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RESUMEN

Los estuarios son considerados ecosistemas mixtos en los cuales existen una gran cantidad de

ambientes característicos propios, esto a su vez genera bienes y servicios ambientales que

aportan positivamente a las comunidades y el entorno, como purificación del agua, además de

generar una dinamismo en la economía. Los bienes y servicios ecosistémicos son

fundamentales en un bioma, sin embargo en los últimos 30 años estos se han ido perdiendo

significativamente en la mayoría de ecosistemas mundiales en especial los marinos costeros.

El archipiélago Jambelí cuenta con servicios de aprovisionamiento como bienes y productos,

de regulación (fases naturales realizadas en el ecosistema), de soporte considerados

beneficiosos para otros ecosistemas y culturales con beneficios no materiales.

Palabras clave: ecosistema, estuario, servicios ecosistémicos.

ABSTRAC

Estuaries are considered mixed ecosystems in which there are a large number of their own

characteristic environments, this in turn generates environmental goods and services that

positively contribute to communities and the environment, such as water purification, in

addition to generating dynamism in the economy . Ecosystem goods and services are

fundamental in a biome, however in the last 30 years they have been significantly lost in most

of the world's ecosystems, especially coastal marine ones. The Jambelí archipelago has

provisioning services such as goods and products, regulation (natural phases carried out in the

ecosystem), support considered beneficial for other ecosystems and cultural with

non-material benefits.

Keywords: ecosystem, estuary, ecosystem services.
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INTRODUCCIÓN

En los últimos tiempos las investigaciones relacionados a la biodiversidad y los servicios que

ofrece han comenzado a tomar importancia cada vez más en conversaciones ambientales a

escala mundial, porque lo social no es independiente de lo ecológico, sino de la biodiversidad

depende el bienestar y por ende el interés ecosistémico.

El ecosistema estuarino, considerado de los más importantes a nivel global por los bienes

naturales que ofrece, constituye un sitio ideal para la pesca y recursos forestales, además

“protege la salud ambiental capturando el gas carbónico atmosférico y transformándolo en

biomasa vegetal” (Lozano, et, al.,  p. 122).

Torres & Ruiz (2017) indican que “son ecosistemas irremplazables porque aportan al ámbito

social, económico y ambiental como fuentes de ingreso para las comunidades a través de la

pesca artesanal” (p. 25). En el archipiélago Jambelí en los últimos años se han incluido

actividades de turismo y recreación de bajo impacto como deportes acuáticos, rutas

ecológicas, entre otras, por su valor paisajístico que fomenta la conservación. Este dinamismo

atrae a la comunidad científica a elaborar investigaciones sobre su funcionalidad y

descubrimiento de nuevas especies, entre otros aspectos relevantes.

A pesar de iniciativas sobre cuidado de biodiversidad y sus servicios como eje principal para

el bien comunitario, no existe un manejo acorde a las diferentes dimensiones de valor que

permitan la gestión del territorio, por lo que sigue siendo inestable y a su vez constituye una

necesidad social.

De acuerdo a la transformación del ecosistema se ven afectadas las comunidades porque ellas

dependen de los recursos que ofrece. Por tal motivo se hace evidente la importancia de

estudios integrales sobre valorización de biodiversidad y servicios ecosistémicos, que ayuden

a comprender los procesos de afectación incluyendo la dimensión sociocultural, ecológica y

económica.

Bajo este contexto el presente estudio tiene como objetivos, identificar el estado de cambio

de uso de suelo del archipiélago Jambelí entre los años 1990 y 2018, verificar el estado de

conservación de biodiversidad y finalmente realizar un inventario de los bienes y servicios

ecosistémicos que posee el archipiélago Jambelí.
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OBJETIVO GENERAL

Describir el estado de conservación actual por medio de un inventario de bienes y servicios

ecosistémicos para promover el desarrollo sustentable en el archipiélago Jambelí.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

● Identificar el estado de cambio de uso de suelo del archipiélago Jambelí entre los años

1990 y 2018.

● Verificar el estado de conservación de la biodiversidad del archipiélago Jambelí.

● Realizar un inventario de los bienes y servicios ecosistémicos que posee el

archipiélago.
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DESARROLLO

Fundamentación teórica

Ecosistema estuario

Este ecosistema está constituido en su mayoría por manglar “existen alrededor de 40 mil

kilómetros cuadrados de bosque de manglar en el continente americano, ubicados en su

mayoría en el Caribe, Atlántico y Pacifico” (Cusme y Molina, p. 71). Al recibir constantes

aportes de agua dulce desde la zona continental, el intercambio de sales por mareas, la

temperatura y pH, hacen que la flora de estos sitios sea única (Castillo et, al., 2018), sin

embargo, las continuas alteraciones ocasionadas por la contaminación del agua han hecho

que las especies de se vean afectadas por la degradación del ecosistema. (Uriña & Cuenca,

2018, p. 55)

Bienes y servicios ecosistémicos

Son conocidos por brindar beneficios de manera directa e indirecta a una sociedad, y lo hacen

aprovechando sus componentes y las funciones que desarrollan dentro de los ecosistemas, en

este caso el estuario (Zaccagnini, et, al., 2014)

Servicios de soporte

Es indispensable para que se produzcan los otros tres servicios (aprovisionamiento,

regulación, cultural) porque forman parte del reciclaje de nutrientes y formación de suelos, la

oxigenación y fotosíntesis; Hernández et, al. (2017) indica que los manglares son

considerados la base del ciclo de vida de la riqueza biológica que habitan en él.

Servicios de aprovisionamiento

Estos servicios son esenciales para el desarrollo del ser humano, pues se trata de los

productos y alimentos que provee el manglar para consumo propio como la leña, el forraje, la

madera, el carbón, la miel, agua dulce, entre otros. Es necesario enfatizar en los servicios de

alimentación y fuentes económicas que otorgan los manglares para las familias, pues la

disponibilidad de los recursos permite que la comida llegue a sus mesas y su economía se

mantenga en constante crecimiento.
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Servicios de regulación

Los servicios de regulación surgen de sucesiones ecológicas, biológicas y biogeoquímicas

que se realizan en el ecosistema. Según Hernández & Molina (2017) en concordancia con

Fauzi et al. (2019), las funciones del manglar dentro de estos servicios son:

La capacidad de servir como hábitat para las especies polinizadoras como las aves;

purificar las aguas contaminadas; permitir la regulación de las aguas; capturar grandes

cantidades de carbono; servir como barrera frente a las catástrofes naturales y regula

la erosión de la línea costera y sus playas. (p. 437); (p. 2)

Servicios culturales

Tienen que ver con cuestiones recreativas, la apreciación de lo estético y el potencial que

otorga para el desarrollo turístico local, estos beneficios sirven de mucho para la observación

de especies en el caso de aves, su extracción en el cangrejo y recolección con la concha.

Factores de degradación de los recursos ambientales del ecosistema estuario

Para Wang et al.(2020), “la degradación y disminución de biodiversidad dentro de un

ecosistema son las principales problemáticas ambientales resultantes de las perturbaciones

antropogénicas (...)” (p. 2). Los impulsores más comunes de la degradación de bosques de

manglar son las urbanizaciones, la contaminación, los derrames de petróleo y las actividades

productivas costeras.

Según Cruz & Pérez (2017) “las embarcaciones empleadas en la actividad producen

hidrocarburos que terminan en el manglar” (p. 32). Muchas concesiones camaroneras

tampoco cuentan con sistemas eficientes para la gestión de líquidos y desechos resultantes de

la producción que tienen como disposición final los estuarios. “Además de la ocupación de

grandes extensiones de tierra para sus labores dentro de las zonas costeras” (Henriksson et al.,

2019, p. 5).

(Arroyo & Dávila, 2019) analizan que la presión de uso de estos recursos aumentó cuando la

demanda externa de recursos naturales se hizo cada vez mayor en relación al crecimiento

urbano. (pág. 9)
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Técnicas de investigación para los cambios de ecosistemas.

“Los sistemas de Información Geográficas se han considerado en los últimos años una

herramienta muy importante para muchos trabajos de investigación, análisis y planificación

mediante el uso de datos espaciales” (Pardo, 2017, p. 64).

Normas

Cuadro 1. Normativa legal

Constitución del Ecuador

Tit.2, Cap. 2,

Secc. Seg.

Art. 14.

La población en general tiene el derecho a desarrollarse en un

ambiente sano en armonía con la sostenibilidad.

Cap. 4, Art.

57, Lit. 6, 8,

11, 13.

Los pueblos tienen derecho a ser partícipes activos en la

conservación de la biodiversidad y recursos naturales, mediante

programas y prácticas desarrolladas por el Estado con el enfoque

de protección al patrimonio cultural.

Cap. 7 Art.

73

EI Estado aplicará medidas de precaución y restricción para las

actividades que puedan conducir a la extinción de especies,

destrucción de ecosistemas o alteración de los ciclos naturales.

Cap. 9, Art.

83, Lit. 3,

13.

Es fundamental interceder frente a la integridad del país y sus

bienes públicos.

Tit. 6, Cap 5, Art 313

lit. 3

El Estado se reserva el derecho de administrar, regular, controlar y

gestionar los sectores estratégicos, de conformidad con los

principios de sostenibilidad ambiental, precaución, prevención y

eficiencia.

Tit. 7,

Cap. 2.

Secc. 1, Art.

395, Lit. 3

Participación de las comunidades afectadas en la planificación y

control de actividades que generen impactos ambientales

Secc. 2, Art.

400

El estado ejercerá soberanía sobre la biodiversidad… Se declara de

interés público la conservación de la biodiversidad.

Secc. 3, Art.

406

El manglar es un ecosistema frágil que debe ser regulado por el

Estado en aspectos que comprenden su correcto manejo, usos y

recuperación.
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COA

Tit. 2, Art. 5, Lit. 2. Es imprescindible el uso sostenible del manglar por tratarse de un

ecosistema vulnerable.

Art. 89, Lit. 2. Es tarea primordial de las autoridades ambientales, accionar de

forma íntegra y velar por el manglar, patrimonio forestal del país.

Tit. 6,

Cap. 4.

Art. 99 Está prohibido cualquier tipo de afectación al bosque manglar.

Simultáneamente, todos colaborarán en el cuidado de sus recursos.

Art. 103 Los manglares no son un recurso de apropiación, ni tienen un valor

económico. El hecho de pertenecer al Estado, obliga al interesado

a utilizarlos bajo concesión.

Libro sexto, Tit.2, Art.

284.

Aquellos usuarios con predios que se destinen a la protección de

bosques serán incentivados de forma económica por la autoridad

ambiental.

Tit. 4, Cap.1, Art.

318, Lit. 4.

Las acciones destructivas sobre el manglar se consideran como

infracciones de nivel muy grave.

Ley Orgánica para el Desarrollo de la Acuicultura y Pesca

Cap. 2 Art. 8. Los entes competentes, estarán a cargo de la elaboración de un

Plan de Ordenamiento, juntamente con estrategias dirigidas a la

ejecución de actividades acuícolas sustentables.

Art. 9. La protección de los recursos hidrobiológicos se basará en las

normas establecidas por el Estado, incluyendo las áreas que

contengan cualquier tipo de recurso marino viviente próximas a

sitios comerciales.

Tit. 3,

Cap.1.

Art. 53 El concesionario camaronero deberá disponer del título que emite

el ente rector para el desarrollo de la actividad.

Art. 54 Es necesaria la implantación de un ordenamiento acuícola

(zonificación) en concordancia con los principios de la

sostenibilidad de los organismos acuáticos vivos.

Cap.2,

Secc. 1.

Art. 58 Las áreas concesionadas por acuicultura deben cumplir con la

función ambiental que comprende la ejecución de prácticas

responsables.

Art. 63 El usuario interesado en desarrollar actividades acuícolas debe

cumplir con una serie de requisitos.
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Art. 65 Los predios concesionados en bahías y playas, tendrán un plazo de

ocupación de 20 años.

Art. 74 Para las actividades de acuicultura en áreas marinas, mismas que

implican un recurso público, el concesionario deberá cumplir con

las disposiciones del ente responsable para una concesión de

ocupación en el sitio.

Art. 81 Se deberán tener en consideración los parámetros técnicos que

señala la presente Ley, principalmente las superficies a

concesionar.

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2017-2021 TODA UNA VIDA

Objetivo 3. Garantizar los

derechos de la naturaleza

para las actuales y futuras

generaciones

Política 3 Precautelar el cuidado del patrimonio natural

y la vida humana por sobre el uso y

aprovechamiento de recursos naturales no

renovables.

Política 7 Incentivar la producción y consumo

ambientalmente responsable, con base en los

principios de la economía circular y

bioeconomía, fomentando el reciclaje y

combatiendo la obsolescencia programada.

ESTRATEGIA NACIONAL DE BIODIVERSIDAD 2015-2030

Objetivo estratégico 2. Reducir las presiones y el uso inadecuado de la

biodiversidad a niveles que aseguren su conservación.

PLAN-MANGLARES ECUADOR

Objetivo. Fortalecer las

políticas públicas y

programas para la protección,

recuperación y uso sostenible

de los manglares en el

Ecuador, así como contribuir

a mejorar la calidad de vida.

Específico 1 Detener la tala ilegal del manglar

Específico 4 Generar iniciativas de recuperación del

ecosistema manglar.

Fuente: Normativa legal del Ecuador.

Elaboración: El autor.
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Descripción del área de estudio

El Archipiélago de Jambelí está ubicado frente a las costas de la provincia Orense, limitando

Golfo de Guayaquil, Norte; Huaquillas y Perú, Sur; Machala, Santa Rosa y Arenillas, Este; y

al Oeste con el Océano Pacífico; exactamente en el Sur de la vertiente del río Jubones. Tiene

una extensión de 259 km2 , posee un clima tropical cálido, con una precipitación menor a los

200 mm y su temperatura oscila entre los 22 y 26 °C. Las islas que conforman el

Archipiélago se dividen en dos grupos: islas menores e islas mayores. “Entre ellas se

destacan Las Huacas, Pongalillo, Tembleque, Las Casitas, Bellavista y Jambelí” (GAD

cantonal Santa Rosa, 2015, p.6). El sistema ecológico corresponde al manglar Jama Zapotillo

y posee árboles siempre verdes. Sus suelos contienen cantidades considerables de sales,

domina la arcilla, son entisoles y se ubican en el suborden aquent debido a su saturación de

agua.

Figura 1. Mapa de ubicación del área de estudio

Fuente: Elaboración propia.

La fauna se caracteriza por aves (garzas, gaviotas, pelícanos, fragatas, zoñas, etc.), tejones,

reptiles, iguanas, oso hormiguero, lagartijas, entre otros. Además de moluscos, crustáceos,

insectos, mamíferos y peces. Mientras que, en la flora destacan el mangle rojo, mangle negro

y otras especies típicas de bosque seco. Las actividades que utilizan suelo son las

camaroneras, cultivos y bosques, ocupando aproximadamente 28.271,52 hectáreas del cantón

Santa Rosa.
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Metodología

Descriptivo: Porque de acuerdo a Mororó et al. (2017), “se trata de un método inductivo que

analiza, interpreta, describe y registra la composición y los procesos que comprende el

fenómeno de estudio, empleando técnicas como la observación” (p. 27). Además, trabaja

sobre las realidades del problema para obtener resultados correctos. Permite exponer y

detallar los resultados encontrados para obtener una adecuada comprensión.

Los métodos que se emplearán en la investigación son los siguientes:

Método cuali-cuantitativo: Según Cadena & Rendón (2017), “ambos métodos se

complementan sistemáticamente con el objetivo de obtener una visión completa del

fenómeno de estudio, a pesar de sus diferencias” (p. 1613). Pues mediante el método

cualitativo se obtienen como resultados, descripciones o información acerca de eventos,

situaciones o comportamientos observados; combinado con un cuerpo teórico (datos de

documentos, registros o estudios de casos). Mientras que, el método cuantitativo se trabaja a

partir de una teoría construida previamente, empleando métodos estadísticos que generen

resultados, respondan a las interrogantes de la investigación y prueban las hipótesis

planteadas con anterioridad.

Adicional se emplearon herramientas para las siguientes etapas:

A. Identificar el estado de cambio de uso de suelo del archipiélago Jambelí entre los

años 1990 y 2018.

Se descargaron metadatos correspondientes a la cobertura y uso de suelo de los años

1990, 2000, 2008 y 2018 del geoportal del Ministerio del Ambiente, Agua y Transición

Ecológica (MAATE). Esta información fue procesada utilizando el software ArcGis

versión 10.5.

Dash et al. (2018) “exponen la importancia de las tecnologías de GIS y la teledetección

para capturar, almacenar, analizar y gestionar los datos referenciados que ayudarán en las

investigaciones sobre los cambios de los bosques de manglar” (p.197). Se emplean datos

de mapas topográficos históricos y recientes, obtenidos por teledetección dentro de un

rango de años; ya que en ocasiones es imposible adentrarse fácilmente a los sectores

costeros de estudio.
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B. Verificar el estado de conservación de la biodiversidad del archipiélago Jambelí.

Para este punto se usó la Lista Roja (UICN) considerada la fuente de información sobre el

estado de conservación de especies más relevante a nivel mundial, donde incluye

animales como también al reino fungí y plantae. Esto sirve de indicador sobre la salud en

la que se encuentra la biodiversidad del ecosistema.

C. Realizar un inventario de los bienes y servicios ecosistémicos que posee el

archipiélago.

Para el inventario se utilizó una matriz en la cual se clasificó los bienes y servicios

ecosistémicos; aprovisionamiento, regulación, soporte y culturales, se usó fuentes de

información primarias y secundarias para describir cada uno de ellos.

RESULTADOS

A. Estado de cambio de uso de suelo del archipiélago Jambelí entre los años 1990 y

2018.

En la figura 2 tenemos un mapa de cambio de las coberturas y uso de suelo del archipiélago

Jambelí en los cuales se identificaron 5 coberturas; Bosque (nativo y plantación forestal),

Cuerpo de Agua (artificial y natural), Otras Tierras (Áreas sin cobertura vegetal), Zona

Antrópica (área poblada y mosaico agropecuario) y finalmente la Vegetación Arbustiva y

Herbácea. De acuerdo a la tabla 2 entre los años 1990 y 2018 las siguientes coberturas

tuvieron una reducción significativa como Bosque con menos de 1.031,71 ha, Otras Tierras

948,44 ha, Vegetación Arbustiva y Herbácea 592,41 ha. En cambio el Cuerpo de Agua tuvo

un aumento de 1.724,26 ha, y la Zona Antrópica 848,30 ha.

Figura 2. Mapa de la cobertura y uso de suelo año 1990-2018
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Fuente: Elaboración propia.

Cuadro 2. Matriz de tabulación de uso del suelo 1990 - 2018

COBERTURA Y

USO DE SUELO

AÑO

CAMBIO NETO

1990 2018

Bosque 7.574,14 ha 6.542,43 ha -1.031,71 ha

Cuerpo de agua 11.557,50 ha 13.281,77 ha 1.724,26 ha

Otras tierras 1.001,88 ha 53,44 ha -948,44 ha

Zona antrópica 800,51 ha 1.648,82 ha 848,30 ha

Vegetación

arbustiva y

herbácea

613,31 ha 20,90 ha -592,41 ha

Fuente: Elaboración propia.

De acuerdo al Cambio Neto que es la diferencia obtenida del resultado de los años 1990-2018

la cobertura de Bosque, Otras Tierras y Vegetación arbustiva y herbácea tuvo un cambio

negativo contrario a Cuerpo de Agua y Zona Antrópica con un cambio positivo “esto debido

al abandono de piscinas camaroneras” (Juela et al., 2020, p. 146). Lo cual indica el avance de

las concesiones camaroneras en el archipiélago, afectando el estado de conservación del área

de estudio, en concordancia con los autores Uribe & Urrego (2009) que presentan como

causa de degradación al ecosistema estuario:
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Los cambios del nivel del mar; relacionado con el cambio climático, muchos científicos

indican que el nivel del mar seguirá aumentando por procesos climáticos, este factor puede

acabar con parte del manglar especialmente los que están ubicados en islas de relieve bajos

como las del pacifico.

La sobreexplotación de los recursos; así como muchas actividades la acuicultura atrae

problemas ambientales, modificando el ecosistema por deforestación, afectando directamente

a las especies que se desarrollan en este medio, ya sea por la introducción de especies

exóticas, reducción de hábitat, esparcimiento de parásitos y enfermedades, generación de

contaminación o salinización excesiva del suelo.

El desarrollo urbanístico; las zonas costeras presentan gran aumento de la población, al

generar mayor demanda de agua dulce para consumo, disminuye este recurso para los

ecosistemas marinos que por efecto ocasiona excesiva salinidad y estrés ecosistémico,

además de necesitar mayor territorio para establecimientos domiciliarios terminan talando

áreas de manglar vulnerables y de gran importancia.

B. Estado de conservación de la biodiversidad del archipiélago Jambelí.

De acuerdo a información investigada en la UICN se evidencia en el Cuadro 3 que como

Preocupación Menor (LC) existen 59 especies de aves, 2 mamíferos, 6 peces,11 insectos, 2

anfibios, 6 reptiles, 1 molusco, 2 arácnidos y 8 en flora. En Casi Amenazado (NT) hay 3

especies de aves, 2 mamíferos, 1 insecto, 1 reptil, 3 crustáceos. Mientras que en Vulnerable

(VU) hay 1 especie de ave, 3 mamíferos, 7 moluscos. En Peligro (EN) está 1 en flora. En

Peligro Crítico se encuentra 1 especie de almeja.

Cuadro 3. Matriz del estado de conservación de la biodiversidad.

Aves

Nombre Común Nombre científico
Estado de

Conservación

Petrel de Parkinson Procellaria parkinsoni VU
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Playero Calidris alba LC

Playero Menudo Calidris minutilla LC

Fragata magnifica Fregata magnificens LC

Cigüeña Himantopus himantopus LC

Gaviota inca Larosterna inca NT

Gaviota Larus cirrocephalus LC

Gaviota gris Larus modestus LC

Golondrinas de mar Oceanites sp. LC

Pelícano pardo Pelecanus occidentalis LC

Cormorán guanay Phalacrocorax bougainvillium NT

Piquero patas azules Sula nebouxii LC

Piquero pardo Sula leucogaster LC

Aninga Anhinga anhninga LC

Cangrajera Ardea alba LC

Cabecirroja Eudocimus albus LC

Cormorán Neotropical Phalacrocorax brasilianus LC

Garza Nocturna Coroninegra Nycticorax nycticorax LC

Garza Nocturna Cangrejera Nyctanassa violacea LC

Garcilla Estriada Butorides striata LC

Garzón Cocoi Ardea cocoi LC

Garceta Grande Ardea alba LC

Garceta Tricolor Egretta tricolor LC

Garceta Nívea Egretta thula LC

Garceta Azul Egretta caerulea LC

Ibis Blanco Eudocimus albus LC

Espátula Rosada Platalea ajaja LC

Gallinazo Cabecirrojo Cathartes aura LC

Gallinazo Negro Coragyps atratus LC

Elanio Perla Gampsonyx swainsonii LC

Chorlo Gris Pluvialis squatarola LC
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Chorlo Semipalmeado Charadrius semipalmatus LC

Chorlo de Wilson Charadrius wilsonia LC

Chorlo Níveo Charadrius nivosus NT

Ostrero Americano Haematopus palliatus LC

Cigueñuela Cuellinegra Himantopus mexicanus LC

Zarapito Trinador Numenius phaeopus LC

Andarríos Coleador Actitis macularius LC

Patiamarillo Mayor Tringa melanoleuca LC

Vadeador Aliblanco Tringa semipalmata LC

Patiamarillo Menor Tringa flavipes LC

Gaviota Cabecigris Chroicocephalus cirrocephalus LC

Tortolita Croante Columbina cruziana LC

Tórtola Melódica Zenaida meloda LC

Tórtola Orejuda Zenaida auriculata LC

Paloma Apical Leptotila verreauxi LC

Garrapatero Piquiestriado Crotophaga sulcirostris LC

Búho Terrestre Athene cunicularia LC

Añapero Menor Chordeiles acutipennis LC

Martín Pescador Grande Megaceryle torquata LC

Martín Pescador Verde Chloroceryle americana LC

Carpintero Dorsiescarlata Veniliornis callonotus LC

Periquito del Pacífico Forpus coelestis LC

Mosquero Bermellón Pyrocephalus rubinus LC

Tirano Tropical Tyrannus melancholicus LC

Soterrey Cejón Cantorchilus superciliaris LC

Sinsonte Colilargo Mimus longicaudatus LC

Tangara Azuleja Thraupis episcopus LC

Pinzón Sabanero Azafranado Sicalis flaveola LC

Espiguero Pico de Loro Sporophila peruviana LC

Reinita de Manglar Setophaga petechia LC

Clarinero Coligrande Quiscalus mexicanus LC

Mamíferos
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Oso hormiguero de occidente Tamandua mexicana LC

Oso lavador cangrejero Procyon cancrivorus LC

Zorro pampero Lycalopex sechurae NT

Ballena Jorobada Megaptera novaengliae DD

Delfín Manchado Stenella attenuata VU

Bufeo costero Tursiops truncatus VU

Delfín común Delphinus delphis VU

Delfín listado Stenella coeruleoalba NT

Peces

Barbudos Ameiurus nebulosus LC

Camarón Pandalus platyceros LC

Viejas Sporisoma cretense LC

Corvina Argyrosomus regius LC

Lisa rayada Mugil cephalus LC

Robalo Centropomus undecimalis LC

Insectos

Abeja Apaidea Hymenoptera NT

Cocuyo Elatedirae Pyropurus LC

Chapulete Odonato sp. LC

Garrapata Isóptero sp. LC

Insecto volador Guérridos sp. LC

Jején Flebótomos LC

Mariposa Lepidóptero sp. LC

Mosca de fruta Díptera-Brachycera LC

Mosca doméstica Musca doméstica LC

Mosquito Díptero sp. LC

Pachón Megalopyge opercularis LC

Termitas Isópteros sp. LC

Anfibios

Sapo Buffo rarinus LC

Rana Anura LC

Reptiles
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Culebra sobrecama Clelia clelia LC

Culebra bejuco LiopHis sp LC

Culebra robalo Rhadinea sp LC

Ciempies Scolopendra sp LC

Iguana Iguana Iguana LC

Lagartija Celestus ingridae LC

Pacaso Callopistes flavipunctatus NT

Moluscos

Almeja Pseudunio auricularius CR

Concha prieta Anadara tuberculosa VU

Concha lampa Atrina maura VU

Ostra de mangle Crassostrea rhizophorae VU

Concha pata de mula Anadara grandis VU

Concha bajera Anadara similis VU

Mejillón Mityllus sp VU

Ostión Crassostrea sp VU

Caracol Littorina sp LC

Crustáceos

Camarón de mar Penaeus vannamey NT

Cangrejo rojo de manglar Ucides occidentalis NT

Jaiba azul Callinectes sapidus NT

Arácnidos

Araña Ciclosternum sp LC

Alacrán Centruroides sp LC

Flora

Mangle rojo Rhizophora mangle LC

Mangle blanco Laguncularia racemosa LC

Mangle negro Avicennia germinans LC

Mangle Jelí Conocarpus erectus LC

Algarrobo Orphanodendron grandiflorum EN

Ceibo Ceiba trichistandra LC

Tuna Opuntia ficus-indica LC
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Cardon columnar Armatocereus cartwrightianus LC

Palo santo Bursera graveolens LC

Fuente: Elaboración propia.
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C. Inventario de los bienes y servicios ecosistémicos que posee el archipiélago.

En el cuadro 4 se ha dividido los bienes y servicios ecosistémicos en sus 4 categorías

principales que son, aprovisionamiento, regulación, soporte y culturales dentro del

archipiélago y se describen a continuación:

Cuadro 4. Matriz de bienes y servicios ecosistémicos.

BIENES Y SERVICIOS ECOSISTÉMICOS DEL ARCHIPIÉLAGO JAMBELÍ

Aprovisionamiento Regulación Soporte Culturales

Recursos forestales:

o Rhizophora

mangle

o Laguncularia

racemosa

o Avicennia

germinans

o Conocarpus

erectus

o Orphanodendron

grandiflorum

o Ceiba

trichistandra

o Opuntia

ficus-indica

o Armatocereus

cartwrightianus

o Bursera

graveolens

Secuestro y

almacenaje de

carbono:

En ecosistemas

acuáticos, como

los manglares,

el suelo es el

principal

almacén de

carbono, ya que

puede acumular

hasta 4 veces

más, con

respecto a los

ecosistemas

terrestres. Lo

anterior es

debido a la alta

tasa de

productividad

expresada en

Reciclaje de

nutrientes:

La colaboración

de diferentes

animales

herbívoros,

carnívoros y

detritívoros

(estos últimos se

encargan de

reducir los

desechos a

fragmentos de

menor tamaño, lo

que contribuye a

la

descomposición

y al reciclado de

los nutrientes) es

vital en este

equilibrio. Por

Estéticos:

Puerto Hualtaco

o Mirador

Pequeña infraestructura

de madera y hierro,

ubicada al noreste del

Centro de

Interpretación. Otorga

una vista más amplia de

los bosques de manglar

y las embarcaciones en

su camino a mar abierto.

o Sendero

Interpretativo

Terrestre

El sendero mide

aproximadamente 200

metros de largo y se

profundiza entre los
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biomasa,

producto de la

fotosíntesis y

las altas tasas

de acumulación

sedimentaria

que

caracterizan a

los manglares.

ejemplo, los

cangrejos

(detritívoros)

recolectan las

hojas de los

mangles y las

transportan a sus

madrigueras, esto

transforma y

mejora las

condiciones del

suelo, lo que

favorece la

limpieza del agua

y el

mantenimiento

de los nutrientes

dentro del

ambiente.

manglares, mostrando

de cerca, la diversidad

de especies que alberga

dicho ecosistema como

los cangrejos y sus

nidos, aves, pacasos,

entre otros. En la mitad

del sendero se ubica una

caseta con vista a las

piscinas camaroneras y

remanentes de manglar.

Los Conchales

o Sendero

Terrestre

Increíble sendero de

ceibos (Ceiba

trichistandra) para

caminatas de

interpretación,

característico por el

avistamiento de flora y

fauna autóctona del

bosque seco. El visitante

también disfruta de los

agradables aromas

despedidos por el palo

santo (Bursera

graveolens).

o Montículo de

Conchas
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Se ubica a 7 minutos del

sendero terrestre de

ceibos y son montículos

con una altura de 10 m,

construida a base de los

restos de mejillones y

conchas por mano de

pobladores

prehispánicos. Aunque

aún es una hipótesis,

actualmente sirve como

punto de investigación

debido a la cantidad de

huacas y piezas

arqueológicas

encontradas y otras aún

sin localizar.
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Pesquería

o Ameiurus

nebulosus

o Pandalus

platyceros

o Sporisoma

cretense

o Argyrosomus

regius

o Mugil cephalus

o Centropomus

undecimalis

Protección

costera

El mangle

además de los

lechos de algas

marinas,

arrecifes de

coral y las

marismas son

zonas de

amortiguación

entre la tierra y

el mar,

mitigando

inundaciones y

la erosión

costera

mediante la

reducción de

energía de las

olas y

facilitando la

captura de

sedimentos.

Estabilización

del suelo

El manglar ayuda

en la retención de

sedimentos y

acumulación de

materia orgánica

que ayuda a

mantener la

estructura física

del ecosistema.

Educativos

Puerto Hualtaco

o Centro de

Interpretación

del Manglar

Se ubica en Puerto

Hualtaco y su objetivo

es la concienciación del

bosque seco y manglar.

Se exhiben moluscos y

murales de especies

endémicas.

o Demostración de

recolección y

pesca artesanal

Los criaderos ubicados

en las áreas de manglar

de la isla, son el punto

perfecto para la

observación y práctica

de las actividades

económicas propias del

sector como la crianza

de conchas, y la

recolección de cangrejos

en los alrededores.
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Recursos genéticos

Plantas ornamentales,

entre otros. Los recursos

genéticos pueden ser una

alternativa de ingresos si

se llevan a cabo los

procesos de acceso y

participación en los

beneficios.

Regulación

Hídrica

En periodos que

el flujo de agua

dulce es mayor

de lo normal,

los estuarios

ayudan a

remover

sedimentos y

contaminantes

de las corrientes

y aguas de

desagüe,

ayudando a

mantener las

aguas

costaneras más

limpias.

Producción

primaria

Elevados niveles

de producción de

materia orgánica

producto de

procesos

fotosintéticos del

manglar.

Recreativos

o Isla San

Gregorio

Paseos en kayak Para el

disfrute de los

recorridos en kayak, los

pobladores de San

Gregorio alquilan los

elementos necesarios

para la práctica. El

turista puede

aventurarse por las

fuertes olas del vasto

mar.

Surf

La playa es óptima para

practicar deporte.

Principalmente cuando

sube la marea, pues las

olas llegan a medir

alrededor de 1 metro de

altura. En su mayoría,
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los turistas cuentan con

sus propias tablas de

surf.

Camping

Los turistas que

permanecen por un

período largo de días,

cuentan con la

disponibilidad de la

playa para la instalación

de tiendas de

campamento,

convirtiéndose en una

práctica típica de la

zona.

o Sendero acuático

El sendero que rodea la

Isla de los Pájaros,

inicia a 15 min de Pto.

Hualtaco se compone de

un paisaje colorido con

abundancia de mangle

de prominente altura y

diversas especies de

aves que ocupan la zona

como punto de descanso

o reproducción. En el

recorrido, se observa a

los moradores durante

su trabajo de pesca y

recolección.
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o Avistamiento de

flora y fauna

autóctona

Las variedades de flora

son la misma de todo el

Archipiélago de Jambelí

como las palmas de

coco, mangle blanco y

rojo, muyuyo, etc. Al

igual que la fauna

marino-costera como el

cangrejo rojo, concha

prieta, garzas, martín

pescador, iguanas y más.

Productos

bioquímico-medicinales

Productos medicinales

derivados de las diversas

partes de los árboles de

mangle y otras especies.

Biofiltración

los manglares

actúan como

importantes

biofiltros;

remueven

importantes

cantidades de

nutrientes

provenientes de

las descargas

urbanas y

agrícolas,

manteniendo de

esta forma (con

ayuda de la

Provisión de

hábitats

Brindan hábitats

para especies

residentes y

migratorias;

forman parte del

equilibrio

ecológico que

permite el

mantenimiento

de especies para

uso alimentario o

de valor

comercial.

Patrimonio cultural

o Los Conchales

Restos arqueológicos

Los restos

arqueológicos

encontrados en Los

Conchales provienen

de huacas

ceremoniales que los

antiguos asentamientos

poblacionales colocaban

en diferentes puntos del

remanente de bosque,

fabricadas con cerámica
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dilución marina

por las mareas),

la calidad del

agua de

diversas

lagunas

costeras que se

utilizan como

zonas

pesqueras.

y piedra. Aún se

desconoce la cultura que

ocupó dichas zonas,

pero las hipótesis

apuntan a los jambelies

y punaes.

o Isla Costa Rica

Artesanía

Son obras a la venta,

fabricadas manualmente

por los pobladores de la

isla, plasmando sus

costumbres, lugares y

especies representativas.

Fuente: Elaboración propia.

En los servicios de Aprovisionamiento se encuentran los forestales como el Rhizophora

mangle o comúnmente llamada mangle rojo, laguncularia racemosa conocida popularmente

como mangle blanco, avicennia germinans tambien llamada mangle negro, conocarpus

erectus o mangle jeli, orphanodendron grandiflorum, ceiba trichistandra, opuntia

ficus-indica, armatocereus cartwrightianus, bursera graveolens. También se encuentra la

pesquería en la cual destacan; Ameiurus nebulosus, pandalus platyceros, sporisoma

cretense, argyrosomus regius, mugil cephalus, centropomus undecimalis. En los recursos

genéticos se encuentran las plantas ornamentales entre otras, como también productos

bioquímico-medicinales derivados de las diversas partes de los árboles de mangle y otras

especies.
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En cuanto a los servicios de Regulación está la captación de carbono gracias al manglar, la

protección costera; por las algas marinas, arrecifes de coral y las marismas como zonas de

amortiguación entre la tierra y el mar, mitigando inundaciones y la erosión costera. Ofrece

también la regulación hídrica; cuando el flujo de agua dulce supera lo normal, y la

biofiltración con los manglares actuando como biofiltros; removiendo cantidades

significativas de nutrientes generados por descargas agrícolas como también urbanas,

preservando la calidad del agua.

Como servicios de Soporte, el reciclaje de nutrientes; la colaboración de diferentes animales

como cangrejos que cumplen la función de recolectar hojas de mangles y transportarlas a sus

madrigueras, esto a su vez se transforma y las condiciones del suelo mejoran, favoreciendo

la limpieza del agua y manteniendo una dinámica de los nutrientes en el ambiente. La

estabilización del suelo; el manglar ayuda en la retención de sedimentos y acumulación de

materia orgánica que ayuda a mantener la estructura física del ecosistema. Producción

primaria; los elevados niveles de generación de materia orgánica producto de procesos

fotosintéticos del manglar y provisión de hábitats para especies residentes y migratorias.

Finalmente los Culturales como la belleza escénica de paisajes; Mirador y senderos

interpretativos terrestres en Puerto Hualtaco y el Montículo de Conchas en Los Conchales.

Educativos; Centro de Interpretación del Manglar y demostración de recolección y pesca

artesanal ubicado en Pto. Hualtaco. Recreativos como paseos en Kayak, surf, camping,

senderos acuáticos y avistamiento de flora y fauna autóctona. Por último pero no menos

importante, el patrimonio cultural como los restos arqueológicos localizados en Los

Conchales y artesanías realizadas en la Isla Costa Rica.
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CONCLUSIONES

● De acuerdo al Cambio Neto de los años 1990-2018, la cobertura de Bosque, Otras

Tierras y Vegetación arbustiva y herbácea tuvo un cambio negativo contrario a

Cuerpo de Agua y Zona Antrópica con un cambio de uso de suelo positivo.

● Al verificar el estado de conservación de biodiversidad se determinó 97 especies

como preocupación menor, 10 casi amenazadas, 11 vulnerables, mientras que en

peligro y en peligro crítico se registró una respectivamente.

● Los bienes y servicios representativos del ecosistema estuario como

aprovisionamiento fueron; recursos forestales, pesquería, recursos genéticos y

productos bioquímico-medicinales, como servicios de regulación fue el secuestro de

y almacenaje de carbono, protección costera, regulación hídrica y biofiltración, en

soporte se inventario el reciclaje de nutrientes, estabilización del suelo y producción

primaria, finalmente como culturales están la belleza escénica de los paisajes,

educativos, recreativos, y el patrimonio cultural.
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