investigación en curso o infraestructura existente: (por
ej.pr oyectos en ejecución, instalaciones con que se cue nta, et c.)

26. Programas de educación am bien tal en marcha: (por ej. centro de
visitantes, observatorios, folletos in formativos, facilidades para visitas
de escolares, etc.)

27. Actividades turísticas y recreativas: (indicar si el humedal es u tilizado
para el tunsmo/recreación; el tip o y la frecuencia/Intensidad de estas
actividades)

28. Jurisdicción Territorial: (el humedal pertenece a la N ación / provincia/
municipalidades/ es privado) y Adrnirustrativa: (el man ejo es ta a cargo
de por ej. Minis terio de Agricultura o Medio Ambien te u otra
dependencia na cional, provincial, municipal)

29. Autoridad/insti tución responsable de la gestión/mane jo del hu medal:
(nom bre y dir ección completa de la en tidad responsabl e del
manej o/ ges tión en el terreno)

30. Referencias bibliográficas: (solo las científicas y técnicas)
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4.2. ANEXO 2:
Lista de
Fauna
Registrada
en la
provincia
del Guayas

Humedales Interiores de la rrovíncía de Gua,yas

:r-omo I

La lista presenta las especies de fauna registradas para cada uno de los humedales
y/ o microcuencas estudiadas, ver relación al final de la tabla. Cuando la
abundancia relativa (columna 4) de una especie es diferente entre los lugares
estudiados se coloca entre paréntesis, dentro de la misma columna, los sitios que
presentan esta variación. De igual manera, en la misma columna, se aclara que una
especie es residente, únicamente cuando existen poblaciones migratorias de la
mi sma. Se incluye información de encuestas. Los códigos utilizados se presentan
al final de la tabla.

Nombre científico Tipo de Es ta do de Abundancia y Hurncdaly/o

Nombre común
alimentación cons ervación residen cia microcu cn ca

MAMíFEROS
DIDELPHIOMORPHIA
DIDI':L1'IIID¡\I ~

DirlelpbúJl(fI()" tjJ'(¡/ú Om 1,' 1-13
l .:u'igCI l:)':l común, zorra grande..:

Mnnuos«~p. 0 111 I ~ 11
Comad reja , raposa chica

Plnlander opossum 0111 R 5-7,9
Rap osa de cuatro ojo s

ARTIODACTYLA
CERV rDM~

MaZcJllIa americana /-Ir III 9
Vcundo colorado

Odomil¡¡IIJ m":gi¡;¡flnIlJ 1Ir JJf l ' (1O-11), ? 2, 5,7, 9-11
Venado de cola blanca

'1',\YJ\SSU ID,\ f·;

Pecan 1~ljil(!1 <)m II 11
Snhino de collar

CARNIVORA
J'r·:j,JL) ,\ I ~

I-Jerpa/fJlm.".J','!!."arollrk Ca 11 R, ? (1) 1, 11
Yaguruu ndi, ~\to J e monte

Leop" rrll/spl1lrktli..- Ca 1, 9-11
Tigrillo

Pauthera ona: Ca I , I ~ , vu, I 9,1 1
Paur cm, tign ..:

Pumaconcou»: Ca vu, ¡ 9
l'uma. Jcó»

MUS'I 'I~L1D ¡\I ':

Eim btlrbam Ca 111 R 1-2, 5, 9
Cabczn de ma re

C,,/úIÚ vit/ lII l1 e l 111 5,11
Hu r ón

LoutraIOIl!j,'Úlllrli f Pi \'\ 1, I n 1, 10-11
N utria, lobo de agu a

I'I ~O< :YO N '1),\ I ~

'f\ lrll'//(/ ttarica C:l 111 I ~ , ? (2) 2, 10-11
<.uchucho, aml:1sol"

POlo.f/la'JII.f 1,'1', In 111 1" 1-2, 10

Cus um bo
Pros yon flllW '¡'JOT/.U Ca, Iv 1', R (6-7) 1-2 , 5-7, 9-11,13

I\f:lpachc, lcj<'1I1
CI-IIROPTERA

NO CJ'II .IONID¡\(·;

N O'1ilioIcpol1úl/J' Pi, In 1,' 11 v
j\fut'ciéb go pesad or 111:1)' O [

PII YLlOS'l'(),\[1 \) ¡\( ':

.Artibeus spl' . 1,1' <: (1), ' '', R (7) 1-2, 6-7
1\!lurcil:l:1gos fruteros

Camllia ~pp, ["r C (1), l ', 1t (7) 1-2, 6-7
rd ufc iébgos fruteros C( H1H II;C S

Dcsmodnsrotnnrlns ¡-le <: 1-13
Vampiro común
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Nombre científico Tipa de Estada de Abundancia y Humeclaly/a

Nombre común alimentación conservación residencia microcuenca

Slllmim~pp. Fr 17, n. (6-7) 1-2,6-7
Murci¿.lago; fruteros de hombros

amarillos
VI 7...SPEl\ f ILIONIDAE
lv!yolú sp. In le 1-11, 13

Murciclago vespe rtino
EDENfATA

BRt\DYPODIDAE
Brar!)tJ'ls 1'Cll i~¡:cTttlS Hr JI R 1-4,9-11, 13

Perezoso de tres uñas
D¡\SYPODID¡\E
D cTD'PW 1I0l.WtlCÚlCfllJ In H.,) (4) 1-2, 8,10-11

Armadillo de nueve bandas
]\lI iG¡\ I,ONYCI-TfDAE
OJOlol'jJlIJ lJOjJil/{//I/Ii [-Ir DO, III R 1-2,5,10-11

!'e l'ezo~o de do~ uñas
,\IYRMI2COPII¡\ClDN~

y dopes r/irlt/dylll.l In 1-2.11
llor de b:J"l

T" //I¡/IIr1J1cT l!l('x imlll1 In III R, ? (5-6) 1-2, 5-6, 8,1 0-12
( ),;0 hormiguero

LAGOMORPHA
LFPORII)illi
.'lj /IY/ClJ',!I.r Imw/iwJú [o'r,Se F 1-11, 13

Conejo, mulade monte
PRIMATES

CEBIDi\l2
/l/olllll/apa/liala [";r, In LH, 1 I '~ R (10) 10, 11:1

Mono aullador ne¡.,'fo
C -btIJ aI!Jifro'IS J'l',Ca DD 11

Mico
ROD ENf lA

,\GO UU]) ,\E
."!gol/Ji PcTCl1 Fr, Se TTI R (lO),? 1-2,10-11

Guanta
Oj\SYPR(X~l1Di\l~

D a.r;procft' ptl/lctata fr, Se lIT R 1-2,10-11
Cuatu za

I ~Cl JL\1YID/\ l:::
Pro('lhúl!Yf :.;p. I"r, S" 1,3, 6-7

Rataespinosa
ERI~TH [Z()~ ' f10N!:

Cocndo» Ivtbst!Ji/rli ["'J, Se 1-2, 10-1 1
Puerco e~píu, erizo

SCIUIUO¡\li
lV¡iOYJJCútrlIJ117j¡r1l/11IJ Fr, Se R 2-4, 6

Ardillachicaele occidente
Sál/mr.~Il/llaJerl.ris Fr,Se 1; 1-3, 6-9

J\rJilla colorada común
JÚrtrll.fJ/m/lli lfert.l' I ~ , Se 1; 1-3,5-7,10-11

,\ ,-djUa sabanera de C; uayal]ui[

AVES
ANSERIFORMES

r\N,\'rJo,\ E
Canina rno.l',hakf Om V\I l;, R (4) l v, 4v

Pato real
D t'I!r/IVlygllll 1IlftrlllJllalú Om H. 5, 7,1 1

Patode vientre nq .,'fo
Dt'I!rlirn;gl/ll bicolor Om I\, F (10) 1-13

Pato Maria
O~;"/Ira dOIJliltial Om R 4

Pato en mascarado
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Nombre científico Tipo de Estado de Abundancia y Humedal y/o

Nombre común alimentación conservación residencia microcuenca

¡\NI-lUvHDAI:I
AJIf,i/JJo comilla [-[r, In en 1O-11v

Canción
APODIFORMES

APODIDAE
Slreplaprocne ZOfloris In r 2, 7

Vencejo
TROCI-]]UDAE
Pbaaborais barom (e) Ne, In ]O 10

Colibríermitaño
GIARADilllFORMES

CI-IAltADltllD¡\E
OJararlrillJ' JClIlipa/lIJatlls [n R,Mb 12

Playeroscmipalmado
P/llvidis Jrjllt1laro/{/ In Ji, ¡"lb 12

Chorlito ¡"'li,;

1-11\1 ~NJArOpODIDAE
fÍLlemotapllSpa//ialm Iv F 12v

Ostrcros americano
JAC¡\NID¡ill
]acanajaccmo 0111 C, A (2, 6), 1-7,9-11,13

Jacana F (3,9)
RECURVmOSlIUDAE
Himantop«: IJ111xicamlJ' In C (13),A (12),R 10-13

Cigiieílucla de cuellonq,'fo
SCOLOPJ\CID¡\ e
Átilis Il1CICII/aria Om n,1\1b 5,lOv

Andarrioscoleador
Calaplmphoms Jell1ipaúl1CItll.r Om n,1\1b 12v

Playerode ala blanca
aCONlIFORMES

AlillEIDAE
.Ardea a/úa Pi, Iv C 1-13

Garceta grande
.Ardea cocoi Pi, Iv 1i 10-11

C~lr'/-a cocoi

Botcltlmspillllertl1l.f Pi, Iv n 11
Garza mirasol

BIIlI/J!CIIJ ibis Pi, Iv ,\ (1), ¡:, n (2) 2, 4, 6-8, 10-13
Garcillabucycra ¡vlb/lte

B¡,¡/orirles Jlriatz¡s Pi, Iv r, Mb/Re 1-8,10-11,13
Garcilla estriada

Egrct!a Ih1!la Pi, Iv e (10),F 2,7,10-11,13
Garceta nívea

b.VÚIJ'C'ÚIIJ exil/s Pi, Iv u 11
Avcrorillomenor

l'{ptirorax uyaitorax Pi, Iv 1\ (1),F (3), 3-4,6-7,9-12
Carcillacoronincgra H,¡vlb

TigriJ'ollla /úlcallllll Pi, lv n 2,5,7, 11
Garza tigre

COLUMBIFORMES
COLUl\1I3TD¡\E
OaralJúprelio.rtl ji r, Se F 1,3,6,8-13

Tortolita azulada
Co/IIIJI!)" ,WbVÚ/{/trtl Fr, Se 1,' 1-13

Paloma rojiza
CORACIIFORMES

,\Le:I:1DJNTDJ\E
eh/omeel]'/e aenca Pi R 1,11

Martín pescador pigmeo
OJ/oromy/e americana Pi lt 4-5,10-11

Martínpescador verde
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Nombre científico Tipo de Estado de Abundancia y Hwnedaly/o

Nombre común
alimentación conservación residencia microcuenca

Megacerylc torquata Pi F 1,3,6-11,13
Martín pescador grande

CUCULIFORMES
CUCULIDAE
Crotophagamu Iv C 1-7,13

Garrapatero común
Crotophaga sulcirostris Iv F 8-12

Garrapatero curtidor
Pioya '€lana Iv R 6, 9, 12

Cucu ardilla
FALCONIFORMES

ACCIPITRIDAE
EI'!lIQidcsJórfuatus Ca R 1-2, S, 8-9

t\t"tJila tijereta
Pandion haliactm Ca R, Mb 1-2, 4-6, 9,12

Aguilapescadora
Paralnaeoumdnaus Ca P 9

Gavilán alibayo
& strhamus soaabilis l-a Vtl A, P (3, 8, 10) 3-4, 7-8, 10-11,

Gavilán caracolero 13
CATHARTIDAE
Catbartes aura Cñ F 1·13

Gallinazo de cabezaroja
Coragyps otro/liS Cñ C 1-13

Gallinazo de cabeza negra

FALCONIDt\E
Herpetothms cadunnans Ca R 2-7, 10-11

Valdivia
GAll.lFORMES

CRJ\CIDl\E
Craxnibra Fr, Se cr 11

Paujil, pava de monte
GRUIFORMES

ARAMIDAE
ArOl11JlSgllarotl1U1 Iv F, R (10) 10,1 1v

Camo
BELIORNlTI-IIDAE
Heliormsflllico Iv, Pr R 1-3, 6,10

Pájarosol, patiIIo
RAlLIDAE
Aramidesaxilloris Iv, Fr dd R 5,11

Gallareta montes de cuello rojo
Gallimtlo chloroptiS Iv, Fr P, R (4) 1-2,4,8,11

Gallareta común
LrtcraUlIs exilis Iv, Pr P (1),R 1, 3-5,8,10-11

Polluela de pecho gris
Porp~o martinico Iv, Pr r, R (12) 1, 3, 5-8,10-13

Gallareta púrpura
PASSERIFORMES

DENDROCOLAPTIDAE
Sittasomusgriseieapilbts Iv R 1-2

Trepatroncos oliváceo
EMBElUZIDAE
Sporophi/aamito Se C, F (13) 12-13

Semillero variable
rOIUvnC¡\IUIDAE
GraUaria ~;p. In r 1-2,6

Pájarohormiguero
RJRN¡\IUIDAE
Fmnariusannamomms (e) Iv, Pr ]o' 1-4, 6, 9-11

Hornero del Pacifico, ollero
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A nexo s

Fícha Intonnatíva De Los Hume dales Kamsar

Nombre científico Tipo de E stado de Abundancia y Humedal yI o

Nombre común
alimentación conservación residencia microcuenca

OPlllDIA
BOIDAE
Boa constritior Cn F 1-13

Boa, matacaballo
(:( )I,UHlUD,\ lo:
Cidia delitl e:¡ I ~ 1,11

C1HlI1tu

DO'/lJan/¡oJl (onúJ C~ l ' 1, 3-12

Culebra lisa, sallama
Lunpropelti.r tritlllgu!wn Ca 1{ 11

Sobrecama
LuphiJ ejJi l/(p hdmr Ca R 10

Culebra boba
' 0:) ,,\l' lD AE
¡1.1imm!.r ~p. Ca 1:, R (12) 1-7, 9-10

Coral
VTPERIDt\./2
BotlJried,;" Jt'h!r:r,elii Ca R 1-2

C:ukbra papn¡,.,>n),o
Botbmx atmx Ca Jo', R (12) 1-13

Equis
SAURIA

IGU/\NI D,\ E
IgtlatlrJ iguaNtl Iv, /-Ir í\ 1-13

f¡,,'tlana com ún

'JF IlDAE
.Anr ibo sp. 111 c: 1, 6, 8,1 2

TESTUDlNES
c:rIELYDRlDM~

OJe!yrim JerjJetlt/¡w / Ir jo' 1-3,7,10-11
Torol¡'.-a mord edora

ElVIYDIDM':
RhillodellJJ~IJ!J all/llllolo Ca 1{ 11

TorOlgaicotca
[<INOSTI':RNID/\ IC:
KiJlOJtrm/JlIlCIIWJtOJl1l111 I-Ir F 1-3, 10-11

Tortuga tapaculo

ANFlBIOS
ANURA

BUl"ClNIDJW,
Bt!fo I7Jori l1l/.f 1" e 1-3, 5-11, 13

Rufo

PECES
CHARACIFORMES

¡\NOS'1'O¡vIIDN ';
ujJoriJlJlJ fllltlriormJi.r (e) Ca, lv F 1,3-5,7,1 0-11

Rat ón

c:rlí\Iv \CID,\ IC:
EI.J'IVII ~p. Ca, l v 1" 11

SúbaJ"
Sti/Jllit711.r ~I)· ) e:l, lv l ' 1-7,10-11

Da ma
CURli\f/\'l 'lD,\12
PJetlriomlilllll!a Bou!mgeri Ca, Iv

,,'
1-11, 13

Dicu
l ';l~Y llllUNlDM ':
Hoph;« microlepi..- Ca, Iv 1" 1-7, 10-11, 13

Cuanchichc
J,1mI/\S INIOt\l°:
u biariJla bimomla/a Ca, Iv e 1,5, 10--11, 13

Guaip
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Humedales/nterio res de la frovíncía de Gua,yas

Tomo I

Nombre científico Tipo de Estado de Abundancia y HwnedaIy/o

Nombre común
alimentación conservación residencia microcuenca

PROCJ-ITLOOONI1DAE
1chtf?yo/eph{/s hltmemlir Ca, Iv F 2,4-5,7, 11

Bocachico
PERCIFORMES

ELEOTIUDAE
Dormaator Iolifrons Hr, Se r 7, 11-13

Chame
Eleotlirpitta [-Ir, Se F, R (9) 9, 12

Guabina
CICJ-IT.JDAE
.Aequirlens spp. Hr F 1-6, 8-11, 13

Vieja;viejaazul
Tilopia spp. Ca, f-Ir C 2-4,6-13

Tilapia (introducido)
SILURIFORMES

AlUIDAE
Especie !l O determinada Iv r 9
~'fC

WRICAIULDAE
Ísorineloricana spinosissúl1{/ Iv F 11

Rasp abalsa
PIMJ~ODIDAE

Rhamdiadnerascens Iv F 1-2,4-6,8- 11
Barbudo

Códigos: (e) especie endémica.
Tipo de alimentación: Ca. carní voro; C ñ, carr oñero; Fr. frugívor o; He. hematófago; Hr.

herbívoro; In. insectívoro; Iv. invertebrados; Ne. nectarívoro; Om, omnívoro; Pi.
piscívoro ; Se. semillas.

Estado de conservación. Según la UICN, en orden de importancia: CR. en peligro crítico;
EN. en peligro; VD. vulnerable; LR. men or riesgo; DD. datos insuficientes. En letras
ma yúscula s la in formaci ó n tomad a d e U ICN (1996 a); en letra s m i n ú

sculas la infor mación tomada del Taller de E speci ulistas en Mamíferos del Ecuador (UICN 
Sur!GTNBD /EcoCiencia, 1997), para mamíferos; y el Grupo de Trabajo del Libro Rojo de
las Aves del E cuador (G ranizo et al., 1997), para aves. Según CITES (1996): I. Apéndice I; 11.
Apén dice Ir; III. Apéndice III .

Abundancia y residencia. Categorías de abundancia relativa: C. común; A. abundante; F.
frecuente; R. raro; ? indeterminada. Categorías de residencia: Mb. migra toria bo real (del
no rte); Re. residente.

Humedal y / o microcuenca estudiada:
1. Humedal San H on orato/San José
2. Sistema del río Pucón: humedal Cerro de H oja, La Piedad y La Laguna
3. Sistema del río Pul á: humedal Musara
4. Humedal (recin to) El Relicario
5. Cuenca inundable del río Da ule: hum edal Barbasco
6. Sistema del río Magro: humedal Prín cipe
7. Zo na inundable del río Vinces: humedal La Lagartera
8. Rep resa Chongón
9. Represa Azúcar
10. Humedal (hacienda) Cantaclaro
11. Lagun a E l Canción
12. Represa Velasco Ibarra
13. Humedal (hacienda) Los Chuzales



4.3.ANEXü3
Flora
Presente en
los
Humedales
de la
Provincia del
Guayas.

A nexos

Fícha Intormatíva De Los H ume dales R..amsar

HÁBITAD : T; AC; S-A; Ao (T) Te rres tre; (1-\C) Acuático; (SA) Semi acu ático ; AO (Acuático
oblig ado.

HJ-\.BITO : A; a; h; 1; e. (1\.). Arb ol; (a) arbusto; 01) hierba; (e) epifita; (1) lianas y beju cos; (r)
ras treras.

HABITAD:
FAMILIA. T; AC; S-A; LUGAR DE
E SPE CIE. N.COMÚN HÁBITO: MUESTREO

A; a; h; e.
ACANTHi\ CE:\.
Diclipterrl I'mtlti!lom h. T. 1-2
D. cuatrecasii h. S-A. 4
ALISMATACEA E
E cbinodorns bractcattrs h. AC. 10
E. ptl/ÚCII/attIJ h. AC. 1-2-3-4-7-8-9-10
E. oll'idenlali.r h. AC. 1-10
AMARANTHAC EA E
•Ahernantbera l'i//oJt/ h . AO . 6-11-13
A lTlal'Otlt/JII J asplandii h. T. 10- 11
ANAC:ARD IACEAE
.A nacardium ocadentale " m ara ñó n" A. T. 11
Ma!~~{ji:ra indita "mango" A.T. 1-2-3-4 -10
Spondias mombim " hobo" A.T. 2-3-10
S . purtntrea "ciruelo" A. T. 2-3-11
ANN O NA CEAE
Alu/mea lucida A.T. 1-11
A l/no/la muricata (( guf1 náb a n~" A.T. 1-11
¡\ PO CYN ACE AE
A spidosperma sp A. T. 2-11
Forsteronia sp 1.T. 11
Prestoma mol/i.r 1.T. 11
ARACE.AE
Pistia stratoides " lechuguín" h. AC. 1-3-4-6-8-10-13
ARE CACEAE
BadriJ macana "choritilla" A. T. 8-11
l nesa coleada "p alma real" A.T. 11-10
ASTE RACEAE
/ l denostemma p/a!ypf¿Y//lIln h.AO . 2-3
Barnadeú a lebmannii a. T. 1-4 -5-10
COJ1J!za banarzensis h. T. 11
ridipta prostrata h. AO . 11
E,-~/eteJ uiscosa h . 11. O 8-9-11
L upalonllll1 sp h. T. 10
M ik clIlia cordifolia 1. AO . 10
Pappobolus sp a. T . 9-10
J'pilantbes o~yt7úlo/it1 a. T. 1
VeriJexil7a pentantlia :l . T. 4-9- 10
Ve rnonia anerea :l . T. 1-8- 10

ALISMATACEAE
E,!JÚlOdOTIIJ bmd ealtt.r h. AC. A.
A Ii.rITlCl!/rIVtI h. r\ C. 10
APIACEAE
l-IJ"lrocotile raunncnloides h. AC. 1-3
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Humedales Interio re s de la Frovíncía de Gua,yas

Tomo I

HABITAD:
FAMILIA. T;AC; S-A; LUGAR DE
ESPE CIE. N. COMÚN HÁBITO: MUESTREO

A; a; h; e.
BIGNO NIACK!\E
Amphilophillm ccuadorenses 1. T. 13-11
AnellJo~~ma sp 1.T. 7
Cresaflltia cujete "mate" A. T. 11
Tabebuia cbrysantba "guayacán" AT. 2-3-8 -9-11
Tecoma castanifolia A. T. 2
BOMBACACEAE
CalJam¡leJia pla/an!!olia A. T. 8-2
Cciba tncbistantlra "ccibo" AT. 3-10-11
E riothem ruiZii AT. 11-8-9
Ochroma pyramidule "balsa" i\.T. 11
Pseudobombax milleí"b eldaco" A. T. 11-8-9
130RA GI NACEAE
Cordia alliodora "laurel" A. T. a veces 1-3-8-10-11
Cordia lutea "rnuyumuyu" AO . 3-4-5-6-8-9-11-12
Heliotropium mfipiium a. T. 1-3-7
H. mz~iOJpenJJtll12 l. T. 8-12
Toumefortia volllbiiiJ l.T 2-10-11
BURSERACEAE
Burserasraueolc«: " palo santo" A. T. 4-6-8-9-10-12
C \ PPARACFA E
CappariJ allgt/lata "sapo te de perro" A. T. 9-12
CE CROPIACEA.E
Cecropia litoralis A. T. 11
Cecropiasp. A. T. 1
CHE N OPODIACEAE
ChenopodiuJ11 ambrosioidcs a . T. 11 -1 3

COCHLOS PERMACEA E
Cocblost emuo» 1JitifoliJl112 "bo torillo" 1\. T. 1-2-3-4-ó-8-9-10-11
CONVOLVULACEAE
Ipomoea cornea a. T. o AO. 3-4- 5-6-7-12-13
1. peJ-capme h. AC o AO. 3-7
[acquemontia Jft~~uloJa l.T. 2
CUCU RBITACEAE .
Cayaponia sp. l. T . 2
Citrilius lanatus r. T. 2-10

I
Curania sp r. T. 13
Melolhrio hooeeri r.T. 2 I

CYPERACEAE i

Cyperus sp h. SA 9-10-11 IC. IIIZlllae h. SA 1-2-3-4-5-6-11 !
C. odoratus h. AC 10-11 i

C. lotundus h. Si\. o AO .
i

3-4-5 -6-7-9-12
Eleocharú gel1latlala h. Si\. 10-11-1 2-13
RhynchoJpora sp h. T. 3-4-5-6-7-12- 13
ELAE OCARPACEAE I

NItl/in,~ia calabura "niguito" . ,\ . T. 3-4-6-8-9 I



.Anexos

Ficha Intormatíva De Los Humedales Ramsar

FAMILIA.
E SPE CIE. N . COMÚN

EU PH O RBIACEAE
Ara!ypha diversifolia
Croton eggcrsii
C. Iecbleri
[atropha curcans "piñón "
Riánus corumunis "higuerilla"
FAI3 ACEAE
/lmáa f arnesiana "acacia"
A . macracantba "acacia"
/ 1. paniculata " acacia"
A . nparia "algarrobo"
/1. tortuosa
.Alhiziaguarhapele "guachapelí"
A. leucaccphaia

Caesalpinia paipai "cascol"
Centrolobium paraense "amarillo"
Clitona sp
Desmodium tortsosus:

Dioclea virgota
L~rytlJlina fu sca"palo poeta"
E glaNca "palo prieto"
In~f!,a cdJtliJ "guab a"
GeqlJivea spiuosa
LeucaelJa leucocephala
Loxotengium huasallgo " huasango"
Macliaerillm capote"cabo de hach a"
Machcmúml millei
iVlimosa albida
M . pigra
lv1yro:x.ylum balsa//I1M¡ "bálsamo"
! ¡eptunia plena
N . prostrata
Mi1710JCIp~'~m "pega pega"
Pro.ropiJju/~flu' "cI "algarrobo"
P. pa/lirla

P. inerm is "algarrobo"
Samaltea Ja,)/{'I! " samán"
Senna bicapsulans
SennaplJtaá~folia

Sell/trI sp
Tomariutlus indica " tamarindo"

FLACO URTI¡-\CE AE
Casearia aculeata
HYDROPHYLLA..CEAE
llyrlrolea spinosa

HYDROCHARIT ACEAE
L illlnoji/!I!I/ /aelJ{ga!1I1//

HABITAD:
T ; AC; S-A;
H ÁBITO:
A; a; h; c .

a. T.
a. T.
a. T.
A T.
a. T.

A .T.
AT.
A, T.
A. T. oAO.
A. T.

.T.
A T.
AT.
AT.
1. T.
h. T. YAO.
1. T. y A O .
A. T.
A T.
AT.
a. T.
A . T.
A. T.
A.T.
A T.
a. T.
a. T.
A . T.
h. s». AO .
h.AC.
a. T.
A . T.
A. T
A . T.
A .T.
a. T.
a. T.
a . T.
A. T.

A. T.

h . AC.

h . AC.

LUGAR DE
MUESTREO

10-11
3-4-5-6-7-8-9-12
6-9-12.
12.
12.

4-7-8
1-5-8-9-1 0
2-3-4-6-7-12-13
1-4-5-9
1-2-3-5-6-8-9-1 0-11
9-10-11
11
3-11
10-11
2-6-7
10
10
9-11
10
3
A .
11
8-11
9-7-10
7-8-11
3-9-10
11
7-9
7-6
1-5
1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11
1-2-3-4-6-9-12-13
10
9-10-3
8-9
2-4
2
2
3

1-11

4-6

1-4
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Humedaleslnte ríores de la Frovíncía de Gua!:Jas

Tomo I

HABITAD:
FAMILIA. T;AC; S-A; LUGAR DE
E SPE CIE. N. COMÚN HÁBITO: MUESTREO

A; a; h; e.
LAURACEAE
Ocotea Sp. A. T 9-10-11
LECYTH IDACEAE
Gustavia an.~ttStifolia AT 11
LEMNACEAE
L emna minima h. AC. 1-3-4-10
Lemna sp h. AC. 4
LYTHRACEAE
Cupbea sp h . T oAO. 3-5-7
1!fALVACEAE
Gossypiu»: barbadense "algodón" a. T 2
Sidaglabra "escobilla" h. T 2-3-4-6-8-9
S. hederifolia "escobilla" h . T 1-3-4-5-6-7-12
S. rhombifolia "escobilla" h. T 5-6-7
S. .rpinosa "escobila" h. T 1-3-4-5-8-11
S. setosa h. To AO. 9-10
MARANTHACEAE
Thalia ,{l,emátlata h. T 11
MELIACEAE
Cedrela odorata "cedro" i\. T 9-11
MORACEAE
Brosimll111 aliscatrum A. T 3-11
Cecropia obtuJifolia A. T 11
Cecropia sp A. T 3
Clarisia racemosa 'moral" A. T 9-11
Ficus ob/lIJijólia "mata palo" A E. T 9-11
P im ,r spp A. E . T 11
Pou/rcllia arma/a "majagua" A. T 11
MUSACEAE
Heiiconia hirsuta h. T 10-11
J¡111Ja paradisiaca var. " banano" h. T 1-2-3-10-11
MYRTACEAE
Psidium sp "guayaba de monte" AT 2
NYCTAGINACEAE
N ecasp h . T 11
NYMPHAEACEAE
NY llpbaeaOIllp!a h. AC. 4
ONAGRACEAE
L ttdlJJigia octoualuis h. l\C. 1-5-8-10-13
L. peploide.r h. AC. 1
L. indina/a h. AC. 4-6
PASSIFLOlv\CE1\E
Passiflora sp l. T 11
PIPERACEAE
Piperomia sp h. T 11'
Piper margillotl/m a. T 1-11
P. peltatur» a. T A



Anexos

Fícha Infonnatíva D e Los Humedales Kamsar

-HABITAD:
FAMILIA. T; AC; S-A; LUGAR DE
ESP ECIE. N . COMÚN HÁBITO: MUESTREO

A; a; h; e.
POA CEAE
A rtmdo dona»: h. AO. 10
Chloris inflata h. T. 1-2-3-4-5-6-7-8-9-12
C. radiata h. T. 1-3-5-6-7-8-11
D{gitaria bicornis h. T. o AO. 1-3-4-5-6-7-8-9-12-
E chinochloa cotona h. T. 1-3-4-5-6-7-
Eleusine indica h. T. o AO. 2-5-6-8-10-11-1 2-13
B rtlI!rostiJ ciliaris h. T. 2-4-9-10
Erioibloa pacifica h. T. 1-2-4-7-9-11-12
Lasiacis rt/scifolia h. T. 4-8-12-13
O!yralatlfoia "arroz" h. AC. 1-2-5-6
Panicum maximum "saboya" h. T. 1-2-3-4-5-7-10-13
Panicum sp "janeiro" h. SA. 1-2-3-5-6-9-10-13
Paspalur» sp h. T. 1-3-4-5-6-7-8-9-10-1 1
POLYG1\.LACEl\.E
Triplaris mmingiana "Fernán A.T. 1-2-3-8-9-10-1 1
Sánchez"
PONTED ERIACEAE
E ichhomia sp. h. AC. 2
E. crassipens h. AC. 1-2-3-4-7-8-9-10
E. diversijólia h. AC.
E . tlZ'!lrCa h. AC. 3-11
PORTULACACE¡\E
TaliJlu!J1 paniculatum h. T. 1-4-7
PTERYD OPHYTA
Ceraptopteris pienaoidcs h. AC. 1-13
Azoda sp. h.AC. 3-4-10-13
A . coroliuiana h. AC. 10
RUBIACEi\.E
Psychotria ternifoia h. T. 11
Rrmdia armata A T. 8-9-10-11
RUTACEAE
Zantboxyln»: sp A. T. 9-11
SAPINDACEAE
AllojJhyllllJ racemosus A. T. 11
SAPOTACEA E
ChryJop~ylJ¡1J71 argellte7lJ71 . T. 11
C. caimito A T. 9-11-2
SCROPI-IUL A,.RIA CEAE
/l.IOflJO(./ sp h. T. o AO . 12
Scoparia dulcis " tiatina" h. T. o AO. 1
Stemodia durautifolia h. T. 2-9-13
SOLANACEAE
I-:Jcopen icon sp h. T. 2-4-7-13
Pry.raliJperuoiana "uvilla" h. T. 2-13
Solanum hirtum h. T. 13
S. uTllbellatu1l1 h. T. 6
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Humedales Interiores de laIrovínda de Gua'yas

T omo I

HABITAD:
FAMILIA. T;AC; S-A; LUGAR DE
E SPECIE. N.COMÚN HÁBITO: MUESTREO

A; a; h; e.
STERCULIACE AE
Guai}lIna ulmifolia "guazmo" AT. 1-3-4-5-6-7-8-9-10-11
Melocbia lupulina a. T. 3-5-6-8-9-12
Waltheria ovata a. T. 4-6-9-13
TH E O PH RASTACEAE
Clavija eggersi "huevo de tigre" A. T. 3
[acqutnia pabecens " barb asco" a. T.. 12
T ILIACEA E
Corcborus sp a. T. 11
TROPAEOLACEAE
T ropaeolum sp r.T. 13
TY PHACEAE
Typha lati/olia " to tora" h. AC. 3-11-10-12
ULM ACEAE
Celtú iouanae AT. 1-

.~

Ce/tú sp 1.T. 11
T rema micrantha A. T. 1-8-9-10
URT ICACEA E
Urera baccfera "ortiga" h. T. 1-5-7-11-13
VERVENACAE
L antana cujabensis a. T. 1-2-8-9-11-1 2
L. scabiosiflora a. T. 12
L antana sp a. T. 9-12
Lippia alba a. T. 9
Phyla strigulosa a. T. 10-12
Tectona grandiJ "teca" AT. 1
Vitex .~Z~(/Illea "pechiche" A. T. 2-3-8-11
VITACEAE
CiJStlS ~y~yoideJ' 1.T. 2
Vi/i.r ti/lijolia 1.T. 11-13
ZINGIBERACEAE
COJ'tllJ sp h . T. 11

Lugare s de muestreo.

1. Humedal San José- San Honorato.
2. Sistema del Rio Pucón. Humedal cerr o de hojas- H cda . Piedad .
3. Sistema del Rio Pula. Humedal Mu sara.
4. Humedal Relicario.
5. Cuenca inundable del Rio Daule. Humedal Barb asco.
6. Sistema del Rio Magro. Humedal Prín cipe.
7. Zona inundable del Río Vinces . Humedal La Lagartera .
8. Represa Chongó n.
9. Represa Azúcar.
10. Humedal de la hacienda Canta Claro.
11. Laguna El Canelón.
12. Represa Velasco Ibarra
13. Humedal Los Chuzales.



Anexos

Fícha Informativa De Los Humedales R,amsar

4.4. ANEXO 4

4.4.1. Lista de > H um dal San H onorato:
Entrevistados

_ Sr. Enr ique Veliz, Sra. Margarita Veliz. Propietarios de la Hacienda San Jo sé,
sector noreste del humedal. Recin to E l Porvenir. Cantón El E mpalme.

_ Sr. Víc tor Cam pozano, Administrador de la Hacienda Bananera San Honorato.
Cantón E l E m palm e.

> H umedal Sistema del Río Pucón:

_ Sr. Guillermo Morocho. Consej al de Balzar .

_ Sr. Pompeyo Sánchez. Funcionario del Municipio de Balzar.

_ Sr.Vicente astro. Recinto San Pableñ o.

_ Sr.Leonidas G ranja. H acienda La Piedad.Telf: 957023. Balzar.

_ Sr. D ari Oleta Lozano. Hacienda La Pie dad . Balzar.

_ Sr. Antonio Cár denas.Arrendatario Hda,La Pieda d. Balzar.

- Sr.Jofree Bravo.Administrador de la Hda. La Laguna. Telf: 462894.Balzar .

> H um dal El Barbasco:

_ Sr.Julio Triviño. Expropietario de la H acienda El Barbasco. Apartado Pos tal #
10331. Cdla. Urden or 11 E tapa . M 237. Tel f: 04 /884-418 Guayaquil.

_ Sr. 1 afael O rtega.Socio de la Cooperativa La Candela. Can tó n Palestina.

> H umedal El Relic ario:

_ Sr. Sastre Panrale ón. Socio de la Coopera tiva E l Relicario. Can tón Palestina.

_ Sr. E varisto Quinto. Presidente de la Cooperativa E l Relicario. Cantón
Pales tina .

> Humedal Musara:

_ Sr. Angel Tcllo, Socio de la Cooperativa Alianza D efini tiva, localizada a 50
kilómetros al N or te de ; nayaquil. Cantó n Santa Lucía.

_ Sr. Ledo. Armando González Barzol a. Secretario G eneral del Municipio de
Daule. Can t ón D aule,

_ Sr.Bolívar Almeida. SOCIO de la Cooperativa Las Árumas. Cantón D aule.
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> Humedal La Lagartera:

_ Sr. Leonidas Figueroa. Hacendado. Cantón Daule y parte del Cantón
Samborondón.

_ Sr.Alfredo León. Jornalero agrícola.

_ Sr. Segundo Rosales. Hacendado, propietario de una Pilad ora. Can tón Daule.

> Humedal Sistema del Río Magro, El Príncipe:

_ Sr. Misael Vargas. Mayord omo de la Hacienda El Príncipe y socio de la pre 
cooperativa. Recint o Las Cañas, Cantón Pedro Carbo.

_ Sr. Santiago López. Trabajador de la Hacienda. El Príncipe y socio de la pre
cooperativa. Cantón Pedro Carbo.

_ Sr. Walter Agustín Pita G ómez. Coordinador de laJunta Promejoras de Zamora
Nuevo. Can tón Pedro Carbo. TeIE: 04/324423.

_ Sr. Antonio Salvador G ordillo. G erente Adminis trado r de la H acienda Guitrán.
Recinto Z amora Nuevo. Cantón Pedro Carbo. Km. 6 Vz Vía D aule.Telf: 255160
255052. Gu ayaquil.

> Humedal Los Chuzales:

_ Sr. Carlos Velasco Ron. Propietario de la Hacienda La Unión, situada al frente
de la Hda. Los Chuzales. Cantón Yaguachi. Autopista Durán - Tambo.
Dirección en Guayaquil: Pichincha 724 ySucre 4to. piso.Telf: 326394.

H u meda.l Cantaclaro:

_ Sra . Rosario Jaramillo de Ochoa, cuidadora de la Hda. San Miguel. Cantón
Naranjal.

_ Ing. Comercial Enrique O swaldo Chacón Chacón. H acienda San Miguel.
Cantón Naranjal. Telf: 09 (04) 766439 09 (04) 74442 3. H acienda Pasadena, Vía
N aranjal Pedro J. Montero, entre Puerto Inca y El Mango. G uayas. Ecuador.

_ Sr. D aniel Astudillo. Administrado r de la Hacienda San Miguel. Can tón
Naranjal.

_ Sra. Julia Álvarez Renteria, Sr ta. Maritza .len H enk Pobladores locales.
Miembros del Comité Promejoras de la Ciudadela Villa Nueva. Vía Puerto Inca.
Cantón Naranjal.

_ Sr. Ni canor Guamán. Razad or - carbonero. Parroquia El Guamalotal. Cantón
N aranjal.

_ Sra. María Carbo, Finquera. Co munidad Gramalotal. Cantón Naranjal.
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- Sr. Luis Eliceo Vivar Ortiz. Hacendado. Recin to G ramalotal. Can tó n Naranjal.

> H umedal El Canelón:

- Sr. Raimundo Cevallos, Sra. Gabriela G uerrero. Finqueros . Manglare s Chur u te.
Vía G uayaquil N aranjal. Can tón Naranjal.

_ Sr. César Morocho. Secretario del Municipio de N aranjal. Cantón Naran jal.

_ Sr. Fernando Ced eño, Sr. Pedro Pérez. Guardianes encargados del Parque de la
Reserva E cológica Manglares Chur ute. Cantón N aranjal.

_ Bióloga Mireya Pozo. Jefa de área de la Reserva Ecológica Manglares Churute.
I JeTAN. G uayaquil.Tel f: 04369862 09/763653.

> Humedal Rep resa Chungón:

_ Sr. Manuel Moreno. Administrador de la H acienda Grupo Máximo Jara.
Chongón. Can tón Guayaquil.

_ Sr. Sucre Vaquerizo Moreno. Cuidador de Hacienda. Cho ngón . Can tón
G uayaquil.

_ Ing. Leonel Meza. Aspectos Socioeconómicos de la Presa Ch ongón. Director
de Operación de la Represa Chongón. CEDEGE. D irecci ón Via a la Co sta
Km 26, Chongón. G uayaquil.TelE: 04/872033 -34-35-36.

_ Ing. Marcial Calero. Director del Departamento de Man ejo Ambient al de
CED EGE .

> H umedal Represa El Azúcar:

_ Ing. N icolás Barroso. Administ rador de la H acien d a TorresHijos. Cantón Santa
E lena.

_ Sr. Osrnedi Cerna.Trabajador de la H acienda TorresHijos. Cant ón Santa Elena.

_ Sr. G abriel Yagual, secretario de la comuna, Sr. Misael Vera, síndico de la
com una , Sr. Israel Gonzáles Yagual, Sr. Carlos Tigrero, Sr. Antonio Tigrero, Sr.
Anasa rio Orrata. Comuna el Azúcar. Cantón Santa E lena.

_ Sr. Luis Felipe Lucero S. Ho telero. Gerente propietano de la H osteria el Reposo
del G uerr ero. Salinas E cuador. Tel f: 776134. F áx: (593) 4 7769 74.

> H umedal Represa Vclasco Ibarra:

_ Sr. G alo Burgos Ayab. Vicepresidente de la Coop era tiva Velasco Ibarra. Calle
15 y Avenida 36 de la Cdla. irgen del Carmen . Parroquia José Lui s Tamayo
Cantón La Libertad.
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- Sr. Miguel G arcés. Antiguo finquero de la zona y ac tua l SO C1O de la pre
cooperativa Velasco Ibarra . Cnn tó n La Lib ertad .

_ Sr. H ermógene s Magallanes. Socio de la pre-cooperativa Velasco Ib arra.
Can tón La Libertad.

_Humedal Rep resa Ta huín:

- Sr. Jhon César Cherrez, Alcalde de Arenillas. Can tón Arenillas. Provincia de E l
Oro. Calle Sucre Mariscal 143. Telf: 909140.

_ Ing. For estal Marcelo Montero. Técnico Resp onsable de la Presa Tahuin.
Can tón Arenillas.

_ Ing. Gonzalo Cobo. Director T écnico de CODELORO. E dific io
PRED ESUR, 9 de Octubre y Sucre. Machala - E l Oro.

_ Sr. Francisco Sánchez . Sistem a de Riego, Manejo del agua de la Represa Tahuín .
CODELORo. Edificio PREDESUR. Telf:931910 935291. Machala El O ro.

_ Biólogo Silvio Granda. Profesor de la Universidad Técnica de Machala.
Facultad de Veterinaria, trabajando con CODELORo. Machala. El Oro.

> Humedal La Dama/San Antonio:

_ Sra. D aine Benítez Areche. Presidenta de la Junta Parroquial de San An tonio.
Parroquia San Antonio. Can tón San ta Rosa. Telf: Correo de San A ntonio
264265 /266 0964265.

_ Sra . Natalia Eras H errera, Sr. Kléver H err era. Jo rnaleros agrícolas. "Parroq uia
San Antonio. Cantón San ta Rosa.

> Humedal La Tembladera/Punta Brava:

_ Sr. Vicen te Quintana. Presidente del Comité Central de la Comuna Ribereña del
Margen derecha del Río Arenillas. Cantón San ta Rosa.Telf: 943432, Flia .A raujo
Chica.

_ Sr. G ustavo Espinoza . Propietario de la H acienda Valle E nca n tado. San
Francisco de Jubón . Can tón San ta Ro sa. E l Oro.

- Sr.Jo sé Ram ónReyes. Com isario Municipal de Santa Rosa. E l Oro.

> Entrevistas Técnicas:

_ Ing. Leonel Meza . As pec tos Socioeconó rnicos de la Presa Cho ngó n. Director
de O peración de la Rep resa Chongón. Comisió n de E studios para el D esa rroll o
de la Cuenca del Río G uayas CE D EGE. D irección Vía a la Costa Km 26,
Chongón. Guayaquil . Telf: 04 /872033-34-35 -36.
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- Ing. Marcial Calero. Director del Departamento de Manej o Ambiental de
CEDEGE .

- Sr.Jorge Villanueva.Jefe de Seguimie n to Ambien tal de CE D EGE .

_ Ing. Ja cinto Rivera Solórzano. Subdir ector de Construcciones. CE D EGE .

_ Ing. Civ ilN éstor P áez. Proyecto Plan América. Vía Daule - Cl ·:D E G E .

_ Agró nomo Ren é Flores. Proyecto Plan América. Vía D aule - CED EGE.

_ Sr. Guillermo G uillén. Historiad or Can tón El Triunfo.

_ Sra. E stelaLópcz. P ro fesora del Colegio T écnico El Triunfo.

_ Sra. Blanca Valdernma.Profesora del Colegio T écnico El Triunfo.

_ Bióloga Mireya Pozo. Reserva E cológica Manglares Churute. Vía Naranjal.
Telf: 369862. IN FFAN Guayaquil.

- Sr, l--:'ashy;tpa Yapa. Ca m p us E scuela Polit écnica del Litoral E SPOL. Facul tad
de Cienc ias de la T ierra. Vía Pcrirne tral Residen cia # 2. TelE: 04 /2696 18.
G uayaquil.

_ Sr. José Delgado. Comité E co l ógico del LItoral. N uma Pornpillo Llana 146.
2do. Pi so Barrio Las Pena s. '[dE: CJ4/303694. Guape¡uil .

- Leda . l\na C Ijo. Dirección N acioua l ele Nu rrict ón. JVIil1J sterio eleSalu d Pública.
Edi fiCiO r\ . [nnn lnrren 44.'1 .Tclf .'1 ¿I()()(í() C)¡\tI.1 (,7 ()11 1t'O.. ,

_ lng. Agróno mo bus N aranjo (a). .c\ gro co nsultore ·. Avs. E10y ,\ ;[aro 0':;0 j'

Am azo nas .TeIE: 500228 567589. Quito.

_ Econ. Ll11S Naranjo (b). Dirección G eneral de E studios de la Gerencia Técnica
del Banco Central del Ecuador B.C.E. Telf: 572522 ext. 2567.

_ Ing. Jaime Saavedra. Z ooconsultores. Ciudadela La Mil.ina Manzana 1, Solar 3.
TelEs: 04 /775638 09/748897 . Salinas.

_ Fcon . Ca tón O lmedo. Centro de E studios de Población y Paternidad
Responsabl e CEPAR. Departamento dc Investigaci ón. Toribio Mon tes 423 y
D. Hidalgo. Telf: 526020. Quito.

_ Geógrafo Juan Bernardo León. Pontificia Universidad Cat ólica del Ecuador
P U CE Facultad de Ciencias H um anas. Proyecto O rellan a. Convenio P UCE
ORSTO:tvI. Av. 12 de Octubr e), Roca.TelE: 565627 543165 .

_ Sr. O tó n Z eva11os. Ministerio de Me dio A mbiente. Proyecto PATRA. Av. 10 de
Agosto 3560 y Mariana de Jesús.Telf: 540 920.

_ Sr. Wladymir Berborich . Secretaría T écnica del Frente Soc ial STFS. Ro b les 850
y P áez, piso 4. Telfs: (593-2) 528726 567498 . Quito.
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_ Ing. Patricio Cueva . Consejo N acional de Recursos Hídricos. Telfs: 542457
541774 543085 . Quito. Ecuador.

_ Socióloga María del Carmen Es tupiñán. Consultora. San Rafael, Wandemberg
273.Telf: 862023.

_ Sr. Clever Exhart. D irector de la Revista Banana Export. F áx: 04/306567.
E :mail banaexpo@speed.net.ee. Guayaquil.Ecuador.

- Ing. Agrónomo José Riofrío Sáenz . Consultor. Universidad Agraria del
Ecuador.Telfs: 09/507701 - 04/862159.

_ Sr. Romel Chirib oga. Egresado de la Facultad de AgronotIÚa, Veterinaria y
Ac uacultura. Universidad Técnica de Machala Consejo Provincial de El Oro
Telfs: 07/909140 - 909143.

4.4.2. Siglas
Ut ilizadas
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APROFE
BCE
CAAM
CEDEGE

CEPAL
CEPAR
ESPA
ESPOL
FENOC

FODERUMA
IERAC
INDA
INEC
INEFAN

INERHI
IPGH
ITTO
MAG
MICIP
MMA
MSP
ONG
ORSTOM

PMRC
PRONAREG
PUCE
SEAN
STFS

Asociación Probienestar de la Familia
Banco Central del Ecuador
Comisión Ase sora Ambien tal de la Presidencia de la Rep ública
Comisión de Estudios para el Desarr ollo de la Cuenca del Río
Guayas
Comisión de Es tudios para América La tina
Centro de Es tudios dePo blación yPa tern idad Responsable
Encuesta Nacional de Superficie y Producción Agropecuarias
Escuela Politécnica delLitoral
Federación E cuatoriana de N acionalidades y Organizaciones
Campesinas
Fondo para el Desarr ollo Rura l Marginal
Instituto Ecuatoriano de Reforma Agraria y Colonización
Institu to Na cional de Desarrollo Agropecuar io
Instituto Nac.ional de Estadísticas y Censos
Institu to Ecuatoriano Forestal y de Áreas Naturales y Vida
Silvestre
Instituto Ecuatoriano de Recursos Hídricos
Instituto Pana mericano de G eografía e H istoria
International Tropical Tim ber Organization
Ministerio de Agricllltura y Ganadería
Ministerio de Industr ias, Comercio, Integración yPesca
Ministerio de Medio Amb iente
Ministerio de Salud Pública
Organización no Gubern amen tal
Instituto Francés de Investigaclón Científica para el Desarro llo
en Cooperación
Programa de Manejo de Recursos Cos tero s
Programa Nacional de Desarrollo Region al
Pontificia Universidad Cató lica del Ecuador
Sistema Es tadís tico Agropecuario Nacional
Secretaría Técnica del Frente Social



4.S.ANEXüS
Insumas

Metodológicos
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> Ficha # 1

ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA DE INFORMACIÓN
SOCIOECONÓMICA

I. Datos Generales de Identificación:

1. Fecha: _
2. Humedal: Número de Entrevista: _
3. Comunidad: _
4. Parroquia: _
5. Can tón : _
6. Nombre del informante: _
7. Funciones que cumple: _

8. Historia de la comunidad ydel humedal

Etapa Fecha Acontecimiento Actores Personalidades

I
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9. D atos sociales

# de habitantes

# de familias

Nivel de instrucción

Actividad principal

Actividad secundaria

10. Calidad de Vida

Infiaestrucnua

Ingreso prorredio

Agua potable

Descargade baara

Escuela .

Salud

Transporte

Telecornmicaciones

Energía

11. Migración

Lugar de destino I

Lugar de destino II

¿Porqu é se va?

¿Qué épo ca?

¿Cuánto tiempo?

Humedaleslnteríores de la Frovíncía de Gua,yas
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11. Aspectos económicos

1. ¿Qué actividades se realizan en el humedal?

2. ¿Cuantos propietarios de tierra hay? _

3. N° de UPAs _

Sup:'2iicie
Cantidad Cuarro se OJantose Cuanto para

Tecnología
Prcduros prrredio' Jnsnrreotos

Propietario cosededa verde OOI1Sll1Te semilla

4. ¿Cuáles son los principales mercados?

5. ¿Extrae agua del hum edal? _

6. ¿Para que? _

7. ¿Cómo lo hace? _

8. Ganadería

Especies
Unidades!

COl1SUIlXJ Venta
Superficie de

propietario pastoreo
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11. Miner ía

10. Caza y Pesca

9. Producción de carbó n, ladrillos, madera, paja, semillas, agua u otro producto
del bosque/humedal

Precioperíodo Cantidad mensualLugarProducto/servicio

12. Otras actividades (turismo, tran spor te, industria, artesanía)

Especie
Lugarde la

Período
Cantidad Destino ' .

actividad mensual Mercado Consumo

I

Tipo de Lugarde la
Período

Cantidad
Precio de Venta

mineral extracción ~nsual

I

N°. de
Cantidad Destino

Producto
Extractores

Período rrensual
prorredio Mercado Autoconsumo



III. Aspecto Cultural

1. Valor cultural del humedal

Anexos

Ficha Infonnatíva De Los Humedales f{amsar

J;L'SC)S "'.nu",de l 'f ltlTll" Jc tomu
,\ l/uie"y 1"."'lue l(cbcim(_~ de p",Jucci<"'l ¡" .nu.' de producción

princif'llc.' ()ry"JlJ1á..'1ción bs Llci:-;ic11L."\
se Ic nr.rhn
JicigLl1tL.~ lDfTl¡njt:uins SninLin!cs Trnl,cinmb (rovenciOfl1.Ic...;

2. M anejo del humedal

Actividades Prácticas Zona Infraestructura
tradicionales/ convencionales

Manejo del agtu'l

Manejo de 1'1 tierra

Selección de cultivos

Utilización de recurs os

silvestres.

IV. Funciones ecológicas

1. F uncion es del h umedal

Funciones Actuales Potenciales
Fuente de recursos

Aport e de nutrientes

Control de erosión

Protección ele inundaciones

Control ele la sedimentación

Otras
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V. Estrategias

1. Es tra tegia de manejo del humedal

Otros (estudios,

1nteresados
Ordenamiento Administrado por Capacitación de Plan de infraestructura,

territorial PL u otros PLen manejo manejo medidas de
conservación)

2, Organización de Comunidad de base

Organizaci ón de
Legalizada

Problemas Problemas Problemas de
O tros

base ecológicos socioeconórrucos infraestructura

3, ¿Q ué se ha hecho y/ o qué se piensa hacer para solucio nar estos pro blemas?
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VI. Calendario Agrícola

Temas I TI ID rv V VI VII VIJI IX X XI XII

Clima

Actividades

Tiempo dedicado
a cada actividad
Ingreso por
actividad

Principales gastos

VII. Mapa de la población (humedal) y de actividades familiares

N om bre de la comunidad:
Fecha:
In formante/ s:
Dibujo territorial con detalle de edificaciones, in fraestructura y paisaje
Símb olo representativo de la/ s actividad / es por vivienda:
N omenclatura de activid ades:
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FICHA BIBLIOGRÁFICA

184

Códi go: No. Tema:

Autor (es):

Año de edi ción :

T ítul o:

Edit or (es):

Ciu dad:

País:



4.7. Glosario de
Términos
Utilizados
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Abiótico. Medio en que es posible la vida. Compuesto o sustancias
orgánicas e inorgáni cas básicas qu e for ma n parte de un ecosis tema.
Abundancia. Porcentaj e o nú me ro de undividu os en una muestra de
espa cio y tiem po. E s dominante cuando m ás de dos por ciento del núm ero
total de indi vidu os para un gr upo específico, es tá co ns tituido por un a misma
espe cie, de lo contrario es receden te.
Agricultura. Cultivo del suelo; P uede ser de plantación, subsistencia)
indus trializada, de labranza y con técnicas in tensivas, extensivas o de
conservación.

Agua freática. El agua sub terránea de cap a m ás cerca na a la superficie.
Agua subterránea. Es agua loc alizada bajo el nivel fre áuco, agua de fondo
que llega al subsuelo por infiltración o liberada de magmas ro cosos
asce nden tes qu e llena los espacios vac íos de la tierra muelle yde la roca viva.
Agua superficial. Es, a diferencia del agua de fo ndo, la constituida por
corrientes de aguas super ficiales, sean naturales o ar tificiales.
Albarradas. Co nstruccio nes de pequeños diques en forma de U o casi
circular, qu e aumentan la capacidad de alm acenaj e de agua de las ciénagas
naturales.
Anaerobios . "Microorganis mos qu e son capaces de vivir sin oxígen o libre .
La energía la adquiere n de subs tancias orgáni cas en descomposición.
Áreas naturales protegidas. Territorios de protección o res erva,
establecidas en los países con el [m de impedir su destrucción y pro curar el
estudio y con servación de especies de plantas, anim ales, paisajes naturales y
ecosis temas.
Asentamientos Humanos. Lu gar o espacio geográ fico, donde se
establece un a poblaci ón humana co n fine s de residencia y so brevivencia.
Los mism os que pueden ser urban os, rurales o de tr ansición (urbano 
rurales).
Atarraya. Red redonda para pescar en aguas poc o profundas..
AutÓtrofo . Organismo que se nutre a si mismo, a par tir de sus tancias
in orgárucas,g racias a la fo tosíntesis yla quimiosintesrs.
Bacterias. Organismos unicelulares qu e carecen de núcleo celular
diferenciado, pero poseen recubrimiento ele cromatina.
Biodegradable. Q ue se descompone) pe rdiendo sus propiedades en
contacto co n el me dio am biente por componentes bi óticos del mismo.
Biodiversidad. Término que tiene relación con la varied ad y variabilidad
entre los orga nismos vivien tes y los sistemas ecológicos en donde habitan .
La biodiversidad tiene qu e ver con las esp eCles, los genes, los ecosistemas y
su relativa abundancia .
Biomasa. Co njun to de su bs tancias orgánicas proced entes de seres vivos
dep ositadas o existentes en un de terminado luga r. Peso vivo.
Cacicazgos. Socieda des formadas por aldeas o linajes jerarq uizad os co n
base en el pres tigio o poder de una autorida d centr al. El excede n te logrado
en la producción es redis tribuido en toda la poblaci ón.

Cadena alimenticia. Co nsiste en un a vía particular de transferencia de
energía alimenticia, desde su origcn en plantas hasta carnívoros, pasando
por herbívoros y siglllen c!o desp ués, a través de lo s orga rusmos
clescomponed ores, para rein tegrar las mo léculas básicas al suelo y a la
atm ósfera. .
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Calidad de vida. E s el grado de satis facció n de las necesid ades primarias y
sec undarias de las personas o de los grupos so ciales, la ITI1Sm a que se expresa
como una sensación de bien esta r, res ultan te de la percep ción personal de la
situación, condicio nada por las aspiraciones y motivaciones de las personas.
Camellones. Técnica prehispánica de uso y m anejo del suelo y el agua .
Montículos elevados divididos por canales.
Canguro. ornbre dad o a la m áquina tractor.
Capacidad de uso de su elos . Aprovechamien to de la tierra dentro de lími tes
que no causen de terio ro en sus características físicas, quím icas y biológicas .
Capacidad de uso. Es la potencialidad que tiene un recurso para ser usado, sin
qu e sufra deterioro y pue da renovarse en plazos y co ndicion es normales.
Colmatación. A mpliación de la tierra firme en lagos, ríos y en el mar m ediante
asen tamien to de plantas y rell eno de grava, arena y Jodo.
Concentración poblacional. Característica de un sis tema en el cual se relacionan
proporciones cuan titativas, que reúne a individuos de la m isma esp ecie que
cumplen diferentes funciones. Las pobla ciones son relativamen te permanentes y
localiz adas, aunque den tro de eUas se presentan nacimiento, muertes,
migracion es, etc.
C~ncentraciones urbanas. Áreas de la ciudad que presen tan aglom eració n o
co nges tión, debido al tipo de actividad que los ciudadanos practican.
Concertaje. Pri sión por deudas que obliga al trab ajador de las hacien das a
perman ecer en ella y aún h eredar el compromiso a los hijos.
Conciencia Ambiental. Es el nivel de conocimientos o nociones elementales
qu e tiene la población con res pecto al ambiente, que puede manifestarse en cierto
grado de preocupación, interés, cuidado o temores fren te a la pr oblemát ica
ambien tal contemporánea.
Contaminación. Introducción a un determin ado medio de su s tancias y/o
energía extraños o en can tidades que llegan a p erjudica r o cambiar sus
carac terísticas normales.
Costo-Beneficio. Relación que se p resenta entre los insumas Inver tidos y Jos
productos por obten erse en cualquier proceso.
Crecimiento Natural. E l exced en te (o défic it) de na cimientos sobre las
de funciones en una población durante un de terminado período.
Cultivos Permanentes. So n los cultivos cuyo ciclo vegeta tlvo es m ayor a un ano ,
tienen un prolongado período de producción que permite efec tuar cosechas por
varios añ os sin necesida d de ser sembrados o plantados.
Cultivos Transitorios . Son aquellos cuyos ciclo s vegeta tlVos o de crecimiento
so n m enores a un año y llue tien en que ser nu evamente sembrados o plantados,
des pués de cada cosecha.
Densidad de población. Relación existen te en tre la sup erficie de un lugar y el
núm ero de personas que lo habitan.
Desarrollo sos tenible. Proceso de cambio qu e permita la sa tisfacció n de las
necesidades humanas sin comprome ter la base misma del desar roll o, es decir, el
medio ambient e. El objetivo es logrnr un desarroll o eq uita tivo en Jo económi co,
jus to y participatrvo en lo so cial, que reoriente y sea eficien te en lo tecnológico y,
finalmente, que use, conserve y m ejore el medio am bie n te.
Desarrollo sustentable. Ti po de desarroll o en dond e las m odificaciones que se
efe ctúen en el ambiente no pro du zcan polu ci ón ni co n tami naci ón y si un
incremento del bienestar de la poblaci ón sin agotar la base de los re cursos
naturales .
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Desarrollo. Es el pro ceso de aplicación de recursos hum anos, fin an cieros,
biológicos y físicos al amblen te co n el fin de satisfacer necesidades hum anas y
m ejorar el nive l de vida .
Desmotadoras. E l oficio de quitar las motas a la lana, al paño o a las semillas de
algodón. Máquina que sirve para es tos fin es.
Detrito. Residuo de la desagregación de un cu erpo.
Dique. Muro artificial construido para contener el agua , protegiendo o regulan do
las zonas circundantes de inundaci ón.

Dureza del ag ua. P ropiedad del a¡..,rua caracteriza da p or su contenido de sales de
calcio y de m agnesio que está rel acionad a con el ruvel de solubilidad del jab ón .
Economía de subsistencia . Produce lo suficiente para el so stén alimenticio de
la famili a. Eventualmente produce un excedente.
Ecosistema. Comprende el co nju nto de elementos inter relacio nados que
co nforman una co munidad bi ótica, la misma que mantiene vínc ulos específicos
con su ambiente; es una verdadera unidad en donde las tram as de la vida se ajustan
a de terrninados complejos ambientales. Los elementos prmcipales de un
ecosistem a son las plantas y los animales, la orografía, el suelo, el agua, el clima y la
energía solar.
Educación Ambiental. Es un proceso formativo, m edian te el cual se busca que
el individuo y la co lectividad co nozcan y compre nda n las formas de interacción
en tre la sociedad y la naturaleza, sus causas y consecuencias, para qu e actúen en
for ma in tegrada y racional con su medio.
Erosión. Conjun to de fenóm enos exteriores a la COrteza terrestre que
co n tribuyen a modificar las formas creadas p or los fenóm enos endógenos. Los
elementos que ac túa n en esta mor fogencsis se den ominan age n tes erosivos y
pueden ser naturales o antropogénicos.
Escorrentía . P roceso mediante el cual el exceso de agu a lluvia o de [lego se
escur re por la sup erficie del sudo acarreándola y produciendo erosi ón .
Eutrofización. Es un proceso de contaminación por el cual un depósito de agua,
co mo un estanque, lagu na, lago, etc. , acumula un exceso de m ateriales orgánicos,
que a su vez em pobrecen la canti dad de oxíge no disuel to y otros factores que
condicionan la vida en el agua. E l resultado final de este proceso es qu e la
bio diversidad se reduce en ese m edio y aumenta la población de esp ecies qu e
reqUleren poco 02' Causas de es te proceso son , entre o tras, el ver timien to de
aguas servidas, deslizamien tos de tierra o mal manejo de laderas ribere ñas,
dis posición de basura.
Factor bióti co .hs la influencia recí proca de los organismos de un b io to po.
Fosfato. Sal derivada del ácido fosfórico al co m binarse con una o m ás bases.
Nutriente esencial para el metabolism o de los seres vivos.
Impacto Ambiental. Se refiere a posibl es alteraciones en el ambien te, como
co nsecuencia de actividades hum an as o in flue nc ias externas vanas. Es la
co nsecue nc ia o el producto final de los efectos, represen tado por las variacio nes
en los atributos del medio expresadas en t érrrunos cualitativos o cuantitativos.
Indicador de respuesta. Medidas qu e toma la sociedad para mejorar su medio
am bien te, se relaciona con las accion es y re spuestas p olíticas. E ste indicador, es
par te de un m odelo que contiene indicadores de presión, estado y respuesta,
en trega información que permite reducir el nivel de incer tidumbre en la
elaboración de estrategias y acc iones para el desarrollo del medio ambiente y una
mej or definición de las prioridad es.
Jornal. E stipen dio que gana el trabajador por la labor de cada día de trabajo.
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Latifundio. E xplotaciones agrarias de más de 500 has. pertenec ientes a personas
natur ales o jurídicas, entre éstas últimas se destacan la Iglesia, la Asis tencia Social,
el Minis terio de D efen sa, la Banca y otras en tidades de Derecho Público y Privado .
Algun os latifundios so n reza gos feudales de la época colonial mantenidos a través
de las haciendas con re tardadas vigencias del derecho de primogenitur a. A lgunas
de estas tierras no so n trabajadas ypermanecen intocadas .
Migración neta. El efec to resultan te de la inmigración y la emigración sobre la
población de una zona en un determinado período de tiempo, expresado como
aumento o disminución.
Minifundio.T .xplotaciones agrarias menor a 3 has. D ivisió n de la propiedad rural
en fincas demasiado pequ eñas. El cultivo intensivo qu e el campesino hace de su
parcela empob rec e el suelo y disminuye su produ ctividad, lo poco que produce no
alcanza para el susten to de él y de su familia, sin posibilidades de m ejorar su
condición.
M onocultivo . Tipo de cu ltivo en el que, aprovechando las condicio nes naturales
del lugar, se cul tiva una sola planta con vis tas al mercado.
Nich o ecológico. Un esp acio vital únicamente para una especie y so lo a ésta
ofrece las condiciones de vida que dicha especie necesita. Es el conjun to de las
condiciones bi óticasy abiótic as en las que se desenvuelve una especie.
Nitratos . Compone nte qu e contiene nitrógeno, elemen to ese ncial para las
muchas funciones me tabólicas de los seres hu manos.
Ordenamiento territorial. Es el co njunto articulado de definiciones de usos
posibles y permisibles de un determinado terr itorio, en función de las
características físicas, naturales y culturales del mismo, así como de los objetivos
de de sarrollo sustentable planteados a m ediano y largo plazos. In cluye ubicación
geográfica de la población y activ idades consecuent es con las definiciones hechas.
Pantano. Terrenos fácilme nte inu ndables y cenagosos (denominados marismas,
si son debidos al agua de mar).
Pasto. Pastizal, prado, prad era: espa cio no cultivado reservado al ganado . Las
formaciones vegetales qu e lo componen varían según el clima, la altura, etc.
pH. El logaritmo negativo de la concentración de io nes ludrógeno. Sirve para la
constatación de la concen tración de hidrógeno o de iones hidroxilo en
disolu ciones acuosas.
Planificación del es pacio urbano. Principal tarea de administración municipal,
con el fin de dis tribuir las zonas destinadas a viviendas, comercios, servicios
públicos, tráfico, espacios verdes, parques industriales, etc.
Planificación territorial. Conjunto de medidas tendientes a establecer un
"orden" para la ocupación de grandes espacios. D en tro de una reglón se
distribuyen zonas pob ladas de ciudades, recintos, aldeas, zonas agrícolas, zonas de
bosque na tura l en rese rvas.
Población itinerante. Conjun to de p ersonas que van de un lugar a o tro, que
habitan cualq uier división geográfica.
Población loc al. Hace relación a las comunidades r ur ales de base.
Pobreza. Situación estructural (lue afecta a un hogar, impidiendo que sus
miembros puedan satisfacer sus neces idades básicas y alcanzar su potencial como
seres humanos.
Pos esionarios. Pers onas que se apropian de un terr eno para ob tener beneficios.
Precario. D e poca estabilidad o du raci ón; que no posee los medios o recursos
suficientes.
Precaristas. Del que posee, retiene o disfru ta en preca rio, cosas ajenas.
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Priostes. Mayordomo de una comunidad o cofradía,
Proceso. Conjunto de fases sucesivas de un fenómeno natural o de una operación
artificial.
Proceso productivo. Conjunto de las fases sucesivas de una operación artificial
que puede incluir fases naturales.
Razador carbonero. Persona que limpia el terreno, eliminando todo vestigio de
vegetación original, con el fin de prepararlo para otra actividad . Con el producto
de la raza del bosque se elabora el carbón.
Recursos alternativos. Elementos no tradicionales que obtenemos del ambiente
vivo y no vivo para satisfacer nuestras necesidades y deseos.
Recursos forestales. Elementos bióticos y abióticos del bosque y de los que se
derivan de su reproducción.
Recursos naturales. Los bienes de la naturaleza que permiten al hombre
subsistir en el planeta o fuera de él.
Reforma curricular. Hace relación a las modificaciones en los lineamientos
estratégicos del programa de educación formal.
Relaciones de producción. Vínculos que se establecen entre los hombres en el
proceso de generación de bienes y servicios. Están determinadas históricamente.
Relaciones salariales. Convenio que se establece entre un empleador y un
empleado para la realización de un trabajo por medio del cual, el empleador
obtendrá un beneficio y el empleado una remuneración . Referencia que se hace al
hecho de paga o remuneración. Retribución mínima estipulada por la ley que debe
pagarse a todo trabajador.
Rentabilidad. Capacidad de un sistema de generar excedentes económicos, de
energía o nutrientes, con rendimiento.
Represa. Estructura construida con el fm de detener el agua de un río, para
ernbalsarlo para su aprovechamiento hidroenergético, de regadio, educativo y

recreativo.
Reserva ecológica. Categoría de manejo del sistema de conservación de áreas
naturales del Estado, con el objetivo de conservación de eco sistemas, con fines
científicos y educativos; debe abarcar mínimo 10.000 has.
Reserva faunística. Categoría de manejo del sistema de conservación de áreas
naturales del Estado, que procura mantener intactas las áreas donde vive una
fauna particular.
Reserva forestal. Áreas de bosques naturales o artificiales densos que, por ciertas
características dendrológicas, son indispensables para la industria forestal.
Explotados mediante concesiones, cupos de extracción y de repoblación.
Reservorios. Hace relación a los depósitos de agua en estructuras construidas
para ese fin.
Riego por aspersión. El agua forzada a lo largo de tuberías es distribuida al
terreno por rociadores que la reparten uniformemente como gotas pequeñas a
presión.
Rotación de cultivos. Técnica adecuada de uso del suelo y de incremento de
productividad de las cosechas, al alternar en el mismo terreno, distintos sembrios;
se contempla sembrar leguminosas nutrificantes en un período y en otro dejar el
sitio en barbecho.
Saneamiento ambiental. Técnicas y procedimientos encaminados al
mejoramiento de la calidad del ambiente, condicionado por la infraestructura de
servicios, así como desagües potables, construcción de alcantarillas, de pozos
sépticos, de fuentes manantiales, pozos artesianos, etc.
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Tala y quema. Técnica utilizada con fInes de explotación forestal para la
utilización del terreno que ocupaba el antiguo bosque; se utilizan comercialmente
los árboles maderables, se recogen arbustos y palos para leña, el resto se incinera
para aportar con los minerales de las cenizas, al empobrecido suelo.
Tasa de crecimiento. Porcentaje de aumento o disminución de la población en
un determinado año debido al crecimiento natural y/o a la migración neta.
Tecnificar. Introducir procedimientos técnicos modernos en las ramas de
producción que no los empleaban. Acto de hacer algo más eficiente desde el
punto de vista tecnológico.
Tecnología. Conjunto de procedimientos, estrategias y métodos operativos que
se desarrollan para obtener y elaborar cualquier materia prima hasta convertirla en
productos acabados.
Tolas. Montículos de tierra artificiales construidos por pueblos aborígenes para
fines ceremoniales, mortuorios, habitacionales y para control en las zonas de
producción agrícola.
Tolerancia. Capacidad de un organismo para soportar determinados daños en su
ambiente hasta un limite.
Toxicidad. El carácter venenoso de una sustancia.
Unidad de producción agropecuaria. Todo terreno que se dedica total o
parcialmente a la producción agropecuaria y que es trabajado, dirigido o
administrado como una unidad técnica y económica, por una persona o con la
ayuda de otras, sin consideración del sistema de tenencia, condición jurídica,
tamaño o ubicación. Conformada por uno o varios lotes o parcelas; puede ser
conocida como finca, qumta, granja, fundo, hacienda, explotación, etc.
Urbanización. Proceso de crecimiento vernginoso de las ciudades y de las
formas de vida de la ciudad.
Uso sustentable. Empleo, manejo y aprovechamiento eficiente de los recursos
naturales.
Vaquería. Lugar donde hay vacas o se vende su leche, Batida del campo para cazar
el ganado salvaje.
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