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RESUMEN

El aumento de la superficie ocupada para actividades pecuarias ha ocasionado la

gestión de distintos tipos de impactos ambientales negativos en diversas zonas, siendo las

rurales las de mayor afectación. Estas zonas son consideradas de mayor susceptibilidad dada

la poca tecnificación de sus actividades, y la deficientes infraestructuras para el manejo y

gestión de desechos, conllevando a la disminución de la calidad ambiental y de salud de los

pobladores.

La microcuenca Piedras, en la parroquia La Bocana, es una de las áreas con mayor

dominancia en su cobertura de la actividad pecuaria, con un bajo desarrollo técnico de los

procesos y acciones pecuarias, además de su deficiencia en sus sistemas de eliminación de

desechos y residuos. Tomando en cuenta lo mencionado anteriormente, la presente

investigación se rige en tres capítulos, los cuales consisten en: analizar el estado de

conservación de la microcuenca Piedras, para posteriormente desarrollar una propuesta

integradora, concluyendo con un análisis de la factibilidad de la implementación de dicha

propuesta.

Capítulo I: Se analizó el objeto de estudio, considerando la expansión pecuaria

dentro de la superficie de la microcuenca, las perspectivas subjetivas de los productores

pecuarios y pobladores, y finalmente evaluando los impactos negativos presentes de la

producción ganadera bovina y porcícola. Se encontró que la actividad pecuaria ha visto una

extensión del 30% para el año 2018, con una expansión continua hacia zonas de cobertura

vegetal (bosque), por lo cual las recursos y servicios ambientales se ha visto mermado y en

un estado de degradación; también se evidenció la discrepancia entre las opiniones de

productores y pobladores, considerando por una parte un estado de conservación bueno, y

otro de degradación, diferenciándose de lo observado en los recorridos de campo; y dentro de

la EIA pecuaria, se consideró 3 impactos negativos como los de mayor relevancia, con una

valoración moderada, dentro de las cuales para la determinación de la propuesta en el

capítulo 2, se establecería una matriz de requerimientos y la elección del requerimiento a

intervenir.

Capítulo II: Se realizó en base a los resultados obtenidos en el capítulo 1,

desarrollando una propuesta integradora, la cual fue dirigida a la capacitación de los

productores pecuarios del área mediante el uso de un plan y manual de buenas prácticas

pecuarias, considerando que su aplicación daría solución a los problemas identificados

previamente.
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Capítulo III: Se desarrolla la factibilidad de la propuesta, en 4 ámbitos: técnico,

donde se demostró el cumplimiento técnico de la propuesta; económico, estableciendo un

modelo de costos evitados a futuro; social, determinando por medio de una matriz FODA, las

fortalezas y debilidades internas de la propuesta, y las oportunidades y amenazas externas; y

finalmente la ambiental, evidenciando en un PER, la presión del área, el estado actual, y las

respuestas que darían solución a la presión.

En conclusión, la microcuenca Piedras se ve afectada de manera directa por el

desarrollo de las actividades pecuarias en toda la mayor parte de la superficie territorial,

debido a la poca empleabilidad técnica, manejo en los procesos de producción y desechos

sólidos y líquidos bovinos y porcícolas.

Palabras clave: desarrollo pecuario, manejo de desechos, plan de capacitación,

manual de buenas prácticas pecuarias.
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ABSTRACT

The increase in the area occupied by livestock activities has led to the management of

different types of negative environmental impacts in various areas, with rural areas being the

most affected. These areas are considered to be more susceptible given the lack of technology

in their activities, and the poor infrastructure for handling and waste management, leading to

a decrease in the environmental quality and health of the inhabitants.

The Piedras micro-basin, in the La Bocana parish, is one of the areas with the greatest

dominance in its coverage of livestock activity, with a low technical development of livestock

processes and actions, in addition to its deficiency in its waste disposal systems and waste.

Taking into account the aforementioned, the present investigation is governed by three

chapters, which consist of: analyzing the state of conservation of the Piedras micro-basin, to

later develop an integrating proposal, concluding with an analysis of the feasibility of the

implementation of said proposal.

Chapter I: The object of study was analyzed, considering the livestock expansion

within the surface of the micro-watershed, the subjective perspectives of livestock producers

and residents, and finally evaluating the negative impacts of cattle and pig production. It was

found that livestock activity has seen an extension of 30% for the year 2018, with a

continuous expansion towards areas of plant cover (forest), for which environmental

resources and services have been reduced and in a state of degradation; the discrepancy

between the opinions of producers and residents was also evidenced, considering on the one

hand a good state of conservation, and another of degradation, differing from what was

observed in the field trips; and within the livestock EIA, 3 negative impacts were considered

as the most relevant, with a moderate assessment, within which for the determination of the

proposal in chapter 2, a matrix of requirements and the choice of the requirement would be

established. to intervene.

Chapter II: It was carried out based on the results obtained in chapter 1, developing

an integrating proposal, which was aimed at training livestock producers in the area through

the use of a plan and manual of good livestock practices, considering that their application

would solve the previously identified problems.

Chapter III: The feasibility of the proposal is developed, in 4 areas: technical, where

the technical compliance of the proposal was demonstrated; economic, establishing a model

of costs avoided in the future; social, determining through a SWOT matrix, the internal

strengths and weaknesses of the proposal, and the external opportunities and threats; and
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finally the environmental one, evidencing in a PER, the pressure of the area, the current state,

and the responses that would solve the pressure.

In conclusion, the Piedras micro-basin is directly affected by the development of

livestock activities throughout most of the territorial area, due to poor technical

employability, management in production processes and bovine and pig solid and liquid

waste.

Keywords: livestock development, waste management, training plan, manual of good

livestock practices.
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INTRODUCCIÓN
Los animales han acompañado al ser humano con el pasar de los siglos, llegando a

interactuar en la convivencia y producción de alimento y materias primas a través de su

domesticación, proceso continuo y multigeneracional que en la actualidad se mantiene

(Vázquez et al., 2021). Hoy en día, la producción animal, relacionado a la cría de ganado

(actividad pecuaria) se centra en la provisión de alimentos, materias primas y subproductos

derivados de estas, empleando una gran cantidad de recursos y ocupando grandes extensiones

de territorio (Jeczmyk et al., 2021).

La actividad pecuaria se gestiona con una diversidad de animales: bovinos, porcinos,

ovinos, entre otros, por medio de prácticas intensivas, en altas concentraciones, dada la

demanda poblacional de productos y subproductos, provocando una reducción de recursos

naturales y el aumento de desechos líquidos y sólidos ocasionados de los procesos (García et

al., 2020). Según Alexandre et al. (2021) el desarrollo pecuario en pocas ocasiones

emprenden acciones sostenibles, que mantengan el número de producción, que preserve el

medio, con la combinación de sistemas mixtos, como podría ser los procesos

agrosilvopastoriles.

De acuerdo con Cesoniene et al. (2018), en países como: EE.UU., Dinamarca, y

demás países en Europa, las actividades pecuarias se mantienen como la principal causa de

contaminación hacia fuentes hídricas. Esto se debe a las grandes cantidades de materiales

biogénicos (N, P, C, etc.) que se incorporan al recurso agua por vertimiento sin tratamiento de

las aguas residuales pecuarias, pueden provocar diferentes problemas: pérdida de

biodiversidad, eutrofización, amenaza a la salud humana, entre otros (Moyano Salcedo &

Cuadros, 2021).

América Latina es una región que ocupa un puesto importante en la producción

ganadera a nivel mundial, de acuerdo a Arango Nieto (2012) en Latinoamérica más de 551,3

millones de hectáreas, son destinadas a la siembra de pastos para actividades de libre

pastoreo, lo cual denota la importancia de esta actividad en la región.

En el Ecuador las políticas de desarrollo pecuario junto al agrario se iniciaría en el

período 1950-1978, lo cual cimentó la distribución de tierras para el desarrollo de la actividad

y fomento el crecimiento rural con las primeras políticas públicas de asistencia y ayuda hacia

el sector en sistemas agropecuarios, en un período más actual 2015 - 2025, el plan

agropecuario se centra en la sostenibilidad de las actividades con la implementación de

procesos menos dañinos con respecto al medio y sus recursos (Contero et al., 2021).
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Actualmente en el Ecuador la crianza pecuaria se centra principalmente en dos tipos:

bovina, la cual es una de las actividades con mayor ocupación de superficie, siendo que

conforme manifiesta Franco et al. (2021), se dispone de cerca de 2,4 millones de hectáreas

(ha.) de pastos cultivados, y por encima de 700.000 ha. de pastos naturales usados como

zonas de alimentación; en tanto, la producción pecuaria porcina empleada para el consumo

interno en su mayor parte, se destina en superficies menores, generando empleo directo o

indirecto en áreas rurales del Ecuador, contribuyendo al 2% del PIB Agropecuario (Cárdenas

et al., 2019).

Hoy en día, las actividades pecuarias y agrícolas aportan el 95% del consumo

alimenticio interno del país, con una generación de empleo del 25%, siendo posterior a la

venta de petróleo, las actividades con mayor relevancia en el país (Pino et al., 2018).

En los últimos años según Segarra et al. (2018) las actividades pecuarias de

producción en el Ecuador han ido en aumento, pero solo el 3% de los productores cuentan

con sistemas tecnificados en manejo de los procesos y sanidad de los desechos, en tanto, el

97% restante (pequeños y medianos productores) ubicado en su mayoría en áreas rurales, su

manejo es deficiente, dando como resultado la gestación de impactos negativos hacia el

medio.

Para Granda et al. (2021) El Oro, es una de las provincias con mayor crecimiento

pecuario en los últimos tiempos, aunque esta se gestiona en su mayor parte de forma

empírica, con conocimientos básicos, basados en la experiencia, sin la incorporación de

procesos técnicos, ni estandarizados, dando como resultado el aumento de contaminación y

disminución de recursos en las zonas rurales. Las afecciones se observan en distintas zonas

de la provincia, pero siendo el recurso hídrico el más vulnerable, debido al vertimiento y

eliminación de los desechos generados en la actividad .

La importancia de evaluar social y ambientalmente a la actividad pecuaria se centra

en conocer los problemas que ha generado su expansión, permitiendo la creación de medidas

o acciones a implementar, buscando dar soluciones a los impactos en la zona, mejorando la

gestión de los recursos y el sistema de manejo de procesos, actividades y acciones propias de

la actividad.

Expuesto lo anterior, el objetivo general del estudio se centra en determinar los

impactos socio-ambientales generados por los procesos de la actividad pecuaria dentro de la

microcuenca Piedras, mediante la implementación cartográfica y evaluación de impactos

ambientales, para la gestación de una propuesta de manejo sostenible.
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1. CAPÍTULO I: DIAGNÓSTICO DEL OBJETO DE ESTUDIO

1.1. Concepciones, Normas o Enfoques Diagnósticos

1.1.1. Concepciones

A continuación se procederá a describir las siguientes concepciones relacionadas a la

investigación:

● Actividad Pecuaria

De acuerdo a la Real Academia Española, el término pecuario se centra en referenciar

a una actividad relacionada con el ganado, siendo que según (Barioglio, 2013) el ganado

dícese a la conglomeración de animales domésticos destinados a la producción. Aunque para

FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura), el ganado

en cambio se trata del conjunto de animales que se encuentran dentro de un sistema de

producción, cuya finalidad se centra en brindar bienes y/o servicios (leche, carne, etc.),

siendo que dichos sistemas pueden ser: ovinos, caprinos, bovinos, porcinos, entre otros.

Considerando las concepciones anteriores, podemos decir entonces que el desarrollo

pecuario, se establece dentro de actividades ganaderas, las cuales son asociadas a la cría de

animales de ganado, destinados al engorde, y producción, para el aprovechamiento de sus

recursos, con la obtención de productos y subproductos derivados de ello, los cuales sean de

utilidad ya sea para: la alimentación, trabajo, vestidura, y cualquier mejora hacia la calidad de

vida del ser humano (Fol Olguín & Pérez Chávez, 2020).

Como se mencionó anteriormente la actividad pecuaria se gestiona con la producción

de distintos animales, siendo que en el presente trabajo nos enfocaremos en dos tipos:

bovinos y porcícolas.

● Actividad Pecuaria Bovina

Los bovinos de acuerdo a (Barioglio, 2013) son una especie animal mamífero,

perteneciente a la subfamilia bóvidos, rumiantes, de tamaño grande, con presencia de cuernos

lisos, un hocico ancho, cuya domesticación se ha gestado desde la prehistoria, dado los

beneficios, productos y servicios que estos ofrecen hacia el ser humano, ya que son fuente de:

producción de carne, leche, cuero, entre otros, y animal de carga o tiro. Entre las especies

bovinas más utilizadas tenemos: la vaca común, buey, bisonte, etc.

El desarrollo de esta crianza pecuaria, se suscita en sectores productivos rurales,

siendo que la extensión que ocupa para su desarrollo se deriva del tipo de método de

alimentación que se establezca en el área, ya sea este un: libre pastoreo, alterno, rotativo,

continuo, por potreros, entre otros (Domínguez & Guamán, 2014).
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A nivel mundial, la actividad ganadera bovina es una de las que mayor superficie

terrenal ocupa, con el establecimiento de zonas de pastoreo en pastizales cultivados o

naturales, implementando sistemas de producción intensivos, que permiten un crecimiento en

la crianza de los animales y por ende mayor beneficio económico, pero conlleva a una mayor

reducción de la cantidad de recursos naturales (Pérez et al., 2005).

● Actividad Pecuaria Porcina

La actividad pecuaria porcina se establece con el uso de cerdos, especie perteneciente

al suborden Suiformes, y con una producción manejada por los seres humanos que se

remonta a 8000 años, lo que la convierte en una de las especies de domesticación más

antigua, encontrándose como países de mayor producción: China, seguido de Estados Unidos,

luego países de Europa como Alemania y España, y finalmente Brasil (Barioglio, 2013).

De acuerdo a (Giménez et al., 2021) la producción porcícola es una de las industrias

de mayor progreso en desarrollo y relevancia hoy en día, esto gracias al aumento del

consumo de su carne y demás productos, ubicándose como el subsector ganadero con mayor

rendimiento económico. Las razones de su posicionamiento se deben a su rápido crecimiento

y aumento de peso, acompañado de su dieta nutricional (omnívoros) lo cual facilita su

alimentación, esto genera unos costes de producción bajos a comparación de otras especies

pecuarias, y alta productividad.

● Contaminación por el desarrollo pecuario

La producción pecuaria según Berra y Finster (2002), y FAO (2009) citados en

(Espinosa, 2021) representa una de las actividades con mayor influencia respecto al cambio

climático y el uso de recursos naturales, por medio de sus procesos productivos y acciones,

con la generación de un 18% del total de emisiones mundiales de gases de efecto

invernadero, dado como resultado de sus desechos líquidos y sólidos.

De acuerdo Gómez et al.(2019) los residuos de origen pecuario son catalogados como

origen orgánico no peligroso, con la posibilidad de aplicabilidad de distintos métodos de

manejo para un posterior aprovechamiento, como compost en el área agrícola.

El principal problema del desarrollo pecuario se da en zonas rurales con poca

tecnificación y medidas de manejo de sus desechos, ya que al no poseer el conocimiento, ni

equipo necesario, almacenan sus desechos sólidos, y vierten los líquidos hacia el suelo,

alcantarillado, o algún afluente, sin tratamiento previo, ocasionando la gestación de impactos

socioambientales negativos en el área (Espinosa, 2021).
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● Microcuenca

Según manifiesta (Rodríguez Barrientos, 2006) las cuencas hidrográficas son aquellas

áreas de un origen natural, cuyo relieve y precipitación de la creación de los distintos cursos

de agua, los cuales se dividen en: el cauce principal, y afluentes menores que alimentan dicho

cauce, dentro de estos últimos encontramos las subcuencas y microcuencas.

Las microcuencas de acuerdo a (Minambiente, 2018) son aguas superficiales las

cuales pueden ser flujo permanente/continuo o intermitentes es decir que pueden pasar

temporadas sin presencia de agua o un flujo muy bajo, esto por conformarse de afluentes

menores (riachuelos, quebradas, ríos pequeños). Se considera microcuenca cuando el tamaño

del área de drenaje/recolección limitado por el parte aguas, es menor a los 500 kilómetros

cuadrados.

● Alteración de microcuencas por el desarrollo pecuario

Desde el inicio de la era industrial, se ha podido observar la constante degradación del

ambiente en el planeta, con afecciones hacia el recurso suelo, aire y agua. Las cuencas

hidrográficas han sido una de las áreas de mayor afección, con grandes modificaciones

gestionadas a partir del cambio de uso de suelo dentro de su superficie. Las producciones

agrícolas y pecuarias en zonas rurales son actividades que han ocasionado una afectación

creciente hacia el equilibrio de los afluentes, pues han llegado a modificar sus propiedades

físicas, y químicas (Moreira et al., 2020).

De acuerdo a Moyano Salcedo & Cuadros (2021) el desarrollo pecuario cerca de

fuentes hídricas, es la principal fuente de contaminación hacia estas, ocasionando diversos

impactos negativos, tomando en cuenta el incorrecto manejo de los desechos generados de la

actividad, así como la poca tecnificación en el ejecución de sus procesos y acciones, dando

como resultado la manifestación del incremento en la composición del agua de elementos

como: el nitrógeno, fósforo, entre otros, conllevando a problemas sociales y ambientales

serios.
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1.1.2. Normativa

Para el desarrollo de la presente investigación se ha tomado en cuenta como

referencia, la normativa legal expresada en el cuadro N°1:

Cuadro N°1. Marco Normativo Legal

Normativa por

jerarquía

Artículos Descripción

Constitución

Art. 12.- Agua

El derecho humano al agua es

fundamental e irrenunciable. El agua

constituye patrimonio nacional

estratégico de uso público, inalienable,

imprescriptible, inembargable y

esencial para la vida.

Art. 14.- Ambiente Sano

Se reconoce el derecho de la población

a vivir en un ambiente sano y

ecológicamente equilibrado, que

garantice la sostenibilidad y el buen

vivir, sumak kawsay.

Art. 263.- Los gobiernos

provinciales tendrán las

siguientes competencias

exclusivas, sin perjuicio de las

otras que determine la ley:

3. Ejecutar, en coordinación con el

gobierno regional, obras en cuencas y

microcuencas.

Art. 411.- Agua

El Estado garantizará la conservación,

recuperación y manejo integral de los

recursos hídricos, cuencas hidrográficas

y caudales ecológicos asociados al ciclo

hidrológico. Se regulará toda actividad

que pueda afectar la calidad y cantidad

de agua, y el equilibrio de los
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ecosistemas, en especial en las fuentes

y zonas de recarga de agua.

Código Orgánico

del Ambiente

Art. 26.- Facultades de los

Gobiernos Autónomos

Descentralizados Provinciales

en materia ambiental.

8. Controlar el cumplimiento de los

parámetros ambientales y la aplicación

de normas técnicas de los componentes

agua, suelo, aire y ruido;

Art. 38.- Objetivos. Las áreas

naturales incorporadas al

Sistema Nacional de Áreas

Protegidas, cumplirán con los

siguientes objetivos:

5. Mantener la dinámica hidrológica de

las cuencas hidrográficas y proteger los

cuerpos de aguas superficiales y

subterráneas;

Art. 94.- Conservación de la

cobertura forestal.

Se prohíbe convertir el uso del suelo a

usos agropecuarios en las áreas del

Patrimonio Forestal Nacional y las que

se encuentren asignadas en los planes

de ordenamiento territorial, tales como

bosques naturales y ecosistemas

frágiles.

Código Orgánico

de Ordenamiento

Territorial

Autonomía y

Descentralización

(COOTAD)

Art. 42.- Competencias

exclusivas del gobierno

autónomo descentralizado

provincial.

Los gobiernos autónomos

descentralizados provinciales tendrán

las siguientes competencias exclusivas,

sin perjuicio de otras que se

determinen: a) Planificar, junto con

otras instituciones del sector público y

actores de la sociedad, el desarrollo

provincial y formular los

correspondientes planes de

ordenamiento territorial, en el ámbito

de sus competencias, de manera

articulada con la planificación nacional,
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regional, cantonal y parroquial, en el

marco de la interculturalidad y

plurinacionalidad y el respeto a la

diversidad;

Art. 55.- Competencias

exclusivas del gobierno

autónomo descentralizado

municipal.

Los gobiernos autónomos

descentralizados municipales tendrán

las siguientes competencias exclusivas

sin perjuicio de otras que determine la

ley; a) Planificar, junto con otras

instituciones del sector público y

actores de la sociedad, el desarrollo

cantonal y formular los

correspondientes planes de

ordenamiento territorial, de manera

articulada con la planificación nacional,

regional, provincial y parroquial, con el

fin de regular el uso y la ocupación del

suelo urbano y rural, en el marco de la

interculturalidad y plurinacionalidad y

el respeto a la diversidad; b) Ejercer el

control sobre el uso y ocupación del

suelo en el cantón;

Art. 65.- Competencias

exclusivas del gobierno

autónomo descentralizado

parroquial rural.

Los gobiernos autónomos 11

descentralizados parroquiales rurales

ejercerán las siguientes competencias

exclusivas, sin perjuicio de otras que se

determinen: a) Planificar junto con

otras instituciones del sector público y

actores de la sociedad el desarrollo

parroquial y su correspondiente

ordenamiento territorial, en

coordinación con el gobierno cantonal
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y provincial en el marco de la

interculturalidad y plurinacionalidad y

el respeto a la diversidad

Ley Orgánica de

Sanidad

Agropecuaria

Art. 78.- De las infracciones y

sanciones muy graves

e) Contaminar el agua, suelo y aire por

la inobservancia de procedimientos de

control fito y zoosanitario;

Plan Nacional del

Buen Vivir

(PNBV)

2017-2021

Objetivo 5

Impulsar la Productividad y

Competitividad para el Crecimiento

Económico Sustentable de Manera

Redistributiva y Solidaria

5.7. Fomentar la producción nacional

con responsabilidad social y ambiental,

promoviendo el manejo eficiente de los

recursos naturales y el uso de

tecnologías duraderas y

ambientalmente limpias, para garantizar

el abastecimiento de bienes y servicios

de calidad.

Fuente: Normativa Legal

1.1.3. Enfoque Diagnóstico

El desarrollo metodológico de la presente investigación se llevó a cabo bajo un

enfoque mixto, considerando la incorporación de datos cuantificables y no cuantificables,

obteniendo datos objetivos a la realidad del área de estudio y subjetivos acorde a la

perspectiva propia (Hernández et al., 2014). Dichos datos serían recolectados con la

implementación de herramientas e instrumentos de medición primaria y secundaria, con la

incorporación de encuestas dirigidas hacia la población, información cartográfica manejada

bajo un SIG y una valoración de los impactos ambientales negativos presentes en el área de

estudio.

Se implementó un método deductivo, iniciando desde principios generales, que

forman parte de la base del conocimiento en el desarrollo de la investigación, para
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posteriormente, centrarnos en puntos más particulares, buscando establecer la veracidad de

las hipótesis planteadas inicialmente (Prieto Castellanos, 2017; Andrade et al., 2018).

Los alcances que han sido utilizados en el desarrollo del trabajo, fueron: descriptivos,

estableciendo concepciones sobre las distintas variables que se han tomado en consideración

tanto de forma bibliográfica como metodológica; y explicativos, ofreciendo un análisis de los

resultados obtenidos dándoles un origen y una razón de ser (Ramos Galarza, 2020).

1.2. Descripción del Proceso Diagnóstico

El desarrollo de la investigación se llevó a cabo en la parroquia La Bocana, cantón

Piñas, provincia de El Oro. En el área perteneciente a la microcuenca Piedras (Mapa N°1).

Mapa N°1. Área de estudio: Microcuenca Piedras

Línea Base

A continuación se establecerá una línea base de las características del área en

cuestión, tomadas del PDOT de la parroquia La Bocana.
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La parroquia La Bocana de acuerdo al GAD Parroquial La Bocana (2019)

perteneciente al cantón Piñas, se ubica en la zona sur del Ecuador. Y posee las siguientes

características (Cuadro N°2):

Cuadro N°2. Características generales de la parroquia La Bocana

Fecha de creación 15 de noviembre de 1973

Población Según INEC (2010) 1365 habitantes

Límites ● Al norte: parroquia Piedras - Piñas
● Al sur: cantón Marcabelí y Balsas
● Al este: parroquia Saracay - Piñas
● Al oeste: cantón Arenillas

Extensión 9000 has.

Rango altitudinal 160-917 msnm.

Sitios La Bocana, Valle Hermoso, El Negro, La Primavera, El Brasil,
Santa Teresita, Las Pampas, El Arenal, y La Florida

Fuente: Adaptado de GAD Parroquial La Bocana (2019)

De acuerdo a su PDOT, la parroquia se dedica principalmente a la producción

agropecuaria, con algunas zonas de cultivo, grandes extensiones de libre pastoreo, y centros

porcícolas, estando las actividades distribuidas en los distintos sitios de la parroquia.

Desde la parte alta se da el nacimiento de afluentes de agua importantes, que se

encargan de abastecer a la población para consumo, al igual que para el desarrollo de sus

actividades, para posteriormente desembocar en el río Arenillas, siendo que esta fuente es

utilizada por los cantones Arenillas y Huaquillas.

Componente Biofísico

Relieve

La parroquia se caracteriza por poseer un relieve con rasgos montañosos, con una

altura media mayor a los 300 metros entre sus cumbres, lo cual denota un terreno con una

inclinación, y una pendiente superior al 30%.

La superficie de la parroquia, va desde la parte baja a una altura de 200 metros sobre

el nivel del mar, hasta los 1000 msnm.
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Capacidad de uso de suelo

El suelo de la parroquia se encuentra dividido en dos tipos de clase:

- Clase VI: presenta limitaciones altas, por lo que su uso hacia actividades

agrícolas no es apto. Son zonas cuya capacidad se centra en la producción de

zonas de pastoreo, áreas de producción forestal, o conservación (Ministerio de

Agricultura Gobierno de Chile, 2011). Dentro de la parroquia este tipo de

suelo representa el 33% de la superficie con 2092,38 has.

- Clase VII: Sus fuertes pendientes la limitan a una producción agrícola, y

pecuaria de libre pastoreo, ya que su explotación facilita su erosión. El

desarrollo debe darse bajo un manejo conservador, como sistemas

silvopastoriles, o zonas de conservación natural (Instituto Nacional de

Estadística, Geografía e Informática, 2005). En la parroquia este tipo de suelo

representa el 66%, representado por 4076,55 has.

Cobertura y uso del suelo

La Bocana de acuerdo a GAD Parroquial La Bocana (2019) se encuentra divida en

tres tipos:

Pastos: es la que mayor superficie ocupa, siendo el 66% (4119,47 has.) del total del

territorio de la parroquia, destinado al libre pastoreo de la actividad pecuaria.

Bosque y vegetación arbustiva y herbácea: Remanentes de la cobertura vegetal

inicial de la parroquia, representan el 18% (1126,54 has.).

Cultivos: La parroquia no es una gran productora agrícola, pero sí cuenta con cultivos

permanentes (cacao), con cerca del 9% de la superficie (581,21 ha.), y también con cultivos

semipermanentes (maíz), en el 3% del territorio (189,71 has.)

Componente ambiental

Factores climáticos

Los factores climáticos de la parroquia que se van a considerar son: precipitación y

temperatura. La precipitación que se presenta en La Bocana, alcanza de manera media anual

entre 750 - 1250 mm. de aguas lluvia. La temperatura en cambio, fluctúa entre 21 - 24 grados

centígrados.
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Fuentes hídricas

Como se mencionó anteriormente, la parroquia presenta afluentes de importancia para

el territorio y sus actividades, al igual que de alimentación hacia otras fuentes mayores. Entre

las principales fuentes tenemos:

- La Quebrada Bocana

- La Quebrada Brasil

- La Quebrada La Primavera

- La Quebrada Blanco

Captaciones de agua para uso doméstico

Dentro de la parroquia se han establecido 5 puntos de captación de agua destinado al

uso doméstico y actividades:

1. La Bocana: Que se ubica en la quebrada Apolo

2. Brasil: Ubicada en la quebrada de mismo nombre

3. El Negro: Ubicada en una quebrada sin nombre

4. La Primavera: Ubicada en la quebrada de mismo nombre

5. Santa Teresita: Ubicada en la quebrada La Florida

Según las pruebas realizadas en el agua de los 5 puntos de captación por el equipo

consultor que generó el PDOT de la parroquia La Bocana, se evidencia una superación en

todas las captaciones, de los límites máximos permisibles establecidos en el Anexo 1 del

Libro VI del TULSMA en el parámetro de coliformes fecales, atribuyéndose a las actividades

antropogénicas que se desarrollan en el área (GAD Parroquial La Bocana, 2019).

Esta contaminación por coliformes fecales, es asociada a la baja gestión de los

desechos humanos y animales en la parroquia, dado que solo la cabecera parroquial (20% de

la población) cuenta con un sistema de alcantarillado, en tanto la población restante, cuenta

con letrinas, pozos sépticos y elimina sus desechos de forma directa hacia afluentes de agua.

Áreas Protegidas

El 99,25% del territorio de la parroquia La Bocana, se encuentra en un estado de

protección, pues forma parte del Bosque Protector Río Arenillas - Represa Tahuín. Según

(GAD Parroquial La Bocana, 2019) su estado de conservación es deficiente, por el desarrollo

de distintas actividades.

22



Componente socioeconómico

Población

Según el censo poblacional realizado por INEC (2010), la población presente en la

parroquia La Bocana, es de 1365 habitantes, conformado por el 53% de hombres y 47% de

mujeres.

Trabajo y Empleo

La población económicamente activa en la parroquia se dedica a las dos actividades

principales: agricultura de cultivos permanentes como el cacao, y cultivos semi permanentes

como es el maíz, también se ha visto el desarrollo de cultivos frutales como la naranja y

limón; la ganadería por su parte se clasifica en: avicultura, bovina y porcícola, destinada a la

producción de carne, leche, huevos y derivados.

Economía pecuaria

A continuación en la Tabla N°1 se puede observar el número de cabezas pecuarias que

se encuentran en los sitios de la parroquia, considerando las actividades de producción, más

no de subsistencia y venta menor.

Tabla N°1. Cabezas de la actividad pecuaria

Población Vacunos Porcinos Avícola

El Brasil 30 100 25,000

Valle Hermoso 150 - -

El Negro - - -

San Martín 40 - -

Santa Teresita - - -

Las Pampas - - -

La Primavera 36 - -

Cabecera parroquial 300 150 120,000

Total 556 250 145,000

Fuente: GAD Parroquial La Bocana, 2019
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Como se observa en la tabla anterior, la cabecera parroquial el sitio con mayor

producción pecuaria dentro de la parroquia, mientras tanto que el resto de sitios es baja,

aunque se podría también tomar en cuenta, la producción minoritaria que se lleva a cabo por

los propios pobladores como actividad de sustento propio o venta menor, por lo que el

número de cabezas pecuarias sería mayor.

1.2.1. Metodología

En el desarrollo de la investigación se ha tomado en cuenta la siguiente línea

metodológica en la obtención de datos e información sobre el objeto de estudio:

Cambios en el uso del suelo de la microcuenca Piedras en un período de 10

años (2008-2018)

Para poder observar los cambios suscitados por la expansión pecuaria dentro de la

superficie de la microcuenca Piedras, se realizó una sobreposición de los datos cartográficos

de cobertura y uso de suelo en formato raster del período 2008-2018 (Franco et al., 2006;

Avelino et al., 2015) utilizando el SIG ArcGIS 10.5. La información cartográfica sería

mostrada en forma vectorial, lo que permitió cuantificar las ganancias y pérdidas de las

coberturas identificadas y por ende el desarrollo de las actividades pecuarias dentro de la

microcuenca Piedras (Ramón & Aguilar, 2021), todo mediante el uso de metadatos de la

cobertura y uso de suelo existente en la parroquia La Bocana, cantón Piñas, dispuestos por el

Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica (MAATE) dentro de su mapa de

información geográfica.

Procesamiento de los datos obtenidos

Como se mencionó, se hizo uso del mapa geográfico interactivo del MATE para la

obtención de los metadatos (shapefile) de las capas de coberturas y uso del suelo del Ecuador

del año 2008 y 2018, en datum WGS84 (Zona 17), establecido en una escala de 1: 1,000.000.

Para concordancia de datos, se hizo uso de la clasificación impuesta en el campo “Cobertura”

dentro de la tabla de propiedades de las capas 2008 y 2018, considerando el Nivel I de

cobertura y uso de suelo, de acuerdo a MAG (2015) es una clasificación general de los usos

de la tierra, estableciéndose las siguientes coberturas:

Bosque

Tierras Agropecuarias

Vegetación Herbácea y Arbustiva

Zona Antrópica

Cuerpo de Agua

Otras Tierras
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Se haría uso de las herramientas incluidas dentro del SIG ArcGIS para el corte y

transformación de las capas 2008 y 2018, lo cual permitió trabajar directamente con el área

de estudio y con sus variables (Flores, 2020).

Para la obtención de los datos cuantitativos relacionados con la cantidad de hectáreas

de cambio de uso de suelo, se implementó una matriz de tabulación cruzada (Ramos et al.,

2021) en el período 2008-2018, el cual se incluiría un campo de código para cada año, lo cual

permitió combinar la información cartográfica de forma raster, y dar como resultado nueva

información de ganancias, pérdidas, y permanencia, cuantificada en formato vectorial. A

continuación en la Tabla N°2 se puede observar la matriz utilizada:

Tabla N°2. Matriz de Valoración Cruzada

2018

Bosque Tierra
Agropecuaria

Vegetación
Arbustiva

Cuerpo de
Agua

Zona
antrópica

Otras
tierras

10 20 30 40 50 60

2008

Bosque 1 11 21 31 41 51 61

Tierra
Agropecuaria

2 12 22 32 42 52 62

Vegetación
Arbustiva

3 13 23 33 43 53 63

Cuerpo de
Agua

4 14 24 34 44 54 64

Zona
antrópica

5 15 25 35 45 55 65

Otras tierras 6 16 26 36 46 56 66

Fuente: Adaptado de Andrango & Romero (2021)

Recolección de información primaria hacia productores pecuarios y la

población

Como método de recolección primaria, se hizo uso de encuestas, mediante un

cuestionario cerrado, empleadas por muestras a conglomerados presentes en el área de

estudio: productores pecuarios y población general (Hernández et al., 2014; Casas et al.,
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2003). El uso de este tipo de método, tiene mayor facilidad de respuesta y análisis posterior a

su implementación.

Es un instrumento ampliamente utilizado, que permite la recopilación de datos dentro

del área de estudio, y con ello elaborar información cuantitativa sobre las variables

establecidas en el cuestionario según aspectos subjetivos por parte de los encuestados

(Jansen, 2013). En la investigación, su implementación facilita la perspectiva que tienen los

productores y población, respecto al estado de la microcuenca y el desarrollo de la actividad

pecuaria dentro de la parroquia.

Evaluación de impacto ambiental por método de Conesa

La EIA o evaluación de impacto ambiental se considera un método de control, y

seguimiento de las actividades antropogénicas en un área determinada, evidenciando los

impactos positivos y negativos ocasionados por los procesos y acciones desarrolladas tanto

por razones sociales como económicas, para posteriormente ser valorados de acuerdo a la

metodología impuesta, conociendo la importancia positiva o negativa que representa

(González et al., 2020).

Existen diversos tipos de métodos de valoración de impactos, pero de acuerdo a

Viloria Villegas & Cadavid (2018), su uso depende de la información a recolectar y el área de

estudio. En el presente trabajo se decidió implementar el método de Conesa Fernández (2011)

de carácter subjetivo y cualitativo, el cual valora los impactos identificados acorde a la

percepción del evaluador, con la implementación de los siguientes parámetros:

Signo

Intensidad (In)

Extensión (Ex)

Momento (Mo)

Persistencia (Pe)

Capacidad de Recuperación (Mc)

Reversibilidad (Rv)

Acumulación (Ac)

Relación causa-efecto (Ef)

Periodicidad (Pr)

De acuerdo a (Amazo Salazar & Alzate Ibáñez, 2018) los parámetros expuestos

anteriormente son valorados por el evaluador, según los siguientes criterios (Cuadro N°3):
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Cuadro N°3. Parámetros y aspectos a considerar en la EIA

Signo
Efecto positivo

+

Efecto negativo -

Intensidad

Baja 1

Media 2

Alta 4

Muy alta 8

Total 12

Extensión

Puntual 1

Parcial 2

Extenso 4

Total 8

Crítica 12

Momento

Largo Plazo 1

Mediano Plazo 2

Inmediato 4

Crítico 8

Persistencia

Fugaz 1

Temporal 2

Permanente 4

Capacidad de Recuperación Inmediata 1

Recuperable 2

Mitigable 4

Irrecuperable 8

Reversibilidad

Corto Plazo 1

Mediano Plazo 2

Irreversible 4
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Acumulación
Simple 1

Acumulativo 4

Relación causa-efecto Indirecto 1

Directo 4

Sinergía

Sin Sinergismo 1

Sinérgico 2

Muy Sinérgico 4

Periodicidad

Irregular 1

Periódico 2

Continuo 4

Importancia  = +/- (3In + 2Ex + Mo + Pe + Rv + Si + Ac + Ef + Pr + Mc)

Fuente: Adaptado de Conesa Fernández (2011)

Realizada la valoración de los parámetros ambientales en consideración de los

aspectos, se implementará la fórmula dispuesta en el Cuadro N°3, la cual dará consideración

del tipo de importancia que tiene el impacto en el área.

De acuerdo a (Soto et al., 2018) la implementación del método de Conesa o también

llamado matriz de importancia, permite activar la subjetividad del evaluador, en

consideración de su empirismo e información adicional que tenga sobre el área de estudios y

los impactos identificados. Según Viloria Villegas & Cadavid (2018) los impactos valorados

por el método de Conesa se clasifican de acuerdo a la siguiente escala (Cuadro N°4):

Cuadro N°4. Valoración de la importancia de los impactos según Conesa

Tipo de Impacto Valoración

Impacto Compatible ≤25

Impacto Moderado 25 - 50

Impacto Severo 50 - 75

Impacto Crítico ≥75

Fuente: Viloria Villegas & Cadavid (2018)

28



Se ha establecido el planteamiento de una matriz de requerimientos para identificar

una propuesta en beneficio del estado de la microcuenca.

1.3. Análisis de Contexto y Desarrollo de Matriz de Requerimiento

1.3.1. Análisis de Contexto

Explicado el proceso metodológico anteriormente en el cumplimiento de los objetivos

de la investigación, se han obtenido los siguientes resultados:

Cambios de uso de suelo en el período 2008-2018

Inicialmente la cobertura ocupada dentro de la microcuenca Piedras en el 2008 (Mapa

N°2), solo tenía dos tipos de cobertura de uso de suelo: Bosque con 2168,86 ha., y Tierras

Agropecuarias con 3442,14 ha.

Mapa N°2. Cobertura y uso de suelo del año 2008 en la microcuenca Piedras
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Durante este período podemos observar una dominancia de Tierras Agropecuarias en

un 61% de la extensión del territorio, y con un 39% de cobertura Bosque. Se denota el

predominio de las actividades agropecuarias en la zona, y como la cobertura inicial ha ido

reduciendo, con  aún presencia de extensiones considerables de cobertura vegetal. Las zonas

altas de la microcuenca, son las de menor presencia de bosque, en tanto, en las zonas bajas se

ubican las mayores concentraciones.

Para el año 2018 (Mapa N°3), los datos de la cobertura y uso de suelo en la

microcuenca aumentaron, con la presencia de: Bosque con 701,25 ha., Tierras Agropecuarias

con 4898,50 ha., Cuerpo de Agua con 2,79 ha., y Zona antrópica con 8,46 ha.

Mapa N°3. Cobertura y uso de suelo del año 2018 en la microcuenca Piedras

A diferencia que en el período del año 2008, la clasificación de uso de suelo ya se

divide en 4 coberturas, pero aún encontramos la extensión de Tierras Agropecuarias con una

mayor dominancia y crecimiento, ocupando el 87% del territorio, con una expansión del 26%

a comparación con el 2008. En cambio, la cobertura Bosque es la que muestra mayor pérdida
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y fragmentación, divisando pequeños remanentes esporádicos, que se extienden por el 12%

de la superficie.

Con la finalidad de conocer los intercambios entre coberturas que se han dado en la

superficie de la microcuenca Piedras se ha realizado el análisis comparativo entre los datos de

extensión de las coberturas y usos de suelo de los años 2008 y 2018, obteniendo la siguiente

información (Cuadro N°5):

Cuadro N°5. Intercambio entre coberturas en el período 2008 - 2018

Descripción Área Porcentaje

Bosque se mantiene 649,88 11,59

De Tierra Agropecuaria a Bosque 52,64 0,94

De Bosque a Tierra Agropecuaria 1518,78 27,07

Tierra Agropecuaria se mantiene 3377,01 60,20

De Tierra Agropecuaria a Cuerpo de Agua 2,99 0,05

De Tierra Agropecuaria a Zona Antrópica 8,33 0,15

Total 5610 100

Realizado el análisis entre coberturas del período 2008 y 2018, se puede observar los

cambios y variaciones que se han desarrollado en la Cuadro N°5, en la cual se constata que el

mayor intercambio entre coberturas se dio entre Bosque y Tierras Agropecuarias, con

1518,78 ha. de uso Bosque a nuevas tierras productivas, esto asociado a la creación de nuevas

zonas de pastoreo instauradas en las zonas bajas de la microcuenca.

La dominancia en el área de estudio es netamente de Tierras Agropecuarias, ya que

sus variaciones en comparación con Bosque son muy pequeñas, en mayor parte, su superficie

se mantiene y expande, aunque de igual forma se pudo constatar pérdidas para la formación
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de nuevas coberturas de uso de suelo, y un intercambio hacia Bosque de 52 ha., lo que puede

referirse a un estado de regeneración que se ha planteado en la microcuenca Piedras.

La cobertura vegetal inicial, es la que mayor pérdida ha demostrado, perdiendo el

70% de su superficie original, convirtiéndose en nuevas zonas de producción agrícola,

pecuaria bovina y porcícola. La poca área que se mantiene, está en un estado disperso, y

fragmentado, por lo que su presencia se ve limitada, y puede terminar formando parte de

tierras productivas en un futuro.

Las nuevas coberturas: Cuerpo de Agua y Zona Antrópica, son las coberturas con

menor extensión en la superficie, y son zonas que han ganado territorio a la actividad

agropecuaria, siendo que podrían seguir aumentando su extensión, ocupando mayor parte de

las tierras agropecuarias.

A continuación se puede observar en el Mapa N°4 , las variaciones que se han establecido

dentro de la microcuenca Piedras.

Mapa N°4. Áreas de intercambio en el período 2008-2018
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Encuestas realizadas en la microcuenca Piedras

De acuerdo a las encuestas ejecutadas en la microcuenca Piedras hacia productores

pecuarios y la población en general, se pudo obtener los siguientes resultados:

Actividades

Dentro de la población encuestada dentro del área de estudio, se pudo observar que el

70% se dedicaba a la producción pecuaria, es decir, en la crianza vacuna, porcícola o avícola,

en tanto, el 30% se relacionaba con otro tipo de actividad. Cabe mencionar que parte de la

población si en sí, no se dedica a las actividades pecuarias, también cuentan con una crianza

autosustentable o venta al minoreo de este tipo de animales en sus domicilios.

Uso del Agua

El uso del agua por parte de productores y ciudadanos es cotidiano y por parte de toda

la población, ya sea para el riego del sector agrícola, el consumo humano, o el abastecimiento

de los animales, haciendo uso directo o indirecto del recurso.

Importancia del agua en la zona

Debido a la deficiente gestión de los servicios básicos hacia todo el territorio, el agua

aportada por la microcuenca es uno de los recursos de mayor peso e importancia, formando

parte de la vida diaria de la población, representando para el 60% de los encuestados una

relevancia media, y el 40% alta.

Eliminación de desechos

De acuerdo a los encuestados, la eliminación de los desechos sólidos y líquidos se da

hacia el sistema de alcantarillado, en lo que respecta a la mayor parte de la población, pero en

la minoría ubicada en zonas rurales alejadas, los residuos son desechados hacia el suelo en

pequeñas letrinas y pozos sépticos no tecnificados, o hacia los afluentes por medio de

tuberías.

En lo que respecta a los productores pecuarios, mencionan que sus residuos son

gestionados de forma adecuada, sin generar una eliminación directa a ningún cuerpo de agua.

En este caso, los productores vacunos manifestaron la presencia de los desechos del ganado

hacia el suelo y en las zonas de corral, sin tomar en consideración las zonas de abrevadero

donde se abastecen y también se presenció excretas animales mediante visita de campo. En

cambio, los productores porcícolas, los de mayor producción cuenta con la infraestructura de

gestión de sus desechos, pero está no lleva un debido control, ni gestión técnica, y los
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productores en menor escala, desechan sus residuos directamente al suelo o afluentes

cercanos.

Estas acciones son las principales causas de que las aguas muestreadas y analizadas

en las zonas de captación por parte del equipo consultor del PDOT La Bocana (2019), se

encuentren con niveles superiores a los máximos permisibles de coliformes fecales.

Afectación de la Microcuenca Piedras

Según los productores encuestados en un 67% manifiesta que las quebradas y ríos no

presentan ningún tipo de afectación, por lo que consideran al recurso hídrico como una fuente

de calidad para cualquier tipo de uso. En tanto, la población en un 75% considera que la

microcuenca está siendo afectada en un grado alto, atribuyéndose a las actividades pecuarias

en las zonas altas y medias, así como a la falta de servicios básicos en la parroquia.

De la población y productores encuestados, podemos sacar que se relacionan tomando

en consideración la misma importancia que tiene el agua en el desarrollo de sus actividades

diarias y de producción, por lo que la toman como un recurso primordial.

En lo que respecta a sus diferencias, establecen una discrepancia en el grado de

afectación en el que se encuentra la microcuenca, determinando los productores que la

degradación es nula, y la población que es alta.

Esta discrepancia se la puede atribuir a que los productores hacen uso del recurso de

mayor manera hacia sus acciones pecuarias, en lo que respecta de satisfacer al ganado vacuno

y porcícola, por lo que para ese accionar, la calidad del agua es óptima, y su eliminación de

los desechos líquidos y sólidos, no llega a perjudicarlos, en cambio, a la población que no

guarda relación con la producción y hacen uso del recurso para actividades cotidianas, la

pérdida de la calidad es evidente, lo cual conlleva a tomar medidas de desinfección para no

tener que perjudicar su salud.

Evaluación de los Impactos Ambientales

Acorde a lo establecido en la metodología del trabajo, se procedió a realizar visitas de

campo al área de estudio, cuya finalidad se centró en el establecimiento de los impactos

ocasionados por la actividad pecuaria y la relevancia de estos en el estado de la microcuenca

Piedras. A continuación se establecen los impactos con una mayor importancia negativa en la

zona de estudio:
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1. Pérdida de cobertura vegetal

Tipo de Impacto: Moderado

Valoración: - 29

Dentro de la valoración de los impactos ambientales en el área de estudio, mediante

visitas in situ, se pudo observar el estado actual en el que se encuentra la cobertura vegetal, la

cual ha sido mermada en gran parte, solo pudiendo observar un bosque fragmentado en

pequeños remanentes y parches, los cuales se ubican en terrenos utilizados para el pastoreo

del ganado. La identificación de la cantidad de superficie ocupada por el bosque nativo, nos

da pie a manifestar que la expansión agropecuaria en las zonas ha sido intensiva, en mayor

parte por el desarrollo pecuario bovino, y en menor porcentaje, la agricultura y el

asentamiento porcícola en el área. A razón de ello, se expone la necesidad de una cantidad

considerable de territorio para las actividades mencionadas.

Este impacto tiene como característica tener una intensidad de incremento alta,

ocupando una gran extensión de la superficie, con un pico de daño a considerar mediano o

hasta largo plazo, ya que la afección no es notada inmediatamente. La persistencia se ubica en

temporal, siendo reversible de tomar las medidas necesarias en un estado de tiempo a

mediano plazo. Comparte sinergismo con el aparecimiento de nuevos impactos, formando

parte del proceso ecológico, convirtiéndose en un impacto acumulativo por el momento, pues

los remanentes de la cobertura persisten, aún con una afectación directa, y una periodicidad

de aplicación irregular, según las necesidades del productor.

2. Contaminación por excretas en afluentes por infiltración/escorrentía

Tipo de Impacto: Moderado

Valoración: -34

La contaminación por excretas hacia los distintos afluentes de la microcuenca Piedras,

ha sido valorada acorde a la observación en el área de estudio, lo cual la establece como el

impacto moderado con mayor valoración en el presente trabajo.

La actividad pecuaria bovina en la zona se caracteriza por tener grandes extensiones

de territorio, permitiendo un pastoreo libre, en estas zonas se puede observar la presencia de

pequeños afluentes secundarios como: quebradas, riachuelos, y ríos, que alimentan la cuenca

principal. Al ser un pastoreo libre, no se cuenta con zonas de abrevadero que permitan

satisfacer las necesidades del ganado, dejando las áreas cercanas a los afluentes sin ningún

tipo de cerca o barrera viva que impida el acercamiento directo del ganado.
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En los recorridos realizados se pudo observar la presencia del ganado en los afluentes,

utilizándolos como las zonas de abrevadero y con ello se divisó, la disposición de excretas del

ganado en áreas cercanas a los afluentes.

De igual manera, las porcícolas visitadas en la microcuenca, cuentan con

infraestructuras deficientes, las cuales no permiten una buena gestión de los residuos sólidos

que ellos mismo generan (lavado de porcícolas). Al no contar con un sistema de

alcantarillado, ni disposición de residuos y aguas servidas, estas son eliminadas directamente

hacia el suelo, siendo que dichas aguas mediante escorrentía o filtración tienen la capacidad

de llegar a afluentes cercanos. Por lo expuesto anteriormente se consideró a este impacto

como uno de los de mayor relevancia a la hora de la afectación a la calidad del agua en la

microcuenca.

Este impacto fue valorado con una intensidad alta, acorde a lo recolectado en las

visitas de campo, con una extensión territorial considerable, ya que la afectación no se genera

de manera puntual hacia determinados afluentes. La presencia del daño se determinó de

manera inmediata, con una persistencia temporal con el paso del tiempo, la reversibilidad a

medio plazo, con un sinergismo intenso, que es acumulativo con el paso del tiempo, y un

efecto directo en el área de estudio. La continuidad de este impacto se indica de manera

periódica, cuya recuperabilidad es posible con la aplicación de medidas mitigables.

3. Aumento de sedimentos y turbidez en el agua

Tipo de Impacto: Moderado

Valoración: -30

El valor de importancia sobre este impacto ambiental, está relacionado con el impacto

anterior, así como los datos obtenidos de las encuestas realizadas anteriormente.

En el área de estudio, se pudo divisar que varios de los afluentes presentaban una turbidez

elevada del agua en las zonas bajas, en tanto, que en las partes altas era más baja, y en zonas

con menor presencia de actividades pecuarias, la turbidez también se podría considerar baja.

Es decir, en las zonas con menor intervención eran áreas cuya turbidez era baja, con

poca presencia de población y actividades extensivas.

De acuerdo al análisis de las encuestas la población hace uso del agua, en actividades

recreacionales y domésticas, lo cual ocasiona que el agua se encuentre intervenida, de igual

manera, los productores agropecuarios se centran en su uso, siendo en zonas con mayor

presencia poblacional y de dichas actividades donde evidentemente la turbidez y sedimentos

es mayor.
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La intensidad del impacto sería valorada como alta, con una presencia en el área de

manera extensa, y un momento de afectación a medio plazo, cuya persistencia es temporal,

hasta establecerse una reversibilidad que permita el cambio de corto a mediano plazo. El

efecto del daño se da directamente, cuya periodicidad es periódica acorde a la participación

de las actividades, y con una recuperabilidad considerada mitigable según las acciones que se

establezcan.

1.4. Matriz de Requerimientos

Realizado el análisis del contexto y obteniendo la información requerida, se pudo

diagnosticar la presencia de problemas, los cuales serán establecidos en la Cuadro N°6,

determinando sus causas, los efectos en el área y los requerimientos necesarios para la

mitigación del problema.

Cuadro N°6. Matriz de requerimientos

Problema Causa Efecto Requerimiento

La continua
expansión
agropecuaria está
ocasionando la
reducción del
porcentaje actual de
la cobertura de
bosque en la
Microcuenca
Piedras.

Creación de nuevas
zonas de
producción
agrícola, de
pastoreo bovino y
asentamientos de
nuevas porcícolas.

Reducción de la
cobertura vegetal
restante en la
microcuenca
Piedras.

Sistema de
recuperación y
regeneración de la
cobertura vegetal
en conjunto con el
desarrollo
agropecuario.

Contaminación por
residuos líquidos y
sólidos de la
actividad pecuaria
en los afluentes que
alimentan la cuenca
principal en la
microcuenca
Piedras.

Presencia de un
pastoreo libre, con
intervención directa
del ganado hacia
los afluentes como
zonas de
abrevadero.

Alteración en la
calidad del agua de
los afluentes en la
microcuenca
Piedras.

Creación de
barreras vivas en
los márgenes de los
afluentes, y
mejoras en los
cercos y
alambrados de las
haciendas.

Sistema de gestión
de los desechos
líquidos y sólidos
de la actividad
pecuaria.

Eliminación
descuidada de los
desechos sólidos y
líquidos generados
de las porcícolas
del área.
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1.5. Selección de Requerimiento a Intervenir: Justificación
1.5.1. Selección de Requerimiento

Tomando en consideración, los problemas, causas, efectos y requerimientos

estipulados anteriormente, se ha planteado desarrollar la propuesta acorde al segundo

problema, siendo que por medio de los resultados obtenidos se muestra como el de mayor

relevancia dentro del área de estudio. A continuación, se plantea el requerimiento a

intervenir, en conjunto con la propuesta integradora (Cuadro N°7):

Cuadro N°7. Requerimiento a intervenir

Requerimiento a
Intervenir

Descripción Propuesta

Creación de barreras vivas
en los márgenes de los
afluentes, y mejoras en los
cercos y alambrados de las
haciendas.

Sistema de gestión de los
desechos líquidos y sólidos
de la actividad pecuaria.

Elaborar un plan de
capacitación y manual de
Buenas Prácticas
Pecuarias, que sea
utilizado como un
instrumento de
capacitación hacia los
productores pecuarios
dentro de la microcuenca
Pecuaria, cuya finalidad se
centre en la mejora del
manejo de los procesos de
la actividad y la gestión
adecuada de los desechos
líquidos y sólidos de la
misma.

Elaboración de un Plan de
Capacitación y Manual de
Buenas Prácticas
Pecuarias, como
instrumento de
capacitación para los
productores pecuarios de
la microcuenca Piedras
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1.5.2. Justificación

La presente propuesta se gesta de los problemas ambientales observados en la

microcuenca Piedras debido al desarrollo de la actividad pecuaria, siendo el contratiempo

principal, la gestión de sus procesos y manejo de sus acciones, lo cual conlleva a establecer

pautas a seguir para mejorar su actividad. De acuerdo a Mola Fines et al. (2021) por efectos

del cambio climático la presencia de fuentes de agua se ha visto alterada, siendo la

implementación de nuevos métodos y tecnologías el camino a seguir en la lucha de reducir el

impacto negativo, y la continuidad del recurso para uso por parte del ser humano.

Dentro del marco normativo, se ha tomado en consideración el artículo 255, numeral

7, dentro del Código Orgánico del Ambiente, en el que se estipula, la aplicación de buenas

prácticas dentro de los sistemas de producción, desarrollando una gestión de los residuos y

desechos generados por acción de la actividad. Por consiguiente y también considerando lo

mencionado en el artículo 18, literal f, de la Ley Orgánica de Sanidad Agropecuaria, en el que

se determina la existencia de guías y manuales de buenas prácticas agropecuarias dentro del

subsistema de Información Pública de Sanidad Agropecuaria; la propuesta puede ejecutarse,

en consideración con la guías y manuales ya establecidos.

De forma económica, la propuesta es justificable, dado que es un trabajo

bibliográfico, de revisión y estipulación de pautas considerando la información sobre el

manejo de los procesos y desechos en la microcuenca Piedras ya recolectados previamente.

Su implementación sería de gran importancia ante la población de la parroquia La Bocana,

funcionando como una herramienta que aporte en la mejora del desarrollo de la actividad sin

perjudicar los recursos de los que se abastecen, y formando parte de su recuperación (Álvarez

et al., 2020)

De manera ambiental, se puede establecer que la propuesta se encuentra ligada con los

Objetivos de Desarrollo Sustentable (ODS) expuestos en la Agenda 2030, siendo que para

Márquez (2021) son pautas de relevancia, con la inclusión de metas relacionadas con la

actividad pecuaria, como el objetivo 12 (Producción y Consumo Responsables), dentro del

cual se propone la gestión de los desechos generados y su correcta eliminación, reduciendo

por ende los impactos negativos hacia los recursos naturales del medio.
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2. CAPÍTULO II: PROPUESTA INTEGRADORA “PLAN DE CAPACITACIÓN

HACIA LOS PRODUCTORES PECUARIOS”

2.1. Descripción de la Propuesta

De acuerdo a (Murgueitio, 2013) en el Ecuador se ha venido gestando un

decrecimiento en la productividad dentro de los sistemas pecuarios ubicados en las zonas

rurales, lo que ha conllevado a una reducción en la competitividad del mercado nacional e

internacional, acusando a dicha disminución al aminoramiento de los recursos naturales y la

falta de tecnificación en los sistemas de pequeños y medianos productores.

Como consecuencia de los problemas establecidos en los productores pecuarios, se

han generado diversas medidas alternativas a implementar dentro de los sistemas, como es el

desarrollo de la silvicultura pecuaria, la capacitación continua, entre otros, buscando

establecer una producción basada en BPP (Buenas Prácticas Pecuarias), en miras de mejorar

la rentabilidad en la productividad mediante una explotación de recursos controlada (Instituto

Interamericano de Cooperación para la Agricultura, 2018)

Tomando en cuenta los resultados obtenidos en el Capítulo I, la microcuenca Piedras

ha mostrado una expansión agropecuaria muy acelerada, dado que en la actualidad ocupa más

del 70% del territorio, resultando en la aparición de impactos ambientales negativos graves,

por lo que es importante la intervención del área, con la implementación de medidas de

carácter más sostenible con el medio (GAD Parroquial La Bocana, 2019).

Así, la presente propuesta se centra en elaborar un Plan de Capacitación y Manual de

Buenas Prácticas Pecuarias aplicable a la microcuenca Piedras, buscando establecer un

modelo de gestión sostenible de la actividad pecuaria dentro del territorio.

La capacitación pecuaria busca dirigir a los productores hacia la mejoría en el manejo

de sus procesos y acciones, mejorando los niveles de producción a través de implantar

conocimientos y mejorando la aptitud técnica (Chuquín et al., 2018), con la intervención de

instituciones públicas o privadas con la capacidad de apoyo en temáticas pecuarias, siendo

que de acuerdo al Ministerio de Agricultura y Ganadería (2017) dentro de sus competencias y

atribuciones se establece su participación en la asistencia técnica dentro de capacitaciones

sobre temas agropecuarios destinados a pequeños y medianos productores.

Por consiguiente la estructura de la propuesta considera: la temática de capacitación

pecuaria, con la intervención de las instituciones gubernamentales pertinentes, y un manual

de BPP, con posibles acciones a ejecutar en los procesos de la actividad pecuaria: bovina y

porcícola, en la microcuenca Piedras.
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2.2. Objetivos de la Propuesta

2.2.1. Objetivo General

Aplicar buenas prácticas pecuarias como modelo de manejo sostenible dentro en la

Microcuenca Piedras, para mejorar el estado de conservación del área.

2.2.2. Objetivos Específicos

● Capacitar a los productores pecuarios mediante la aplicación de un modelo de

capacitación pecuario, y un manual de BPP (Manual de Buenas Prácticas Pecuarias).

● Determinar el período de tiempo de capacitación y los costos de capacitación hacia

los productores pecuarios.

2.3. Componentes Estructurales

Dentro de los componentes estructurales de la propuesta, serán divididos en dos: plan

de capacitación pecuaria y manual de BPP.

a. Plan de Capacitación

Dentro del área pecuaria, la implementación de capacitaciones es un tema muy

importante abordar, dado que en su mayoría en zonas rurales, la producción se basa en

empirismo del productor, sin tener en cuenta conceptos, medidas y acciones generales del

manejo pecuario (Chuquín et al., 2018).

Hoy en día, la actividad pecuaria exige un cambio, con la intervención de medidas y

acciones distintas, de acuerdo a Fernández Barrios et al. (2021) se debe manejar el capital

humano mediante planes de capacitación, con los siguientes tópicos de enseñanza como parte

principal:

● Gestión de los procesos productivos

● Manejo de los residuos líquidos y sólidos

● Implementación de tecnologías sostenibles

● Importancia y manejo de los recursos naturales

En el presente caso se han considerado la intervención de instituciones públicas como

el: MAATE (Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica), MAG (Ministerio de

Agricultura y Ganadería) y Agrocalidad, dado a un futuro aporte dentro de los planes de

organización, y asistencia técnica en la ejecución de la propuesta (Rodríguez et al., 2018),
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brindando información, conocimientos y tecnologías necesarias hacia el sector pecuario en la

microcuenca Piedras.

Con lo mencionado anteriormente, se ha planteado el siguiente modelo de

capacitación dirigido a los productores pecuarios y participantes adicionales, dentro de la

parroquia La Bocana:

● Se ha decidido utilizar como método de capacitación los talleres de difusión, siendo

que de acuerdo a Manavella et al. (2021), son espacios que permiten promover el

desarrollo del conocimiento, y habilidades, todo gracias a la participación e

interacción que se suscita por el ambiente de enseñanza bajo el que se rige.

● Los talleristas estarán conformados por técnicos del MATE, MAG y Agrocalidad,

encargados de elegir y seleccionar las actividades, técnicas y habilidades a ser

trabajadas, de acuerdo a los tópicos expuestos en la Tabla N°10 (Manavella et al.,

2021).

A continuación se expone el marco de temas y temáticas a abordar en el área de

estudio, junto a otras consideraciones (Cuadro N°8):

Cuadro N°8. Contenidos de capacitación pecuaria por parte de instituciones públicas

Tema Contenidos Objetivo Tiempo Personal
responsable

Introducción

Integración rural
entre productores y
participantes

Incorporación de
productores locales y
demás participantes dentro
del plan de capacitación

2 semanas MAATE
Introducción a las
prácticas sostenibles

Analizar la evolución de la
producción pecuaria y las
bases de la producción
sostenible

Aspectos sobre
Buenas Prácticas
Pecuarias

Establecer principios y
estándares para la
aplicación de buenas
prácticas de sanidad animal
que garanticen el uso
adecuado de los recursos
pecuarios.

MAG,
Agrocalidad

Siembra
agroecológica de

Determinar medidas de
siembra, enfocadas en el
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Prácticas
productivas

4 meses
pastos, rotación de
potreros.

cuidado del suelo, y la
utilización de semillas
certificadas.

Importancia de las
especies forestales
nativas

Establecer la relevancia de
la cobertura vegetal nativa
dentro de los sistemas
productivos y el ambiente.

Importancia de las
fuentes de agua

Indicar la importancia del
cuidado de los sistemas
hídricos, a través de la
educación y formación en
aspectos técnicos para la
gestión del recurso hídrico.

Sistemas de
producción
sostenibles:
silvopastoriles

Introducir a los
productores a los sistemas
de producción sostenibles.

Promover la combinación
asociada de varios
componentes en la
producción pecuaria:
árboles, y pastos.

Diseño y
construcción de los
bebederos,
comederos, etc.

Conceptualizar la
importancia de los
bebederos y comederos.

Establecer diseños de
bebederos y comederos.

Diseño y
construcción de:
corrales, cercos y
alambrados.

Conceptualizar la
importancia de los corrales,
cercos y alambrados.

Definir diseños de corrales,
cercos y alambrados.
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Manejo de
Desechos

Clasificación,
Manejo y
Disposición de
residuos

Conceptualizar los tipos de
desechos generados en la
actividad pecuaria.

Identificar los tipos de
manejo de los desechos
líquidos y sólidos.

Indicar la correcta
disposición y gestión de los
desechos generados.

3 meses

MAG,
Agrocalidad

Limpieza y
recolección
programada de
excretas

Describir los pasos para
una correcta limpieza y
recolección de los
desechos de la actividad
pecuaria.

Eliminación de
cadáveres

Establecer los procesos de
disposición final de
animales muertos.

b. Manual de Buenas Prácticas Pecuarias (Anexos)

A continuación (Cuadro N°9) se establecen las acciones que conllevan a una Buena

Práctica Pecuaria (BPP), que son expuestas dentro del: Instituto Interamericano de

Cooperación para la Agricultura (IICA) (2018), Cardoso et al. (2021), Ministerio de

Agricultura y Ganadería (2020) y Ministerio del Ambiente (2013); y han sido contempladas

dentro de este Manual, enfocando en una posible aplicación acorde al estado de la

microcuenca Piedras.
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Cuadro N°9. Aspectos a considerar para BPP

Aspecto Actividad Sistemas Consideraciones Plazo de
tiempo de

capacitación

Ubicación
de los
establecimie
ntos e
infraestructu
ra

Porcícola Galpones

Alejados de centros poblados, otras
granjas, y lugares susceptibles de
contaminación.

1 semana

Los galpones deben de ser de fácil
lavado, desinfección, e higiene.

Llevar registros de limpieza y
sanitización.

Bovinos Potreros

Alejados de zonas de inundación.

Zonas de fácil eliminación de
desechos.

Buenos cercos y alambrados que
delimitan la propiedad.

Sistemas de
recolección
y
conducción
de efluentes

Porcino -
Bovino

Cama
profunda

Compuesto por material seco que
permite la absorción de orina y
excretas sólidas, facilitando su
recolección y manejo.

2 semanas

Piso sólido
División en zona “seca”
(comederos y bebederos) y una
zona húmeda con drenaje, para la
recolección de aguas residuales.

Manejo de
Desechos
Sólidos y
Líquidos

Manual/Gra
vitatorio

Se escurre la porción líquida. Los
operarios remueven sólidos.

Sólidos para
compost

Producción de biosólidos, los
cuales pueden implementarse en
las actividades agrícolas, para
nutrición del suelo.

Fosas
sépticas

Alejado de la zona habitada (hasta
100 m) para evitar los malos olores
producidos durante el tratamiento.

Sus componentes principales son
zona de espumas, zona de
sedimentación y zona de lodos.
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Lagunas de
estabilizació

n

Anaerobias: sedimentación de
sólidos y la degradación de la
materia orgánica.

Facultativas: Remoción de materia
orgánica y microorganismos
patógenos.

Maduración: Remoción de
patógenos

Rotación de
potreros

Bovino

Gestión del
suelo

El tiempo de ocupación ideal de
cada potrero es de 12 a 24 horas.

1 semana
Mantener controlado al ganado

Los pastos se recuperan en
periodos más cortos

Regeneració
n Ambiental

Árboles en
potreros

Incorporación de árboles y arbustos
distribuidos a los largo de las
pasturas existentes

Barreras
vivas en
afluentes

Protección y prevención de la
erosión por escurrimiento
superficial y pérdida de suelos.

Cercas vivas
en potreros

Ubicación de cercos de una o más
hileras con especies forestales.

Establecidos previamente los temas y contenidos a tratar en el plan de capacitación y

manual de BPP, dirigida a los productores pecuarios y demás participantes de la parroquia La

Bocana, en la Cuadro N°10 se han determinados las siguientes consideraciones extras:

Cuadro N° 10. Consideraciones adicionales dentro del plan de capacitación

Consideraciones

Zona de capacitación

Las capacitaciones se darán
en la cabecera parroquial de
La Bocana

El punto de reunión será el
colegio de bachillerato
Paquisha

Zona con mayor presencia
de producción, fácil acceso
y movilización de los demás
sitios de la parroquia.

Cuenta con la infraestructura
necesaria para albergar los
talleres de capacitación que
se van a impartir.
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Medio de difusión de
información en el área

Difusión de la propuesta a
las autoridades

Ejecución de la
capacitación: Difusión de
voz a voz

Ejecución de la
capacitación: recorridos de
campo

Socialización con las
autoridades
correspondientes.

Se toma en cuenta el
traspaso de información a
los líderes y población.

Difusión de la información,
con la ayuda de materiales
físicos.

Monitoreo y seguimiento de
resultados

Finalización de la
capacitación

Formulación de informes
anuales

Visitas técnicas hacia los
productores

c. Gastos por capacitación impartida

A continuación (Cuadro N°11, 12, 13) se indican los gastos aproximados de la

ejecución de las capacitaciones impartidas en la parroquia La Bocana, estableciendo los

valores de socialización y capacitaciones.

Cuadro N° 11. Gastos generados en la socialización

Componente del gasto Gastos

Socialización
inicial

Visita técnica al
Gad Parroquial La
Bocana

Impresión de folletos de
información general del
proyecto.

Impresión del plan de
capacitación

Impresión del Manual de
BPP

Movilización

Alimentación

$30,00

$10,00

$10,00

20$

$40,00

Recorridos de
socialización hacia
los productores y
sitios de la
Parroquia

Gastos totales $90,00
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Cuadro N° 12. Gastos generados por capacitación

Componente del gasto Gastos

Plan de capacitación

Equipo de Computo - gasto único $500,00

Alquiler Proyector $30,00

Impresiones guías $10,00

Materiales didácticos de Capacitación $30,00

Alimentación
● Instructores
● Participantes

$30,00

Movilización $20,00

Gastos totales $620,00

Cuadro N° 13. Gastos generados por capacitación del Manual de BPP

Componente del gasto Gastos

Manual de Buenas
Prácticas Pecuarias

Equipo de Computo - gasto único $500,00

Alquiler Proyector $30,00

Impresiones de manuales $20,00

Materiales didácticos de Capacitación $30,00

Alimentación
● Instructores
● Participantes

$30,00

Movilización $10,00

Gastos totales $620,00

De manera inicial se ha determinado que los gastos de las capacitaciones sean

adquiridas de manera total, por las instituciones públicas a intervenir: MATE, MAG y

Agrocalidad.

48



2.4. Fases de Implementación

De acuerdo a lo establecido en el plan de capacitación, se ha considerado la siguiente

línea de tiempo en la que se darán las capacitaciones en el área de estudio, y los temas a tratar

dentro del período 2022 - 2023, considerando la implementación de los talleres cada fin de

semana.

A continuación (Cuadro N°14) se establece el siguiente cronograma de actividades
del trabajo realizado:

Cuadro N° 14. Cronograma de capacitaciones

Cronograma de capacitaciones

Abril Mayo -
Agosto

Septiembre
- Noviembre

Diciembre

Introducción

Integración rural entre
productores y
participantes

Introducción a las
prácticas sostenibles

Prácticas
Productivas

Aspectos sobre Buenas
Prácticas Pecuarias

Siembra agroecológica
de pastos, rotación de
potreros

Importancia de las
especies forestales
nativas

Importancia de las
fuentes de agua

Sistemas de producción
sostenibles:
silvopastoriles

Diseño y construcción de
los bebederos,
comederos, etc

Diseño y construcción
de: corrales, cercos y
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alambrados

Manejo de
Desechos

Clasificación, Manejo y
Disposición de residuos

Limpieza y recolección
programada de excretas

Eliminación de cadáveres

Manual de
Buenas
Prácticas
Pecuarias

Tópicos establecidos
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2.5. Recursos Logísticos

Los recursos logísticos que se han implementado son los siguientes:

Figura 1. Recursos logísticos de la propuesta
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3. CAPÍTULO III: VALORACIÓN DE LA FACTIBILIDAD

3.1. Análisis de la dimensión técnica de la implementación de la propuesta

En el aspecto técnico, la ejecución de la presente propuesta es posible, debido a la

integración de instituciones gubernamentales (MAATE, MAG y Agrocalidad), como

entidades de soporte y desarrollo técnico necesario dentro de la implementación.

Figura  2. Diagrama de flujo del proceso técnico

Las instituciones participantes cuentan con los conocimientos, herramientas y

utensilios necesarios para el desarrollo de la propuesta, aportando con la información técnica
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hacia los productores, mediante talleres participativos, en los cuales puedan aprender por

medio de la interacción directa, debatiendo opiniones y realizando cuestionamientos.

Dentro del análisis del Capítulo 1, se pudo constatar el interés de participación de la

población y parte de productores pecuarios de manera subjetiva, por lo que su inclusión una

vez socializada e implementada la propuesta sería inmediata.

3.2. Análisis de la dimensión económica de la implementación de la propuesta

La factibilidad económica de la propuesta se sustenta en el pago de su ejecución por

las instituciones gubernamentales de participación técnica, abogando en sus competencias,

objetivos estratégicos y planes institucionales.

La implementación de la propuesta es de inversión a corto plazo, siendo menor a un

año, considerando un costo de realización bajo, y gastos evitados altos.

Figura 3. Costos evitados

Anteriormente se puede constatar un modelo de costos evitados a futuros, abogando al

hecho que el no ejecutar la propuesta dentro del área de estudio podría acarrear con mayores

gastos, desarrollados a través de la continua degradación del medio, por la continua
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expansión de las actividades pecuarias, con un escaso manejo técnico, empeorando los

recursos y servicios ambientales, resultando en un área con baja productividad y cuya calidad

de vida por ende también se ve aminorada.

3.3. Análisis de la dimensión social de la implementación de la propuesta

Tabla N°3. Análisis FODA

Fortalezas Oportunidades Debilidades Amenazas

Reducción de la
contaminación hacia
los afluentes de la
microcuenca.

Empoderamiento de
los productores
pecuarios en su
matriz de
producción.

Mejora en la gestión
y manejo de los
recursos.

Mejora en la calidad
del ambiente y salud
de la población.

Creación de nuevas
áreas de
aprovechamiento.

Apoyo de
instituciones en su
manejo.

Realce de la
parroquia como
referencia de gestión
pecuaria.

Aplicabilidad de
otros proyectos de
producción.

Poca aceptación por
parte de los
productores.

Bajo interés del
número de
productores en la
implementación de
medidas.

Colaboración
mínima por parte de
las instituciones
gubernamentales
impuestas.

Desinterés en cubrir
con los gastos de la
propuesta.

En el área internamente podemos encontrar: fortalezas, centradas en los beneficios

acarreados por la ejecución de la propuesta, denotando una mejora en la calidad de los

recursos, y de vida de la población, así como una mejoría en las acciones de los productores

pecuarios, tomando mayor consideración con el manejo de los recursos, al igual que los

desechos, dándose aprovechamientos internos con posibilidad de desarrollo monetario,

aunque también tenemos debilidades, las cuales se centran en la poca aceptación de parte de

la mayor parte de productores, incidiendo en el hecho de tener los conocimientos necesarios

para la gestión de sus actividades.
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En tanto, externamente encontramos: oportunidades, las cuales abren la posibilidad de

mayor apoyo y participación del área en la ejecución de nuevos proyectos de producción, por

parte de instituciones nacionales o internacionales, también tenemos amenazas, enfocadas

mayormente en los gastos de la propuesta, los cuales no podrían o querrían ser cubiertos en

su totalidad por parte de las instituciones participantes.

De forma general, se podría incluir una factibilidad social dentro de la propuesta

generado a partir de la mejora en los procesos de producción adecuado de la actividad

pecuaria, brindando información, conocimiento y tecnificando los procesos pecuarios, dando

como resultado una mejora en el manejo de los recursos y el área en general.

3.4. Análisis de la dimensión ambiental de la implementación de la propuesta

Tabla N°4. Análisis PER

Presión Estado Respuesta

- Expansión pecuaria

- Reducción constante
de los recursos
naturales aún
presentes.

- Contaminación a los
afluentes de agua.

- Tratamiento de
desinfección
deficientes.

- Intercambios entre
cobertura Bosque a
Pecuaria.

- Vertimiento de
residuos hacia
afluentes cercanos.

- Gestión de desechos
deficientes.

- Cambio en la matriz
productiva pecuaria.

- Convenio con
instituciones
gubernamentales
pertinentes.

- Involucramiento por
parte de los
productores
pecuarios y la
ciudadanía.

El área se presenta como una zona con una presión constante en la producción de su

superficie, centrándose continuamente en el desarrollo pecuario de libre pastoreo, viéndose

minimizado cada vez más sus partes naturales, y perjudicando el estado de sus recursos y

servicios, evidenciándose en la calidad del agua del área, con una continua contaminación por

coliformes fecales, siendo necesario la implementación de tratamientos de desinfección para

el consumo humano y el uso en otras actividades.
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Estas presiones han conllevado a que el área actualmente se encuentre sometida por la

expansión pecuaria, dominando la mayor parte de su superficie, estableciéndose una

vulnerabilidad en los recursos naturales restantes, al igual que en los servicios.

Los cambios efectuados con la aplicación de la propuesta, mejorarían el estado de

calidad del agua en los puntos de captación de la parroquia, reduciendo los tratamientos de

desinfección aplicados, de igual manera, los recursos naturales restantes se verían constantes,

con posibilidad de aumento, mejorando la calidad del ambiente y la salud de la población en

la zona.

4. CONCLUSIONES

Implementadas los diferentes métodos y técnicas para el desarrollo de la

investigación, podemos decir que:

La actividad agropecuaria dentro de la microcuenca Piedras en el periodo 2008 - 2018

tuvo una expansión continua, manteniendo su área original del 2008 (60%), con un

crecimiento del 27% de su superficie para en el año 2018, destacando el intercambio

suscitado de la cobertura bosque a la agropecuaria, para el desarrollo pecuario bovino con

zonas de libre pastoreo, ganando cada vez mayor territorio a la cobertura bosque, reduciendo

la cantidad y calidad de los  recursos y servicios naturales.

Se determinó mediante la recolección de información primaria (encuestas), las

perspectivas de productores y población, sobre el estado de la microcuenca Piedras,

estableciéndose una discrepancia entre ambos resultados. De acuerdo a la población, la

microcuenca se encuentra afectada de manera negativa, por el manejo inadecuado de las

actividades, señalando a la pecuaria como la principal, en tanto, los productores señalan una

intervención baja, determinando que el estado de conservación de la microcuenca es bueno,

sin la presencia de impactos negativos graves.

Se evaluó mediante el método de Conesa, el estado de la microcuenca Piedras,

diagnosticando la existencia de tres impactos negativos moderados, los cuales fueron

evidenciados por recorridos y visitas de campo en el área de estudio.

Se planteó una propuesta integradora dirigida a la mejoría de la gestión de los

procesos pecuarios y los desechos obtenidos por estos, dando como resultado la construcción

de un plan de capacitación y un manual de BPP.
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Con la realización de la investigación, finalmente podemos concluir que la

microcuenca Piedras se encuentra en un estado de conservación moderada, tomando en

cuenta el desarrollo pecuario como uno de los principales actores en su degradación, dado su

deficiente manejo tanto de sus procesos, como la eliminación de desechos líquidos y sólidos,

ocasionando la contaminación de los afluentes que se evidencia en el análisis de agua en los

puntos de captación, con excedentes en los límites máximos permisibles en coliformes

fecales. Por esta razón se propuso la capacitación de los productores pecuarios mediante un

plan y manual de buenas prácticas pecuarias, destinado a mejorar el manejo de las acciones

pecuarias dentro del área, buscando un modelo de manejo sostenible dentro en la

Microcuenca Piedras.

5. RECOMENDACIONES

Una vez finalizado la investigación, se recomienda:

- Establecer un registro de los productores pecuarios con intenciones de implementar

cambios dentro de su producción.

- Implementar entrevistas de carácter abierto, que permita la recepción de mayor

información durante el levantamiento de datos.

- De tomar en consideración la propuesta integradora, durante la socialización hacia el

GAD Parroquial, incluir al líder de la asociación de ganaderos.

- Considerar la presente investigación, en el desarrollo de trabajos que busquen

especificar el estudio, profundizando en distintos aspectos.
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Anexo N° 2. Plan de Capacitación y Manual de Buenas Prácticas Pecuarias

PLAN DE

CAPACITACIÓN Y

MANUAL DE BPP

Periodo ABRIL – NOVIEMBRE 2022

PARROQUIA
LA BOCANA – PIÑAS -

EL ORO
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Introducción

Los bajos niveles de productividad y competitividad en la mayor

parte de los sistemas ganaderos rurales en el Ecuador se generan como consecuencia del

agotamiento y degradación de los recursos naturales en la zona, así como su poca

aplicación técnica en los procesos, en medianos y pequeños productores (Murgueitio et al.,

2013).

El problema conlleva a que sea necesario cambiar el manejo de la ganadería con la

aplicación de: sistemas agroforestales pecuarios (entre ellos los sistemas silvopastoriles) y la

capacitación continua hacia los productores rurales, buscando construir una producción a

base de buenas prácticas pecuarias (BPP). Siendo que las BPP constituyen una importante

herramienta para contribuir a alcanzar un sector pecuario más rentable, competitivo y

sostenible (Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, 2018).

La microcuenca Piedras ha mostrado una expansión agropecuaria muy acelerada,

dado que en la actualidad ocupa más del 70% del territorio, resultando en la aparición de

impactos ambientales negativos, siendo el de mayor relevancia: la contaminación hacia los

distintos afluentes (quebradas, riachuelos y ríos ) que forman parte de la microcuenca

Piedras; evidenciándose en los puntos de captación de agua para uso doméstico de la

parroquia La Bocana, la afectación por coliformes fecales que superan los máximos

permisibles estipulados dentro del Libro VI - Anexo 1 del TULSMA, lo cual se ha asociado

con la eliminación directa e indirecta hacia los afluentes de los desechos líquidos y sólidos

provenientes de la actividad pecuaria: bovina y piscícola.

Así, la presente propuesta se centra en capacitar a los productores pecuarios a través

de un modelo de capacitación pecuaria y un manual de BPP en la microcuenca Piedras, cuya

finalidad busca mejorar la gestión pecuaria en el área aportando en: prácticas de producción,

manejo de desechos y manejo ambiental. Por consiguiente la estructura de la propuesta

considera: la temática de capacitación pecuaria, con las instituciones participantes, y un

manual de BPP, con posibles acciones a ejecutar en los procesos de la actividad pecuaria:

bovina y piscícola.
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1. Objetivos del Manual de buenas prácticas pecuarias

1.1.Objetivo General

● Contar con las herramientas para Capacitar a los productores pecuarios de la

microcuenca Piedras en la parroquia La Bocana, mediante un: modelo de capacitación

pecuaria y manual de BPP (Buenas Prácticas Pecuarias), sobre los criterios de

desarrollo sostenible relacionado en: prácticas de producción, manejo de desechos

líquidos y sólidos, y manejo ambiental, con la finalidad de mejorar el estado de

conservación del área.

2. Componentes Estructurales

Dentro del manual se han estipulado las siguientes consideraciones:

3. Alcance

El Plan de Capacitación y Manual de Buenas Prácticas Pecuarias expuesto a continuación, se

aplicará a todos los establecimientos de producción de ganado vacuno y porcícola, dentro de

la microcuenca Piedras, enfocado en los procesos pecuarios donde se crían diferentes tipos de

especies, que implementan y cuentan con infraestructura, instalaciones, equipos, utensilios,

insumos pecuarios, alimentación, agua y personal dedicado a la producción (Instituto

Interamericano de Cooperación para la Agricultura, 2018).

4. Referencias normativas

Para el desarrollo del siguiente: plan de capacitación y manual de BPP, se ha tomado en

consideración la siguiente línea normativa expuesta en la Agencia de Regulación y Control

Fito y Zoosanitario, Agrocalidad (2021):

a. Constitución de la República del Ecuador

b. Ley Orgánica de Sanidad Agropecuaria, publicada en el Registro Oficial, Suplemento

27 de 03 de julio de 2017.

c. Ley Orgánica del Régimen Soberanía Alimentaria del Ecuador.

d. Reglamento a la Ley Orgánica de Sanidad Agropecuaria, publicado en el Registro

Oficial 91 de 29 de noviembre de 2019.

e. Resolución 111 de 2010 en la cual se aprueba la Guía General de carácter voluntario

referente a la Certificación de Buenas Prácticas Pecuarias (BPP).

f. Plan Estratégico Institucional del Ministerio de Agricultura y Ganadería 2017 - 2021

g. Plan Estratégico Institucional del Ministerio del Ambiente y Agua 2021 - 2024
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5. Definiciones

A continuación se establecen definiciones generales de los términos que serán

expuestas en el plan de capacitación y manual de BPP, las cuales han sido emitidas en:

Ministerio de Agricultura y Ganadería (2020) y Agencia Ecuatoriana de Aseguramiento de la

Calidad del Agro (2012):

● Afluente: Agua entrante a un sistema de producción para ser usada.

● Agua residual: Es toda agua que ha sido contaminada en su uso (Ej. En la limpieza,

duchas, baños y lavadoras).

● BPP. Buenas Prácticas Pecuarias: Consisten en la aplicación del conocimiento

disponible en el uso de los recursos naturales básicos en la producción de los

productos agropecuarios alimentarios y no alimentarios inocuos y saludables, con el

fin de brindar la viabilidad económica y estabilidad social.

● Compostaje: Tratamiento aerobio que convierte los residuos orgánicos en humus, por

medio de la acción de microorganismos, esencialmente bacterias y hongos. El proceso

permite obtener un abono orgánico estable.

● Contaminante: cualquier agente biológico o químico, materia extraña u otras

sustancias no añadidas intencionalmente a los alimentos y que puedan comprometer la

inocuidad o la aptitud de los alimentos.

● Contaminación: introducción o presencia de un contaminante en los alimentos o en

el medio ambiente alimentario.

● Corral: Espacio delimitado dentro de la instalación, de tal forma que albergue un

número preestablecido de animales.

● Desecho peligroso: Son aquellos desechos sólidos, pastosos, líquidos o gaseosos

resultantes de un proceso de producción, transformación, reciclaje, utilización o

consumo y que contengan algún compuesto que tenga características reactivas,

inflamables, corrosivas, infecciosas, o tóxicas, que represente un riesgo para la salud

humana, los recursos naturales y el ambiente de acuerdo a las disposiciones legales

vigentes.

● Desinfección: Reducción del número de microorganismos presentes en el medio

ambiente por medio de agentes químicos y/o métodos físicos, a un nivel que no

comprometa la inocuidad o la aptitud del alimento.

● Disposición final: Actividad mediante la cual los residuos se depositan o destruyen

en forma definitiva.
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● Efluente: líquido proveniente de un proceso de tratamiento, proceso productivo o de

una actividad.

● Excreta: término general para los materiales de desecho eliminados fuera del cuerpo

como la orina, el sudor o las heces.

● Limpieza: eliminación de tierra, residuos de alimentos, suciedad, grasa u otras

materias objetables.

● LMP: Límites Máximos Permisibles: Concentración máxima de elementos que

permitan legalmente su presencia en el agua, aire o suelo.

● Lixiviación: proceso de lavado del suelo por la filtración del agua. En zootecnia, se

usa el término para indicar el desplazamiento hacia los ríos y aguas subterráneas de

los desechos, excrementos u otros contaminantes.

● Sistemas de tratamiento de aguas residuales: Toda infraestructura instalada donde

se efectúen procesos, químicos, físicos o biológicos, o bien una combinación de ellos,

con la finalidad de mejorar la calidad del agua residual, de tal manera que pueda ser

posteriormente vertida, infiltrada o rehusada, en concordancia con lo dispuesto en la

legislación vigente, y con la finalidad de dar tratamiento a la cerdaza y lodos

sedimentados, de tal manera que estos puedan posteriormente ser utilizados como

fuente de energía, fertilizantes, enmienda o mejorador de suelos (como sustrato de

cultivos agrícolas).

● Verificación: Aplicación de métodos, procedimientos, ensayos y otras evaluaciones,

además del monitoreo, para constatar el cumplimiento de las buenas prácticas.

● Visitas de monitorización: Se consideran visitas de monitoreo a todas aquellas

personas que no efectúan labores en la granja en forma rutinaria y que ingresan en

ésta, con la finalidad de evaluar la actividad y llevar un monitoreo de sus procesos.

6. Planes de Trabajo en BPA

6.1. Plan de Capacitación

La capacitación hacia los productores pecuarios rurales, es una parte muy importante

para el control y correcto funcionamiento de sus procesos, conllevando a un manejo adecuado

de los recursos (Chuquin et al., 2018).

En la actualidad, el cambio productivo pecuario exige la capacitación del capital

humano, con la perspectiva y los conocimientos necesarios para asegurar la sostenibilidad de
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los sistemas de producción ajustado a sus necesidades productivas, estableciendo los

siguientes tópicos de enseñanza como principales (Fernández Barrios et al., 2021):

● Gestión de los procesos productivos

● Manejo de los residuos líquidos y sólidos

● Implementación de tecnologías sostenibles

● Importancia y manejo de los recursos naturales

La introducción de tecnologías hacia el sector agropecuario es un proceso complejo

que puede cubrir un período de tiempo considerable, pues necesita de los actores

involucrados tengan los recursos y herramientas para consolidar los rendimientos productivos

(Rodríguez Mejía et al., 2018).

En el presente caso se han considerado la intervención de instituciones públicas como

el: MATE, MAG, y Agrocalidad como principales, las cuales cuentan con la competencia,

información y tecnologías necesarias para brindar al sector pecuario en la microcuenca

Piedras.

Con lo mencionado anteriormente, se ha planteado el siguiente modelo de

capacitación dirigido a los productores pecuarios y participantes adicionales, dentro de la

parroquia La Bocana:

● En primera instancia se ha decidido utilizar como método de capacitación talleres de

difusión, los cuales son espacios que fomentan la construcción de conocimientos,

vinculados en este caso en el ámbito pecuario, permitiendo la interacción,

participación y trabajo en equipo con los integrantes. Los talleristas estarán

conformados por técnicos del MATE, MAG y Agrocalidad, serán los encargados de

elegir y seleccionar las actividades a ser trabajadas en el marco de la capacitación, así

como las técnicas a enseñar y las habilidades a transmitir (Manavella et al., 2021).

A continuación serán expuestas el marco de temas y temáticas a abordar en el área de

estudio, junto a otras consideraciones:

Tabla. Contenidos de capacitación pecuaria por parte de instituciones públicas

Tema Contenidos Objetivo Tiempo Personal
responsable

Integración rural
entre productores y
participantes

Incorporación de
productores locales y
demás participantes dentro

MATE (Participación
de la población en

procesos directos de

73



Introducción
del plan de capacitación

2 semanas
educación,

capacitación, y
sensibilización

ambiental a nivel
nacional)

Introducción a las
prácticas sostenibles

Analizar la evolución de la
producción pecuaria y las
bases de la producción
sostenible

Prácticas
productivas

Aspectos sobre
Buenas Prácticas
Pecuarias

Establecer principios y
estándares para la
aplicación de buenas
prácticas de sanidad animal
que garanticen el uso
adecuado de los recursos
pecuarios.

4 meses

MAG, Agrocalidad
(Establecer estímulos
e incentivos a los
productores o
unidades de
producción animal o
vegetal destinados al
mejoramiento,
tecnificación,
capacitación e
innovación
tecnológica y al
fomento de
BuenasPrácticas
Agropecuarias)

Siembra
agroecológica de
pastos, rotación de
potreros.

Determinar medidas de
siembra, enfocadas en el
cuidado del suelo, y la
utilización de semillas
certificadas.

Importancia de las
especies forestales
nativas

Establecer la relevancia de
la cobertura vegetal nativa
dentro de los sistemas
productivos y el ambiente.

Importancia de las
fuentes de agua

Indicar la importancia del
cuidado de los sistemas
hídricos, a través de la
educación y formación en
aspectos técnicos para la
gestión del recurso hídrico.

Sistemas de
producción
sostenibles:
silvopastoriles

Introducir a los
productores a los sistemas
de producción sostenibles.

Promover la combinación
asociada de varios
componentes en la
producción pecuaria:
árboles, y pastos.

Diseño y
construcción de los
bebederos,
comederos, etc.

Conceptualizar la
importancia de los
bebederos y comederos.

Establecer diseños de
bebederos y comederos.

Conceptualizar la
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Diseño y
construcción de:
corrales, cercos y
alambrados.

importancia de los corrales,
cercos y alambrados.

Definir diseños de corrales,
cercos y alambrados.

Manejo de
Desechos

Clasificación,
Manejo y
Disposición de
residuos

Conceptualizar los tipos de
desechos generados en la
actividad pecuaria.

Identificar los tipos de
manejo de los desechos
líquidos y sólidos.

Indicar la correcta
disposición y gestión de los
desechos generados.

3 meses

MAG, Agrocalidad
(Promover la
capacitación y la
formación de los
productores
agropecuarios y, en
especial, de los
pequeños y medianos
productores de
alimentos, en materia
de sanidad
agropecuaria)

Limpieza y
recolección
programada de
excretas

Describir los pasos para
una correcta limpieza y
recolección de los
desechos de la actividad
pecuaria.

Eliminación de
cadáveres

Establecer los procesos de
disposición final de
animales muertos.

7. Manual de Buenas Prácticas Pecuarias

A continuación se establecen las acciones que conllevan a una Buena Práctica Pecuaria, que

han sido propuestas dentro del: Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura

(2018) y la Agencia Ecuatoriana de Aseguramiento de la Calidad del Agro (2012), las cuales

están enfocadas en una posible aplicación acorde al estado de la microcuenca Piedras.

7.1.Ubicación de los establecimientos e infraestructuras

7.1.1. Piscícolas

● Las nuevas granjas que se instalen, deberán estar:

○ Ubicadas mínimo a 3 Km de distancia de un centro poblado y a 5 Km de

distancia de la granja porcina más próxima, entre galpón y galpón debe haber

una distancia mínima de 20 metros.
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○ Se encuentre lo más alejada posible de lugares susceptibles a la contaminación

de fuentes de agua, con la implementación de sistemas de drenaje y

recolección de excretas.

● Las superficies de los galpones, muros, techos, suelos, cortinas, mallas deben estar

cubiertas de materiales que faciliten el lavado, desinfección e higiene total para evitar

su contaminación.

● El espacio de los corrales debe ser suficiente para que los cerdos puedan acostarse y

levantarse sin dificultad, además todos los cerdos deben tener acceso a un espacio

seco para descansar.

● Idealmente, se deberán establecer dentro de los corrales “áreas de acción” (camas,

áreas de comer y área sucia)

● Los bebederos, comederos, recipientes de mezcla y conductos de alimentos deben:

○ Ser de fácil limpieza.

○ Ser resistentes al agua.

● Se debe llevar un registro de limpieza y sanitización, controlando los desechos

generados en la granja.

7.1.2. Bovinos

● Las explotaciones pecuarias deben estar localizadas en lugares que minimicen el

riesgo sanitario, que no tengan interferencia con los vecinos y que estén alejadas de

las posibles fuentes de contaminación, según las normativas vigentes ambientales,

tales como:

○ Lugares expuestos a inundación.

○ Lugares que no cuenten con condiciones adecuadas para la eliminación de

desechos sólidos y líquidos.

○ Lugares susceptibles a la contaminación del suelo y fuentes de agua cercanas.

● Las explotaciones pecuarias deben cumplir con los siguientes requisitos:

○ Estar provistas de cercos en buen estado que permitan delimitar la propiedad e

impedir el paso de personas no autorizadas y animales ajenos a la explotación

○ Colocar elementos adecuados para la recolección y manejo de residuos y

efluentes de la explotación.

○ Contar con una infraestructura adecuada que permita el correcto

almacenamiento y manejo de los insumos agropecuarios.
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7.2.Sistemas de recolección y conducción de efluentes porcinos y bovinos

El sistema de Recolección o Captación de excretas es responsable de brindar un ambiente

agradable, limpio y sano en la producción pecuaria. Las particularidades de uno u otro

sistema se explican en primer lugar por la característica de manejo seco o húmedo de las

excretas (Maisonnave, 2015).

● Se podría implementar sistemas de producción tipo túnel con cama profunda (usado

en las granjas porcinas), el sistema de captación de excretas está compuesto por el

material seco utilizado como cama aserrín, paja u otro material, lo cual permite que

absorba la orina y sostiene las excretas sólidas, facilitando su recolección y manejo.

○ La recolección se da de forma manual. La “cama” usada se retira del galpón y

puede ser utilizada en sistemas de compost.

● En el sistema de piso sólido se debe definir una zona “seca” donde se concentran los

comederos y bebederos y una zona húmeda o canaleta donde el animal

instintivamente deposita las deyecciones biológicas.

○ Se debe recoger los sólidos del mismo galpón en forma independiente y

previamente al barrido de agua; para que no se genere un agua de lavado de

sólidos como líquidos.

Los dos tipos de sistemas tienen sus ventajas y desventajas, pero favorecen la gestión de los

residuos, facilitando por consiguiente su manejo, con una implementación tanto en la

producción pecuaria bovina como piscícola.

Tabla. Sistemas de recolección de excretas

Sistema Características del Piso Evacuación de Excretas

Cama Profunda Colchón de paja, aserrín, u
otro material absorbente

Manual, Mezcla de excretas
sólidas y paja, aserrín u otro
material de absorción
húmedo.

Piso Sólido Cemento con canaleta de
drenaje

Arrastre con agua. Puede
recogerse sólido
previamente

Fuente. (Maisonnave, 2015)
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7.3.Manejo de Desechos Sólidos

7.3.1. Piscícolas y Bovinos

Conocer la composición y fuente de generación de los desechos sólidos es útil para poder

definir estudios de factibilidad de reciclaje, factibilidad de tratamiento de la porquinaza,

animales muertos, etc., por lo cual:

○ La granja debe establecer un sistema de separación de los desechos.

○ Los desechos orgánicos a través de una adecuada gestión, pueden ser

transformados en abonos y/o acondicionadores de suelos mediante criaderos

de lombrices y que las convierten finalmente en subproductos como Compost,

Humus, Abono líquido.

○ Se debe retirar el estiércol en forma periódica directamente de los corrales.

○ Se tiene que destinar un área para almacenar el estiércol, que esté alejado de

las áreas de producción y dirección del viento a fin de controlar la liberación y

dirección de malos olores.

○ Evitar extender el estiércol cerca de arroyos, pozos de agua, estanques o

drenajes.

7.4.Manejo de Desechos Líquidos

7.4.1. Piscícolas y Bovinos

● Se debe contar con los siguientes sistemas de drenaje: aguas de lluvia, aguas

domésticas, aguas residuales pecuarias.

○ El diseño de las aguas de lluvia se deben conducir y disponer de forma

independiente de las aguas servidas. Su conducción hacia un cuerpo hídrico no

debe permitir que se mezclen con aguas usadas o residuos que alteren su

calidad.

○ Para evacuar las aguas residuales de origen humano, se deberá proveer de un

sistema de recolección, ya sea letrinas, fosa séptica, etc.

○ Los efluentes líquidos pecuarios, deben ser dirigidos a un sistema de

recolección, o tratamiento.

○ Se debería contar con una sedimentación primaria que separe los sólidos

suspendidos existentes en el agua residual
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7.5.Tipos de Sistemas de Tratamiento de Residuos Pecuarios

Existen varios tipos de tratamiento de residuos sólidos y líquidos de la actividad pecuaria que

pueden ser aplicados en la microcuenca Piedras, a continuación se detallan algunos con

mayor factibilidad de implementación de acuerdo a la realidad del área:

● Separación de sólidos: Es un componente de acondicionamiento o pre-tratamiento.

El objetivo primario es poder separar físicamente los componentes sólidos de los

líquidos (Alonso et al., 2014), lo cual beneficia en:

○ Control de olores

○ Reducción de DBO5 (Demanda Bioquímica de Oxígeno) y DQO (Demanda

Química de Oxígeno).

○ Disminución del volumen de excretas a transportar.

○ Uso en métodos de compostaje.

En forma general, podemos decir que la porción sólida estará representada por: heces y restos

de alimento colectados por el sistema de captación. Mientras tanto, la fracción líquida estará

representada por la orina, las pérdidas del agua de abrevadero, el agua de lavado y la fracción

de humedad que pueda extraerse de las excretas sólidas.

Entre los tipos de separación de sólidos tenemos:

Tabla. Sistemas de recolección de excretas

Principio
Físico

Tipo de Instalaciones y
Equipo

Fundamento del Proceso Ventaja

Manual/Gravit
atorio

Galpón con piso sólido
(canaleta) y pista de
engorde con piso sólido

La pendiente del piso escurre
la porción líquida. Los
operarios remueven sólidos.

Es más económico y
fácil de implementar

Gravitatorio
Lagunas, Canales y
Tanques de
Sedimentación

Las partículas gruesas se
“separan” sedimentando por su
peso diferencial.

Su coste inicial de
implementación es
elevado, pero su coste
operación es bajo

Gravitatorio
Asistido

Separador Elíptico
La separación se produce por
filtrado sobre una malla
inclinada. Una bomba alimenta
al separador.

Su coste de operación e
implementación son
altos, pero los residuos
sólidos son reducidos a
un tamaño menor,
permitiendo un mejorSeparador de Tornillo y Separa por presión contra una
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secado.Mecánico Prensa (STP) malla de orificios pequeños.

Fuente. (Pérez et al., 2005)

Los beneficios de la implementación de este sistema es la obtención de subproductos con

mejores propiedades para el manejo y transporte. El líquido puede desplazarse por tuberías

sin el peligro que se obstruyan y el sólido puede disponerse en canchas de secado o en

lugares habilitados para el almacenamiento o transportarse dentro o fuera del predio (Ejarque

et al., 2019).

● Sólidos para compost: De darse la separación de los residuos sólidos y líquidos, se

puede ejecutar la producción de compost mediante los sólidos obtenidos, siendo que

el compost es un proceso biológico que convierte residuos orgánicos en biosólidos,

los cuales pueden implementarse en las actividades agrícolas, para nutrición del suelo

(Cárdenas Giler et al., 2019). Entre los métodos de compost más usados en el área

pecuaria tenemos:

○ Pilas alargadas o camellones: El material se apila sobre una plataforma o el

suelo en montones alargados. Los camellones están dispuestos al aire libre, de

entre 1.5 a 1.8 metros de altura y 2.5 y 4.5 metros de largo. Estos camellones

son volcados periódicamente para conservar oxigenadas las pilas, recoger

humedad y controlar la temperatura. La degradación tarda de 60 a 90 días, y la

madurez entre 45 y 60 días (Campos et al., 2016).

○ Compost en capas: Se van colocando los materiales que se deseen compostar

en capas, pueden ser residuos de podas, restos de comida, excretas sólidas, etc.

La altura de la composta dependerá del alcance que se desee manejar y

controlar. El piso de cada galera deberá contar con canaletas por donde se

lleva a cabo la ventilación natural (Cardoso et al., 2021).

● Fosas sépticas: Las fosas o tanques sépticos son unidades construidas en zonas donde

no hay drenaje, por lo que son mecanismos ideales para implementar en las zonas de

producción alejadas y sin servicio de drenaje (alcantarillado). De acuerdo a Castillo et

al. (2011), para la implementación de un sistema de fosas sépticas se debe tener en

cuenta:
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○ Su ubicación debe encontrarse lo más lejos posible de la zona habitada (hasta

100 m) para evitar los malos olores producidos durante el tratamiento.

○ Es un tanque construido comúnmente con ladrillos, mortero y cemento,

aplanados en su interior y con una profundidad entre uno y dos metros,

dependiendo de la cantidad de desechos generados.

○ Sus componentes principales son zona de espumas, zona de sedimentación y

zona de lodos. Esta última se subdivide en zona de digestión de lodos, que

corresponde a los lodos de la parte superior, y zona de almacenamiento,

correspondiente a los lodos del fondo, los cuales deben ser enviados a los

lechos de secado.

■ Lechos de secado: Son estructuras que se emplean para secar los lodos

previamente digeridos, producidos en otros procesos biológicos, tales

como sedimentadores y fosas sépticas, evaporando e infiltrando el agua

que contienen. En el proceso, la evaporación se produce por la acción

del sol (Castellanos et al., 2018).

● Lagunas de tratamiento

Otro método de posible implementación en el área, son las lagunas de tratamiento, las cuales

son de bajo coste de operación, pero de elevado coste inicial.

○ Lagunas de estabilización: Las lagunas de estabilización son cuerpos de agua

creados artificialmente. Normalmente se construyen de tierra, y presentan un

bordo libre de entre 0.5 y 1.0 m, dependiendo del área de la laguna. Se pueden

clasificar de acuerdo con Alcorta et al. (2017) en:

■ Lagunas anaerobias (remoción de sólidos y materia orgánica): Las

lagunas anaerobias son estanques profundos (2–5 m) en los que se

lleva a cabo la sedimentación de sólidos y la degradación de la materia

orgánica.

■ Lagunas facultativas (remoción de materia orgánica y

microorganismos patógenos): se diseñan entre 1.5 y 2 m. En ellas, el

proceso de degradación se lleva a cabo en tres fases: en el fondo de la

laguna existen condiciones anaerobias que generan biogás y que

producen un ligero mezclado; la fase intermedia, llamada facultativa,

la llevan a cabo microorganismos facultativos; en su superficie se lleva

a cabo la fase aeróbica, la producción de oxígeno se realiza por medio
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de las algas que utilizan como fuente de energía la luz solar en el

estanque, proveyéndolos al agua una coloración verde oscuro brillante

(alta concentración de O.D. y pH) y la ausencia de malos olores.

■ Lagunas de maduración (remoción de patógenos): también llamadas

aerobias, son menos profundas que las facultativas (1–1.5 m) y en ellas

deben predominar las condiciones aerobias, la concentración de

oxígeno disuelto es superior a la de una facultativa, su objetivo

principal es la remoción de microorganismos patógenos. El agua de las

lagunas de maduración presenta una coloración verde y está libre de

olor.

Los arreglos de un sistema lagunar pueden comprender una única laguna facultativa o

lagunas en serie que incluyen anaerobia, facultativa y de maduración, buscando una remoción

completa de los contaminantes existentes (Sánchez & Matsumoto, 2012).

7.6.Rotación de potreros

● La rotación de potreros es un punto importante en la gestión del suelo, pues tiene

como objetivo disponer que el tiempo de descanso entre pastoreos sea suficiente para

que el pasto se pueda recuperarse, y se encuentre en el estado vegetativo ideal o sea

antes que aparezcan las espigas de floración, siendo el tiempo de ocupación ideal de

cada potrero es de 12 a 24 horas (Mesa et al., 2016).

○ La rotación de potreros permite que:

■ Los pastos se recuperan en periodos más cortos y que sus raíces

crezcan y se fortalezcan.

■ El rebrote de las gramíneas, leguminosas y arbustos forrajeros es más

vigoroso. Las raíces crecen más gruesas y se profundizan.

■ Mayor penetración del aire y mayor capacidad de infiltración del agua

en el suelo.

■ Mantener controlado al ganado.

■ Las pasturas son consumidas por el ganado cuando tienen la mejor

calidad nutricional.
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7.7.Regeneración ambiental

La regeneración ambiental en la microcuenca Piedras, es un factor a tomar en cuenta de

manera primordial, ya que la expansión de las actividades agropecuarias, principalmente las

actividades de producción pecuaria: bovinos y porcícolas, han demandado una gran extensión

del territorio, reduciendo la cobertura de bosque nativo de la zona, por lo que se ha planteado

las siguientes acciones, que acoplan la regeneración de la cobertura vegetal dentro de la

actividad pecuaria, sin perjudicar sus actividades (Ministerio del Ambiente, 2013).

7.7.1. Implementación de árboles en los potreros de pastoreo

● Árboles y arbustos dispersos en potreros

○ Incorporación de árboles y arbustos distribuidos a los largo de las pasturas

existentes (ya sean naturales o naturalizadas). Para su incorporación se

recomiendan dos formas para plantar árboles: en grupos o de forma individual.

○ Los árboles deben estar en grupos a una distancia de 2m por 2 m. entre

árboles, y la otra forma recomendada es la siembra individual de árboles a una

distancia de 10 m. por 10 m. entre ellos.

● Barreras vivas en afluentes cercanos

○ Ofrecen protección y prevención de la erosión por escurrimiento superficial y

pérdida de suelos. Para este tipo de técnica se recomienda plantar árboles en

franjas compuestas por dos hileras de árboles, en los márgenes del afluente.

○ Sembramos en cada hilera a una distancia de de 3 metros entre árbol y árbol y

a una distancia de 2 metros entre hilera e hilera, la otra franja igualmente

conformada por dos hileras de árboles bajo las mismas condiciones a una

distancia de 21 m.

● Cercas vivas en potreros

○ Consiste en formar cercos de una o más hileras con especies forestales, como

forma de alambrado natural o división del terreno.

7.8. Socialización de la propuesta

● La socialización de la propuesta de capacitación y divulgación del manual de buenas

prácticas se dispondrá inicialmente hacia el GAD Parroquial La Bocana, buscando su

aprobación e incorporación en la parroquia.
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● Incorporar a las instituciones públicas: MATE, MAG y Agrocalidad dentro de la

propuesta, para la implementación de la misma.

● Se imprimirá y dejará un ejemplar físico de la propuesta y manual de buenas prácticas

en el GAD La Bocana, una vez terminado el presente trabajo.

Establecidos previamente los temas y contenidos a tratar en el plan de capacitación y

manual de BPP, dirigida a los productores pecuarios y demás participantes de la parroquia La

Bocana, se han determinados las siguientes consideraciones extras:

Tabla N° 12. Consideraciones adicionales dentro del plan de capacitación

Consideraciones

Zona de capacitación

Las capacitaciones se darán
en la cabecera parroquial de
La Bocana

El punto de reunión será el
colegio de bachillerato
Paquisha

Zona con mayor presencia
de producción, fácil acceso
y movilización de los demás
sitios de la parroquia.

Cuenta con la infraestructura
necesaria para albergar los
talleres de capacitación que
se van a impartir.

Medio de difusión de
información en el área

Difusión de la propuesta a
las autoridades

Ejecución de la
capacitación: Difusión de
voz a voz

Ejecución de la
capacitación: recorridos de
campo

Socialización con las
autoridades
correspondientes.

Se toma en cuenta el
traspaso de información a
los líderes y población.

Difusión de la información,
con la ayuda de materiales
físicos.

Monitoreo y seguimiento de
resultados

Finalización de la
capacitación

Formulación de informes
anuales

Visitas técnicas hacia los
productores
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a. Cronograma de capacitaciones:

De acuerdo a lo establecido en el plan de capacitación, se ha considerado la siguiente

línea de tiempo en la que se darán las capacitaciones en el área de estudio, y los temas a tratar

dentro de ese período, considerando la implementación de los talleres cada fin de semana.

Tabla N° 13. Cronograma de capacitaciones

Cronograma de capacitaciones

Temas Contenidos Meses (2022)

Abril Mayo -
Agosto

Septiembre
- Noviembre

Diciembre

Introducción

Integración rural entre
productores y
participantes

Introducción a las
prácticas sostenibles

Prácticas
Productivas

Aspectos sobre Buenas
Prácticas Pecuarias

Siembra agroecológica
de pastos, rotación de
potreros

Importancia de las
especies forestales
nativas

Importancia de las
fuentes de agua

Sistemas de producción
sostenibles:
silvopastoriles

Diseño y construcción de
los bebederos,
comederos, etc

Diseño y construcción
de: corrales, cercos y
alambrados

Clasificación, Manejo y
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Manejo de
Desechos

Disposición de residuos

Limpieza y recolección
programada de excretas

Eliminación de cadáveres

Manual de
Buenas
Prácticas
Pecuarias

Tópicos establecidos

i. Gastos por capacitación impartida

A continuación se indican los gastos aproximados de la ejecución de las

capacitaciones impartidas en la parroquia La Bocana, estableciendo los valores de

socialización y capacitaciones.

Tabla. Gastos generados en la socialización

Componente del gasto Gastos

Socialización
inicial

Visita técnica al
Gad Parroquial La
Bocana

Impresión de folletos de
información general del
proyecto.

Impresión del plan de
capacitación

Impresión del Manual de
BPP

Movilización

Alimentación

$30,00

$10,00

$10,00

20$

$40,00

Recorridos de
socialización hacia
los productores y
sitios de la
Parroquia

Gastos totales $90,00
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Tabla. Gastos generados por capacitación

Componente del gasto Gastos

Plan de capacitación

Equipo de Computo - gasto único $500,00

Alquiler Proyector $30,00

Impresiones guías $10,00

Materiales didácticos de Capacitación $30,00

Alimentación
● Instructores
● Participantes

$30,00

Movilización $20,00

Gastos totales $620,00

Tabla. Gastos generados por capacitación del Manual de BPP

Componente del gasto Gastos

Manual de Buenas
Prácticas Pecuarias

Equipo de Computo - gasto único $500,00

Alquiler Proyector $30,00

Impresiones de manuales $20,00

Materiales didácticos de Capacitación $30,00

Alimentación
● Instructores
● Participantes

$30,00

Movilización $10,00

Gastos totales $620,00

De manera inicial se ha determinado que los gastos de las capacitaciones se han

adquirido de manera total, por las instituciones públicas a intervenir: MATE, MAG y

Agrocalidad
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