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PRESENTACION 

Este documento es in prdJ'iicto concreto del Proyecto de 
Manejo de Recursos Cctzeros (PMRC). lIcluye informaciones 
sobre los recursos y el ambiente, ast como un analisis de los 
procesos econmicos y scciale3 tie han cterminado el nivel 
ectual de dearrollo ,ji la zona costera continental del pats. 
Su objel"Co central es co.-truir la base de infortraci6n que 
sustente un plan integral para el manejo de los recursos 
costeros. 

La elaboraci6r, de estos perfiles ha sido tma tarea colectiva 
que cont6 con la acLiva participaci6n de especialistas en 
diferentes disciplinas y, indamentnmer,'c, Con el aporte de 
entidades representativas de las provincias costeras, cuyu 
contribuci6n foe obtenida mediante lh realizaci6n de talleres, 
en los cuales los miembros de las entidades ocad.micos y 
gremiales y los representantes (le los sectore.: publicu y 
privado evaluaron y eriqoeciero ILLinformaci6n -,cog~da. 

El trabajo cumplido es m6rito de ]a Furldaci6n Pedro Vicente 
Maldonado. La dedicaci6n y solvencia intelectual de sus 
miembros estin deomostradas en IA seriedad y alhi calidad 
del docuRn onto, quo CoWstito VILLa fuente de consulta sobre 
los factores inL s impoitaolts (iLC caracterizan a las 
provincias de Esmerals, Vm'ahl, Guayas y El Oro, en 
particular a SO faja costwra. 

Ademis de estos perfiles, el estudio realizado por la 
Fundaci6n Pedro Vicente NIaldonado genero Ln volumen de 
similar extensi6n denominado Visi6n Global del Desarrollo de 
la Regi6n Costera, cuya I)blicaci6o constituirla un gran 
aporte a la comprensi6n de los procesos vividos en el Area. 

El PMRC, establecido mediante un convenio tripartito de 
cooperaci6n t6coica entre IL Agencia para el Desarrollo 
hternacional (AID), la Universidad de Rhode Island y el 
Gobierno del Ecuador, espera fortalecer en cada provincia 
este sistema de amplia consulta, con el objeto de trabajar 
sobre las conclusiones que ofrecen los perfiles y avanzar en 
el proceso de desarrollo, mejorando (I uso de los recursos 
costeros ocuatorianos. 

La impresi6n de oste material ha sido posible gracias al 
auspicio (Ie cinco Instituciones de Educaci6n Superior de la 
costa. ,s la primera vez que una publicaci6n rccibe tan 
importante apoyo. 

Luis Arriaga
Director del PMRC 
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INTRODUCCION 

El Proyecto de Manejo de Recursos que Intervlenen finla condlcl6n y 
Costeros uso de los ecosistemas costeros, asl 

como en las tendencias de los mismos. 
E primer evento nacional que abord6 
globalmer t la situaci6n de los - Impulsar la caparltaci6n de 
re rsos c. ;teros del Ecuador se personal para la )lanificaci6n y el 
realiz6 en 1901. En ese afo, con apoyo manejo del desarrollo costero. 
de las Naciones Unidas, la Armada del 
Ecuador organiz6 el Seminario sobre - Desarrollar la capacidad 
Ordenaci6n y Desarrollo Integral de las institucional para resolver 
Zonas Costeras del Pals. adecuadamente los cjnflictos del uso 

de los recursos costros. 
En Marzo de 1986 se estableci6 ei 
Proyecto de Manejo de Recursos La conducci6n del PMRC recae en el 
Costeros (PMRC) mediante convenio Ministerio de Energl2 y Minas, a travs 
suscrito entre el Gobierno del Ecuador de la Direcci6n Gcneral del Medio 
y la Agencia para el Desarrollo Ambiente (DIGEMA) y en el Centro 
Internacional (AID) de los Estados de Recursos Costers de la Universidad 
Unldos de America y el Centro de Rhode Island. 
Internacional para el Desarrollo 
MarTtimo de la Universidad de Rhode 
Island (URI). Entre las tareas en ejecuci6n que 

corresponden a la primera fase del 
El objetivo general del PMRC es la PMRC estfn la organizaci6n de las 
creaci6n y ejecuci6n de un programa actividades del Directorio, Conit6 
integral para el manejo de los recursos Ejecutivo y Grupos de Trabajo del 
costeros del Ecuador. Proyecto; el anfilisis de los dispositivos 

legales e institucionales referidos a! 
Los objetivos especificos son: tnancjo de los recursos costeros 

ecuatorianos; la elaboraci6n de sintesis 
- Obtener y analizar la informaci6n inforriativas (perfiles) sobre las 

cienttfica y t cnica para sustentar provincias costeras del Ecuador y 
apropiadamente las decislones que selecci6n de los temas de primera 
permitan el desarrollo integral de la importancia para un Programa de 
zona costera. Manejo de Recursos Costeros; la 

preparaci6n de una estrategia integrada 
- Desarrollar procedimientuj para para el desarrollo sostenido de la 

evaluar los impactos en el industria de la maricultura del 
ambiente que scan originados en camar6n; y, el apoyo a las actividades 
actividades del desarrollo costero. nacionales de capacitaci6n de personal 

y de educaci6n piblica sobre protecci6n 
- Identificar y analizar los factores y manejo del ambiente costero. 



10 

Los 	perfiles piovinciales 

En Octbre de 1986 el PMRC contrat0j 
con la Fundaci6n Pedro Vii:ente 
MN'lnado ia producci6n de is perfi'es 
scbre las provincias co:;tcra;. La 
claboraci6n de UstOS d,(Culnentos 
impliraba Ia rICoi iac 6r v sintcsik 0-
la inhormacin disporible sobr el 
teFrn,l celt rldo la a lelcion el los 
asurt!Is claves: jra (Il1anejo. 

Los 	 perfil ls Licenu pr proip6sito sijcvir 
paraL 


a) Identificar lIs prioridades en el 

manejo de recursos costeros a
 

nivel naciorinl Y egion;
 

b) 	 ilentificar la. iccsicddes 
prioritrlas xaira i.vstigaci6n, 

"sisteima tColca v entri iarniento 
r,ac iOIad)S coi los recArsos y 
seetores inv holcrados en su explotaci6n 
en el are cost eral; 

c) Rcomenlor los linites de las 
ireas geogrLficas N ias actividades 

(lue est :irn upeditaidais al prograrna 
le nli;Jle ((i Ocos,:o);
 

d) k)ecomrendar lhs orreglos
 
iri3titLCinnalos nectesarios para la
 

implementoci6n efectiva del programa;
 

e) 	 Identificar las necesidades para
 
torna Lie viatos n;,15ientales; y,
 

f) 	 Desarrollar y aplicar una versi6n 
prelimim I de TInplanl de
 

clasificaci6n paro aguas cost'ris V
 
tierras adyocin tes. Elte plan
 
reconiendariot la divisiii de ireas
 
costeras por ctegorias Usi, desde
o' (he 

los du conservzci6n hasta lis de on
 
intenso desarrolo iJduV;trial.
 

Du acnierdo a hi r1evtodologia pr-;vista, 
la iformaci6n reco a-.a sido 
siometida a rcvisi6rn v auialisis en cada 
una do las provincias ribererias para
garantizar quo tanto las conclusiones 
COMoel CiIfo(lue so construyan con la 
participoci~n de Ins sectores ligados 
al uso y exp!otaci6n de los recursos 
estudiados. 

En 	 estos perfiles se aborda algunos 
asuntos que no son propiamente 
costeros con cI prop6sito do tener una 
idea global soore el desarrollo de la 
provincia; pero eI objetivo central es 
la franja de costa v sus recursos. 

Cada perf i provincial se abre con la 
menlci6n de los ponetes y 
Conelntaristas; a cuo cargo estuvo la 
presentaci(n de los ternas revisados en 
los distintos talleres. La fecha de 
realizaci6, Jdecada taller est, tambitn 
indicada. A io largo del texto varias 
veces se hace referencia a estos 
talk res. 
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Ubicaci6n, extensi6n, relieve e 
hidrogra ffa 

Ubicada en el extremo noroccidental 
del pals, la provinci. de Esmeraldas 
limita al n'jrte con, Colombia, al sur 
con Matsbi y Pichincha, al oeste con 
el oc6ano Pjctlico y al este con 
Imbabura y Carchi. La provincia 
representa el 5,6% del territorio 
nacional y SLIextensi6n aproximada es 
de unos 15.200 kil6metros cuadrdos. 
En relaci6n con ul territorio de las 
provincias costeras, E:,meraldas tiene 
el 25% del 5irea. 

Las costas abiertas miden 234 
kil6metros equivalentes al 18,6% del 

Fundac;on Pedro Vicente Matdonado 
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total continental correspondiente. Los La provincia tiene tres sistemas 
bordts interiores d, las islas del hidrogr~ficos principales (ver Figura
archipilago de Sai Lorenzo, del No. 2). 
estL:ario inturior del rio Muisne y de 
la parte usnieraldefia del estuario del El sistema Santiago-Cayapas desemboca 
Cojimie, surnan 479 kil6metros en la bahia de Apc6n de Sardimas, al 
alicioniles al L'rde (ostero de la la provincia. Lasnorte de islas (1eCsta 
pro 'incia. hahia forman el rchiilgo de Son 

Lorenzo. 

A excepci6n de las zonas pr6ximas a 
la cordillera de Los Andes, donda las El Cayapas es caudaloso v navegaLble
elevaciones Ilegan a los 2.500 metros, por barcos de menor caldo 3 lanchas 
la mayor parte del territorio es baja a motor y tiene mayor profundidad que 
y sus elevacionss generalmente son el Santiago. El sistema riega toda la 
inferio.,5 a los 300 metros sobre el norte de la enzona provincia un 
nivel del mar (vr -igura No. 1). territorio generalmente bajo. En sus 

estuarios se ubica la principal 5roa de 
En el soctor suroeste, en 5reas n anII!lar. 
relativamcnte pr6ximas a ia costa,
Esmoraldas tiene dos sistemas El sistema del Esmeraldas es, despu6s
montan(osus fnenores, el de Muisne que del rio Guaya>, el segundo gran sistema 
alcan. : los 300 metros y el de las hidrogrcfico de )a costa ecuatoriana. 
montanas do Mache (cerca do Manabi) El Guayllabamba es el m5s largo de 
que Ilega hasta los 600 metros sobre los afluentes coe forman el 
el nivol del mar (I). Esmeraldas, recoge las aguas de la 

FIGURA 2. Principales rfos 
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vertiente andina y transporta las 
descargas urbanas e industriales de 
Quito a trav6s del Mach5ngara. 

El sistema del rio Esmeraldas es el 
mls poblado. La capital de la provincia 
se asienta en la margen izouierda de 
su desembo,'adura. Aguas arriba 
tenemos las parroquias urbanas I 

Esmeraldas, Quinindf, Luis Tello, Cinco 
de Agosti y Bartolom6 Ruiz. Las 
ru,-ales asentadas en sos riberas son 
Tachina, Chinca, San Mateo, Majua, 
Viche y Malimpia (2). 

El sistema del Coimfes es el mis 
meridional de la pro.'incia. Su cauce 
est5 conformado por aru.na y barro, es 
de ffcil y apacible navegaci6n en 
canoas, lanchas y velercs. Srve de 
limite entre Esmeraldas y Manabi. El 
Cojimles recoge las aguas de muchos 
riachuelos. 

Muchos otros rios menores desaguan 
directamente al mar a todo lo largo 
del frente coster), el principal es el 
Muisne (al norte de Cojimtes) quC 
descarga unos 22 metros ctbicos por 
segundo. 

En 1F.parte ecuatoriana el rio Mira 
dr.,.- amplias ireas del nororientc 
de la provincia. Su descarga al Pacifico 
se estima en 186 met,"- cfibicos por 
segundo.
 

De acuerdo la Evaluaci6n de los 
Recursos Hidrfiulicos realizada por 
INERHI, Esmeraldas cuenta con 23 rios 
que descargan unos 1.765 metros 
cflbicos por segundo, lo cual e(luivale 
al 48% del aportc nacional al oc, ano 
Pacffico. El Esmeralda descarga sobre 
los 1.000 metros y el Santiago sobre 
los 340. 

Morfologla de la costa 

Ay6r (3) identifica 7 sectores 
diferentcs en a linea de costa (ver 
rigura No. 3) de Esmeraldas: 

i. 	 En el ,'ctor Ro Mataje-Las Pefias 
(480 kll6metros de costa, incluldo 

el archipilago de San Lorenzo) se 
encuentran dep6sitos marinos arenosos, 
salinos, con restos du corchas, 
conforrn1do cordones itorales 
parcialnente inundables v playas 
antiguas tn on iminicnte de neta 
ncrcihn. l'cguuios deltas se forman 
ell IL; d, It l-will dilras de los estuarios. 

L el arc hipi6lago de San Lorenzo (425 
de los 480 kil6metros de costa), que 
ocupa -,I centro v norte de Ia faja 
mencionada, los manglares son 
exhuberantes. Costa afuera ocurre una 
pesada sedimentaci6n deltaica 
detectable [por los hancos de arena que 
se fornan varios kilOnetros mar 
odentrt. Las playas marinas son de 
arna finn y bajo ingolo, en coontraste 
con las estunrinas fanigosas y (IC mayor 
5ngulo. Los b tacos de arena v las islas 
de barrera e, formaci6n dificoltan s6lo 
In na\cgaci6. cstera. 

2. 	 Fn (I mcctor Lis Pefias-Rfoverde 
(32 1it6iietros' afloran areniscas 

. con,,I)n:,ra(dos -jonchiferos 
tr-tcorizados, quc conforman 
superficies planas o liK' ramente 
onduladas, pocto disectnadas, 

generalment, cubiertas con pastizales. 

FIGIRA 3. Morfologla de la costa 

/
 

V. 

/ 	 . 
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La costa es de acantilados bajos inestables, de rocas blandas, 
(menos de 10 metros) con eventuales meteorizadas (lutitas, limclit:,s 
playas embolsadas, interrumpida arenosas). Los pequenos valles drenan 

ocasionalmente por valles fluviales con directamente al mar con fuertes 

sedimentos finos que conforman pendientes en sus cauces. En el 
interior de( csta-. costas se 	 enIcueltranterrazas bajas, ocasionalmerIte 
las inm:taiacionus dcl puerto petroleroinundahles. 

Como en el sector anterior, los hancos 
de arena se forman a varios kil6me- 5. H sector Atacarmes-S~a (it 
tros costa afuera. Las playas solt ie kil6rntros) se caracterza por los 
arcn'a fina, de bajo angulo y muy cordonies !itorales ligeratru( nte 

ainplija. Aigunas flechas en formaci6n levant ados, acunulados en una antigua 
estn asen as a leouefa for mnae lnns ellselalda Coll palltaS rocosas. Los 
deticas cn las leeriibncadoras dc ins suelOs son arenosos, generalmente 

calcrens, salinos. Li terreno es piano, 
erosionabhe. Los procesos costeros son 

3. Fn cl secto" Roverde-Tachina (31 mu. dinaiemicos, esptecialtoente los 

kil6nretros) 	 ,a costa us eStuarios d(C los rios Sra v Atacames, 
plana, este filtiio Obstruido por una flechasernsiblhmeit, rectililcea, baja, 

troL, p(O:o disectadat, itrrtodabhi, con crdcellte hacia cI noreste. 

antiguos dep'sitt)s lla.er(, r nosos, 
sal inns, ealc~eJts, Cee onform an 6. [r. el sector Sfa-San Francisco (50 
cordones litoraics. La faja costera es kil6metros) bav acantihid(s hajos 
12stt(:ha (rl(nll()nls do I kildnctro) y (rlennos de 20 nlet rs) ge.i'ktraliunlrte con 
tierra adentr() a olrln 1Irolitas V 

areises bands, e piataftrira tttct)a. L's coliui Ia1creeor~adsarciliscas b ld~is, ilw.,tcoriza~Las e Itsocavacion de la t te i s 
(:tliinas baj.is rn1l, disPct das, i-oi acantilados de Iajo aglo a vertlcales, 
clar s iiiliJos (it tr(msin rectilinea. entre ios c atS sc dl;Larrolhn playas 

euiholsadas. Las desenhtca(Iuras de los 
Cerca de lachiria, tn Iila roargtn incipiente.-; vallcs alxvias aterrazados, 
h.rflcha del rot l; tli-iWaldas, predonnla ,n a.iultO dc altLIILVS poltlacitnes. 

IOs dhfIsit(os lhoilts fios cIl terrazas PeqtIlenas iagoras talponadas 
altas orosionale)hs. los sdtiiln ntos d,!l p)arciallllellte ctr barrtras ic.stah!_ s 

rio Isrtineraldas st, tepositiur costa exist(n lltn i 'area. 
ifuera en banc()s Lkren-lilnrisos tIo se 

descubrfri en bajarnamir a una ai)r.cial)ht L.a zolla COltiien itrinciparhnente 

distalcia; tI la costa. I'arte oh tStoi pastizales ee bLI(arSUiantadlo esl)eSOS 
sedimentos .s- tusditall poor ti canoni bosq1 ues roatorrales de 10s CUales 
submarino del ri i~srnraidas laeii Cuedarln escasas exter]Slones, sierido las 
aguas profundas; t. testo cs i11Iis inipresionarltes las quu se 
transportado tciLia (d norkrstt. desarrollan en Ins taludes dinsOC 

acarntilados de GaIrca-Qui!'ie6. 1li 
Las pla as son de tajo a11g1_oi aspecto paisajist iCo ec ogico de este 
sedimentos filins, coil rompientes desde secto)r de tosrlues Cs un caso Cinico en 
varios -ient(,s de metros costa afuera. el pais. 
Deltas in pielntes se observan durante 
i bajamar en lag desembocaduras de 

7. En el sector San Franciscolos estuarios. 
Cojimfes, los 35 kil6metros de 

frente costero se incrementan a 89 
4. En el sector Esmeraldas-extremo kil6rretrus de longitud total de costas 

oriental de la ensenada de si se incluye las islas y costas 
Atacames (20 kil6metros) la costa es irteriores de los estuarios de Muisne 
de acantilados relativamente altos y la parte esmeraidefia de Ccjimles. 
(aproximadamente 50 metros), Predominan los dep6sitos estuarinos y 
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En la boca dcl Daule, a 4 k; ometros del norte de Cojimies, las 0las f rman nuevas isicq 
dc barreras que se convertirian en manglares. 

rnrinos dc corlones litoralhs 
hov antados. 

En (i mar prudomina !a sedinmentaci6n 
(Ldltaica, con Li forimaci(n continua de 
bao'os de afria en !a desembocadura 
del estuario de Cojinmles; algunas 
nuevas islas de barrera son ya notorias 
en esta desumornocadura. La colonizaci6n 
del manglar estabiliza estos bancos. 
Los bancos de arena dificultan la 
navegaci6n costera, mas no LI 
estuirnma. 

Climas y zonas de vida 

Un csLudio de IN[R Ii-CONADE-OEA 
(4) reconoce en Esmeraldas 7 unidades 
ambientales: bosques dle las 
estribaciones, bosqueS de tierras baj is, 
estuarios (manglar y guanda!), tierras 
de tr6pico st0:(, r~os y lagos, y mar 
y playa. Las cu;otro unidades finales 
corresponrlda plenmn nte a Li fraiijn 
do Costa. 

La zona de bosmies di tierras bajas 
se ubica a pairtir del rfo 'vtrdc- hasta 
los limites con Colombia Ustao 
pr6xima a Ila franja costcra. VI los 
cinco ambientes ligijos al horde dc 
Costa, In tem peratora supera los 24 
grados y lzi pluviosidad 'aria entre los 
2.500 y los 500 milfmotros. La a tura 
mxirni es de 500 metros sobre e1 
nivel del inar. 

De acuerdo a ia clasficacii climitica 
realizad por Kopjwn, Ia franja 3ostera 
tiene tres tipos dec clinia: desde el 
ITmite con Colombia hiista orl)oa eei 
clima es Fropical -hIim edo (del tio) 
Ais') con tin solo Irverlo 
l)redominte.. L-otre lorb6n v L.agarto 
el chima es Iropical I6i(odo (de! lipo 
Ai';) con IlovIas liieros v verano 
Onico Iis prolhugado. IFn el resto de 
la fraoja costera al sur (do LIagarto, 
el clima es Tropical l ltimedo y Seco 
(del tipo As') COI Lil sol verano 
prcdominoant.. 1st, t ipo climtico cubre 
talnlbiOl IL Zlllil costera norte de 
Manabi. 

Do aciwird) a C-imadas (5) Ila franja 
costera d, Fsmeraldas (vr Figuras 
Nos. 4 v 5) pertmeee casi total01ente 
a ILazooa de via;d d.nom inada bosque 
Seco tropical (h.s.T), a (xcOpcicil de 
Lil p(.C(tLeloo sector en (A linite lorte 
de Li provzncia (lIC corresp.n de a 
I)oF(11ue htmedo tropical (!j.hi.l) y d 
Una mancha entre Atacames 
Can;ironles en Ia coal incon LI)s
Ii,sqc mkv seco tropicd lb.rm.s.T1). 

La zoni b.hl.F avanza d oade Borb6n 
hacia I iort, se extieride entre los 
4 v los ,160 metros sobre el Tlivel del 
mar, la tomperat ura media :icila etitre 
23 ,v 26 ;rad,,s cintigrados, la 
procipitaci6n promedia antial est5 entre 
ln: 1.500 y 2.000 milinetros. Los 
muses cologicamente secos varian 

http:lb.rm.s.T1
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entre 3 y 6. La tendencia general es 
tener algo de Iluvia durante todo el 
aiho. 

La zona b.s.T se extiende desde Borb6n 
hacia el sur mils all del limite con 
Manabl. Alcanza hasta los 300 metros 
sobre el nivel del mar y su clima es 
monz6nico, es decir, con un periodo 
seco 	m5s o [nenos largo y ua 
apreciable sobrante de Iluvias que se 
pierde en el mar por escurrimiento 
durante el invierno. Los meses 
ecol6gicamerite secos varian entre 3 
y 4. 	Los meses de Iluvia van de 
Diciembre a Mayo. 

La pequefia zona b.(.s.T Ique be 
extiende a los dos lados de la ciudad 
de Esmeraldas) alcanza hasta los 300 
metros sohre eI nivel del mar, la 
temperatura media oscila entre los 23 
y 26 	 grados centigrados y la 
precipitaci6n entre los 500 y 1.000 
milimetros. Los mese:; ecol6gicamente 
secos fluc'c5an entre 5 y 8. Llueve de 
Enero a Abril o medlados de Mayo. 

Cronologa general 

1.200 a.C. Evidencias de ocupaci6n. 

300 a.C.-1.500 d.C. Importantes 
desarrollos en metalurgia del oro 

y plati:io, en manejo del agua, 
agricuatura y navegaci6n. 

1526 	 [3artolom(e Ruiz descubre costas 

ecuatorianas. 


1533 	Naufragio a la altura de 
Atacames de un barco que 

transportaba 17 esclavos negros, uno 
de los cuales' (Sebastinn de Illescas) 
despos6 m5s tarde con una riativa y 
condujo un dificil proceso de 
unlficaci6n de las tribus de la regifn 
baja su mando, impidiendo hasta el argo 
1600 la penetraci6n de. los espaholes. 

1583 	Miguel Cabello de Balboa escribe 
la verdadera descrpci6n y 

relac16n de la provincia y tierra de las 
Esmeraldas. Este religioso intent6 la 

via del evangelio para someter a
 
Illescas.
 

1611 	 El Corregidor de Otavalo abre 
el primer camino Quito-

Esmeraldas. El Virrey de Lima lo 
prohibe por temor a !a penetraci6n de 
los corsarios, )a Audiencia de Quito 
por el costo de nantenimiento, y 
Guayaquil .se opone por perjuicial para 
sus intereses. 

1735 Pedro Vicente Maldonado inicia
 
el camin-a Quito-Esmeraldas, que
 

en 1741 fuc declarado "obra buena".
 

1742 	 Esmeraldas es asediada por los
 
piratas ingleses.
 

1755 	 El Rey Fernando VI prohibe a la 
Audienci-i de Quito admitir 

propuestas para un camino permanente 
Quito-Esmeraldas. 

1779 El sabio Caldas ahre el camino 
Ibarra--La Tola, que fue declarado 

puerto menor. Ll camino dur6 muy 
c or to tie o . 

1820 Pronunciamiento de Rioverde a
favor de la emancipaci6n de 

Espafia. 

1832 	Se erige la parroquia Atacames. 

1861 	 Se crea la provineia de
 
Esmeraldas.
 

1864 	El gobierno paga con tierras una 
parte de la d uda inglesa de la 

indepeidencia. 

1882-1895 La provincia es es,.enario 
de intensa lucha a-mad. a favor 

de la revoluci6n liberal. 

1887 	 'e crea un hospital. 

1892 	Se publica el quincenario "El 
Porvenir", 

1896 Se publica el quincenarlo "El 
Cosmopolita". Se crea la Escuela 

de Agricultura. 
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1906 	Sc inaugura el serviclo de cable 1962 La ciudad de Esmevaldas tiene 
internacional. 24.230 personas (4.260 familias). 

1909 	 Esmeraldas exporta el 31% del 1963 Se -nstituye la Empresa de Agua 
total nacional de tagua. Pnt Ae. 

1910 	La ckudad de F mjjrraldas tenfa 1967 Se cfca el cart6n Quinind6. 
z.500 habitantes. 

luchas 1968 Ci.sis de !a pFoducci6n bananera.1913-1916 Perlodo de intensas 
de la llamida "Revoluci6n de 1970 Se crea Autoridad Portuaria de 

Concha". Esmeraldas, 

1916 	 Se dispcne la construcci6n del 1973 Se iicia la expertaci6n de
 
ferrocarril Ibarra-Esmeraldas. petr6leo por puer'to Balao.
 

1921 Se inaugura la comunicac16n por 1978 La refineria estatal de 
radio en Esmeraldas. Algunos Esricraldas inicia sus operaciones.

trabajos del ferrocarrii se inician. Se crea el cant6i San Lorenzo. 

1927 La Junta de Obras Piblicas 1970-1080 D~cada de intensos estudios 
contrata los estudios para agua ipara la formulaci6n de planes

potLle y canalizaci6n de Esmeraldas. de desar.ollo de Esrreraldas. 

1932 Se inicia la carretera Esmeraldas- 1980 C;bra relativa importancia el 
Quinir, d. cultivo de earnar6n en 

cau tiverio. 
1941 Se crea el cant6n Eloy Alfaro. 

1987 La provincia tiene unos 306.000 
1944 Afio de la mris alta exportaci6n habitantes. 

de pr,)dictos silvfcolas para la 
provincia (c-,ucho y balsa). 

Visi6n hist6rico-social 
1948 	 Se inaugura la carretura Santo 

Domingo-Quinind6-Quito. Se inicia El desarrollo de las sociedades 
la producci6n de banano para aborigenes no fue uniforme en la 
exportaci6n. Esmeraldas cambia de un actual provincia de Esmeraldas. Los 
sistema de recolecci6n a la agricultura tesL',nonios de los cro::-as y las 
de exportaci6i. investigaciones arqueol6gicas prueban 

esta diversidad. Hasta la fecha no se 
1950 La provincia tiene unos 75.000 ha encontrado restos culturales que

habitantes. correspondan al Formativo Temprano. 
Las fechas m;.s lejanas pertenecei al 

1953 Se constituye la Empresa 1.200 a.C. (siti,- Tachina). 
El ctrica. 

En la franja costera sc aprecia mucha 
1955 El Concejo contrata la similitud entre las culturas de Santa 

canalizaci6n de Esmeraldas. Elena, Manabi y sur de Esmeraldas. 
Atacams era, a la llegada de los 

1956 Se crea el cant6n Muisne. espaoles, un asiento de poblaci6n 
mantena y dependiente del sefiorto de 

1957 Se inaugura el servicio ferroviario Salango. 
lbarra-San Lorenzo. El Gobierno 

contrata con la Leonard Co. )a Aparte del dc.arrollo tecnol6gico en 
exploraci6n de hidrocarburos en la metalurgia, hay testimonios de un 
Esmeraldas, Manabl, Guayas. gran conocimiento en el manejo del 
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agua y en la utilizaci6n de "campos 
elevados" similares a los de la cuenca 
del Guayas para cultivos acuicolas y 
agricolas integrados. Otros testimonios 
establecen la existencia de sistemas 
de filtrado de agua mediante tubos de 
cer5mica porosa cla\ados en -I aluviOn 
hfimedo para obtener :.iua limpia. 

Desde el punto de tista antropol6gico 
en Esmeraldas tenemos una arqueologja 
relatvamente bien estudiada, un grupo 
etnogrdfico nativo y otro ex6geno que 
partiendo de unos cuantos esclavos 
negros nfufragos se enriqlecin ,on los 
"cimarrones" huldos de los placeres 

auriferos de Colombia ' dc las 
haciendas de la cuenca del Gun:vas. 

El yacimlento a,'queoi6gico de La 
Tolita (500 a.C.-500 d.C.) ha sido el 
centro d ia "huaqueria". Esmeraldas 
fue la p.'ovincia costera mils 

tempranament dp(piodada por la 
extracci6n ile ,al de piezas debido a 
la riqueza de cU orfebrerf, 
prehisp5nica. L.a concentracion de la 
huaqueria en La lolia signific6, por 
compensaci6n, librar de esta Dresifn 
a otros sitios muy important's del 
interior, de manera que asn es posible 
la reconstrucion del pasado de es(pueblos.Santiago 

En el tiempo de. la dotinaci~i ineaica 
y los prirneros 65 aros de la colonia, 
Esmeraidas permaneci6 sin ser 
intervenida. El iislamiento virl con ei 
interior del pais ha sidO SU 
caractoristica desde ontonces hasta 
hace unos 40 aos. 

Varios fueron Jos intetos locales 
durante Ia colonia para Iograr Ia 
integraci6n vial; sin em')argo, esos 
intentos tuvieron que soportar fuortes 

en !a mismaoposiciones originadas 
Corona Espaiola y en los intereses de 

la econotnta guayaquileia. De e 
tiernpo data (1735) la apc-tura de n 
camino Quito-Esmeraldas realiza. - ocrdon Pedro Vicente Maldonado.a 

Durante la vida republicana la 
provincia mantuvo un contacto activo 

con las otras provincias costeras del 
pals por via marlrima. 

En 1864, de acuerdo a convenio 
establecido entre los gobiernis 
ecuatoriano e ingles para el pago de 
Uia parte de los intereses de la deuda 
por la independencia, se entreg6 titulos 
de propiedad sobre una extension de 
200.000 cuodrv.s en San Lorenzo y
 
Atacames a Ia Ecuador Land Co. (6).
 

l- tos ingleses eran puquefios tenedores 
du bonos, sin interzs ni capacidad 
f' lariciera para invertir y m5s bien 
wic-U ados an subawrendar la,- tierras 
y en la internediaci6n comerLzal. De 
este modo prosper, tin sector 
comercial local con gran poder entre 
1880 y 1948. El sistema contempl6 la 
compra de tagua, caucho, maderA, oro, 
etc., recolectados por ios pobladoresde la regi6n pcira er exportados a 

Hamburgo, New York, Lonrres, 
Liverpool y Bremen, directanvrnte o 
a trav~s de Guaviquil 

El espacio economico que se configura, 
privilegia la zona coster . entre tl 
puerto de Esmnraldas y el de Lironos 
(Valde y s ier las e d e os 
(Valdez) y, al interior, las vegas de los 

os espcialmente Ia cuenca del rio y Cayapas y las ascircundantes. Los rios constituyen las 

principales vias de acceso y 
comunicaci6' entre los puertos de 
exportaciOn ,/ las zonas de recolecci6n. 
Otras tierrv como la cuenca del !'io 
Esmeraldas, nimanos de propietarios 
locales, tani')in se integran a los 
circuitis eccnOmicos vigentes en la 
region. 

La cada do los aios 1880 y los 
rrimeros cinco de la siguiente, son de 

intensas luchas en eI marco do Ia 
reucn l iel Larab deN. 

mw.stra Ia situacin do Ia provincia 
en 1909. 

La recolecci6n y eportaci6n de la 
La apaoec e ortacivndaactividad
iundamental de la provincia (segundo 

lugar en el paTs, despuds de Manabl). 
Entre 1904 y 1909 la provincia pasa 
del 17,1% al 31%. El principal efecto 
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TABLA 1. Sltuaci6n de la provincla en 

Lugar Poblaci6n 

Esmeraldas 2.500 

Valdez 600 

Concepci6n 400 

La Tola 300 

Atacames 156 

San Francisco 140 

Montalvo 120 


Muisne s/d 

San Lorenzo s/d 


FUENTE: El E o. ',r: Guta Comercial 

1909 

Actividades mis importantes 

Comercio
 
Explotaci6n de madera
 
Mineria del oro
 
Ganaderta
 
Tagua, caucho, caf6, ganado 
Tagua, caucho, madera 
Ganaderia, caria de azicar, raspadura, 

tagua, caucho
 
Ganaderfa, tagua, madera, caucho,
 

aguardiente
 
Madera
 

y Agricola de la Repfiblica, 1909. 

ELABORACION: Fund:ic 6n Pedro 'Vicente Maldonado. 

social fue el incremento inrnigraturio. 
El poder econ6mico se conc- ntr6 en 
los comerciantes y los propietarios de 
tierras y de ganado. En t6rninos 
cuantitativos prim6 la poblaci6n de 
color y constituy6 la base fundamental 
en el aprovisionamienho de mano de 
obra barata. 

Esta bonanza terrin6 con In recesi6n 
de preguerra y la primera guerra 
mundial. Lntre 1913 y 1916 Esmeraldas 
soportK la Ilarnada "Revoluci6n de 
Concha", Io cual contribt!v6 a agudizar 

.Cner6Li eroviundial.setiemposegu,nda 


la depresiCni !COi I(lic' y afc.ct6 a Ia 
ganaderia. 

Con la segunda giie!-r undial s 
p
:ecuper6 con mia provincial. 

firoducto,; Co,Loda hao y'el caucho 

Colombia. El aparato politico
administrativo se ampli6 con la 
creaci6n, en 1941, del cant6n Eloy 
Alfiro. 

A nartir de 1948 
el auge bannero. 
Gobierno MNa'ional 
favorable pura el 
actividad. De 15 

se inicia en el pats 
La ! )litica del 
fue .ontonces 

dc-sarrollc de esta 
millones ,i,sucres 

para el fomento de la producci6n 
bananera, 6.5 millones fucron 
destinados a Esmeraldas. 

El factor mrs din~mico to introdujo 
la Fruit Trading Corporation, qua oper6 

como una especie de enclav. En poco 
monL6 un vasto comp~ejuempresarial que inclula plantaciones, 

sistema de transporte interno y externo
fiie, n obje~o de una :onsideribledeafrtuaomalae 

demanla externa. Las exporraciones 
pasaron de 1.5 millones de sucres en 
19 a 10.5 en 1944, cifra i xina delp.odo. 

En la d6cada del 40 la ganaderfa 
ocupaba el primer lugar entre las 
actividades econ6micas. La producci6n 
era mayoritariamente de ganado de 
carne y era suficiente para abastecer 
al reducido mercado local y proveer 
a Manabl, Guayaquil y al sur de 

de la fruta, una compabla de 
fumigaci6n acrea y hasta un astillero 
pra la construci6n de sus propiasembarcaciones (op.cit. 6). 

Sin embargo, lo que predemin6 en la 
provincia fue por una parte, la mediana 
y pequera producci6n de fEqueros 
locales y, por otra, un sinnfimero de 
empresas comercializadoras. Las mis 
importantes fueron la Astral y la 
i3anana Export. 
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La primera mitad de la d~cada de los 
50 consolid6 en la provincia el paso
de meras actividades recolectoras a 
una economfa de plantaci6n que
requerfa de organizaci6n empresarial, 
que estlmuI6 las migraciones, ampli6
el aparato social y el espacio ocupado. 
El auge bananero fue el que demand6 
y poslbillt6 la apertura dc las primeras
vlas estables de la provircia. 

B,sicamente funcionaron tres polos: 
Esmeraldas, Muisne y Quinind6, en su 
orden Muisne se convirti6 en cant6n 
en esta 6poca (1965) y Quinind6 en 
1967 expresando asT el surgimiento de 
intereses locales de alguna
slgnificaci6n. 

Pero la llusi6n termin6 bru "amente 
en 1968. Los cultivos centroamericanos 
se recuperaron, se cambi6 ]a variedad 
de cultlvo y Esmeraldas no pudo
cambiar. 

Por el hecho de que los excedentes no 
comercializados del banano se 
incrementaban r.pidamente y la 
capacidad de la producci6n continuaba 
en los raismos nlveles, el Estado 
prohlbi6 la ampliaci6n y reposici6n de 
las Sreas bananeras tratando de forzar 
una diversificaci6n de cultivos. 

En la actualidad, 6nicamente en
 
Quinind6 y zonas del cant6n 

Esmeraldas, susbsiste el cultivo de 

banano explotado por empresas y
cooperativas con relativa capacidad
econhmica. La diversificaci6n de 
cultivos se realiz6 lentamente. El 
cultivo de la palma africana, estfi 
siendo realizado por capitales de origen
extranjero, particularmente en el 
cant6n Qulnind6. 

La nueva actividad econ6mica de la 
provincia es la cria de eamarones en 
piscinas, la cual cobr6 a!guna
Importancla en 1980 y que tambiln se 
encuei tra ligada a la exportaci6n. Hay
quienes yen an ]a acuacultura una 
nueva e.;peranz i. 

En general, la economla de Esmeraldas 
ha sido recolectora, extractiva y 

ganadera sin componentes tecnol~gicos
modernos hasta los afins 1940. El tardfo 
proceso de modernizaci6n tecnol6gica 
y la secular presi6n ejercida sobre su 
floresta y sus recursos estuarinos en 
condiciones de virtuai aislamiento vial,
explican muchos de los problemas 
actuales. 

Su vinculaci6n via! se inicia reci~n en 
1948 con la carretera Santo Domingo-
Quinindc1; diez ahos mis tarde, en 
1957, con el ferrocarril lbarra-San 
Lorenzo y s6Io en la decada de los 60, 
con la carretera Esmeraldas-Quinind6-
Santo Domingo-Quito. La integraci6n 
interna de sus ricas zonas y su 
desarrollo econ6mico es una tarea que 
est5 por hacerse y que recien empieza. 

Esmeraldas es ademfs la provincia de 
m5s intensa y reciente col( :izaci6n, 
donde incluso el sentimiento de 
pertenencia prov;ncial est5 en proceso
do construcci6n. 

Esmeraldas es la Cinica provincia
costera que no cuenta afn con un ente
 
especial (Ie desarrollo. El sentimiento
 
local es que ]a provincia est5 en crisis
 
general.
 

Divisihn Politico-Administrativa 

Esmeraldas tiene 5 cantones con 8 
parroquias urbanas y 53 rurales (7).
Cuatro cantones tienen salida al mar: 
Muisne, Esineraldas, Eloy Alfaro y San 
Loren:zo. Todas estas cabeceras 
cantonales est'in aseitadas en el frente 
costero (ver Figura No. 6). 

Esmeraldas tiene ademls otras 34 
poblaciones en la linea de playa, la 
mitadl de las cuales corresponden a 
cabeceras parroquiales. Las 
particularidades de su desarrollo han 
doterminado que esta provincia tenga 
mayor n6mero d poblaciones que
ninguna otra frente al mar y los 
estuarios, inedios a travrs de los 
cuales se ha movilizado y de los cuales 
so ha sustentado. 

Una caracterfstica especial de los 



cantones es la de que ninguno de ellos
\ x' es exclusivamente costanero ya que 

recorren la provincia en toda su 
extenst6n desde el borde de playa hacia 

el interior. El Onico cant6n que no 
.~.. '-tiene salida a otra provincia es el de 

Esmeraldas. 
L)
 

lnfraestructural vial y de 
comunicaciones 

Actualmente la red vial tiene tres ejes 
(ver Figura No. 7). Esmeraldas se une 
a la red de carreteras del resto del 

- pals mediante la va Esmeraldas-Santo 
Do,ningo. Otri eje de uni6n con la 

FIGURA 6. Dlvisl6n Polttleo-Admlnistrativa sierra norte opera mediante el 
fert'ocarril San Lorenzo-lbarra (1958). 
El tercer eja est6 constitufdc por la 
carretera co;tanera Muisne-La Tola. 

. "Algunas carreteras secun'riria. se 
extienden como pequeflos ranales del 

--... -,, eje costancro. La zona cgropecuaria 
S..de Qu;nindG es la CIue mifs vias tiene. 

S' la extensi6n de la provincia es de 
"I.,... 15.200 kil6nctros cuadrados y el total 

---" .. aproximado de la red vial para el afho 
1982 es de 1.518,6 kil6metros, se tiene 

-.. que Ia densidad era de 100,1 
kil6metros de carretera por cada 1.000 

__kil6netros cuadrados. La extensi6n de 

,;i 


FIGURA 7. Vas, puertos, aeropuertos y turismo 

San Lorenzo, terminal de via ferrea, 
tiene las posibilidades de convertirse en un interesante puerto, a costa del manglar. 
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la red por clases se muestra en la 
Tabla No. 2. 

De acuerdo a las asignaciones del 
Mlnisterio de Obras POblicas para 
desarrollo vial no se prev6 cambio 
significativo en calidad ni cantidad 
hasta 1988, por el contrarlo una 
prolongada huelga en el Consejo 
Provincial ha afectado el 
mantenimiento de las vlas por mis de 
15 ineses. El mapa vial muestra la 
situaci6n actual (1987). 

En comparaci6n con el resto de la 
costa, Esmeraldas estg en posici6n muy 
desventajosa. En 1974, el 70% de sus 
parroquias no tenTa servicio auLomotor. 

El servicio del ferrocarril tampeco es 
eficiente. Segfn OIPE en 1974, para 
una operaci6n normal y garantizada 
debTa renovarse el 40% del material 
de superestructura, los durmientes 
debTan camblarse en el 80% y las 
cunetas deblan ser rehabilitadas. El 
eszado de las maquinarias, equipos y 
material rodante eran deficientes. Este 
ferrocarril no 3e ha rehabilitado, pero 
opera. 

La principal obra para el trdfico 
internacional es el terminal ptrolero 
de Balao y el puerto comercial que 
Autoridad Portuaria administra. 

El intenso servicio de cabotaje que 
oper6 entre !a zona norte y la ciudad 
de Esmeraldas ha disminuido en los 
Oltimos aftos, de acuerdo al avance de 
la carretera costanera. 

La red fluvial Cs muy utilizada para 
de unel traosporte local. En 1974, 

total de 53 parroquias, 32 la utilizaron 

preponderantemente y 2i 
exclusivamente. Este es Anmci 
principal medio en la zona costera y 
opera en canoas a remo y motor. 

Con la instalaci6n de la refinerla y la 
puesta en produccl6n de los campos 
petroleros del oriente, ,e construy6 el 
oleoducto transecuatoriano que avanza 
en algunos tramos en forma casi 

TABLA 2. Extensl6n de ia red y dlstribucit6n porcentual, por 
clases de vfas (19821 

Clases 
Rd 

fundamental 
Camihios vecinales 

y de verano 

Total kll6mnetro8 
Total porcentaJe 
Asfaltado 
Afirmado o 

471,8 
100,0 
35,4 

1.046,8 
100,0 
0,9 

empedrado 
De tierra 

48,2 
16,4 

27,3 
71,8 

FUENTE: Espinoza, J., La Red Vial en el Litoral Ecuatoriano, 
1287. 

paralela la =arretera Santo Domingo-
Esmeraldas. 

Esmeraldas cuenta tambifn con un 
aeropuerto ubicado en la parroquia 
Tachina. Las frecuencias de vuelos a 
Quito son diarias. 

Actividades econ6mlcas 

A partir de la Colonia la franja 
costera ha sido el fundamental asiento 
de la pobiaci6n de la provincia, por 
lo cual el proceso de ocupacl6n del 
espaclo hasta la d~cada de 1940 avanz6 
desde las 6reas costeras hacla el 
interior siguiendo el cauce de los rlos 
de los sistemas Santiago-Cayapas y 
Esmeraldas, para la explotaci6f 
forestal principalnmnte. 

Bajo el auge bananero se incorporan 
grandes 5ireas del cant6n Quinind(-, 
zona que ahora es la de mis alta 
densidad poblaclonal, desarrolloagropecuarlo mayory mils uniforme 

ocupaci6n. 

El banano deslind6 los dos grandes 
perfodos de la historia social, 
econ6mica y demogrffica de 
Esmeraidas. Un largo perlodr,que 

combin6 una economta d&" subsistencla 
y la relaci6n con el mercado externo 
en base a productos silvtcolas, dio paso 
a otro que empieza a construIrse en 
base a !a producci6n agrTcola para la 
exportaci6n y la industria, a la 
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expans16n urbana y a la Integraci6n La ganadtura sin embargo no estd 
vial de Ia provincia. tecriificadat. L.a principal zona 

corresponce a los cantones Eloy Alfaro 
Sin embargo el "boom" bananero fue v Esmeraldas, siguiendo la linea de 
muy corto y ia transici~n se costa Lasta Muisne. La densld.d es de 
distorsion6. Las exportaciones de la media cabeza por hectirea do pastos 
provincia pasaron de 7.5 millones de aproximadamente (80.000 cabezas, 
sucres en 1953 A menos d un mili6rl censo de 1974). 
en 1970. La L:evedad del tiempo y la 
modalidad de enclave con que funicon6 La zona pr6xima a la costa 
la activida( bananera no permitieron actualmente oeupada pr la ganaderfa 
que los pro tuctores locales pudieran (Eloy AMfaro-Muisno) antes fe 
constitutrse co)mo sector social con montana. Esta zona acusa ahora 
capacidad de e lruntar la crisis. procesos de erosi6n. 

La gai.. t1r,:icompaf6 al banano en La superficie de jos principale3 cultivos
 
las Areas ci- que este cultivo se para esta d~cada, se muestra en la
 
implant6 y desde 1960 fue ocupando Tabla No. 5.
 
las zonas deforestadas por los colonos.
 

Otro cambio tiene que ver con laEn la zona de costa, a nartir de i980, fovma de la tenencla de 'a tierra. En 
algunos ambientes han variado do uso 
o han sido incorporados para el 
desarrollo de camaroneras. Este es el TABLA 3. Estructuh agiarla 
caso de Areas de manglar y zona, de 
poten--lal uso -r~cola. 
 Unidades Supericie 
Con el desarr.)llo de nuevas tecnologtas Tamano/Ha 1954 1974 1954 1974 
de pesca, la ocupa-i6n de las agnas 
marinas se ha ampliado y varios de sus Total 6.677 14.834 171.600 519.728 
recursos antes no explotados son alora I1lasta 5 2.910 3.330 8.100 7.805 
aprovechados por i: ft, pesquera 2 5- 20 2.508 4.676 24.300 47.841 
ta-ito en las aguas superficiales como 3 20- 100 986 5.838 .10.500 234.006 
en los fonds de 1'.
continental. 

plataforma 4 100 
5 Mis 

- 500 
de 5cO 

237 
36 

904 
86 

45.500 
52.200 

138.22 
91.154 

El primer cL~ni;bio en la estructura 1.Minifundio; 2. Pequefia propiedzd; 3. Mudiana; 4. Grande; 
cultivo. 5. Muy grando.agraria se refiere al irea de 

En 1954 Esmeraldas tenia 171 mil UENTE: MAG, Censos Agi opccuarios ce 195-1 y 1974. 

hect'reas y 20 afios despus 520 mil. 
Por tamafio de los prcdios las 
variaciones constan en la Tabla No. 3. 

TABLA 4. Evolutln df. lasuperficle cultivada 
El segundo gran cambio se refie e a ken miles de hect~reas) 
la estructura de la propiedad. En este 
Aimbito el crecimiento de los Concepto 1954 1968 1974 

espropietarios medianos y grandes 
espectacoIlar. Total 98.0 237.4 320.6 

Pastos artificiales y 
El tercer gran cambi, se r-fiere al uso naturales 39.4 120.9 159.5 
dei suelo. 'I Airea de pastos crece Cultivos anuaes, semi
entre 195.4 y 1974 en mis de 4 veces permdnenies, perma
y la de cultivos agricolas co 2,7 vcces. n.ntes Y bzarbechos 58.6 116.5 161.1 
La caracterl3tica permanente que se 
destuca es el uso del suelo para IUI-N': Jaromillo, M., Iiagn6stLico Socio-Econ6mico de 
cultivos de exportaci6n (ver Tabla No. 4) Esmeraldas. 1981. 
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TABLA 5. 	 Superficie de los prinlpales cultivos de [a provincla 
(en hectrrcds) 

Tipo do cultivu 1980 198-I l985 

Total hectfreas 50.788 81.075 70.379 

MaTz duro 	 5.29-1 7.001 5.712Banlana 	 3.412? -11000 2. 0) 

Pltao 	 11.852 16.200 13.500 
Coco 4.563 3.5-11 1.50o 


Palma africana 3.312 1.93-1 5.369 

Cacao 
 12.023 I2.970 I1.97()
 

Cafl 9.878 22.7z6 26.573
 
AbacA .144 .67. 3.9 


FUENTE: 	 MAG, SiLuaciones de la SupLerlici, C(ohJUd d I La 
Produccirn AgrTcola del l.uador. 

1954 s6lo el 53,5% de los tenedores 
de tierra eran propietarios, en 1968 
el 93,4% 	 de Ins explotaciones eran 
poseidas con titulo do. propiedad. Esto 

revela la poca incidoricia de formas 
precariis en la tenencia de la tierra. 

En 1970 varios estudios sabre la 
floresta estimaron que IL reserva de 
Esmeraldas alcanzaria para .10 afios de 
explotaci6n, a opini(a , do. varios 
entrevistados es que ios bosques no 
soport'zfn mias dc 1VIanios al ritmo 
actual de extracci6n. 

Grandos zonas boscosas han 
desaparecido y otra!, se han degradado. 
La degradaci6n de los bosques de 
manglar se debe principalmente a Ia 
etracci6n de la c'scara para Ia 

de! cuero. Esta actividad tuvoindustria 
lugar durante mris de 5 ddcadas. Otros 
usos que tambi6n han presionado el 
manglar son jiea, carb6n y pilotes. 

L.a mejor 	 inforniaci6n disponible sobre 
este tenma so ericoon tr en1 lOS estudios 

de ia OIPE, en el estudio de 
Preinversi6n para el lDi.-srrollo 

Forestal del Noroccidefote (DI7,FORNO) 
y en otros realiz'os para la 

planificacifn del desarrollo Ile ia regi6n 
norte, todos los cuales corresponden

1974-1976 (8). 

Para 1974 la estimaci6n del 5rea 

forestal, sin contar unas 50 rail 
hectreas ccrrespondientes al sector 

sur del 	 rfo Esmeraldas, lleg6 a 
1.034.900 	 hectfreas. 

Las concesiones vigentes (y en trfmite) 
a 1974 constan en la Tabla No. 6. 

El balance de disponibilidad del 5reao3st l p ris s e 3 .0 

forstal, apens si dej 39.200 
hectnireas libres en 1974, coma se 

aprecia en la Tabla No. 7. 

Dc las 	 500 especies forestales 
existentes. algunas coma la caoba se 
harn casi extinguido ya. El usa actual 

(Judidol. uz a 20-25 especies (ver 
Tabla No. 8). 

De los 325 mil metros cfjbicos par aflo 
(1973-19741) qu, se extrae de los 
bosques d- Fsro-raldas, el 85% 
corresponue a tolas cladestinas 
realizadas en bosques del Estado. De 

mantenerse esa tasa de produc,.'i6n la 
reserva cubrirla 80 acios ya (IUt el 
volumen total comerciable estimado 
en 1974 lleg5 a 25 millones de n,,.tros 
c(]bicos aproximadamente. Pero s61o 
I empresa forestal Cayapas ter-Ja 
planies tlara pvoducir de 250 a 300 mil 
metros cibicos de trozas al aho (1975). 

" Posterior.o. ,istinliciones (CAF-


PROTECA, lProvcto d- Plantaci6n de
 
Coniferas de Crecimiento, 1978) fijaban
 
en mbs de an mill6n de metros cfbicos
 

enI.A 1., C. Concesione, otorgadas (y en trSmILe vigentes 
1974 (,iI r 

('01C, i"MSupul'icin 

Total 	 509.212 
Otorgadas 
' ,,wood Lcu, iria 23.100 

Gu, aqulI PIN,,.,d 74.513 
Irdustria MXlorera Robalno 10.806 
1n1tr, Fires;tal Cax,.pas 186.868 

SubUhttL!l 295.287 

Il: tr5mie 
I,,rc' t l :erldlea I"ORESA) 17.429

31.664r h0a. 
hI.,; v \!lkcras 34.000 

hULJurIJIII lumber 

(err Cpla. 

9.832 
UcLUI,ln1l VvtrLevr 50.000 
C ,trichp.LLIhvls Ie Estnraldas (CODESA) 51.000 
vxlercra Guwiac)uil 20.000 

213.925Subtotal 

I"ULNI I.: Jaramillo, N4.,Diagn6stico Socio-Econ6mico de
 

lsmieraldas, 1981.
 



29 

TABLA 7. Balance de disponibilidad de zonas forestales (1974) 

Superficie Saldos 

Zonas (Ha) porcentuales 

Total besque frondoso 1.034.9 100,0 
Menos, superficies de bajo nivel 

comercial - 145.0 14,0 

Superficie susceptible de explct,,cin 889.9 36,0 
Menos, superficie, comprometidas en: 

Concesiones otorgadas 	 295.3 
Conce.:anes en trarnit, 	 213.9 - 509.2 - ,9,2 

Superficie disponible 380.7 36,8 
Menos, superficies del Estado ocupada's 

por colonos - 111.2 10,7 

Superficie disponible 269.5 26,1 
Menos, superficie otorgada en concesi6n 
o en trqmite, ocupaida por colonos 	 - 130.3 12,6 

Superficie neta disponibL * 	 139.2 13,5 

* No incluyen 50.000 hect&eas estimadas al sur del rio Esmeraldas. 

FUENTE: 	 Jaramillo, M., Diagn6stico Socio-Econ6mico de la provincia de 
Esneraldas, 198.. 

TABLA 8. 	 Distribuci6n del volumen de las principales especies comerciales de 
40 cm o mfis de dlfimetro a la altura del pecho (1974) 

Volumen Volumen 
promedio 0/0 Volumen total 

Nombre comfin m3/Ha total mill6n m3 

Total 53,18 100,0 35.8 

Volumen nero * 37,00 24.0 

Sarnde 
Cuangar, Chalviande 
Jigua, Giiadaripo 
Anime, Pulgande 
Chan, l 
Guavac5n, Laguna, Macarey, 
Machare, Saj6 
Cedro, Laurel 
Cairnitillo, etc. 
Moral 

Roble 

12,93 
8,76 
8,16 
7,64 
4,07 
3,77 
2,47 
2,34 
2,31 
0,83 

24,4 
16,4 
15,4 
14,4 
7,6 
7,1 
4,6 
4,4 
4,1 
1,6 

8.7 
5.9 
5.5 
5.1 
2.7 
2.5 
1.7 
1.6 
1.5 
0.6 

* Descontados un 30% por defectos y roturas. 

FUENTE: 	 Jaramillo, M., Diang6stico Socio-Econ6mico de la provincia de 
Esmeraldas, 1981. 
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la demanda de madera aserrada para 
el afio 2000. En 1975 la demanda 
efectiva en este rubro fue de 456 mil 
metros. La madera aserrada represctnta 
el 80% del total del consumo de 
madera. 

La provincia en 1966 tuvo 18 
aserraderos y doce airos despu&- 48 con 
una capacidad instalada de 123 mil 
metros cfibicos anuales, operarndo al 
59% de su capacidad en una superficie 
de 8 mil hectfreas (op.cit. 8). 

Debido a que el rendimiento promedio 
general es inferior al 40%, debe 
estimarse que los aserrios deben 
procesar uncs 240 rail metros cribicos 
para obtener 90 mil (produccion en el 
afio 1973). 

Las plantas do contrachapados so 
ubicaban en Esmeraldas, Borb6n, San 
Lorenzo y uia en Quito (6sta procesaba 
madera de -;u concesi6n de 
Esmeraldas), obteniendo entre 47 y 52 
mil metros cibicos de un total 
procesado de 76-85 nil. 

La mano do obra empleada se estimaba 
entre 3.500 v 4.000 obreros, incluytndo 
carga y transporte, que representan el 
98% del empleo generado por el sector 
fabril de la provincia. 

El aprovechanilento real del bosque no 
Ilegaria al 30% en el caso de madera 
contrachapada y a lo suino 10-15% 
entre madera contrachapada y madera 
aserrada (op.cit. 8). 

El ritmo de tala en 1974 se estim6 
entre 10 y 15 mil hectfreas al afio. 
Para los 30-40 ados previos la 
estimaci6n corresponde al 40%5 de dicha 
cifra. En contraste con ello, la 
superficie reforestada en conjunto 
alcanza a 1.500ihect~reas. 

En 1971 existian en Esmeraldas 3 
viveros forestales coil una capacidad 
de 300 rmil plantas anuales que po.lian 
abastecer para reforestar entre 600 y 
700 hectrreas anuales en labores de 
enriquecimiento o entre 100 v 200 en 
plantaciones masivas. 

El Ing. Luis Valverde Cuero, Director 
Forestal de Esmeraldas, manifestt en 
el taller que luego de la expedici6ni 
de la nueva Ley Forestal se suprimi6 
-I regimen d- concesiones y se 
constituy6 el Patrimonio Forestal del 
Estado, clue en Esnwradas actualinente 
alcanza las 10!.000 hectireas. El nrea 
boscosa total se estima en 1.500.000 
hectfreas. 

El desarrollo dcl Plan Bosque signific6 
la reforestaci6n de 612 heCtreas el 
abio pasado, y, en este ario alcanzar, 
unas 3.000 hectfreas. Al momento en 
la provincia hay 5 viveros, uno en cada 
cant6n. 

Un asunto clave hoy parece ser la 
falta de capacidad de control de esta 
actividad, por limitaciones materiales 
y presupuestarias. 

En cuauito a industrias 1L principal 
instalaci61 de Esmeralda' es la 
refineria estatal TIe ietr6leo. Esta 
planta inici6 sus 'pDleraciones en 1978 
con una capacidad instalada de 55.600 
barriles por dia la cua! se estf 
ampliando en este ajo a 90.000 
barfiles por dia. 

La refineria de Esmeraldas concentr6 
el 60% de Li capacidad total de 
procesamiento de petr6leo en el afio 
1985. Con ]a ampliaci6n su 
participaci6n subir5 al 65%. Gener6 
empleo para 886 personas en 1984 y 
el valor de su producci6n lleg6 a 8.412 
millones do sucres en ese ano. 

A pesar de la refinerla, el desarrollo 
de la industria es muy d-bil. 
Esmeraldas significa el 2,3% de los 
establecimientos do' "afs y el 5,3% a 
nivel de las provinonAs riberefias. El 
porcentaje do empleo generado 
corresponde aproximadamente a los 
misino valores y la producci6n total 
de la provincia alcanza el 0,8% y el 
1,7% del valor producido por el pats 
y las provincias riberebas, 
respectivamente (1984). 

La informaci6n econ5mica mis 
completa sobre las actividades 
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econ6micas corresponde al Censo de De acuerdo a los datos de la iltima 
1980 del INEC. En ese aflo, sin tomar Enciesta sobre Manufactura (10), 
en cuenta a la refinerTa. "comercio" Esnieraldas s6lo tenfa 7 
y "servicios" representaban el 86% de establecimientos industriales con 10 o 
los establecimientos, el 65% d'.l mis personas ocupadas. 
personal ocupado y el 43% del valor 
producido. LU principal caracterfstica La entidad que agrupa a los 
es la enorme importancia del sector empresarios de la provincia es la 
terciario, lo cual se corresponde con Cfmara de Pequefios Industriales. 
los procesos tipicos de la2 ciudades en Edmundo Panchano, Presidente de la 
explosivo proceso de expansion. Los Cfmara, manifest6 que el 95% de los 
datos a este respecto se muestran en asociados son indus~riales de la 
la Tabla No. 9. madera. Los problemas principales de 

la 	actividad son bajo dcsarrolloDe acuerda a las Encuestas Nacianales tcnico, mano de obra no caiificada,
 
de Marufactura y Minerfa do! INEC, falta de vlas, alto costo energ~tico,
 
el crecimiento de los sectores falta de recursos financieros, tala

"madera" y "alimentos" tiene dinfrmicas indiscriminada de bosques.
 
distintas. En el curso de 22 aios se
 
advierte una constante preporiderancia
 
de la industria de madera y muebles. De acuerdo aias potencialidades de
 
Alimentos se dinamiza s6lo en la la provincia y las condiciones
 
d6cada del 70 con la expansi6n urbana. naturales, OIPE identific6 (1974) en
 

base a informaci6n del CONADE 
La Ilarnada "industria de alimentos" es (entonces JUNAPLA) 27 pravectos con 
una actividad bfsicamente familiar. De capacidad para generar 2.838 empleos. 
acuerdo al Censo (1980) se compuso De la revisi6n cstadistica realizada 
de 120 establecimientos v(ocup6 439 aparece que ninguno d(eesos proyectos
 
personas de las cuales 300 soi ha sido realizado hata 1934.
 
propietarias y trabajodores farniliares.
 
Lo mismo ocurre con la rama de Las industrias de alimentos y muebles,

'prendas de vestir", "comercio al por asT como el cornercio y las actividades 
menor", "restaurantes y hoteles" y de servicios tienen su asiento
"servicios personales". La rama de principalmente en la ciudad de
"maderi" es Ia Onica claramente Esmeraldas, la fase extractiva y de 
sustentada en relaciones no familiares primera mrndificacifn de la madera 
(152 propietarios ocupan sobre los 1.100 ocurre principalmence en In zona 
trabajadores) (9). norte. 

TABLA 9. Actividades econ6micas de la provincia (1980) 

Producci6n en 
Actividad Establecimientos Personal millones de sucres 

Total 	 3.717 9.402 3.545
 
Mineria 5 7 1
 
ManufactUra 510 3.269 2.007
 
Comercio 2.808 5.312 1.459
 
Servicios 	sociales
 

y personales 394 814 78
 

FUENTE: INEC, Censos Econ6micos, 1980. 
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Otras actividades como pesca,
 
acuacultura y turismo se an-alizan en |

tftulo aparte por ser tipica-rente
 
actividabes de la franja costera. 
 I 
Tendenclas, deniogrfificas 

De acuerdo a los datos del priner
 
censo nacional y a las proyecciones
 
hechas por el INEC, la poblaci6n de
 
la provincia de Esmeraldas crcerd en 
un 413% entre 1950 y 1995. La ". 

poblacl6n que en 1950 era dc 75.407 
-

habitantes, serA de 386.845 on 1995. 
 , ""
 
La evoluci6n consta en la Figura No. 8. "" ,... .. .
 

El crecimiento se concentrarti
 
fundamentalmente en la ciudad de FIGURA 8. Evoluci6n de la poblaci6n
 
Esmeraldas que para 1995 endria el
 
43,10/1 de la poblaci6n provincial.
 

Este es un caso part.culIar que merece
7 8 Esmeraidas, en comparaci6n con las destacarse, pues para 1974 el , 2 % 

otras tres pro';incias costeras, es: del total de la poblaci6n urbana de la 
provincia era nativa, distribaynidose- La de. mernor densidad poblacional el resto entre 13 poblaci6n nacida en
 

(16,3 halitanitcu; por l'ii6metro las provincias de Manabl (8,3%),

cuadrado fn 1982 vs 59,1 en la costa). Guayas (3,9%), Pichincha (2,3%) y del
 

exterior (2,1%) (op.cit. 6).
-	 La de nienor poblacion. 

Esta tendencia general constatada en 
- La de ma2o proporci6n de el Oltimo censo de poblaci6n puede ser 

poblaci6n joven. comparada con lo(s resultados obtenidos 
en la encuesta por CONADE para

La base econ6mica de la provincia es estudiar el estrato popular urbano de 
tan frfgil que no puede soportar Esmeraldas (1980) (ver Tabla No. 10).
comportamientos demogrfificos estables. 

c) 	 La modificaci6n de la estructura
Las m~is irnportante.s tendencias de Ia porcentual de la poblaci6n por edad 
provincia s,)n: 

a) 	 El acelera-lo crecimiento urbano y I.1\031 I0.l)istribuci6n porcentual de los jefes de hogar del 
]a consvcuente dcsruralizaci6n. Para estrato popular, por sexo segfin lugar do naclmlento 

1950 la poblaci6n urbana represent( (1980) 
el 20,3%, en 1982 el 47,7% y en 1995, 
segOn las proyecciones dcel INEC, ei l.,,r rjciernito rotal Hombres Mujeres
58% de la poblaci6n ser urbana. En T10_ 
este Gltimo argo la densidi,, en el 5irea Tol I00,0 I00,0 100,0
rural no ser i mayor a II habitantes [sruraldas 75,4 73,1 86,1 
par kil6metro cuadrado. 	 NAmb! 12,8 13,7 8,8Gui.'is 3,-1 4,1 

Otras provincias de
b) 	 La permanente migraci6n la-.ota 0,3 0,3 

intraprovinclal, especialmente hacia Otras provincias de la 2,9.,wrra y oriente 5, 6,0 
la cludad de Esmeraldas. En 1995 Ia 1Exterior 2,7 2,8 2,2
capital concentrarf el 7,1,3% de la 
poblacl6n urbana de la provincia., UI;NIt: CONADE. Estrato Popular Urbano. 1980. 
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en el area n'ral. Como consecuencia itimos es el resultado del desarrollo 
de la migrari6n de Ia fuerza laboral, urbano qua estimul6 el petr6leo en la 
se acrecienta el peso relativo de la provincia. 
poblaci6n infantil y de los mayores de 
45 afios. Esta observaci6n fue A pesar de la gran emigraci6n 
reiteradamente sostcnida en el taller. campesina Ia agricultura es la 

P.ctividad qua mis mano de obra 
d) El patr6n de asentamiento absorbe. 

poblacional seguir5 el curso de los
 
rfos y la Ifnea de costa. Para 1982 el - La industria manufacturera
 
501% de la poblaci6n provincial vivia concentra el 7% do la PEA
 
en las cabeceras cantonales y provincial, porcentaje mayor al
 
parroquiales localizadas en Ia lInei de regiscrado en 1974.
 
costa.
 

La distribuci6n do la PEA provincial
P ara 1995, s6hidos cabecer,c por categorias C2 ocupaci6n muest,'a 
cantonales riberefias cuncencrarin el el desarrollo urhano que registro 
5l% de toda la poblaci6n provinciai; Esmeraldas des(e mediados de la 
sin embargo, hay (]Ue destacar que el d6ciada pasada. Como consecuencia de 
crecimiento de la poblaci6n urbana do la implantaci6n d la refineria, LA 
Eloy A!faro serS insignificante (apenas proporci6n de los trabajadores e_,tatales 
40 personas por anio ,'atre 1982 v de ia provincia est5 por sobre el 
1995). l)romedio nacional, 561o superado

El Orm en Ia costa (ver Tabia No.
por

12). 
La PEA de la provincia (65.801 

personas en 1982) represontaba apenas 
( l 2,8% de la PA facional y ei V% 
de la PEA de ]a Costa. I'ara ese afio ,,LBIA 12. Distribuci6n de laPEA provincial, por categorla 
el 54,6' , d la PEA erai rural V el de ocupnci6n (1982)
45,4% urbana. La tondencia es a Un
mayor crecimuinto de la PEA urbana. ('ate deori No. Porcentajei ncupacim6n 

De la Tabla No. II se deduce quo: Total 	 65.801 100,0 
I'atrono o socio activo 2.189 3,3 

- Las ramas de actividad ccon6nica (tltM propia 24.302 36,9 
mqs importantes son agricultura, limplhado o as~aariado 23.253 35,4

silvicultura, caza y posca con el 45%, IrabLajador sin remuneracihin 6.188 9,4 
servicios con el 23% y comercio con O 9.86) 15,0 

9el ,5 %. El crecimiento de estos do. 	 ............... 

H. . INLC, IV Ccnso dc Po lacin, 1982. 
FLAIORACION: Fundaci6n Pedro Vicent Maldonado. 

TABLA I 	 Distribuciin de la PEA provincial, por rurmas de 
actividad (1982) 

0nam de act i;dad No. P rcemtaje
 

. .. ...... ..... del
.. -... ....... ... ... La PEA cant6n Esmeraldas 
Total 65.801 100,0 abarcaba 35.957 personas, de ellas 
Agricultura 29.755 ,5,2 28.001 eran hombres y 7.956 mujeres. 
Industrla 	 4.743 7,2 El porcentaje do mujeres trabajadoras
Comercio 	 6.231 9,5 superaba el promedio nacional. LosServlcio, 	 14.885 22,6Otros 	 10.18', 15,5 demos cantones riberefios apenas

concentraban un te-cio de la fuerza 

FUENTE: tNEC, IV Censo de Poblaci6n, 1982. laboral piovincial. La agricultura era 
ELABORACION: Fundacl6n Pedro Vicente Maldonado. la principal actividad econ6mica {ver 

Tabla No. 13). 
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TABLA 13. PEA cantones riberefalo ,por sexo, firea y principales actividades 
(1982) 

PEA
 
PEA Hombres Mujeres Rural 	 Urbana Principales

Cant6n total % 	 % % actividades 

Esmeraldas 35.957 77,9 22,1 36,6 63,4 	 Servicios 31,3% 
Agricultura 27,8% 
Comercio 11,8% 

Eloy Alfaro 1.890 83,1 16,9 85,2 14,8 Agricultura 61,6% 
Servicios 15,5% 
Industrias 6,7% 

Muisne 4.238 88,9 11,! 80,0 20,0 Agricultura 70,4% 
Servicios 11,6%
Cormercio 5,8% 

San Lorenzo 6.072 78,6 21,4 60,4 39,6 	 Agricultura 51,1% 
Servicios 17,6% 
Comercio 9,2% 

FUENTE: INEC, IV Censo de Poblaci6n, 1982. 
ELABORACION: Fundaci6n Pedro Vicente Maldonado. 

En relacl6n a la fuerza laboral de la 
cludad de Esmeraldas es importante 
destacar algunos criterios del CONADE 
(op.cit. 6) que fueron ratificados en
el taller 	y por nuestros informantes. 

- De cada dlez personas, siel.t-
comenzaron a laborar en ec'ades 

casl Infanties y fnicamente una 
tercera parte (31,5%) se integraron 	 al 
mercado 	 de trabajo despu6s do 10t. 15
aflos. El 	 trabajo do los niflos no 
significa 	 una ampliaci6n de 
oportunldados, sino que el empleo de
los nlos ayuda a redondear el 
presupuesto familiar, ya que los 
ingresos de los padres no son ni 
suficlentes n, estables para satisfacer 
el consurno del hogar. 

- La mayor parte del estrato popular
(61,9%) se encuentra en calidad de'llasalarlado sin patrono fijo", "cuenta 

propla-capital proplo" y "cuenta propia-
capital ajeno", rubros donde abundan 
las ventas ambulantes, trabajos
ocasionales, o relaclones salariale sin 

garantfa de mayor tiempo de 
permanencia y continuidad (ver Tabla 
No. 14). 

- La situaci6n descrita es mfs agtda 
para las riujeres, pues en este 

grupo el 68% permanece en .3ituaci6n 
de ioaestabilidad laboral, por el carfcter 

TABLA 14. 	 Disrribucifn de laPEA !,! la ciudad de Esmeraldas 
por sexo y categorla de ocupaci6n (1980) 

Categorla ocupacional Total Hombres Mujeres 

Total 	 100.0 I00.0 100,0
Patrono 
Asalariado patrono fijo 
Asalariado sin patrono fijo 
Cuenta propia-capitalpropio 
Cuenta propia-capital

ajeno 

Sin rernureraciOn
Jubllados 

Sin dato3 


FUENTE: CONADE, 

0,9 1,1 
33,2 34,9 25,5 
25,9 23,8 35,1 

33,2 	 33,7 30,7 

2,8 	 3,0 2,2 
-
1,2
2,8 

Estrato Popular 

-
1,3 0,2
2,1 5,8 

Urbano, 1980.
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de su insercl6n en el mercado de TABLA 15. Poblacl6n de to atlos o mfis y tasas de analfa
trabajo como cuenta propia. betismo por sexo y firea (1982) 

- El pequefio ffinero d.ajubilados, Ser o"Area Total Urbano Rural 
apenas 1,2% del t1otal, sefiala que 

en este estrato socia, son contados Poblaci6n 
quienes Ilegan a disponer de este tipo Total 165.263 81.839 83.424 
de protecci6n social, Hombres 85.506 39.061 46.445 

Mujeres 79.75,t 42.778 36.979 

Tasa de analfabetismo * Educaci6n 

Total 	 19,7 9,6 29,6
A partir de los atlos cincuenta, los Hombres 18,3 8,0 26,9 
principales cambios en el sector Mujeres 21,2 11,0 33,1 
educatlvo estin relacionados al 
crecimiento de la tasa de alfabetismo * Relac6n entre las personas analfabetas de JOaris y ms 
de la cobertura educativa en todos los dt. edad/uoblaci6n toiota! de 10 anits y m5s de edad. 

niveles y a la creaci6n de la FUENTE: INEC, IV Censo de PoblaciOn, 1982. 
Universidad Tfcnica de Esmeraldas. ECLABORACiON: Fundaci6n Pedro Vicente Maldonado. 

De !aTabla No. 15 se desprende que: 

informaci6n estadistica disponible se 
- El analfabetismo afecta mis a la desprende que: 

poblaci6n femenina. 
- El mayor crecimiento relativo 

- El analfabetismr, rural es tres veces corresponde al nivel preprimario. 
supe,'ior al urbane. 

La cobertura del nivel primario ha 
De la Tabla No. 16 y de la tenido una expansi6n relativa 

TABLA 16. 	 Cobertura educativa y creclmlento relativo. Niveles preprimario, 
primario y medio (1976-1977 y 1985-1986) 

Preprimarlo Primario Medio Total 

-oncepto 	 No. % No. % No. % No. % 

Alumnos 
(1) 	 910 47.264 9.817 57.991 
(2) 
 4.051 345 78.596 66 19.481 98 102.128 76 

Profesores
 
(1) 22 1.257 630 1.909 
(2) 	 173 686 2.337 86 1.870 197 4.380 129 

Planteles
 
(1) 7 427 
 26 460
 
(2) 76 986 729 71 115 342 920 100 

(1)1976-1977
 
(2) 1985-1986 

FUENTE: Ministerio de Educacl6n y Cultura, 1985. 

ELABORACION: Fundaci6n Pedro Vicente Maldoiado. 
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TABLA 17. Poblaci6f, nivel de instruccl6n y ta i de analfabetismo de las cabeceras 
cantunales y parroqulales mrsteras con inns de mil habltantes (1982) 

Total 
Localidad poblaci6n Primario 

Esmeraldis 91.382 34.454 
Valdez 3.948 1.665 
San Lorenzo 9.996 4.074 
Muisne 3.661 1.666 
Atacames 2.003 933 
Rioverde 1.075 o4 
Tachina 1.380 1.133 
Borb6n 1.765 690 

FUENTE: INEC, IV Censo de Poblaci6n, 

superior a la registrada en el pals y 

a la regi6n costera. 


- El crecirniento del nivel medio 
tanto en matricula como en el 

nfimero de profesores y piantales es 
altamente significativo. En promedio 
cada ah'o se cre6 9 colegios y el 
nfimero de alumnos nuevos Ilegaba a 
1.000. (Segin un informe de 1-3 
UNESCO, para 1983 el 17% de los 
alunnos del ciclo b~sico de Esmeraldas 
correspondia al 5irea rural; pero para 
ese afio no habla en el 5re-a ni un solo 
colegio de ciclo diversificado) (11). 

- E. 1935 en 13 provincia tuncionaban 
dos institutos normales superiores. 

En relaci6n a la educaci6n superior las 
estadisticas existentes para el perTodo 
en estudio no sog confiables. De este 
nivel merece mencirin: 

- Esmeraldas cuenta con la 
Universidad Thcnica "Luis Vargas

Torres". Las carreras vinculadas a los 
recursos naturales :or Ingenierfa 
Forestal, Ingenierla ,Ve,nica, 
Ingenierfa Zoot.cnica. 

- Hay preocupaci6n en las autoridades 
por estudiar los recursos costeros 

(Antonio Preciado, com.pers.). 

Nivel de instrucci6n Tasa de 
B.sico Diversifc. Superior alfabetismo 

11.565 	 7.362 3.79! 91,7 
318 123 50 81,8 
816 394 104 81,4 
267 120 52 85,0 
192 85 45 89,6 
71 14 4 76,3 

106 54 7 88,7 
128 54 9 82,3 

1982. 

Con la informaci6n inclufda en la Tabla
 
No. 17 se destaca que:
 

-	 Las cabeceras cantonales, a 
excepci6n de Esmeraldas tiene, una
 

tasa de alfabetismo inferior al
 
promedio urbano provincial (90,4%).
 

- Las cabeceras partoquiales tienen
 
una tase de alfabetis',o superior
 

al promedio rural provi icial.
 

- Si se excluye la de Esmeraldas, la 
poblaci6n con 4-6 afns de educaci6n
 

secundaria que hay en los
 
asentamientos costeros es reducida.
 

Insistentemente en el taller se reclam6
 
por el alto ausentismo de los
 
profesores rurales.
 

Servicios bfscos 

Segfn el Censo de 1982, Esmeraldas
registr6 44.664 viviendas ocupadas con
 
personas presentes, de las cuales el
 
37,5% se abastecla de agua de una red
 
pfblica. En el 5rco urbana el
 
porcentaje alcanz4 el 71% y en el 6rea
 
rural el 8% (ver Figura No. 9).
 

De las provincias ribereflas la menos
 
beneficiada con los servicios pfblicos
 
b.sicos es Esmeraidas, s6lo la mitad
 



37 

de las viviendas de esta provincia 

E- T&AL posela el servicio de energta e1~ctrica 
37 62.5 y en el 5rea rural cuatro de cada 

cinco viviendas no tenfa luz el~ctrica 
S74(ver Figura No. 10). 

w,-T.7' •23 La Figura No. 11 revela la muy escasa 
cobertura del servicio de elihinaci6n 

m , de A nivel provincialPU&,ICA aguas servida3. 
E-1 OTPA FUETES una de cada chico viviendas dispone 

del servicio de alcantarillado y en el 
FIGURA 9. Abastecimiento de agua 5rea rural (Jos do cada cien. 

07 En 1982 las condiciones hjigi~nico
, 04I,! ambientales de Esmeraldas eran 

-nfiiticas, el 87% de las viviendas 
. / rurales no tenla ninghn servicio de 

Y0nAA eliminaci6n do aguas servidas. 

0 WOPV$LWCA OIN K9V CIO 0 IP.ANTA PRIVACIA 

En relaci6n a la (.liminaci6n de 
excretas, s6lo el 23%, de las viviendas 

FIGURA 10. Servicio el.ctrico do la provncia tenian excusado de uso 
exclusivo. En el 5rea rural el 72% no 
tenTa servicio higi6nico. 

Satud 

t .>: ; t'.z~i Fn t6rminos generales el estado de 

I.., saluc! do la poblacifn es deficitarioItj 2,0 1.(ve Tabla No. 18), La dispersi6n de 

la poblaci6r rural, la insuficiente 
V- 3ummit cobertura de los servicios bsicos, la 

I, L falta de infraestructura hospitalaria, 
los altos indices do desempleo, 
subempleo e inflaciCn contribuyen de 

FIGURA I. Eliminaci6n de aguas servidas manera decidida al d~ficit de salud que 
acusa la poblaci6n. 

TABLA 18. Establecimientos y camas (1985) 

Area 1 2 3 4 5 6 7 8 

Total Repfblica 9.378.0 15.616 1.7 47.3 340 120 17 171 
Regi6n costera ,4.621.0 7.241 1.6 47.4 171 46 9 99 
Esmeraldas 288.4 297 1.0 40.9 8 6 1 1 

I. Poblaci6n (en miles); 2. Camas disponibles; 3. Camas por 1.000 habitantes; 
4. Egresos por 1.000 habitantes; 5. Total establecimientos; 6. EstablecirLientos 
MSP; 7. Establecimientos IESS; 8. Particulares. 

FUENTE: INEC, Anuario de Estadfsticas hospitalarias, 1985. 

ELABORACION: Fundaci6n Pedro Vicente Maldonado. 
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iif.ralI (I , (iqo , .'lrmlui, titcoc I.\tLA' I I'asur pcmnraff:; (it!satalidad,( v Inol talidad un la 
-: 1115)aj}pi (Ai( dle comnts par prioviicla 

CO011 ip( Im t-io r(ilol Iregisra aria 'js~ 19l78 1979
 
liwilific2ie~ji del 37,5', I'sfllcraldl;s v
 

12111061 .)ri ILAS(103 IWO% 1incis ( ()Slerls Nm~td ad1 40)((' 25.0(.6

t(m1 treflot jpr)11e(li() (It (1grcsos Molrldil(I 
 (1) 1 G.- .1.9

iisti~lariipr ((1( Id~~ 21 \rtioI htltnil (2 70.2 861.2 .17.9 
relaci~n o Iai sujilfictl, j \llij(tI ld() 21 I. 17

(,Id- ~irn ro () Por ao Li.000 habitaites 

el 4,7%4 de IL rI i I -N I I : I\ I , sIistjcs VIta I vs, r jos 2fl1)os. 

.it C(,III1palain de lo)s (1211) rt-lja 1.1A\130A( IW : I (11dai': Pudm Viceiitu Ma2idolim
 
tlicrto roojoraInriocl 1 (,it IlaS condlicionIs
 

,:vida (y; r Tibia No. 19). Los entermedad, constan en la Tabla No. 20.
 
aivaccos tr 5s si'gilkMatvs; .w refif-ren
 
uI ILl a) 0001011ci~(dc lit mortalidad Lo ma s revelador de esta 
 tabla (0) la
 
in ont il N, nat erna, eiitre 1978 N, I1985. alta inclloncia (10l paludisnio (1110Iogtil

Fri1 est c js riodo I:,I isa de natal idla a represen tar el 37,6%' del total de
 
dismnintiNO en on 39"', No obstante, an egre-sos hospitAlarios par Ialodistm endes))CT(:LAIF)L, citado par CI:l1ARl (,I pi 1) 

pao12), (111t CH;(I1 Sroa Urbana 
t lolit: hir,) pi bi i des Ie Patri I979 I;1 c;um de muerrto tris
 

inirr aIltu; de la)S oas ofw-(i edo(ail frercIrtO Weron las enfermedades
 
hSla Li5: 2; del v sogrn in fecciosas iritestinalfos con 360 casos,
lt puls, 


I CON\.l M (13) ILI tasa d. roartalidad que reprosentan el.18 del nivel
 
lOfc oit lii prfavilia~ ('n 19 79 uiaciiial; luegi) siguen las enfermoedades
 

11,)!;I k r-giowii perinatales con 205 ca~ios,
 
reprcesentancki ci 5 

, 9 %u del total
 
1- lb(Auito a1 In nirbilidad, las 10 nacinal y LilOCtafldo de manera directa
 

jiI1Coais,' CauISas,11- crsiderar
Cin 0i a lis hubfs; Sigoon otras enfermoedades
 
imarto(' rinal oi)CaulSi de del apalrato riospiratorro.
 

\2(1.I A Diez principales causas de morhilidad en la provincia (1985) 

(i~~asNo. i-orccntajeo 

Total 11.792 10(),0 
I'aI IM IiSTII 1.717 14,6
Alocrct'mis obsttrics tlirectas 1.036 8,8
Ffifrmrnedades infeceo)SaIS itestiuiales 790 6,7
\bcrtos 577 4,9
Brouinoois 282 2,4
1Lclo.rinecl(Ies ajparatf) Urinario 23,1 2,0

it '0)) av:li (! l) mi inal 
 211 1,8

Fotoermedlmao: hijcrosa. 191 1,6
D1A:Wcoii cat riciauialfoo, 191 1,6

f I (-:Iclasi S 
 161 1,4 

Ota'6.402 54,2 

1-Ul"ITE: INFC, Antiurio de LSta:lI1stlCnS llospitalarmis, 1985. 
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LA BASE DE 


RECURSOS COSTEROS 
DE LA PROVINCIA 

Las pesquerlas, los manglares, las 
playas y paisajes, las bahlas y 
estuarios, los recursos culturales 
arqueol6gicos y los minerales 
constituyen la base principal de los 
recursos costeros de Esmeraldas. 

Recursos pesqueros 

Esmeraldas, tanto en sus ambientes 
,'stuarinos corno en los de mar abierto 
•srica cn recursos como camarones, 

langostas, conchas, ostiones, .,mejas, 
cangrejos y otros crustfceos; tambi(n 
es rifra en especies pelfigicas pequehas. 
Las tortugas cruzan estas aguas dentro 
de su ciclo migratorio por el Pacifico. 
Especies pelfigicas de los tfinidos, asi 
como picudo, dorado y otras, estgn 
tambi~n presentes. Un recurso muy 
importante es el tibur6n. En peces de 
agua dulce destaca el chame (ver 
Figura No. 12). 

En general la distribuci6n y presencia 
de las especies es altamente sensible 
a las caracterist;cas con cue se 
manifiesta el fei6meno de El Nifio. 

FIGURA 12. Recursos pesqueros y rmanglares 

... .

) , , 

-


La importante descarga de los dos enla zona norte entre el Santiago-

Cayapas y el Mataje y al sur, enCojimles, es determinante para 

sustentar la rica vida estuarina y la 
fauna de manglar. 

En la zona de Sfa y Atacames existe 
coral negro.
 

Manglares 

El CLIRSEN (15) determin6 que para 
1984 Esmeraidas tenta 30.152 hectreas 
de manglares. En 1969 los manglares 
se extendlan sobre 32.032 hectfireas. 

El manglar de Esineraldas en la zona 
entre los ros Santiago y Mataje ha 
disminuldo en su densidad por efecto 
de la explotaci6n forestal. En el 
interior de las islas del 5rea est5 
siendo reemplazado por otro tipo de 
vegetacidn que se ha adaptado al agua 
salobre (op.cit. 15). Otras especies 
maderables se densifican en algunas 
zonas y constituyen bosque tropical 
junto al manglar. 

Comparando los datos entre 1969 y 
1984, se aprecia que el manglar 
coloniz6 algunas freas nuevas (1.600 
hectfreas) en varias partes del litoral; 
pero en Esmeraldas no ocurri6 este 
proceso. Alejando Bodero (com.pers., 
sostiene que en general el manglar est5i 
degradado en la provincini por efecto 
de la prolongada explotaci6n irracional 
de que ha sido objeto y de la ausencia 
de manejo. 

A pesar de esta situaci6n, Esmeraldas 
sigue siendo la provincia costera con 
mangles de mayor feste. 

A Esmeraldas correspondi6 el 16,5% 
de los manglares del pals en 1984. De 
acuerdo al CLIRSEN la provincia no 
tiene 5ireas de salitrales; la explicaci6n 
para este fen6meno se relacionarla con 
la abundancia die la I!uvia y de las 
escorrentlas, las cuales al lavai el 
suelo del b1rde costero impiden la 
salinizaci6n. El primer reporte sobre 

________.....___ J~salitrales corresponde a Ay6n (op.cit. 
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3) en el sector Rio Mataje-Las Pe .ds. se destacan algunas 5reas de especial 
valor paisajistico ecol6gico y
cientIfico. De norte a sur se menciona 

Playas y paisajes el archipi6lago de San Lorenzo, 
Atacames, bosques de los acantilados 

En 1983 DITURIS inventari6 107 playas del sector Galera-Quing{e, estuarios 
de atractivo turistico. A Esmeraldas del Muisne y Cojimes. 
le corresponden 26, de las cuales 9 se 
clasifican con la jerarqtuia 2 que Don Julio Estupifi5n (op.cit 2) informa 
significa atractivo excepcional a nivel de la existencia de la laguna de la 
de la subregion (palses pr6dimos) y ciudad en la parroquia La Tola, a un 
nacional. La jerarqula cero se asigna kil6metro de la playa. A ms del valor 
a ios atractivos locales y paisajistico y ecol6gico se menciona 
complementarios. La lista de playas el arqueol6gico. Varias acciones se 
consta en la Tabla No. 21. habrian tornado para secar esta laguna 

por parte del Gobierno Nacional y del 
A ms de las playas, en la provincia Municipio de Eloy Alfaro. lo cual la 

TABLA 21. Inventario de playas de atractivo tur"stico (1983) 

Nombre Jerarqufa Sin explotaci6n En explotaci6n 

Limones 0 x 
San Lorenzo 0 x 
San Pedro 0 x 
Del Brujo 0 x 
El Cauchal 0 x 
Oro-Las Delicias 

o Bendita 0 x
 
La Tola
 

(r.arqueolg.) 0 x
 
Punta Verde 1 x
 
Same 0 x
 
Rocafuerte 1 x
 
El Tigre I x
 
Rioverde I x
 
El Cabuyal 2 x
 
Colope I x
 
Tacusa I x
 
Camarones I x
 
Las Palmas 2 x
 
Puerto Gaviota I x
 
Tonsupa 2 x
 
Atacames 2 x
 
Sfia 2 x
 
Tonchigie I x
 
Muisne 2 x
 
Las Manchas 2 x
 
Cuerval 2 x
 
Punta Paralso 0 x
 

FUENTE: DITURIS, Inventario de Recursos Turlsticos (Plan Maestro de 
Desarrollo Turfstlco), 1983. 
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pope en grave peligro. De acgerdo al Las islas e islotes que par los 
reporte citado, la laguna y los islotes aluviowes del rio se hani formado entre 
que contiene son refugio de ayes los esteros y quo siguen creindose .dTa 
marinas y de una vida animal y a dfa, son numerosos y resultan de un 
vegetal muy especiales. atractivo incomparable. Sus bosques 

estfin conformados por una vastisima 
OIPE (op.cIt. 8) Identiflca 4 zonas bien variedad de arbustos, enredaderas y 
diferenciadas para el desarrollo trepadoras; los esteros son anchos, 
turlstico: profundos y manaos. 

La zona I que comprende: Si bien sus playas no son atrartivas 
para bafhistas, en camblo resultan de 

San Lorenzo, parroqula asentada en el gran inter6s los restos arqueol6gicos 
norte de la provincia en la Bahia de de la cultura anteriormente indicada, 
Pall6n detrfs de la Isla Santa Rosa, ast como los asentamlentos de los 
conocido por sus tranquilas y seguras Indlos Cayapas. 
aguas. Tanto la bahia como sus canales 
e Islas est~n caracterizadas por una La zona 2 comprende: 
gran vegetaci6n, especialmente de 
manglares. Rocafuerte, Camarones y Rioverde. Es 

en Rocafuerte, poblacl6n rica en 
Son de gran atractivo, sin embargo, aspectos folkl6rlcos ubicada al costado 
los esteros y canales formados por el de Rioverde (hacia el oeste), donde 
mar. Como puerto ofrece condiciones comienzan playas que con una 
adecuadas para el atraque de barcos extensi6n de 38 kil6metros mantiene 
pequeflos, pues tiene el inconvenlente de como- fondo palmeras y exhuberante 
que a la entrada de la bahia existe una vegetaci6n que en algunos casos llega 
gran barra de arena que impide el paso casi a la orilla del mar. Un pequefio 
de barcos de alto calado. En el caserto habitado en su mayorla por 
interior, su vegetaci6n exhuberante morenos se ha ubicado en el lugar, 
presenta un paisaje selvlitlco propicio dedicindose a la pesca. 
par& cacerfa deportiva. 

La zona 3 comprende: 
Valdez (Limones), ubicada al noreste 
del delta formado por los rios Santiago Esmeraldas. Capita,; de la provincla, 
y Cayapas, se encuentra rodeada de est. situada en ia margen izquierda 
manglares a la que s6lo se accede por del rio del mismo nombre. 
agua desde San Lorenzo; sr- poblaci6n 
en su mayorfa negros, se dedica a la Por ser el centro de la provincla 
pesca, extracci6n de conchas y cuenta, naturalmente, con mayores 
explotaci6n de madera. Al igual que condiciones para e! turismo que el 
San Lorenzo y parte de La Tola, resto de cantones. 
resultan interesantes los esteros de 
mar asl como el modo de vida de sus La playa "Las Palmas" muy cerca del 
moradores. centro, resulta atractiva especlalmente 

para las corrientes turisticas internas 
La Tola y La Tolita, nombres que del pals que han venido creciendo, 
quedaran de la cultura La Tolita que tOltimamente. Por otro lado, la poca 
estuvo asentada en ias cuencas de los distancia con respecto a Atacames y 
rios Santiago y Cayapas. La Tola y La Sea, la ha convertido en el centro 
Tolita actuales estfn localizadas en un receptor del turismo. El rio Esmeraldas 
extenso Ilano en la. boca del Santiago con sus islotes resulta de gran 
y en la desembocadura del rio atractivo, as! como las montaflas que 
Cayapas. Iorodean. 
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Atacames, sitoada a 28 kil6metros de 
Esmeraldas, conjuntamente con SCa es 
uno de los paisajes miks vis.tados por 
el t.rismo interno: grandes las qu1e 
facilitan la priictica de Ia tabla 
hawayana, pesca deportiva mar adentro 
y arena fina bordeada de bosques e 
cocoteros y palnas para los banistas. 
La arqaeologta es otro de sus 
atractivos, aderns de carninatas por 

ILImontaha, a] sur de la playa, 


Sfia, situada a 5 kil6netros de 

Atacames. Sus tranquilas v 

transparentes aguas y la poca 

inclinaci6n de Ia playa, permiten su
 
irtehsivo uso sin riesgo alguno. Esta 
bahia, en forma de media lun&, rodeada 
de montes y bosques, est5 habitada en 
su maLoria pOr legros que han 
construido US viviu:idas de madera er. 
las orillas, dand)! un toque folkl6rico 
a Ila misma. Dort:ts cono ei sky, Ila 
pesca, yatlih,,, eto., pueden ser 
pinctica(d0s. 

L a zona ,4 01)01l)rendal: 

Muisne, Moinpiche y Portete. Entre Ia 

dlsembocadura del rio Muisne,
 
verdadero sistoIna fluvial de su zona, 


ol Pacifico, so encoentra la isla de 

Muisne. 


La play,: de nai, una d s m,5-

extensas ',o lo provincia, !so extiende
 
a todolIo largo de la islo, 

aproxi nadanint-.: kilometros, 

bordeada io ceote ros v I,, unos 300 

metrs (1e anclhn en baja m: - a. 

Vale mencienar igualMente, 'a 
hermosura do las playas comprendidas 
entre Momp:che y Portete, cuyo acceso 
por el momento s6ka es posible por 
lancha, via maritima. 

Bahias y estuarios 

En el limite con Colombia, la provincia 
tiene su principal estuario. AlIT queda 
tambi6n la bahia de Anc6n de Sardinas 
y el mis importante archipi6lago. El 
5rea entre los rios Santiago-Mataje 
constituye una unidad ambiental de 

excepcional riqueza con 210 kiI61-cfros 
de bordes dc manglar que rocibe 
ademfs una descarga de agua dulce 
superior a los 350 metros cfbicos ,or 
segi'ndo. 

LI 'egundo estea io en importancia se 
ubica en el limite Sar de la provincia 
con Manabi. provincia con la cual lo 

I 	comparte. La parte esmeraldefia del 
estuario del Cojimies alcanza a unos 
20 kil6metros de borde. Esta es 
tambi~in la segunda "rea en manglares 
e islas Y ILa sogunda I;nis importante 
bahia. 

()ro estuario do gran importancii., es 
el del rio Esmeraldas. 

Otras bahias y ensena as menores cuyo 
uso ancestral ha sido el desembarque 
de pesca, s.m Stia, Atacames, San 
Francisco y Muisne. 

Recursos culturales arqueol6gicos 

La arrIuLelogia do Lsnmi:raldas se divide 
en tres ectores: 

La Tolita y su irea de influencia
 
inmediata, donde grupos de familias
 
negras que viven en ella se dediean
 
a Ia explotaci6n de los yacimienros
 
arqueol6gicos.
 

La franja cotera do Muisne a
 
Esaeraldas qu incluye Atacames v
 
contiene yacimientos arqueol6gicos
 
claves cuya destrucci6n ocurre ahora
 
por la constrtLcci6r de camaroneras e
 
instalaciones para turismo.
 

Las cuencas de los ios Cayapas y
 
Santiago, regi6n d12 especial inter~s
 
para la in.,estigaci6n interdisciplinaria
 
sobre la historia antigua y nativa de
 
]a zona ,' su uso como recurso
 
turlstico.
 

Miner-ales 

Varios iidicios minerales ferro
tit.,,feros exister, en las 5reas de las
 
playas desde Puerto Balao hacia el sur
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hasta Punta Galera; sin embargo, los USOS Y ACTIVIDADES 
mis extenddos distritos metalog6nicos 
corresponden a los aurIferos y SOBRE LOS RECURSOS 
platinfferos, en los cuales la provinci
 
es rica. Vale recordar qoe e! platino COSTEROS
 
fue ya trabajado en Esmrraldas por
 
nuestras culturas aborig(i es, antes que
 
en Europa. Esmreraldas cs u caso de excepci6n
 

en relcioni cwn las derints provincia,;
Los minerales no met"ilicos cooocidos costaer;is del pals, e;l as cuaies los 
se reducen . dos dep6sitos calc~reos princja lcs peligros sobre los recursos 
en las z n .e Salima el uno, y en costeros provienken de lo3 recientes 
la Chinc - rnund6 el otro (1I6) (ver grandes cirnhio pruoductivos
Figura No. 13). 	 lagricultura intensiva. (ledasrrollo 

indust-ial, nuevas tecnologius de pesca, 
_ _'uacultUro del canar6n, turismo 
masiVo, grandes obrLas hidrfiulic,-Js). 

En exteS iroas de Ia provincia de 
7 Esmeralduis ia presi6n y los peligros 

pura aIgU10 roS sCOSterosFnos 
provienen de Il tradiciona prnctica 

Se'i ra ,tiva, ,r( ctora. E,, es el 
\;- ', 	 de I ,i.'' 	 caso Is ; oroll (ltpreldados porS.. .-. d&cadas kit, ', c ora pilotes, 

",..- -, para extrotr >; -sco, o lira -oarb6n;:.,.;,:2q., ese el a ; jos e, es ca';(, lus 

1 ' ..... conc: s, ahora (.-r p-lii,r ); e es el 

.case de alg fi; s 
efecto del sodimento oirastrado por 

' '" 	 pl.yi.s:,; lodosas per 

FIGURA 13. Recursos minerales lhvias y rios dosde terrenos 
deforest ad,)s. 

Las nuevas fuentes de conflictos y
SegOn el INEMIN (17), Esincraidas tiieon peligros se relacionan con las descargas
24 5reas coitratadas, de los cua!es 2o dom6sticas e industriales que trlnsporta 
son para oro, 2 para ore y platino y el rfo Esmeraldas y con actividades 
2 para ireas ferrugine.,as. Desde el turisticas principalmente. 
punto( do vista de la fase de la 
a.tiJdad minera, 6 contratos son de 
prospecci6n, 5 de exploraci6n y 13 de Pesca 
explotaci6n. Esmera!das tiene el 200 
de las 5ireas mineras contratadas en En la Iinea de costa de la provincia
las provincias costeras. 	 hay dos nreas bier diferen:iadas para 

efectos de la pesce. La dol norte 
(estuario entre el Mi!taje y el sistema 
Santiago-Cayapas) en la cual la 
recolecci6n pred, -a sobre Ic. peca 
y, la del su .,e t.aTola hasta 
Punta Galera) donee la pesca 
predomina sobre la recolecci6n. Las 
Areas de Muisne y Cojimles son 
pequefios centros pesquero-r,-olectores 
(ver Figura No. 12). 

Los recursos pesqueros de Esmeraldas 
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sustentan bfsicamente !as pesquertas el sector de La Tola y Limones e
 
artesanales. Las especies mis relevantes captura el "jaibo" o joiba verde
 
por su captara son: dorado, picudo, (Callineetue toxotes); otra especie de
 
sierra, lisa, corvina, barrugate, significz.tivo valor comercial es el
 
cabezudo, robalo, pargo, jurel, cherna catigrejo azul.
 
y varias otras especies de peces
 
pequefios corno pumpano, hojita, cartt; En el caso de los moluscos las
 
en peces de agua dulco se destaca el capturas mis significativas son de
 
chame. conc!,a negra, airneia, ostra de roca,
ost ion de mangle y Ostrea peruviana.se

di! grupo de los crust5ceosDentro 
destacan los camarones blancos P. 1--n ILazona de v seyS'iAtacarnes, 
vannamrni y P. stylirostris que debido realiza recolecci6n de coral negro, que 
a su tamafbo y desarrollo gnntdico es usado en la confecci6n de jcyas y 
est5n siendo utilizados por los rt-sanias. En Pi taller se inforn6 quo
laboratorios de producc(Pn dc >,arvs .t recurso estaba siendo explotado 
de camar6n; tah,-iob t n estos ultilrlns con dinarnita. 
5 ahio' se ha exteoroio li captura do 
canar6n pomada. l!,- lrpurtante serniar Durante las inspecciones realizadas on 
quo a lo largo de twd3 I' costZa do ILI a Lprovincia por Zapata y Fierro (1986
provincia st realiza uaa f xplOacIC 1987) se oLsei 5 que los comerciantes 
de la larva de camares peneidos. Eni cornpran pe:ca a los boques arrastreros 

TABLA 22. 	 De-sembarques de pesca por Inspectorlas (1986) 
(en kilos) 

Especie Limones Esmeraldas Cojimies Total 

J urel 	 33.037 6.128 39.165 
Lisa 2.268 19.975 22.243 
PFmpano 2.725 2.725 
Pargo 226.945 3.856 230.801 
Picudo 99.082 99.082 
Robalo 3.180 3.180 
R,N,cador 3.404 3.404 
Sierra 219.005 11.807 230.812 
Tibur6n 228.023 7.267 235.290 
Sin especificar 21.384 245.754 40.408 307.546 
Bagre 18.161 18.161
 
Berrugate 15.045 3.407 18.452
 
Cabezudo 253.801 253.801
 
Colorado 202.968 202.968
 
Corvina de
 

altura 244.759 244.759
 
Corvina 14.762 14.762
 
Cherna 103.1301 103.601
 
Dorado 255.299 1.363 256.662
 

Total 23.652 2.127.319 136.443 2.287.414 

FUENTE: Direccl6n General de Pesci 1986. 
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que capturan camaroi en alta mar la plataforma continental por zonas de 
(Atacames, Tonchigu2, Esmeraldas, pesca. La zona 1 (desde Punta Galera 
Rfoverde y La Tola), 'lesembarcando hacia el norte) tiene unos 918 
pfmpano, lenguado, pargo, hojita, carita kil6metros cuadrados entre los 10 y 
y varias otras especies de peces 150 metros de profundidad. La Misifn 
pequenos. Por otra parte, tambin se estim6 que entre 0 y 200 metros la 
conoce que frente a ia zona de extensi6n Ilegaria a 3.342 kil6metros 
Esmeraldas Le captura atfn, el cual cuadrados, equivateotes al I1,5% de 
es desembarcado principalmente en, la plataforma del pais. LI Rendinfiento 
Manta. Potencial Anual Realizable (RPAR) 

estimado para peces demersales es de 
Los pescadores arte. .nales mencionan 848 toneladas. que corresponde al 9% 
un decrecimiento en sus capturas de del estimado nacional. El rendimiento 
langostino, y atribuyen este hecho a de otras especies no est5 estimado. 
la pesca industrial con arrastre y al 
aumento de pescndores artesanales. Sin lugar a dudas, el car5cter 
Asimismo, en el sector de L.a Tola, una multiespecifico de las pesquerlas del 
persona comentabo que hace 20 6 15 litoral esmeraldefro es una de las 
af~os ellos capturoban las jaibas en la mayores dificultades para realizar 
oriila de los esteros y llevaban a raz6n estudios de dindimica de las 
(it 10 a 15 jaibus a su hogar para poblaciones. AdemSs, las dificultades 
con urno diario, hoy casi no se de las vias de coniunicaci6n, 
encuentra }a ]elba en Ia erilla. Los especialmente con algunas localidades 
pTscadore. deben capzurarlas en 5ireas (t Ia zona norte coma por ejemplo La 
mn'is distantes. rola, impide la Ilegada de inspectores 

de pesca que Ileven un registro 
Contreros (docurnento no publicado, sistem5tico de los desembarques. 
1987) de acucrdo a iaformaci6n 
registr.ida por Ia Direcci~n General de AGn cuando para algunas personas 
Pesca, anota los siguientes volOmenes Esmeraldas es una zona potencial y de 
deseribarcados para 1986 por inagotable riqueza ictial6gica, parece 
Inspectorfa de Pesca (o.n kilos) (ver que en esta Gltinia d~cada se ha 
Tabla No. 22). incrernentado fuertemente el esfuerzo 

de pesca especialnente en el caso de 
Sin t.mbargo, de acuerdo a varias Io cainarones peneidos, do los 
conversaciones con pescadores moluscos (concha negra, osti6n de 
artesanales y a lh inspecci6n visual mangle) y do algUtas especies de 
rualizada, se establece varias especies peces. Al parecer, Ia potencialidad de 
capturadas y desembarcadas que no sop Esmeraldas estaria referida a las treas 
registradas en las estadisticas oficiales, no accesihls a los actuales artes de 
esto en cierta medida, podria estar posca y a la zone del talud 
indicando una subestirnaci6n de los continental. En peces pelfgicos se 
desenibarques. En otras localidade3 requiere nvs antecedentes cientificos 
corno Tonchig'ue, Atacames, Sia y I a sobre su biologla para determirar su 
Tola se realiza tambirn significativos potencial. 
desembarques y, durante las 
inspecciones, nunca se oncont. 5 m, Resulta dificil precisar una fecha 
sisterna de registro o p-. sona inicial en el desarrollo de las 
encargada du ella. pesquerlas de Esmeraldas. La pesca de 

mayor tradici6n corresponde a la etnia 
Er, relaci6n a la evw.luacl6n de los Chachl (Cayapa). Mitlewski (19) hace 
recursos pesqueros de Esmeraldas, el una descripci6n de la pesca cayapa, 
INP (citado en el Informe de FAO/BID que opera en la zona de los rfos 
sobre el sector pesquero ecuatoriano, Esmeraldas, Quinlnd6, Verde, Viche, 
1986) (18) estudi6 la producci6f Muisne, Sucio y Cojimles. Los Cayapas 
potencial de 1o peces demersales de para realizar sus faenas de Desca v 
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como medio de transporte usan la 
canoa construlda a partir de grandes 
Srboles (guadaripo, pulgande., sande y
chanul). Mitlewski destaca que la canoa 
capaya es un producto muy apreciado 
en la costa ecuatoriana e incluso existe 
una exportaci6n do aproximadamente 
1.000 unidades por afio a USA. 

Afn cuando la canoa es apropiada 
para operar en los rios. los pescadores 
artesanales le alzaron la borda con 
tablas, le agregaron palos de balsa a 
los costados. Para aumentar sus 
dimensiones en algunos casos ]a canoa 
se parte en dos, so agrega un tabl6n 
central (aumentando la manga), se alza 
la borda con tablas y para una mayor 
resistencia estructural se refuerza con 
cuadernas. La canoa se ha adaptado 
de una forma exce'.ente a la 
introducci6n del motor fuera de borda. 

En Esmeraldas los pescadores tiefnep 
todavia un alto grado do uso de 
embarcaciones construfdas a base de 
canoas. A diferencia de otras 
provincias, las embarcaciones de fibra 
de vidrio no han sido introducidas 
masivamente debido, 
fundamentalmente, a los bajos ingresos 
qi'e obtiene el pescador esmeraideno 
en comparaci6n a otras provincias, Io 
que limita su nivel de capi tali zaci6n. 
Esto se confirma con las estadisticas 
de la DGP (1986) sobru los ingresos 
de los pescadores de esta provincia que 
estin desde menos de 6.000 sucres 
mensuales hasta 30.O,0 siendo lo m'is 
com~n los ingrcsos inferiores a 6.000. 

Estas limitaciones parecen compensadas 
con variadas innovaciones en la 
utilizaci6n do artes de pesca. 
Esmeraldas es la inica zonL, do 
Ecuador en donde se realiza arrastre 
de camar6n en canoas con motores 
fueia do borda de 45 a 50 HP. 
Tecrol6gicamente, qaiz~s ni la 
einbarcaci6n ni el motor son apropiados 
para arrastre; sin embargo, una canoa 
en 8 horas de operaci6n puede Ilegar 
a capturar mis de 50 libras de 
camar6n pomada. Fierro y Zapata 
(com.pers.), analizan el caso de una 

cooperativa que funciona a base de 
canoas arrastreras. 

Esneialdas es la provincia en la cual 
existe una mayor diversidad de artes 
y formas d pesca dentro de Ins que 
se destaca: onmalle (ver Figura No. 
14), trasmallo, espinel, arrastre, 
atarraya, fisga o tridentes, trampas, 
jaulas, catanga, almagrabas, venenos 
(quirinchado, barbrisco y matapez) y 
dinamita. 

Martinez (documento no publicado, 
1987) 'enala que los principales centros 

(le desernbarque son Limones, La Tola, 
Rocafuerte y Esmeraldas. De acuerdo 
a observaciones en terreno, reaiizadas 
por Fierro y Zapata (1986-1987), debe 
sumarse a esbos en menor orden de 
inportillcia Rioverde, Tonchigue, Sfa, 
Galera, Estero Plftano. Esrneraldas 
tiene unos 16 centros de desembarque. 

Excluyendo el Puerto Pesquero de 
Esmeraldas, en general la provincia 
casi no dispone de infraestructura de 
apoyo para la pesca artesanal, la cual 
se reduce a pequeflos embarcaderos y 
caiones dc cemento y/o madera, que 
han sido construfdos por le- propicq 
pescadores paro el almacenamiento de 
ILapesca. 

Cada uno de estos lugares, aparte de 
concentrar a la comunidad de 
pescadores, en cierta medida acta 
como eje que demarca las 5reas de 
pesca de hasta 20 6 30 milias nfuticas 
aproxnadamente. 

En Eonchigue la pesca de carnar6n 
(langostna) so la realiza entre los 10 
v 25 metros de profundidad, con redes 
de trasmallo y, dependiendo en d6nde 
se encuentre la pesca. se navega una 
o (os horas del pueblo en direcci6n 
norte o sur. Frente a la ciudad de 
Esmeraldas, en la pesca con espinel 
para la captura del dorado y picudo, 
el pescador debe entrar mis al oc6ano 
y, de acuerdo a conversaciones 
sostenidas con ellos, se estirna que 
navegan de 15 a 20 mil t as y en 
algunos casos mi5s, depencliendo de su 
habilidad. 
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FIGURA 14. Trasmallo 
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En La Tola las dreas de pesca son (camar6n 12.¢00, pesca blanca 11.000, 
relativamente pr6ximas a la costa (1 pequeftos pel5gicos 8,000 y pescado 
6 2 millas) en las cuales, con redes para harina 44.000 toneladas). 
de trasmallos calados entre 5 y 10 
metros de profundidad, se captura jaiba El puerto no est6 totalmente 
y camar6n curante todo el afio. construldo, tiene unn d~rsena de unas 

16,6 hectreas dragadas a -3,5 y -5,5 
En el taller se moncion6 que los metros con un frente de 584 metros 
pescadores sufren cunstantemente en su orilla este y un terrapl6n de 7 
accidentes. Ellos dem,:ndan capacitaci6n hect~reas para la pesca industrial; en 
t6cnica, financiamiento accesible, apoyo su orilla sur u.a playq de 150 metros 
para la formulaci6n de proyectos que para la pesca arcesanal; en su orilla 
les permita utilizar la ayuda oeste, un frente de 527 metros a Io 
internacional a la pesca artesanal para largo del camino de acceso al puerto; 
mejorar su organizaci6n, el y un frente de. 125 metros para el 
aimacenamiento y la comercializaci6n cabotaje. 
principalmente. 

Construido en la margen izquierda de 
El puerto pesquero fue concebido para la desembocadura de, rio Esmeraldas, 
acomodar 93 pesqueros industriales (80 cl puerto padece los problemas de la 
camaroneros, 4 bolicheros, 7 contInua sedimentaci6n aportada por 
arrastreros de popa y 2 barcos de el rKo. El dragado de la drsena es una 
cabotaje), 30 pequer~os ce raroneros y operaci6n permanente. La formacl6n 
170 embarcaciones artesanales que de bancos de arena en la 
alcanzarfan su plena capacidad en desembocadura ocasiona la divisi6n del 
1991. Deberla estar en condiciones de flujo en varlos canales. 
manipular las capturas de esta flota 
estimadas en 75.000 toneladas al a,lo La flota artesanal es activa en la 
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dfirsena y consiste en alrededor de 150 
canoas, botes y lanchas. La Misi6n 
FAO/BID informa que la playa ubicada 
al sur de ]a dtirsena est5 totalmente 
ocupada y en ella se desarrollan 
muchas actividades: desembarques de 
captura, preparaci6n de las 
embarcaciones y reparaciones. Tambi~n 
se realiza desembarques en el lado 
exterior del rompeolas que boruea la 
playa. 

La manipulac;6n de las capturas se 
hace en p(simrs condiciones sanitarias: 
el pescadr' se tira en ]a arena sucia,
bc procesa allf mismo y se lava en el 
agua contaminada de la dfrsena. No 
existen facilidades para el 
qbastecimiento de combustible, agua 
y para el alniacenamiento de material 
de pesca. 

En cuanto a pesca industrial la Misi6n 
registra 16 camaroneros en la drsena. 
Seg~n la Autoridad Portuaria de 
Esmerldas, 76 camaroneros pagaron
derechob portuarios en 1986, lo cual 
no significa quo todow estow barcos 
tengan base en Esmeraldas. En 

realidad, uno3 atracan para

desembarcar productos (que son 

transportados por camiones hacia las 

plantas eni el sur para su 

procesamiunto) y utros para embarcar 

combustible. 


Hay solamenie dos plantas que operan 
en la darsena (PFSCAMAES y

CONSEMAR) y proccsan la captura de 

15 camaroneros aproximadamente (450 

a 600 toneladas al aho). En la dfrsena 
hay muy poca actividad en la pesca 
industrial (op.cit. 18). 

SegGn FAO/BID, el mayor obst~culo 
para el desarrollo de un puerto 
pesquero industrial en Esmeraldas 
reside en su alejamiento de las aguas 
productivas del sur y en el hecho de 
que los recursos pesqueros ciisponibles 
en sus parajes no son suficientes para 
soportar el desarrollo de una pesquerfa
industrial (op.cit. 18). 

A criterio de la Misi6n, la capacidad 
de producci6n de camar6n pomada en 

la zona 1 (Punta Galera hacia el 
norte) no es conocida. Es mty probable 
que siga ofreciendo posibilidades para
el aumento de ,aL producci6n, pero !a 
captura anual de 12.000 toneladas 
asumida por el eo;.udio de 
prefactibilidad del puerto demasiadoes 

optimista. Ademfs, podrTa ser mfis
 
apropiado que este rectirso 
 sea
 
explotado por el sector artesanal.
 

Comparados los datos del Oltimo censo 
pesquero (1971) con la informaci6n 
proporcionada por algunos 
entrevistados, la situaci6n parece 
acusar tendencias crecientes en cuanto 
al n6mero de pescadores y a la flota 
artesanal y, decrecientes en cuanto a 
la presencia de ciertas especies como 
concha v cangrejo. 

Para 1971 Ia provincia tenTa 2.583
pescadores artesanales, de los cuales 
1.172 corresponden al 5rea sur (La Tola 
-Punta Galera). En el taller del 31 de 
julio, Felipe Chavez, hablando por el 
sector pesqAero artesanal mencion6 19 
cooperativas, 7 precooperativas y unos 
7.000 pescadores. 

Los estudios de la OTPE caracterizan
 
la recolecci6n de m[:.iscos como
 
indiscriminada y por lo general 
 como
 
por debajo del tamafio tipico de un
 
ejemplar maduro. Para 1961 se habla
 
capturado 11 millones de conchas al
afio y para 1974 sobre los 34 millones.
 
En 1983 eran frecuentes los informes
 
del Inspector de Pesca de Esmeraldas 
sobre capturas de ejenplares 
excesivamente pequefios y, a la fecha 
(Junio de 1987), varios entie;'istados 
opinan que este recurso est5 
escaseando (Felipe Chavez, C(sar
Castafieda, Di6gunes Barre y Carlos 
Corozo, com.pers.). 

La OIPE relacionaha la merma de la 
concha coi ;2 degradaci6n de los 
manglares por efecto de la extracci6n 
de la cascara. Los entrevistados 
expresan que tambi6n el cangrejo ha 
disminuldo notablemente y relacianan 
esta disminuci6n con sohrepe. a y conla explotaci6i de una especie de palma 
Ilamada palmichar de la cual se 
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obtiene el palmito. Las industrias mayores de demanda (Guayas, El Oro) 
conserveras de palmito compran este y la relativa aburidancia de larva que 
producto por metros, los nativos se ha apreciado en los 6ltimos afios 
obtienen palmito mediante la rumba (1986-1987) en todo el frente costero 
de la palma silvestre, destruyendo el (ver Figura No. 15). 
habitat de los cangrejos. 

De acuerdo a la Direcci6n General de 
Pesca (20, la provinc'a luvo a 
Dicienibre de 1985 cuatro empresas \\ 
pesqueras en operaci6n. El total de 
empresas lleg6 a cinco, dc- creadas 
en 1975, dos en 1982 y Una en 1984. "*"A'--'I 
La principal actividad es exportaci6n 
de camar6n. El total nacional es de 
215 empresas pesqueras (Junio de 
1987). . 

".
Acuacultura 

A\ntes de 1915 no hay registros sobre 
esta actividad en Esmeraldas. Para 
1986 ls estadisticas de la Direcci6n 
General de lPesca (21) contabilizan 98 FIGURA 15. Camarones y laboratorios 
cultivalores y 3.255 hectfreas, de las 
cuales 668 c:orresponden a zonas de 
playa y el resto a tierras altas. Varies 
entrevistados coinciden en cuanto a (ue 
esta cifra us Ia del area (Iecultivi 
efectivo hov, pero mencionan (lue el Esmeraldas es, sin embargo, un 5rea 
numero de cultivadores debe estar muy especial para Ia captura do 
sobre los 200. Muisne es una :ona reproductores. El principal proveedor 
tipica de pequenos cultivadores (unos de Ia provincia afirma entregar unos 
50) enlcondiciones mlUy precaiias 9 ril reprod,,ctorcs a) mes a cuatro 
(Vicente I ladatty, (,oin.pers.). laboratorios de la peninsula de Santa 

Elena que trabajan cii maduraci6n. 
Las 5reas c'osteras OCUpada:S por 
camaruneros son relativ:imente escasas La instalaci6n de laboratorios en 
y dispersas. La zona entre el Mataje Esmeraldus es reciente y data de los 
y el Cayapas-Santiago es la de m~is dos filtimos ohos. Al miomento se 
reciente oCUjpacion (1-2 afhos), pero la conoce de unos 10 laboratorios d! 
dintmica (Ie SU crecintiento hace nauplios en las zonas de Tonsupa, Sria 
prever una ral)ida expansi6n ya clue la y Roverde. Estos laboratorios trabajan 
provincia ha multiplicado por 60 el en base a hembras ovudas y 
Area de cultiVOs entre 1980 v 1986. sencralmente entregan nauplios a otros 
Alejandro Blodcro mencion) en el taller laboratorios del Guayas para su 
que el 5rea de cultivo podria desarrollo hasta postlarvas. La Cimara 
expandirse hasta las 10.000 hectcireas. de lroductores de Camar6n (22) 

menciona s6lo tres laboratorios en 
La captura de larva silvestre no es operaci6n con capacidad total de 120 
significativa .n la provinclia, debiuo a inillones de larvas al afio. 
que el 5rea (decultivo es buy liMitada 
y no hay presi6n en la demanda. Otra No se ha registrado periodos de 
raz6n estu en la gran clistancia que escasez para la captura de larvas ni 
separa Esmeraldas de las freas de reproductores. La menor variaci6n 
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en la temperatura de las aguas del 
mar en relaci6n a las que ocurren en 
las costas frente al golfo de Guayaquil 
y hasta el cabo de San Lorenzo (al sur 
de Manta) podrIa ser una condici6n 

favorable para la presencia de 

pencidos. 


La principal 'imitaci6n para el 
desarrollo de Ia acuacultura del 
camar6n parece ser la falta de 
capitales. De acuerdo a los 
entrevistados, las fortunas tradicionales 
locales rnis se relacionan con 
comercio, agricultura y ganaderla. Las 
actividades indlstriales y otras mAs 
recientes coiresponden 
mayoritariamente a capitales de fuera 
de Esmeraldas. 

La presi6n actual de la actividad 
camaronera sabre ei manglar no es 
mayor. La provincia, de acuerdo a los 
estudios del CLIRSEN (op.cit. 15), tuvo 
en 1984 mis de 30 m, hectfreas de 
manglar y en r-laciOn con el 6rea 
correspondiente a 1969 habfa perdido 
unas 1.800 hectireas, de las cuales )a 
tercera parte mas o menos son
 
imputables a piscinas de cultivo de 

camar6n, el saldo corresponde a otros 

usos corno urbanismo e incluso 

plantaciones agricolas (ver Tabla No. 

23). 

Lo particular de las camaroneras es 
que sustituven 5reas de manglar; pero 
la extraccign de cfscara y de pilotes
agota ei bosque y lo degrada sin 
alterar el 5re%. La extracci6n de 
cascara ces6 hace unos 10 arios pero 
la de pilotes continia y se realiza 
sobre todo de los bosques del norte 
entre los rios Mataje y Cayapas-
Santiago. 

En el taller se report6 que unos 10.000 
pilotes serfan extraidos de Esmeraldas 
para la construcci6n de la via 
perimetral de Guayaquil. A pesar de
la total proteccl6n legal, la extracci6n 
sigue producifndnse. Uno de los 
mecanismos consiste en tumbar el 
mangle, denunciar la tumba, pedir el 
remate de la madera y adquirir el cupo 
para movilizarla. Ccmo el mangle se 

dafta ficilmente, el adjudicatario del 
cupo corta mis mangle para reponer 
las p~rdidas. 

En 1960 Acosta 5L!7z informa de 
mangles con un diimetro de 1,5 metro; 
Bodero anota que el ditmetro mayor
actual estA entre 40 y 50 centimetros. 

Turismo 

Esta es la actividad reciente m~s
 
extendida e importante en la costa
 
esmeraldefa. Su dinamismo 
 se ha visto 
limitaJo principalmente por la 
insuficiencia y mala condici6n de las 
vlas terrestres. S6lo una parte de la 
zona de playa, hacia el norte y hacia
 
el sur de la ciudad capital, ha sido
 
incorporada a esta actividad. Los
 
paisajes, las fireas de manglar, ia 
arqueologla de la provincia, la flora 
y la fauna no son recursos incorporados 
ni proinocionados para el turismo, al
 
igual que amp!ias zonas de playa no
 
servidas por vias (ver Figura No. 71.
 

De acuerdo a DITURIS (23) en el aro
 
1982 la provijicia recibla el 86% de
 
la emisi6n de turistas de la 'ierra y

concentraba el turismo proveniente de
 
Colombia; por las malas condiciones
 
viales y de los servicios, los flujos
mencionados se estgn desplazando m~s
 
y rns hacmi el sur (Mancb y Guayas).
 

DITURIS identifica los siguientes 
emplazamientos: San Lorenzo, 
Rioverde, Las Palinas, Atacames y
 
Muisne.
 

El desarrollo de esta zona se concentra 
en los emplazamiontos de Las Palmas 
y Atacames. Los restantes estin 
limitados par su aislamientc y par la 
calencia de infraestructura y servicios 
bAsicos. 

Los grandes nlcleos emisores son Quito 
y Guayaquil. La carretera hasta 
Rioverde esti pavimentada, y aflrmada 
hasta La Tola. A partir de este punto 
no existe acceso por carretera hacla 
el norte. 
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TABLA 23. Camblos en la cobertura y uso del manglar 
(en miles de hectfreas) 

Area (Ha)
 

Lugar 1969 1984 


Anc6n 1.529 1.529 


Panpal de Bolivar 1.529 1.529 


Changuaral 4.218 4.218 


Canchimalero 435 435 


Valdez 6.574 6.550 


San Lorenzo 3.431 3.431 


3oca de Cayapas 1.241 1.241 


El Porvenir 4.650 4.650 


Calder6n 70 70 


8oca de Lagarto 58 23 


Atacames 170 53 


Muisne 597 451 


Las Mareas 750 020 


Las Manchas 343 266 


San Gregorio-P.Nvo 1.592 1.465 


Punta Bolivar 1.188 675 


Cojimies 1.392 1.004 


San Jos6 494 621 

San Jos6 de 1.772 1.422 


Chanartga 

Total 32.033 30.153 


FUENTE: CLIRSEN, Estudlo ruiiteMporal de 

La via hacla Atacames esta 
pavimentada aunqiie falta la 
terminacl6n de las vas de acceso a 
cada. una de las playas desde el 
sistera vial principal. Parte de las 
playas de Rioverde no tienen acceso. 

Diferencia Observaciones
 

- So ha producido cambios en la densidad 

del manglar 
- Se ha 'roducido cambios en la densidad 

del mangiar 

- Se ha producido cambios en la densidad
 
del manglar
 

-


24 Se ha utilizado el manglar para anplia

clones 

- He habido cambios en la densidad del 

manglar 

- Utilizaci6n del 6rea agricola para pis

cinas camaroneras 

- Se ha producido cambios en la densidad 
del manglar 

-

34 Se ha utilizado el mangla y zonas agri

colas para piscinas camaroneras
 
117 Se ha utilizado el manglar para ampija

clones urbanisticas y camaroneras 
146 Ampliaci6n urbanlstica, camaroneras y 

para plantacione5 agricojas 

230 Se ha producido tala dnI manglar pare 
bananeros y piantaciones agficolas 

77 Se ha utilizado (I manglar para caniaro

neras y atros fines
 
127 Se ha utilizado al manglar para camaro

neras y otros fines
 
513 Se ha utilizado el manglar para camaro

neras y otros fines
 

338 Se ha utilizado el manglar para camaro

naraq y otros finis 
127 Sc ha utilizado ol manglar para camaro

neras pero se I-a producidu arrqiliaci6n 

de la franja del manglar 

350 Se ha utilizado el manglar y las tiorras 
altas para camaroneras 

1.680
 

Manglares, 1986. 

Con relaci6n a Muisne, la carretera 
estA lastrada hasta la cabecera 
cantomal; sin embargo, para Ilegar a 
la playa hay que cruzar 400 metros 
de canal y para las demos playas no 
existen vlas. 



Los frentes de playai de Las Palmas 
y Atacames estfln oCupados con Il)IlataI 
turistica, lotizaciones y urbanizaciones 
que se han dsarrollado en forma 
eSpontfnea dando cemo resultado ei 
caos. Ademnls, en Atacames y Sfa se 
han producido invasiones de tierra con 
!o clue el problema se ha agravado. En 
San Loreni zo V Rioverda, a ocupacion 
do playa es ie tipo rural, us deir con 
casas d peseadores y haciendas (2,4). 

Las recorninda ones dole 111" pAra 
ordenamJi(1nto (I plaavs no se han 
cumplido. Los plane:; generales de 
desarrollo Y e ordlam iiento urbao 
on la provincia no contenplan norma; 
y reoomendacions relacionadas con las 
playas. En nrigunIV (e los 
emplazamoientos so realiza un 
mantenimiento du las playas a 
excepc:i6n de Las Palmas, en dond1e la 
.\so iaci 'i do lars (el bgar se 

prCOCupa del aseo. 

Iampoco existen parqueaderos y fireas 

deportivas en ninguno de los 
emplazamientWs, excepto en el caso 
dc Las Fahnas on donde so dispone de 
vestidores v sanitarios. En el resto de 
los emplazamientos no so ofrece este 
tipo do servicios. 

for las Iluvias v Ia destrucci6n de los 
bosquIs en esta zona, los rios acarrean 
sedimentos y abundantes desperdicios 
(ue son diseminados y contaminan las 
playas; igual ocurre por ]a presencia 
do Ia refineria on el sector, [a falta 
de eliminaci6n do las aguas servidas 
y la descarga do agua de lastre de los 
buques quo transportan crude y quo la 
arrojan en alta mar. 

Las condiciones do salubridad son 
malas. 

Puerto comercial y terminales 
petroleros 

A m5s del puerto pesquero ya descrito 
bajo el titulo pesca, EsmeraldUs cuenta 
en la misma 5rea con un puerto 
comercial (ver Figura No. 16. 

El irregular movimiento de naves y 
cargu ,e presenta en la Tabla No. 24. 

De la carga iml)ortada en 1985, e' 
95,2% ustuvo d,2stinada a Quito y 
Irincipalmonte correspon-i6 a hierro, 
Ve'hiculos, llui(jtnI as, (ujiPuS y 
repuestos (25L 

La carga exportada en ambio, en los 
dos fltilios anos de Ia s;erie, 
Corresponde bfisicamente a productos 
Ioc-lhes. ILn 1984 el 99,3% fue balsa 
y madera, productos (IUe al alho 
siguiente significaron el 74,3%. 

Entro 1980 y 1985, las exnortaciones 
por madera v balsa cayeron do 3.184 
toneladas mntricats a 31-. 

El banano do Esmoraldas no se exporta 
por el puerto de la provincia. El 
cargamento minimo es do 120.000 cajas 

y Esnieraldas s6lo produce 60.000 en
 
as 1.600 liectfreas actuales. El irea
 

de cultivo no puede expanlirse sin
autorizaci6n del MAG. 

La subutilizaci6n del pu,3rto es 
alarmante. 

El terminal petrolero de Balao (26) 
est5 localizado a 4 kil6metros del 

puerto de Esmeraldas y tiene un
movirniento creciente sostenido. En 
1983 recibi6 103 naves y cinco afios 
despuds 172. Las exportaciones do 
crudo pasaron de 5.6 millones die 
toneladas m~tricas a 9.7 millones. 

La3 boyas del terminal estfn a 3 
millas do la playa, ]a profundidad es 
do 120 pies y tienen capacidad para 
buques con un m5ximo de 135 pies de 
manga y 52 do calado. La carga se 
efectfa por mangueras flotantes. El 
sistema de deslastre us separado del 
sistema do carga, la tasa maxima de 
deslastre es de 50.000 barriles por 
tora. El terminal tiene sistema 
automfitico completo y dispone de 
energia propia para emergencia. Sobre 
la operaci6n del terminal, no so ha 
informado contaminaci6n (27). 

Entre el terminal do Balao y el puerto 
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I II r r .......
ESMERALDA 


CPUERTO ,
 

li C~OMERCIAL/'/ 

S N , 7J\,..... 

S i'F'TE SA NAL \ "x
 

FIGURA 16. Puerto comercial 

TABLA 24. Carga (TM) y naves movllizadas por el puerto de Esmeraldas 

Aftos Naves Importaci6n Exportaci6n Total 

1978 50 133.318 1.000 134.318
 
1979 50 49.204 2.233 51.437
 
1980 97 81.110 19.382 100.492
 
1981 103 101.847 23.361 !25.208
 
1982 92 102.106 17.643 119.749
 
1983 52 111.974 1.519 113.493
 
1984 57 150.891 584 151.475
 
1985 73 148.734 417 149.151
 

FUENTE: DIGMER, Estalisticas Portuarias, 1983-1985. 

comercial, se ubica el terminal Url-anismo 
provisional de productos limplos de la 
reflnerfa (TEPRE), que sirve pare Bajo este tftu!o se analiza Ia sltuaci6n 
evacuar los derivados. La profundldad d-. las poblaciones pr6xlmas a Ia lInea 
mfxima del agua es de 14 metros en de playa en cuanto a servicios y su 
el sitlo de carga. relaci6n con los procesos costeros. 
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La ciudad de Esmeraldas en el 42% -l total de la poblaci6n a servirse para
est5 servida con agua potable que el aho 2015 es de 627.757 habiLantes,proviene desde los pozos de captaci6n de los cuales, de acuerdo a los
localizados en la islo Propicia, fuente , Iculos realizados, 406.441 sondesde la cual tambi6.n se servia a residentes y 221.316 a vacacionistas 
Atacames y SOa, sin embargo este (op.cit. 28).

abastecimiento est5 interrumpido 
 a
 
causa de dafios en la estaci6n de En el taller, el Arq. 
 Marco Estupifin
bombeo y en la red de ccnducci6n (Presidente del Colegio de Arquitectos)
afectada por derrumbes y deslaves. explic6 que la red de alcantarillado
Actualmente tanto Atacames coma Sfa pjra aguas servidas descarga en el rfoutilizan tanqueros. El costo promedio Esmeraldas sin proceso de tratamiento, 
por metro cfbico es de S/.65C (1987). existiendo (,ste (Inicamente para las 
El agua de pozos de estas localidides 
no es utilizada para consumo t mano
 
ya que es salAre (28).
 

El proyecto regional de abastecimiento ,

dc agua potable para Esmeraldas y sus 
zonas de influencia, calculado hasta
 
el ano 2015, entrar a funcionar a
 
cermienzos del arl() 1989. El proyect(o"-


-"
 

co.sistC bi-isicarncnte er] captarEsmeraldas, en el sector da Sandel rfo . > ).. -.
 

Marco, 2.000 litros por segundo y dotar '.
 
dc aga descie a ciudad do Esmeraldas !, :, IT,
 

lhaci a ul rnoresteC haLSta In local idad deoI,
Lagarto y hacia el !suroeste hasta 
 ' "" I L'IIPunta Galera. ? .. . ,.'.~ 

La expansi6n urbana de Esmeralitas es "M
 
cpeitica. La evoluci6n del "areaocupada


Ial implantaci6n de a ciudad constan 
 FIGURA 17. Crecimiento hst6rico de Ia ciudad 
en las Figuras Nos. 17 y 18. 

_\'o' ',4 .- . . .
 

La urbanizaci6n de Atacames, como Castelnuovo, no cuentan FIGURA 18. Implantacl6n de la cludad 
con ladebida protecci6n cortra laerosi6n del rio Atacames. 



FIGURA 17. Crecimiento hist6rico de la ciudad 
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FIGURA 18. Irnplantaci~n de la ciudad 
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provenientes de los sectores urbanos existencia de desacuerdos entre las 
(Las Palmas) localizados junto al muro entidades que trabajan en el sector. 
rompeolas. S61o el 38% de las aguas 
lluvias estgn 
sistema est5 

canhlzadas, pero este 
entremezclado con el de 

En cuanto 
vinculados 

a 
a 

procesos costeros 
urbanismo, Ay6n (op.cit. 

aguas servidas. 3) destaca: 

El IEOS en 1972 elabor6 para - En la zona del norte (rio Mataje-
Atacames un proyecto de alcantarillado Las Perias) las poblaciones crecen 
que abarca exciusivamente la zona en las orillas de los estuarios. Las 
central del poblado, proyecto que se casas construdas sebre pilotas de 
halia en ejecuci6n y que dispondr5 de mangle, invaden lo. llanos fangosos de 
laguna de estabilizaci6n para las aguas marea. 
antes de su dasalojo al rio, Sin 
embargo no se ha considerado en el - En el sector Las Pefas-Rfoverde 
oroyecto (op.cit. 28) dotar de este tipo las poblaciones costeras se 
de infraestructura a la faja turlstica 
ubicada a 1o largo de la playa en 

construyen sobre 
sobre flechas en 

el cord6n litoral 
formaci6n. Los 

y 

donde actualmente s6lo 
aproximado de 25% de 

un porcentaje 
propiedades 

ambientes 
turismo. 

-on seguros y aptos para el 

tienen fosas Erpticas. Las aguas 
servidas son par to general descargadas - En el sect)r Rciverde.-Tachina la 
directamente al rio. inestabilidad de ios taludes en las 

5ireas colinada; amenaza la seguridad 
Efrain Perez registi5 que algunos de las obras de infraestructura. La 
hoteles tanbin descargan directamente turbidez de las aguas iimita al 
al rio (op.cit. 27). turismo. Los oancos de arena de la 

desernLocadura del Esrneraidas son 
Para el case de SGa, las aguas servidas ocupadas per pobladores de escasos 
son vertidas directamente al rio, recursos, 1o cual constituye un grave 
estimandose que finicamente un 15% peligro par tratarse de arnbientes 
de las propiedades existentes tienen erosionables, inestables e inundables. 
fosas s pticas. Aquf algunos hoteles 
descargan directamente a la playa - En la desembocadura de los tios Sfia 
(op.cit. 27). En 1980 el Consejo 
Provincial de Esmeraldas realiz6 un 
proyecto para el sector que contempla 
la construcci6n de pozos, red colectora 
y laguna de tratamiento, desdc la cual 
se depositari el agua tratada en el 
mar. 

No disponemos de informaci6n sobre 
otras 5rea. 

Efrain P&ez (op.cit. 27) destaca que - .
el nfmero de preyectos de las - - -
municipalidades costaneras estfin par 
debajo del promedio de la regi6n 
litoral. Sin descontar la falta de 
experlencla y otras Ilmltaciones de los 
municlplos para generar los proyectos. -
otros factores son ubicados en el 
proplo IEOS. Perez, citando 
del Programa de Aslstencla 

el Informe 
TA-cnlca 

El crocmiento do Esmeraldas obliga 
nuevas Islas del estuarlo. 

a la ocupaclin do las 

BEDE-FONAPRE/1983, destaca In 
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y Atacames, los procesos son muy 
dinSmicos. Aqui deber i evaluarse el 
impacto de la actividad callaronera 
sobre Ia calidad de agua para los 
bafhistas, y CI de la activaci6n 
permanente del flujo del estuario con 
especial atenci(n a las flcchas de 
Atacames y Stia, cuyas urbanizaciones 
de residencias vacacionale , corre'; 
inminente peligro de ser erosionadas. 

Calidad de agaa 

Las dcl.scargas doinlsticas, las que so 
orig'nan desde la refinerla y los 
desech)s don.6ticos e industriales 
transportados desde Quito por los rios 
Mach-,ara-Guayllabamba son los 
pri-_:;-lnds factores de deterioro en la 
c:ali(ad de las aguas. 

El gran crecimiento urbavio y el hecho 
dc que el 40% de la ciudad no cuente 
con alcantarillado sanitario, degradan 
la calicad del ambiente en la ciudad. 
Las :.guas servidau que si estfn 
ca lizadas (secte:" Las Palmas) son 
coniducidas por t.Ibvria submarina a 
unos 1 600 metros 'le Ia orillavertidos 'ya nos 2( metros de 

profund2ad, 


Eli Cuarit)O a la refineria de pctr61eo, 
Ia prunsa nacional dio cuenta de dos 
significativas descargas de 
hidrocarburos en las aguas del rio 
Teaone. La primers por efecto del 
rebosainient,) de las Ilamadas piscinas 
d agua Iluvias (1981) y Ia segunda, 
tambie! en 1984, por el derrame de 
100.OOC galones do gasolina. Aunque 
en general los derrames son 
presentados como accidenLc. , varios 
estudios c ntienen informaci6n y 
testimori r do que en verdad no todos 
son fortuitos n.cit. 27) (29).u: 


En el talL r se inf~rm6 quo Ia 
,
Universidad (I- Esmeraldas analiz6 

durante dos meses continuos las aguas 
uel rcaorie establecierido siempre la 
presencia de resIduos hidrocarburos. 

La relaci6n que se presenta a 

continuaci6n estd basada en el informe 
de Efrain 1P5rez (op.cit. 27): 

- Entre 1980 y 1982 una bomba clave 
del sistema de "aguas iluvias" 

(residuos de refinaci6n dcscargados en 
las piscinas) nunca oper6 y las 
llaiadas ,guas Iluvias fueron vertidas 
directamente v sin tratamiento al rio 

aloane. 

- Continuos desbordamientos siguen 
ocurriendo y el sistema de bombas 

no ha sido comrpuesto hasta nuestros 
dias (Abril d 1987). 

- Es verdad que en todas las 
ocasiones de desborde se tom6 

inmediatas rr.ididas de emergencia, 
rir:x. iectos de la contaminaci6n 
cr6nica no hap. sido evaluados. 

- lI iltimo caso documentado de 
derrane de las piscina de "aguas 

Ilnvias" ocurri6 en Marzo de 1986. 

Las investigacionos sobre 
responsables generalmente indican 

no culpabilidad. 

SegQn las declar-acinmes de prensa de 
personcros e CPE,La ampliaci6n dela refirieria do Esmeraldas, que estd 
por concluir, prvO las olras de 
seguridad necesarias para ei control 
do derrames y la descarga de efluentes 
tr'vitados. 

Los casos d derrames en el terminal 
petrolero de lBalao son sensiblemente 
diferentes y menores. No se conoce 
de informaci6n sobre efectos negativos 
producidos por esta operaci6n. 

I 
No se conoce do estuajos sobre c1 
efecto de los gases quo la refi';eria 
ar.oja a Ia atm6sfera, 

Dos 5reas son las de mayor cuidadoen cuanto a calidad de agua: la delrio Teaone en primer lugar y la de las 
playas de "Las Palmas" en segundo 
lugar. En cuanto al rio, la comparaci6n 
de las aguas antes y despu~s de la 

refinerla, arroja los resultadcs
 
mostrados en la Tabla No. 25.
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Tambifn el Esmeraldas es un rio INSTITUCIONES 
sevorarlnte Lafetzado par a ilpohlciCHI. 
En el taller so ena --titrt los Y IPRO( 'R AI AS 
canibjos isreihidos I,.i t,-t( t-tirso d 
agua, la prdid ,. mm r,, ACT AI S 
merma o s(, 1: L r'- st'l(ia de 

basura ,:, ie , ititts.ha>,i tjl 
irlnpol mlij IIH"I I !at I ,l i r-t (mica ]roviincia 

r c(w(tvr'i,so)re Li jidt 1-i i I..L3 II' ,c.;te . ('u( l ionificte ion v desarrollo 

La pliy1 d, i I-t,:im ti Lt . it cm-g( de' till cute 
e),palciizado regional.

detericrd~ii a;l, It> ( e :t(s (,1: ila 

descargis Llrhi, I 1\ aCota niinaci6n En 1971 se estahleci6, para efectos de 
hidracaihurifr la y desarrollo,In planificaci6n el 

diferentes regiones ell ' ails. 
Al str de IsmrIldas, en Is playas .srniraldas, julto con El ()ro, fueron 
de Sfia y .\ttcaes. itmbicn las las dos finicas provincias del litornl 
ioscar as 'in '.st icas son It causa del ectatorano que forrnaron p)arte de este 

deterioro. tK(r'rez destaca que adoms tip) de regimone., , :1,,ii a provincias 
las descargas de los laboraLsroS Ie de la sierra. 
larvas son exciLuwontes con el turismo 
en SUa y (ue en esta poblaci6n se Viv En la d6cada de los aios 70, varios 
on agudo conflicto. L.tidios muy iin portaUtes se curmplieron 

para la Regi&w 1, a la coal eo teoria 
Eli las playas de IL zona norte d iero.It(,.e aclml Esnoraldas. Esos 
Esmeraldas, Ia calidald del agua del estudis son la mojor fuente de 
mar para tlSoS turisticos !o) (:s estal)h,, infornmaci6ii sobro Esmoraldas, 
debido a Li tUrl)id(/ resultat: 2 dc lia lestacandos. las "I ,ascs pa .i 
descarga de los rios que traen grandes Desarrollo de la Regi6n I" y el "Plan 
cantidades do scrdimentos, las itiLt isas I )esarrolIt)h Rgional de Ia Rcgi6n 
Iluvias incr nientan ILaaportaci6n de I" preparados por INERIlll-CONADE
sedineIntos a los Ceuces fluvialos, ]a OEA, v los trahajos de Ia Oficina 
calidad de la playe: so .staria Integrada de Planificaocin de 
deteriorando y los o a _ji:s fuert-s Lismeraldas (Oll'l) como el "Diagn6stico 
rernoviendo constamtt:Peito-, el lim1o do Ila E-strctUra Urbana de ia Ciudad 
doposita(Io. ILsta trunsportacion parece dt Esineraldas" y ol "Diagn6stico Socio 
estar asociada Ia .'cosiin crec tnte -[-con6mWto (10 la Provincia d 
de las -ireas bajas pr6ximas a la costa. Esmeraldas". Los ostodios (de OlE 

contaronl coi lIa iarticip'cimn del
 
Conselo Provincial v (ll Conce)jo
 

FABL.A\ 25. Cambios de calidad en el agua del rio T;aone Calltol!ail.
 
(ntft.i y 'Ospsli de Ila reofincria) (1983)
 

l t 1980 (l C ONA)[- publ ic6 Cl
 
Caractorls iwas \ntes "'strato Urbano, de
T)ott;Ia's P'opular 

... ........ . .. . . . lsmeralldas, qtc (s uno de los inms 
Color N, Nogro r.cii'.ntes estudios sol)r(. Esmcraldas. 
Olor No 'utreflat.to (II2S) De los filtihos afhos no se conoce ni 
Temperatura 28 grados C 32,5 - 33,0 CStUtios (Al marcha Ii i otentos de 
o xigeo(1 iiSelto 6,2 ppm 0 ppm 

activar ning.ona entidad de planificaci6nPH 7,8 unidades 9,2 - 9,5 
Aceite No Rastros para la Regi6n I. 

JENTE: PHrez, E., Prevenci6n y Control de la Contaminaci6n Efrain [P(e-rez (30) anota que en 1985 
de las Aguas Costeras y Estuarinas del Ecuador, 1987. c! Reglamento del CONADE dispuso 

Ia creaci6n de Comit(s de Desarrollo 
a nivel provincial, en hase a lo cual 
r.ci.nternente so cre6 el de 

http:utreflat.to
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Esmeraldas. En el taller se inform6 clue 
las reuniones de organizaci6n de tal 
ComitC no condujeron a su 
establecimiento. 

En r:nestra opini6n las particularidades 
de la previncia requieren leun ente 
especial de planificaci6n con verdadera 
urgencia. 


A mils de los organismos de gobierno 
provincial y municipal, tienen 
vinculaci6n con los recursos costeros 
los siguientes: Autoridad IPori iria de 
Esmeraldas, Terminal Petrolero d1e 
Balao, Suporintondencia d Ia lofi nor I 
Estata! de Esmeraldas, Capitania del 
Puerto, Tercera Zona Naval, 
Subsecietaria Regional de Agricuitura 
y Ganaderia para Manali v .mneraIldas, 
Corn isi6n de "lurisom ", Subdirecciorn 
de Pesca para Manabi v lIsmeralIdas. 
La * 


enAutoridad Portuaria s(:chaltituy( 

on 1970. Varios estudlios .e han 
realizado pdra la constri:oci6n do Ia 
segunda :tap)a d Ilpuerto artesanal 
(Asociaci(n Lirtse &I iiliderson c ICA, 
1977; FONAIPI-TI-(I INOCLANO, 
1986). Uno de los olonemntos do 

gravan a las importaciones" y ademis, 
"todos los artfculos y mercade-l as q(e 
se exporten o reexporten desdc la Zona 
Franca, estar5n libres del pago de 
derechos e impuestos". 

-1Terminal Petrolero de Balao fue 
cruado niediante i)ecreto Supremo No. 
826 del 16 de agosto de 1972, para la 
exportaciCn de petr6leo. Se encuentra 
b1)JO Ia jurisdicci6n de Ia Direcci6n 
General de la Marina Miercante y del
Litoral y estO,dirij;ido por oin 

Superintendente q,,ien tieorf entre sOs 
funciones el control de contaminaci6n 
de las aguas, la administruci6n y 
nantuni:n oelito del Terminal el cuidado 
por el cumplinliento de las leyes 
maritimas pertinentes, la c 9rdinaci6n 
o CoPn , I sol]ci6n en prinrera 

instancia de problemas que se 
st,oeitaren en el Terminal, la 
inridrticipaci6n en el control t6cnico y 
la liscalizuci6n le Lt entrega de 
hidrocarburo,. 

LI Terminal Petrolcro do I alao tier-e 
jurisdicci6n terrestr, v maritima. 

preocupaci~in ha sido idoh rn portarntofI) Li Soperint. ndencia de la Refinerla 
le los sedielentOs per el r(gimen 
estuarino del rio sm:raldaj. 

El Pl'an du I)tsarrolh, vivp ntt, 
contempla l (ostudido 6! factibilidad 
y constrUcoiOn d0,I s Linda tapa del 
Puerto Pesquo.to Artesanlal (con Ln 
presupuesto okl,120 millhonos de sucros 
en base a financiamni-nto externo. 

Ultimamente (1985) ha,s crtC IohL 
franca de lEsmneralidas cmitroloda por
li Policia Nilitar AdtTinera v 

administrada por U11;-1CrIoPlal ia 
actualnente en fornaci6n v uvo 
carficter (ecmnornia mjxta n an(,nirna) 
debe ser definida. Fsta z/na estara 
ubicada en terrenos de Autoridad 
Portuaria. 1 1n l dcreto de creaci6n 
se establece quu "las niercaderias, 
equipos, maquinL rias y en general 
articulos o efecto. de comercio o de 
uso industrial que ingresen a la zona 
franca ...esttin libres del pago d,.o 
todos los derechos e impuestos que 

E"tatal maneja la Refineria de CEPE 
qUo es uno de las indlustrias m5s 
grandes dol i-cuador. La 
Superitendencia tarnmbi~n administra el 
Terminal Provisional de Li Refineria 
de LsmoraIdas ( RE). 

Para efcetos de admministraci6n y
jurisdicci6n penal militar se divide el 
territorio naciorial en tres zonas 
navales. Por reciente Decreto Ejecutivo 
(1987), lasede del Comando de la
'rercera Zona Naval se cambi6 de 

Quito a Esmeraldas, marteni6odose en 
todo Iodemns vigerne Ia divisi6n del 
territorio en tres zonas navales. 

Segfin In dispuesto en el Art. Iro. (le 
C6digo de Policfa Maritima existen en 
Esmeraldas dos Capitanias menores de 
Puerto: la de San Lorenzo y la de 
Esrneraldas. El Reglamento de la 
Nlarina Mercante , del Litoral (Art. 
50) enumera los retenes de Muisne para 
la capitanfa de Esmeraldas, y los 

http:Pesquo.to
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retenes de Limones y Borb6n para los instituclonales, a las cuales adherinos: 
de San Lorenzo.
 

I. La conformaci6n del Comit6 de
 
Las Capitantas de Puerto .m 6rganos Desarrollo de Esmeraldas deberfa
 
de ejecuci6n y control encargados de considerar se convierta a la provincia
 
aplicar v hacer cumplir las leyes y en una zona especTfica para efectos
 
reglamentos, d!,posiciones e de planificac16n.
 
instruccones de 1a DIGMER.
 

2. Se deberfa buscar asistencia t~cnico 
Las contravenciones de policta -juridica para la elaboraci6n de un 
marftjina las juzga el Capitfin de proyecto comrrn de ordenanza 
Puerto. municipal de ordenamlento costero, que 

contemple la tenencia de !a tierra, el 
La Subsecretarla Regional de desarrollo de las playas y otros 
Agricultura y Ganaderfa para ManabT aspectos dispuestos en la Ley de 
y Esmeraldas se cre6 en Mayo de 1986 R6gimen Municipal como obligatorios 
y tiene entre sus funciones: proponer para los municipios. 
politicas do fomento y apoyo a la 
producci6n, comercializaci6n de la zona 
a su cargo, mantener adecuada 
coordinacion con la Subsecr,!tarfa 
Regional del Litoral, coordinar cen 
organismos y asociaciones del sector 
privado, coordinar cn entidades 
adscritas y, cumplir con las funciones 
que le asigne !aSuosecretaria de la 
costa. 

Entre las entidax'es adscritas cabe 
mencionar al Instituto do Reforma 
Agraria y Colonizaci6n (IERAC) por 
el papl quo desempena en 'a 
adjudicaci6n de "tierras altas" para 
camaroneras. En el Plan Operativo del 
IERAC de 1986, ia meta de 
"adjudicaciones le tierras y manglares 
aptos para la expl)taci6n camaronera" 
se estirnaba en 8"1hectireas (IERAC, 
1986). 

De las Comisiones de Turismo creidas 
parL las diferentes provincias ew 1975, 
ningula do el!as ha rultado 
operational, incluida la de Esmeraldas. 

A excepci6n de los casos en que 
citanios otris fuentes, toda la 
informaci6r ?resentada en este tttulo 
ha sido extraila del informc "Aspectos 
Administrativo; v Legales dA Manejo 
de Recursos Costcos en la Provincia 
de Esmeraldas" pre, rado por Efrain 
P&rez para el PMRC (1987). 

El mencionado informe presenta dos 
conclusiones, especificamente 
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ASUNTOS CLAVES
PARA EL MANEJO DE 

RECURSOS COSTEROS 

Resumen de usos y problemas 

Las cuestiones centrales para el 
manejo de recursos costeros en 
Esmetaldas se refieren a pesca, 
acuacultura, turismo, puertos 
comerciales y terminales petroleros, 
urbanismo y calidad de agua. 

En relaci6n a ]a pesca (ver Figura No. 
19) se sefala: 

- Insuficiente conocirmiento del 
potencial pesquero; escaso 

desarrollo de la pesca industrial y de 
las plantas de procesarniento. 

- Creciniento de la cantidad de 
pescadores artesanales, alto riesgo 

que corren los pescadores en sseguridad personal. 

- Insuficiente asistencia financiera 
y t~cnica a !os pescadores 

artesanales para superar los problemas 
tecnol6gicos. 

- Deficiencias en la infraestructura 
de almacenamiento y 

comercializaci6n y fallas en la 
organizaci6n cooperativa. 

- lnsuficientc apoyo estatal para 
formular y realizar proyectos que 

canalicen el cr~dito. 

- Sobreexplotacinri de varias especies, 
de manera particular concha 

prieta, osti6n de mangle, langosta, 
cangrejo azul; y, deteriorc del habitat 
de estas especies, sobre todo en la 
zona estuaiina del norte. 

- Explota-.. antitcnica del coral 
negro. 

FIGURA 19. Asuntos claves: pesca y acuacultura 
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F'IGURA 20. Asuuntos caves: turismo 

-Escasa infraestructura para servir instalaciones e incipiente manejo
Ia pesca artesanal e industrial; de Ia tecnologta para Ia obtenci~n de 

sedimentaci6r constante dc la d~rsena Ipostlarvas de camar6n en laboratorio. 
del Puerto Pesquero de Esmeraldas; 
y, carencia de vias que unan los En turismo (ver Figura No. 20) se 
desemnbarcaderos del area norte con destaca:
los principales merCados provinciales. 

- Notoria falta de vias de acceso a
Deficiente manipuiacit n y los emplazanientos y 5reas de 
comercialnzaci6n del producto inter6s turstico. 

fresco destinado al mercado inferno. 

En acuacultura (vcr Figura 	 - Ocupaci6n ca6tica de los frentesNo. 19) se de playa, particularmente en Las 
observa: Palmas, Atacames y Sa; carencia de 

servicios bpisicos; y, escaso desarrollo 
- Escaso desarrollo tecnolNgico en de a planta hiotelera. 

el cultivo del camar?'n. 
- Deficiente mantenimyento de

Alta captura de reproductores para playas. 

proveer a los laboratorios de otras 
provincias. -Carei cia (IC planes de desarrollo 

y ordenamiento turstico. 
Falta de capitales para Ia 
acuacultura. - Subutilizacin o no utilizac6n de 

recursos (area de manglar, paisajes,
-Precaria ondiciones ftsicas de las fauna, flora, folklore, arqueologta, 
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etc.), por falta de vias v Dromoci6n. 

- Falta de capitales ) facilid.(es 
crediticias para el desarrollo del 

turismo. 

Respecto al puerto comercial, existe 
un ,Ito porcentaje de subutilizacin. 

En urbanismo se puntual i 7 a: 

- D~ficit narcdo en los servicios 
bfsicos do egua potable ',sistem a 

de alcantarilludo. 

- Inseguriliad de las obras do 
infraestr uctura en el sector 

Rfoverde-laciihtm por inestabilidad do 
los taludes. 

- Peligroso asentarTi elnto de 
pobladores en los bancos de acna
 

inundables v erosionables de la 

desembocadura 6l1 Lsmeraldas. 


- Inminente pelig,o de erosi6n en las 
flechas de Atacames v Scia qtIe 

pone en riosgo las residencias 
vacacionales. 

Con roiaci6n a calidad de agua se 
indica: 


- Carencia de datos e informacicin 

hist6rica. 


- Contarninaci6n por descargas 
urbanas no tratadas. 

- Contaminaci6n constante p,)r los 
eflueites de Ia refineria. 

- Descargas de las camaroncras en 
las 5reas turisticas de Sfa y 

Atacames. 

- Vertimiento de las aguas de lastre 
effetuadas por los buques 

petroleros frente a las costas de 
Esmeraldas. 

Tendencias del desarrollo al afno 2000 

tLn C.uanito a aspectos socioecon6raicos: 

- La provincia de Es ieraldas hasta 
(d ano 200(0 mantendrci, en

teirmiios gencrals, st,tasa de 
crecinieno v participacion porcentual 
on h( poblaci6n regional y national.
Ignai nwne miantendrii saidos 

- I lal)r- una mayor diferenciaci6n 
econ(mico-espacial, con dos polos 

de desarrllo: Lsmeraldas y la franja
de Costa alodai'ia; y, el irea interior 
de Quininid&. Ln la zona norte se 
pev6 unaI mayor (lepresirn econ6mica 
v desruralizacion, con marcada inerma 
d: la polaci6n adouILta incremento 
porcentual de ancianos v ninos. 

provincial 

- La actual crisis instituCional 
persistirai cii cl corto plazo. 

- La ciudad de Lsmoraldas 
ciceiitrarci el ,1:3'de la poblaci6n 

en 1995, en gran parte a 
costa de la inigracion cainpesina. La 
prcsi on sobht. (cl espoclk los servicios
bfisicos y el empleo increneintarfn el 
drficit actual de estos ek mentos y 
acrecentar.ini ia conflictividad social,
el trabaje infaitil y el paratrabajo y 
o, suhen ph.o. 

- La of(o'ta (ILICcatiVa do los niveles 
rneili(i Y superior aunmentari su 

dficit coil rulaci6!: a los 
requerimientos de la sociedad. 

La expansicn y mojora niento de 
Ia red via: ocurrirri on las actua'2s 

zonas do("imiyor h-dsarrollo econ~mico. 
Las z'nas actualmente deprimidas 
tendriai Ln lento l)roceso de 
integraci6n. No) se prev,6 un 
mcjoramiento cualitativo en el 
ferrocarril del norte. 

- Continuarci el fortalecirniento de 
la concienci. ciudadana que 

demanda ya con rnergia la 
cofformacin de un ente especial de 
planificaci in v disaLrrollo de la 
provircia. 



PROPUESTA 

Caracteristicas 


Area: Rio Mta,-___a Tle 

Zone A (directamente costera) 

- Predominan los estuarios con numerosos 
esteros, abundante manglar, muchas islas e 
imortante descarga de agua dulce (352 metros 
ctsbicos por segundo), sin salitrales. 


- En el sistema estuarino se asientan dos 

cabeceras cantonales, pero el ambiente es 

predominantemente rural. 


- Varios kil&etros mar adentro se detecta una 
pesada sedimentaci6n que forma bancos de 
arena. 


Zona B (de influencia sobre Zona A) 
- Bisicamente montahosa, de uso agropecuario 


y forestal.
 

- La cuenca drenada es de 7.100 kil&metros 
cuadrados. Alta pluviosidad sobre los 2.000
 
milimetros).
 

Area econ~micamente deprimida, con formas de 
trabajo silvo-recolectoras que generan fuerte
 

presi6n sobre los recursos. 

Area: RioverdTc 

mona A 
- De Rioverde a Tachina, zona de influencia 


ocehnlca, con playas arenosas y bajes, con 

aguas turbias par los sedientos y restos de 

madera transportados por los rios. 


- Entre Tachina y E-eraldas el 6rea es 

predominantemente estuarina. En la 

desembocadura del Esmeraldas se han formado 

bancos de arena; los terrenos son inundables 
e inestables. 

DE AREAS IDENTIFICADAS 

Actividades 


- Pesca artesanal 

- Recolecci6n de osti6n, concha y 

cangrejo azul. 

- Recolecc&in de larvas. 
- Cultivo de camarones. 


- Incipiente turismo .
 
- Abundarte tr~fico fluvial. 

- Extracci6n de madera y fabricaci&, 


de carb6r. en base al mangle. 

- Pesca artesanal. 
-Captura de reproductores de 

camar6n. 
- Laboratorios de larvas. 


- Turismo. 

- Esmeraldas es el centro turistico, 


comercial y financiero de la zona. 
- Artesanias de coral necro. 
- Puertos mercante y pesquero, y 

terminales petroleros (Balao-TEPRE). 

PARA MANEJO
 

Asuntcs
 

- Aislamiento vial.
 
- Carencia de medios para la preservaci6n y 

comercializaci&n de la pesca. 
- Captura indiscriminada de osti6n, concha y 
cangrejo.
 

- Falta de infraestructura minima pare el 
turismo. 

- Fuerte presi6n sbre el manglar por extracci6n 
de madera. 

- Precarias condicicnes de salud y eduraci6n. 
- Escaso control sobre las actividades
 

ecnmicas y pobre calidad de gestin 
mnicipal. 

- Carencia de infraestructura y medios para la 
manipulaci6n, conseruwci6n y comercializaci6n 
del pescadn fresco destinido al consumo 
interno. 

- D&ficit de agua potable. 
- Contaminaci6n por der2agas urbanas, de la 

refinerla y, otros desechos (aserrios). 
- Falta de mantenimiento de playas. 
- Sedimentaci6n de la d~rsena del puerto 

oesquero de Esmeraldas. 



63 

En lo que se refiere a acuacultura y 
pesquerfa: 

- Se prev6 un desarrollo dinimico 
de la acuacultura. La mayor

presencia de capitales y tecnologfz'. 
continuarfa producifndose en la zona 
entre Las Pefias y Punta Gaiera. 

- La tala del manglar para 
camaroneras, extracci6n de pilotes,

carb6n y otros usos continuarfi. 

- No se vislumbra e! surgimiento de 
factores que estimulen el desarrollo 

de la pesca industrial. 

- Se prev6 un relative mejoramiento
del sector pe. qtiero artesanal, como 

consecuancia dt. crecimiento del 
mercado urbano y de la demanda 
turTstica. 

- La presi6n ya critica sobre las 
especies como el cangrejo, concha, 

ostion, persistirt, en los estuarios del 
norte y en las zonas de mayor
depresi6n econ6mica. 

En turismo y bienes culturales: 

- Se prev& un desarrollo lento. El 
ritmo de crecimiento depender5i del 

mejoramiento vial y de la 
infraestructura de servicios. 

- La recuperaci6n del patrimonio 
arqucol6gico continuar5i facilitado 

por el apoyo estatal, el inter6s 
creciente dc. la:; universidades y por
la mayor conciencia de la sociedad;
sin embargo, factorcs de riesgo como 
la huaquerTa y la destrucci6n de sitios 
por el desarrollo de las. camaroneras, 
seguirin presentes. 



- Entre Esmeildas y Sia hay acontilados - Mayor refineria de petr6leo del 
 - Descarga de las aguas de las camaroneras en
 
inestables , playas arcnosas. pais (9D.000 barriles pot dia). Atacares y 56a.
 

- EntrE S62 > Tcncnig-s hay playas arenosas 
 - Proceso de erosi6n en las playas de Atacames
 
embolsadas, 
 y 56a y ocupaci6n desordenada dE sus frentes.
 

- La descargE de ague dulce pars toda la 
zona 
 - Precarios asentamientos poblacionalLs en las
 
es d2 1.,I1E -etros cccicos por segundo. 
 tierras inundables de la desembocadura del rio 

- La zconstiee relatiua infiuencia urbana. Esreraldas. 
- Falta de finanicaTiento prc la pesca

Zcrna B 

- Posee tierras altas de uso predominantementt aitesanal ), eldscli ca-iaronaro.
Inrena e erricilo cosra
- lnsufiziencia- de servicio - bisicos para


ganadero y de intensa deforestaci6n.
- uenaE1smealdsd 21186tuiso. doneuna 

- EllEsmeraids drena una cuenca de 21.186 
 - Falta de cooroinaci6n interinstitucional.

kii6mtrcs cuadiados. 
 - intensa presi6n social por d~ficit de 

Area de mayor desarrollo econ6mico y 
 servicics btsicos.
 
administrativo. 


- Falta de un organismo especial tie
 
planificaci6n del desarrollo provincial.
 

Area: tkjisne-San Jos6 de Chaanga 

Zona A
 
- r0iise y San Jos6 de Chamanga son centros -Pesca artesanal. 
 - Aisiamiento via!.
 
predominantemente estuarinos, con canales y 
 - R~colecci6n de cangreni y concha. 
manglares, sin salitrales. En el estuario del - Cultivo de camar6n. - Carenca de medios pare la preservaci-n y 
Muisne se asienta la cabecera cantonal del - Recolecci6n de larvas. comeicializaci6n de la pesca. 
mismo nombre, pero el ambiente es - Turismo incipiente. - Captura indiscriiinada de conchs y cangrejo.- Falta de infraestructura minima pars turisma. 
marcadamente rural. - Extracci6n de madera de mangle. - Fl a ein actr mingma par 

- El rio flisne descara 22 metros c6bicos por - Tr~fico fluvial y maritimo. edtacc i6na madera.
 
segundoextraci6n de madera.
- Precarias condiciones de salud y educaci6n.
 

Area econ6micamente dtprimida y sin integraci6n 
 - Falta de financiamiento y asistencia t~cnica

vial. 


pars los pequeos camaroneros especislmente.
 
- Escaso control sobre las actividades
 

econ6micas.
 

rn1 
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FIGURA 21. Areas prioritarias para manejo 
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FIGURA 21b. Area. Rioverde-Tonchig~ie 
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El extremo norte de la provincla de 
ManabT esti atravesado por la Ilnea 
equinoccial. La provincia estfi situada 
en la mitad de la regi6n litoral y del 
pals. Limita al norte con la provincia 
de Esmeraldas, al oeste con el ociano 
PacTfico, al sur con la provincia del 
Guayas y al este comparte Itmites con 
las provincias de Guayas y Pichincha. 

Entre los puntos extremos norte y sur 
de la provincla hay aproximadamente 
unos 230 kil6metros y su anchura tiene 
un promedio de 80 kll6metros (31). Hay 
diversas clfras sobre el frea de la 
provincla, que oscllan entre 18.400 y 

FundiddnPedro VmmenMaldonado 
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FIGURA 22. Relieve y batimetrfa 
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20.6SD kll6metros cuadrados, El suelo de la provincia es 
equivalentes al 7% del territorlo generalmente brijo. De norte a sur se 
nacional y al 30% dol Area de las encuentra atravesado por la cordillera 
cuatro provinclas riberefias del pats. costrnera, con elevaciones entre los 

200 v 600 metros. 
Hay 307 kil6metros de costas ablertas 
(24,4% del total continental correspon- A diferencia de las otras provincias, 
diente) y 98 de bordes interiores. Manab" no tiene rTos de gran 

con3ideraci6rl y ninguno de ellos 
A ms de las islas bordeadas de alimenta su caudal con aguas, 
manglares ubicadas en el Area estuarina provenientes de los deshielos andinos. 
de CojlmTes, la provincla tiene dos El sistema hidrogrfico se origina en 
islas en ambientes de mar abierto. La la cordillera costanera. Todos los rfos 
menor es la isla de Salango, frente a desembocan en el oc~ano Pacifico, 
la poblac16n del mismo nombre, y la unos lo hacei a travs del Esmeraldas, 
mayor es la isla de La Plata de 4,5 otros allmentan las aguas del rfo 
kil6metros de largo y 1,5 de ancho, Guayas y un numeroso grupo de rfos 
ubicada a 15 kil6metros de la costa menlores desaguan directamente (ver 
(ver Figurs, No. 22). Fig-ura No. 23). 

FIGURA 23. Princlpales rfos 
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Manabf, de acuerdo al Instituto 
Ecuatoriano de Recursos Hidrulicos, 
cuenta con 26 rios que aportan a]
Pacifico una descarga total de 98 
metros c~bicos por segundo, Io cual 
equivale al 2,8% del aporte de las 
provincias .,berehas al PacIfico. El 
Chone descarga 31 metros cfbicos por
segundo (32). 

El recurso agua superficial se 
encuentra desigualmente distribuldo en 
el espacio regional. En ia zona central 
y suroeste de Manabi, donde vive el 
70% de la poblaci6n y se localiza el 
80% de los valles potenciales para

riego, se -mcuentra el 10'. do las 

aguas regionales suyerfici;des. Una 

decena de riachos que en la mayor 
parte (de ano estmn 3ecos, recorren 
esta 5irea cuyos recursos hidricos son 
deficitarios para (d consumo agricola, 
pecu irio, 1111111,01() (" indu,'iriA]. 

El poten ial hidriw. ,ialsUil,,.- de ]a 
provincia us de 11.811 llones de 
metros cfiwi:os al anib y ,61o el 3% (lel. 
5rea proviniciLi Cs suspltible (Ie riego 
por grave dud 33). 

Morfologfa de la costa 

H16ctor Ayc'ui (opoit. 3) identi fica 10 
sectores diferentes en la linea de costa 
de Manabi. Las siguientes son las 
principales caractc.isticas en una costa 
con procesos ,,,uV activos (ver Figura
No. 24). 

l. En el sector Cojimies-Catlaveral (15 
kil6metros) predorninan los deprisitos 

estuarinos v rnarinos de cordones 
litorales levantados quo- ('nflrman 
terrazas en la in ogafleclia (jut-, es ahora 
la penifsulh de Cojinihs. El estuario 
del Cojimies v sus islm, tielTnadirionil m ente Luns 60 ,Wil rretros de 

x)rde3 interiores. 

En el mar pre drnhia ]a sudimentaci6n 
deltaica con la forlnaci6n continua de 
bancos. En la desernbocadura del 
estuario algunas nuevas islas de barrera 

el 5rea una funci6n estabilizadora de 
los buncos mediante la colonizaci6n. 

2. En el sector Caflaveral-Pedernales 
(18 kil6metros) se encuentran 

colinas bajas que ilegan hasta una 
playa sorprendentemente rectilfnea. 
Cerca de Pedernales las colinas son 
medianamente alias y forman 
acantilados socavados por la acci6n del
oleaje. Las rocas son blandas. En la 
desembocadura del Pederna!es son 
notorias las corrientes de resaca, en 
sus vecindades hay una barrera litoral 
que limita Lin ambiente lagunar. 

3. 	En el sector Pedernales--Canoa (83
kil6metros) la costa es de 

FIGURA 24. Morfologla de la costa 

C A R0 PACI C 0 

e..e. 

A ol CA=I" c 

. 
.	 . .- - . ... 

,, 

:, 
.,,

7/ 

X 	 .. . . 

J k L IE VU N D A 

( AAk). 
.. ...-" 

, 
.. . . . 

son ya notorias. El manglar tiene en L 	 . ......
 



San Jacinto estA amenazado oi1&erosi6n costera. Las salinas artesanales 
podrian desaparece, junto con ia oporlunidad de explotar [a artemia existente. 

acliti!lidos c'n alturis variables de 

hajo aiWgulo. ILainostalilidod do los 

icwiitiladw, es abrumadora. AIgniios 


:lles Valiy pI.ivas unfbolsda: n
il doi 
uiia bhlthcza oxoiiioilaI, pCor 
inacosihhes ihoslde tierra. 

4. F.n el sector Canoa-San Vicento (17 
kih6metros) so han formado anchos 

cordoes litora,ls quo separan los 
acantiladi)s antigu,is de la )laya. Los 
anitiladui s mu,inlter-runmpidos lpor 

,dVUIui)s vallhs fIIlh.s,. L.os IiOS 
aportiit MUch1i se(iifoitii litiraitt ILI 
tempofa(iia 6h' lklvia, olnsis mCIrgunes 
si! hs(%;ir;' itel.rr;iza ph rias, islas v 
a;;uiiIs i:tira. 

Ltirisp)rto imsta Lifuera-costa 
adiitro dleI iarera dc-a pIaya CS lnLIV 
inltl!vo eili-;to sector. LI ancho y la 
penlile de L playa, varia entre 
estaci6n y estaci6n. El Proyecto 
Turistico Napo de San Vicente sera 
afectado por hlaapreciable deriva 
litoral. 

El rio Chone dISeIeboca en UsLt sector 
de la costa, Ins bordes interiores de 
su estunaio alcanzan los 38 kili6metros. 
El tiansp)orte litioral desde el sur forma 
bancos de arena que obstruyen la 
navegaci6n. L.os escasos manglares 
decrecen por tala. 

La pesada sedinetntac(ion en (l estuario 

exterior ha formado un banco on el 
Centro del canal. ll(OIiLiciones de 
marea niedia o baja, l agua fluye por 
dos cialhs ctivaI curvaturas crosionan 
IlismI ng s (cli rio en his vecindades 
1, Ball de (ariquo.z y de Sai 

5. En tl sector lahia de Carflquez-
Punta Cliarapot6 (I kil6metros) se 

ericueltran riicas blandas ( acantilados 
subverLW('l ; ilWtI-rtmllI)idhos Ior 

estrechos vIlih,Us M CiLIULoi (ito fut'rtes 
pendielt(lk s. I(): caiLilaii()s Mlii I ILI%'. 
inestabhs., ().s dilinwiinto)s soll 
transportad) ,piiivLIr a litiiral 
g(iiralim roit , L ,iat:lmIrt. 

6. 	Ln el sector Punta Charapot6-

Crucita (15 Iil6m(trOs) so ha
 

le-sarrollado ol vilh, alivial deI rio 
Portoviejo, limitad() en la costa por 
un cord6n litoral quoLencierra Un 
ambiente lagunar cm escasos 
m anglaies. 

I Nin (1983) irosi(o)in Is p!ayas de 
San Clemente y Sail Jacinto y hasta 
Ia fecha wi se observa na 
recupotraci6n apreciable. Las corrientes 
de resaca son frecuentus on estas 
playas aruinosas (1e mediano talud. 

7. En ul sector Crucita-Manta (26 
kil6mitris) ;ltoriai acantilados de 

ii'(Iianma a baji altura y playa., 
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arenosas bajas, excepto en Punta 
Jaramlj6 donde se observa playas de 
gravas y plataforma rocosa. Las 
corrientes de resaca son notorias en 
Punta Jaramij6 y Manta. 

En el puerto pesquero de Manta (orilla 
izquierda del r'o) se ha acumulada Una 
apr{ciable sedlmentacign. /xctualmente 
s6Io es accesible para embarcaciones 
menores. El azolvanilento de las 
dfirsevas de aguas profundas tambi~n 
parece ser muy significativo a juzgar 
por la turbidez del agua dutrante ]a 
estaci6n Iluviosa. 

8. En el sector Manta-Rfo de Catas 
(40 I.il6mctros) pequefuos rfos 

interrumpen ocasionalinente los altos 
acantilados. Los valles aluviales tienen 
fuertes pendientes. Las fracturas de 
las rocas de los acantilados contienen 
yeso abundante y de fficii extracci6n, 
lo cual junto con la liuvia del invierno 
facilita los flujos lodosos y los 
deslizamientos. Los sedimentos de 
vertientes y acantilados son cuantiosos. 

9. En el sector Rio de Caflas-Puerto 
Cayo (17 kil6metrns) Ia costa es 

rectilinea, (Ie terrenos pianos o con 
escaso relieve. Las resacas son 
abundantes y muy pr6ximas entre s!. 
Las pequefias lagunas litorales estfin 
taponadas por las recientes barreras 
que son rebasadas por las niareas y 
oleaje de sicgl;i. 

10. En el sector Puerto Cayo-Rinconada 
(58 kil6nmtros) [a costa es muv 

accidentada, de acantilados 
subverticaies altos interrmpidos por
pequefios y medianos valles aloviales 
taponados por cordones litorales bajos 
y pianos. Los acantilados son altamentc 
erosionables, se observa numerosas 
cuevas al pie de los acantilados 
socavados por las olas. 

La laguna litoral de Ayampe es la 
mayor de! sector, se alimenta de la 
escasa agoa del rio y de los 
ocasionales desbordes del mar sobre 
la delgada barrera litoral. 

El sector tiene paisajes impresionantes. 

Clma y zonas de vida 

La temperatura en Manabl es 
bfsicamente uniforme, con un promedlo 
de 25 grados centigrados, 
aproximadamente. 

De acuet-do a la clasificaci6n climftica 
rc~alizada por Koppen, el 5rea costera 
entre Cojimies y Cabo Pasado 
corresponde al tipo Txopical HOmedo 
y Seco (As') con un solo verano 
predominante y liuvias entre los 1.60, 
y 600 millmetros; el cirea entre Cabo 
Pasudo y Puerto Cayo se caracteriza 
por ei tipo Senifirido o Estepa (Bs)
denominado ;ocalmente Tropical Seco, 
con iluvias entre los 600 y 300 
milimetros durante Enero-Marzo; al sur 
de Puerto Cayo el clima es del tipo 
Arido (13w), las precipitaciones sin 
embargo no Son uniformes y varfan 
entre 800 y 260 milfmetros. A este 
sector corresponde un 5rea del Parque 
Na.ional Machalilla. 

Una reiterada afirmaci6n es que la 
provincia pesenta muchas variaciones 
N anomalias climrticas originadas en 
los complejos cambios de las masas de 
agua del Frente Ocefinico, condici6n 
ambiental que explicaria la gran 
variedad de la vida animal y vegetal. 

De norte a sur, las zonas de vida 
identificadas para Manabi por Luis 
Cafiadas (op.cit. 5) en su Mapa 
Bioclim-fitico y Ecol6gico por sectores 
aproximados son: de Cojimfes a Jama, 
bosque seco Tropical (b.s.T); desde 
Jam a a Fahia, bosqCe Inuy seco 
Tropical (b.m.s.T); desde Bahia a 
Jaramij6, monte espinoso Tropical 
)m.e.T); de Jaramij6 a Ayampe, 
matorral des6rtico Tropical (m.d.]) (ver 
Figuras Nos. 25 y 26). 

La primera zona (b.s.T) alcanza hasta 
los 300 metros de altura sobre el nivel 
del mar v su chima es monz6nico, es 
decir con in perlodo seco) rins co menos 
largo y un apreciable sobrante de 
lluvias qcue se pierden en el mar por 
escurrimiento durante el invierno. Los 
meses ecol6gicamente secos vartan 
entre 3 y 4. 
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FIGURA 25. Zonas de vida 

La segunda zona (b.m.s.T) alcanza 
hasta los 300 metros sobre el nivel del 
mar. La temperatura media es de 25 
grades y 6i periodo de mayor calor 
coincide con el de las Iluvias. Los 
meses ecol6gicamente secos varian 
entre 5 y 8. 

La tercera zona (m.e.'F) alcanza hasta 
los 300 metros sobre el nivel del mar. 
La temperatura media es tarnbien de 
25 grados. La diferencia entre la 
estacl6n seca y ia Iluviosa es marcada. 
Una parte de la prdclpitaci6n cae bajo 
ia forma de garfia y neblinas originadas 
por la influencia de la temperatura 
menor de verano. Los meses 
ecol6gicamente secos varian entre. 8 
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FIGURA 26. Isoyetas medlas anuales (1974-1973) 

y 10, correspondiendo a un regimen de 
humedad 5rido. 

La cuarta zona (m.d.T) alcanza la 
misma altura que las anteriores y tiene 
el mismo proinedio de temperatura. La 
precipitaci6n media anual est5 por 
debajo de los 250 millmetros. Esta 
zona recibe la influencia de la 
corriente fria de Humboldt, ast como 
de las c61idas del fen6meno de El 
Nit'o. La estaci6n de mayor calor y 
de liuvias corresponde a los meses de 
Enero a Abril. Los meses 
ecol6gicainente secos alcanzan entre 
I I y 12. Una parte de la preclpitac6n 
ocurre bajo la forma de garfias entre 
Junio y Noviembre. 
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Cronologfa General 

8.000a.C. Primeras comunidades de 

cazadorts-recolectores.
 

4.000 a.C. Asentanfientos 
semipermanentes y pequehias 


aldas.
 

3.500 a.C. Comunidades horticola-
agricolas. 

3.000 	 a.C. Agricultura extensiva, aldeas 
con monticulcs. 

1.500 	a.C. Agricultura intensiva, 
navegaci6n de altura, modificaci6n 

del ambiente para cultivos. 

Diferenciaci6.a de ambientes rural y

urbano; integraci6n socio-politica de
grandes territorios y cstablecimiento 

de ligas de mercaderes, especializaci6n
de oficios, construcci6n de calzadas.El centro comercial y politico costero 

era el seorlo de Salango. La isla de 
La Plata a 15 kil6metros de la costa 
era una importante estaci6n de 

navegaci6n. 

1526 	Llegan los primeros espanoles alas cos.tas de Manabi. La 

poblaci6n de Jocay (Manta) tenfa unos 
20.000 habitantes y era un gran centro 
ad min ist ra tiv~o. 

1535 	Se funda por primera vez la 

ciudad de San Gregorio de 


Portoviejo. 

1541 (?) Nueva fundaci6n de 
Portoviejo, reubicdndola m~s hacia 

el interior. 

1550 	 ManabT tenTa unos 500.000 

aborIgenes. 


1624 Se termina el camino Bahia-
Quito, el viaje se hacla en 18 

jornadas. 

1765 	 La ctudad de Portoviejo trnfa 
1.000 habitantes. 

1804 Desde Atacames hacia el sur, el 
territorlo pertenecia a la 

Gobernac16n de Guayaqull. 

1810 Gran sequTa y migraci6n hacia
 
Guayaquil y la cuenca del
 

Guayas.
 

1820 	Portoviejo adhiere al movimiento 
por ]a independencia, iniciado en 

Guayaquil. 

1824 	 La ley colombiana de divisi6n
terri )rial crea la provincia de
 

Manabi, con los cantones Portoviejo,
 
Jipijapa, Montecristi. El territorio

abarca desde el Atacames hasta el rio 
Colonche. 

1826 	Se establece el rio Muisne como 
limite de Manabf por el norte. 

Este 	 mismo aqo Bolivar suprime la 
provincia, pero Santander la reestablece 
al aio siguiente y ordena qucPortoviejo sea a capital. 

1852 	 Se dispone el establecimiento delColegio "Olmedo". 

1855 	 La poblaci6n de la provincia es
dc unos 30.000 habitantes. 

1864 	 Eloy Alfaro, el manabita que misha influldo en Ia vida nacional, 

inicia las luchas por la revoluci6n 
liberal. 
1875 Se crea el cant6n costero de 

Sucre (capital Bahia de 
Carfiquez). 
1901 Se inaugura el servicio de 

alumbrado pfiblico en la ciudad 
de Portoviejo. Llega el primer correo 
Quito-Portoviejo. 

1909 	 Para este afto existe ya una 
importante presencia de 

extranjeros: alemaiies, italianos, 
franceses, turcos, austrfacos, griegos, 
chinos, colombianos, peruanos, chilenos, 
costarricenses y espatloles. Se crea la 
Cimara de Comerclo en Bahia. ManabT 
alcanza los 120.000 habitantes. La 
producci6n de sombreros de paja 
toquilla es la mis importante del pals. 

1910 	Bahia es, despu~s de Guayaquil, 
el puerto por donde mfis cacao 
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se exporta y supera al puerto de Manta 1973 So inaugura la represa de Poza 
en importancia. Ionda. 

1914 	Empieza a funcionar hi linea 1974 So inaugura el muelle de aguas
 
f6rrea Chone-Bahia. profundas del puerto dc Manta.
 

1917 Se publica (A primer periOdico 1976 El Comit6 do Obras Portuarias 
('El Radical", Director Dr. pasa a ser Autoridad Portuaria. 

Medardo Cevallos). 
1982 Manab ticie 885.000 habitantes. 

1920 Manab! cuenta col dos puertos 
habilitados para exportaciOn e 1985 Se firma ol contrato de 

importaci6n (Manta v Bahia) y dos s6lo exploraci6n y explotaci6n 
para exportaci6n (Cayo y Machalilla). petrolera con el Consorcio Texaco-

Pecten (2(0.000 liectireas, bloque 6). 

1922 	Sc crea Cl cant6n costanero do
 
Manta. Visi6n hist6rico-social
 

1930 Para este aflo Manta tenia 19.000 Desde I punto do vista con6mico, las 
habitantes Y Portoviejo 16.000 principv les caracterlsticas do las 

sociedads .iborigenes al tiemI1o do la 
1937 	Se establece una radiodifusora legada do los espanoles, eran su
 

('La Voz do Maniab", Director comercio ma rtino do larga distancia
 
Sr. Pedro am brano). 	 y el equilibrio logrado en eI manejo 

del eindio.
 

1948 	 Se inicia las obras de riego en Ciudi(les do 20.000 personas (Manta) 
la zona (rttral dc,Manabi. 

V eLila pjoblauiun i~resumiblemnentc 

1950 	 Manabi alcanza los 101.000 pr6xima ul nedio rinlln sustentaban
 
habitantes, SU viola ;obre la agricultura intensiva,
la ganaderia N' la pesca do esta regi6n. 

1952 Se crea la Universidad T6cnica Desde prmncpis de sighi so ha 
do Manabi, quo empieza a reconocido a estoi provincia como una 

do las fuentes nlts iniportantes de 

1956 	Se crea el Comit6 do Obras material arqueolugico on el Ecuador. 
Portuarias de Manta. Los principales muscOs do Norteamrica 

1957 	Se firma contrato do concesi6n y l-uropa, asi conlo los nacionales, han 
o btenidlor stOs unjorc.; colecciones deparada exl)lotacion petrolera on sitios conio San Isidro, PIedernales, RioIa Leonard Co. 	 Chico, Los l-steros, etc. Esta 

1960 	 Dc6cada d intensas y prolonga(Ias notoriedad ha hecho de Manabi, il 

sequias y cm igraci6n hacia otras igual que do "La loiita" on la 
provincias, provincia do Esmeraldas, el emporiodi la "llualqueria" y trifico ilegal de 

h)S2 Manabi tiene 612.000 habitantes. antiguedades en la costa (le1 Ecuador. 
Se crea el Centro d Ilay dos razones para ello: 

Rehabilitacifn (de Marrabl (CRM). - Manabi es un levantamiento del 

terciario, con valles aluviales de 
1968 Sc inaugura el terminal maritilo reciente formaci6n profundamente 

do Manta. Se crea on Manta la cortados por los rios quo drenan hacia 
extensi6n do la Universidad Laica el Pacifico. Este espacio fue ocupado
Vicente Rocafuerte do Guayaquil. y enriquecido a partir del Pleistoceno. 
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Los grupos humanos fueron 
construyendo cada vez mfs sus aldeas 
y conjuntos arquitect6nicos de 
importancia sobre los riscos que
bordeaban los rios, dejando el fondo 
de los valles para la producci6n 
agropecuaria. 

- En raz6n de lo anterior, la 
arqueologfa se encuentra casi a flor 

de tierra sobre las barrancas o es 
hallada al azar durante las faenas 
agricolas, con lo cual la "huaquerla" 
se ha incorporado como un elemento 
ms de la producci6n campesina y una 
fuente auxiliar de subsistencia durante 
las 6pocas de sequTa, de bajas en las 
cosechas o de los productos en el 

mercado. 

Con excepci6n de las investigaciones 
arqueol6gicas que desde 1978 realiza 
el Programa de Antropologfa para el 
Ecuador, en Salango y proyectos 
asociados en el sur de Manabi, y de 
los trabajos de rescate arqueol6gico 
y estudios arqueobotinicos en San 
Isidro y el valle del rio Jdma, al 
norte, que en 1980 inici6 el Centro de 
Estudios Arqueol6gicos y Antropol6gicos 
de la ESPOL, la investigaci6n 
arq'ieol6gica en Manab se ha limitado 
a la descripci6n de sitios y a 
establecer cronologias seriadas de ]a
cerimica de cada perlodo cultural. 

Loi estudios sobre el manejo ambiental 
aborigen recifn estfin empezados y es 
poco Ioque se puede decir de Manabi, 
sin recurrir a la extrapolaci6n de la 
informaci6n obtenida en Guayas sobre 
terrazas de piedra, albarradas y 
camellones (ver este mismo titulo en 
el Perfil del Guayas). 

Durante los primeros ahos de la 
conquista y colonia, Portoviejo y su 
regi6n fueron el principal centro de 
operaciones de los espaioles en la 
costa. 


Las pestes y los incendios repetidos 
que asolaron Portoviejo, junto con su 
desplazamiento hacia el interior, 
facilitaron el traslado de los espaiholes 
hacia Guayaquil y de la poblaci6n 

indIgena hacia la zona de Daule. 

La acci6n de los piratas sobre Manta 
fue igualmente desastrosa. A fines de 
la colonia esta antigua ciudad indigena 
se habTa reducido a "una simple calle 
larga con 27 casas de madera con 
cubierta de paja. una iglesil y una 
Ermita", segOn cita Viliulfo Cedefio (34). 

La vida en la regi6n se sustentaba en 
la ganaderTa y pesca y 
complementariamente en la agricultura. 
Los pueblos se ubicaban pr6ximos al 
mar pero no en las playas. El deficit 
de agua y la despoblaci6n indigena
explicarlan ]a escasa agricultura de 
esos tiempos. Mis hacia el interior los 
aborigenes s! hacian agricu!tura y 
pagaban en especies los imDuestos. En 
Manta se obtenia sal. 

Las sequias fueron un fen6meno 
permanente, los afios que las cr6nicas 
registran son 1771-1772, 1790-1795, 
1804-1805 y 1808-1810.
 

Es probable que el rigor del clima haya
facilitado sobre todo el desplazamiento 
de la poblaci3n blanca, ya que entre 
fines del siglo XVIII y mediados de. 
XIX la poblaci6n de indigenas y 
mestizos se recuper5. Los blancos 
vivian principalmente en Guayaquil y
Portoviejo y los aborigenes y mestizos 
en poblados pr6ximos a la costa. 

La escasa poblaci6n blanca y la 
estructura del poder colonial en el 5rea 
explicarlan la condici6n de comunidades 
semilibres que tuvieron estos grupoas 
indIgenas durante la colonia. El 
despoblamiento y el desplazamiento de 
los aborigenes explicarlan parcialmente 
la discontinuidad que se produjo en su
cultura productiva y el privilegio de 
la ganaderfa sobre la agricultura, con 
el consiguiente abandono de las 
t~cnicas ancestrales de manejo del 
medio, las cuales ademds requerfan de 
una organizaci6n sociopolltica especial,
destrulda por la colonia. 

Para mediados del siglo XIX Manabf 
exportaba por Manta y Bahia maderas, 
cacao, caucho, tagua, paja y sombreros 
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ue paja toquilla, tabaco, crscara de 
mangle, algod6n y caf6, entre otros 
productos. 


La ubicaci6n geogr5fica de Bahia hacia 
de ella un centro ce mercado al 
servicio de una vasta regi6n, rica en 
producci6n agricola. 

rzida permitfaHasta finales de siglo, la 

la entrada de l)UqueS de alto calado, 
sin embargo, la sedimentaci6i 
arrastrada por el rio Chone, m5s 
fluctuaciones do las corrientes 
suDmarinas, hicieron clue para 1895 
disminuyera la profundidad (1ei canal 
de entrada a la bahia, impidienilo e l 
adelante el acceso de elnbclr aciones 
de gran tamcino. Esta dificultad era 
salvaia mediante el trasbordo de 
productes en pequenas embarcaciones, 
a los buques que fondeaban en las 
afueras (35). 

A principios de este siglo los 
principales productos clue Manab! 
exportaba eran tagua, sombreros de 
paja, cacao y caucho. Los sombreros 
y la tagua so movilizaban 
principalmente por Manta; Bahiamovilivario Vcantaos

movilizaba cacao, caucho v tagua, 

Bahia movilizaha mis carga que Manta 
y en kilos exportados suporaba 
ligeramente a Esmeraldas y on 20 
veces a El Oro. Los cuatro puertos 
manabitas movIan 14.500 kilos dC 
mercaderlas de exportaci6n on 1909, 
sobre un total nccional de 60.000 
kilogramos (36). 

La crisis del cacao marc6 un cambio 
en la importane:ia do Bahia en las 
d~eadas del 20 y 30. 


En general la crisis de las 
exportaciones de productos de 
recolecclin silvestre dej6 a Manabi con 
sus recursos muy presionados y con una 
poblacl6n en descenso. Este poriodo de 
auge, libre do la tutela do Guayaquil, 
se cerraba. 

claramente la ciudad ms dinnmica y 
ross poblada de la provincia. Los 
ferrocarriles que operaban en las rutas 
Chone-Bahia y Portoviejo-Manta entran 
a sor sustituldos por ca:reteras. Los 
i, incil-ales contros urbanos son Manta, 
Portovieju, Bahia, Chone y Jipijapa. 
La preeininencia do Manta !e consolid6 
con la corstruccion del puerto
niaritirno. 

En 19.18 se inicia las obras de riogo 
en la zona central, Ioque posibilit6 
eI mejoramiento do la agricultura, para 
entonces la principal act'vidad 
econornica de la provincia. 

a dcada do 1960 foe do grandes 
se(qulias. Para entonce3 el mal manejo 
del suel() agricoa y la deforestaci6n 
masiva, tanto on el 5rea seca como 
en la hnmeda, habian producido ya
serios desequilibrios ecol6gicos. Es 
probable que este proceso est6 asociado 
a la disminuci6n paulatina de las 
Iluvias on 5 milimetros anuales a lo 
largo do los 6ltimos 50 anos (op.cit. 33). 

Manabi es boy la Cnica provincia 
costera on la que so han configurado 
varios contros urbanos conurbanos0
on~
caracteristicas de polos seccionales de 
desarrollo, sobre Sreas geogrnficas y
productivas relativamente 
(liferenciadas. Pero sobre todo, es la 
Onica provincia costera quo tiene dos 
entes especiales para su desarrollo: el 
Centro do Rehabilitaci6n de Manabf 
(CRM) y la Junta de Recursos 
;-Iidrnulicos de Jipijapay Pajnn. 

El CRM, de acuerdo a su Ley de 
Creaci6n (Art. 2) fue "el organis-no
encargado del derarrollo socloecon6micodo la regi6n: en consecuencia, las 

dependencias del poder central, losorganismos provlnciales, seccionales y
locales de derecho pniblico de Manabl, 
debcr5n elaborar sus planes de trabajo 
en directa coordinsci6n con el CRM"; 
luego, on 1970 el CRM perdi6 su 
autonomla y fue adscrita al MAG. 

Varios estudios comentan sobre la 
A partlr de los argos 40 Manta es condici6n do provincla blc~fala y sobre 
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algunas tensiones ertre los cantones FIGURA 27. Dlvisl6n Politico-Admintatrativa
 
manabitas. Es posible que I}sta sea una
 
caracterlstica natural que acompaiie
 
al proceso de integraci6n provincial
 
como ha ocurrido en otras partes; pero
 
es cvidente que esta provincia costera
 
tiene las capacidades t~cnico-iegales
 
para organizar su desarrollo e
 
equilibradamente, manejando una
 
economta moderna cuya base ya no es .
 
la tepredaci6n silvIcola y la artesanfa. .
 

.. N, . ,.. 

Dlvlsi6n politico-administrativa 

Manabf tiene 15 cantones, con 25 ; ,- LI 

parroquias urbanas y 44 rurales (op.cit.
 
7). De los 5 que tienen salida al mar, . . . .
. . IN-C I"?
 

al canr6n Sucre le corresponde el 50%
 
del frente costero y el 21% de la
 
superficie provincial (ver Figura No. 27).
 

FICURA 23. Vfas, puertos, aeropuerto y turismo 

S61o dos capitales cantonales estn - - 
ubicadas a la orilla del mar (Manta y 
Bahfa). El cant6n Portoviejo sale al 
mar por un angosto cuello, pero sus 
principales actividades econ6micas no 
e'..tfn asentadas en los recursos ma: inos ""7 
o costeros; igual obset'vaci6n puede 
i:i rse sobre el cant6n Jipijapa y, en
 
menu" medida, sobre el cant6n
 
Montcristi. En total, entre parroquias
 
y recirtos, las poblaciones asen' "as
 
irente al mar son 30, que repres- -icvn
 
el 10% dcl total de poblaciones 
 I 

rpgistradas para los 5 carntones
 
costeros en el Mapa Geogr~fico de la
 
Provincia editado par el CRM en
 
1.987 (37). " 

Infraep tructura vial y de 
comunicaciones 

El CRM ("Manabf en Cifras, 1987") 
regisra 669 kil6mettos de vias 
asfaltadas, 567 de carreteras lastradas 
y 4.302 de caminos vecinales para la=-' -, ,, 
provincia. Los vehiculos matriculados 
lle&.iron a unos 15.000. Estas cifras 
correspooden a 1982, para aris mds 
reclcutes no hay datos oficiales. (Para ... 

1985 las vlas asfaltadas habr1an subido 
,°N ISMAA VIA.a 816 kil6metros) (ver Figura Nc. 28). -U--T-. 
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Las vlas asfaltadas Darten desde Bahia Manabf dispone de un puerto marltimo 
y Manta hacla el interior de la en Mantq. A la izquierda de la

provincia, integrddose al gran eje desembocadura del rio Manta est5

litoral Esmeraldas-Santo Domingo-Daule ubicado el puerto pesquero, 
 al cual
-Guayaquil. tienen acceso s6lo embarcaciores 

menores. Puerto Cayo, Machalilla,S61o hay dos tramos costeros Puerto L6pez y Salango son 
asfaliados. Uno es el que va de importantes centros pesquercs
Ayampe a Puerto Cayo y que forma artesanales aunque sin facilidades 
parte de la via costanera que empieza portuarias suficientes. 
en Salinas; y, el otro, corresponde al 
trecho Manta-Jaramij6. Otras De los cinco cantones s6locosteros
poblaciones costeras (Manta, Crucita, Montecristi carece de aeropuerto. El
San Jacinto, San Clemente y Bahia) de Manta es utilizado con mis 
est~n articuladas a la red vial frocuencia (en las rutas Mania-Quito
provincial mediante carreteras y Manta-Guayaquil) y por sus
asfaltadas. Al momento existen varios condiciones ambientales y de pista
tramos costaneros de carreteras puede operar como alternativa para los
lastradas o en construcci6n. En el vuelos internacionales. Existen otras 
norte, Pedernales y Cojimies se unen pistas menores utilizadas por avionetas
utilizardo la playa. La zona cosrera sobre todo en relaci6n con la actividad 
con menor servicio vial corresponde camaronera. La oferta de la capacidad
al cant6n Sucre. cornercial era utilizada en mis del 76% 

en 1983.
De acuerdo al 5rbol de flubo vehicular 
identificado por el CRM (38) el rrano 
de mayor uso es Manta-Montecristi- Actividades econ6micas 
Portoviejo (rnzs de 4.000 vehiculos por
dia). En general, el trtfico se orienta Toda la franja costera, a excepci6n de
hacia Santo Domingo por la via un pequefto trecho entre Punta Ballena
Portoviejo-Rocafuerte-Chone-El Carmen y Canoa, estuvo ocupada hasta 1830. 
(m s de 2.000 vehiculos por dia); y, Esta ocupaci6n del espacio inclula los
hacia Guayaquil, via Jipijapa (mis de territorios interiores de Chone,
1.400 vehicrios por dia). Rocafuerte, Portoviejo, Montecristi, 

Punta Canoa: paisaje exceptional do acanfilados con cuevas socavadas por las olas. 

"
"' 


-jp .'k A 
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Jipijapa, Santa Ana y Pajfn. En los 100 
afhos posterlores la ocupaci6n incluy6
la escasa franja costera libre y avanz6 
hacia el interior. Entre 1915 y 1960 
se ocup6 el 5rea de Flavio Alfaro y 
en las filtimas dos d~cadas las 6reas 
de El Carmen. ! finico espacio no 
explotado en ]a actualidad se reduce 
a uha limitada 5rea noroccidental que 
lilmita con el sur de Esmeraldas. 

En general la ocupaci6n avariz6 desde 
el centrosur de Manabf hacia el 
occidente y el noroccidente. En las 
Gltimas d6cadas nuevos ambientes y
niveles del mar han sido incorporados 
a la economia moderna de Manabl. La 
pesca industrial se desarrolla a partir
de 1950. 

Nuevos cambios se esperan en Ins 
actividades agropecuaria v en Ih 
calidad del arnbi, tc una vtez que St
realice las obras de riego del CRM. 

A lo largo del tiempo los recursos de 
]a tierra han sustentado diversas 
actividades. La principal presi6n oper6
sobre la floresta que aport6 con 
maderas y productos do recolecci6n 
silvestre (tagua, caucho, c5scara de 
mangle, palma de paja toquilla, balsa, 
etc.). Esta presi6n se evidencia en )a 

TABLA 26. Recursos 

reducida firea de bosques existente. 
Sigifredo Velasquez (op.cit. 31) estima 
que el 30% del espacio regional de la 
zona suroeste esth deforestado, donde 
el manto Grginico superficial tiende 
a desaparecer; y que por el 
azolvamiento en los valles y en la 
desembocadura de los rios las 
inundaciones de hoy superan a las de 
los ahos 50. 

La distribuci6n de los bosques en los 
cantones costeros consta en la Tabla 
No. 26. 

En 1984 Manab! explot6 15 especies 
y moviliz6 27.445 metros cribicos de 
madera equivalentes al 6% de la 
producci6n maderera del pats. La 
principal especie movilizada(exportaci6n) fue la balsa con 20.341 
metros cfibicos. 

Segan datos del MAG, citados por el 
CRM (39), la provincia tuvo hace dos
ailos 2 'iveros forestales y producla
400.000 plantas al afto. 

En general cl bosque protector estS 
en pleno retroceso. El uso agropecuarlo
inciuye las cabeceras "le las cuencas 
hidrogrfificas de rios menores y
quebrEdas (op.cit. 38). 

forestales de los cantones costeros (1979) 

Bosque Bosque Bosque Area porArea productor protector artificial reforestar 

Total provincia 116.787 215.199 354 134.272 
Total cantones ribereflos 55.000 78.389 235 28.000 
Manta - 6.000 10 -Portoviejo 18.000 166 15.000
Montecristi - 3.200 5 5.000Jilpijapa 15.000 11.189 30 8.000
Sucre 
 40.000 40.000 24 -

Relaci6n porcentual:
 

cantones riherefios/provincia 47,1 36,4 
 66,4 20,8 

FUENTE: MAG/CRM, Diagn6stico Regional de Manabl, 1980. 
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El firea cultivada creci6 en Manabf de higuerilla, el 48% del matz duro, el 
121.000 hectareas hace 10 arios a 50% del platano y el 80% de la yuca 
305.600 en 1986. La de pastos pas6 en (op.cit. 40). 
el mismo perlodc desde 497.000 a 
814.000 hectareas. Al ario 1985 Manabl El hato ganadero es ef mis importante 
tenla el 42% del area cultivada y el de la regi6n litoral. 
45% del area de pastos de las 
provincias costeras. Al igual que en Entre 1974 y 1985 los bovinos pasaron 
el resto del pals, tambign e;nesta de 477.300 cabezas a 622.400, los 
provincia hay la tendencia a prefeir porcinos de 225.200 a 534.700 y los 
la ganaderfa sobre la agricultura (40). equinos (caballos, mulas, asnos) de 

115.000 a 130.000 (op.cit. 40). 
Los principales productos (ver Figura 
No. 29 son cafG, maTz duro, cacao, L.a ganaderia est5 concentrada en la 
platano, banano, citricos, arroz, yuca, zona norte, los principales centros 
algod5n, oleaginosas (higuerilla, manf, ganaderos corresponden a los cantones 
palma africana, coco) y ocupan unas Chone, Sucre v El Carmen. Para 1984 
290.000 hectareas equivalentes al 95% (op.cit. 31) Manabi tenia 1,13 cabezas 
del area cultivada. El caf6 ocupa el de ganado por hect-rea de pastos. Las 
46%, el malz el 18,3%. el cacao el principo,Ies razas en explotacifn son: 
12%, el pl5tano el 8% op cit. 40). ganado criollo, Holstein, Brown Swiss, 

Santa Gertrudis, Brahman, Clirolaises. 
En comparaci6n con la3 otra El 93% de las propiedades tienen hatos 
provincias costeras, Manabf pr3duce el menores de 50 cabezas de ganado. 
40% del algod6n, el 68% del caf6 en 
grano, el 92% del man!, el 95% de la Para el afio 1985 las provincias 

costeras tentan 1.427.000 vacunos y 
Manabt el 44,2%.

FIGURA 29. PrIncipales cultivos 
agricolas 	 A pesar del impacto negativo del gran 

invierno de 1983, la avicultura 
manobita es la primerv en el pals y 
sigue surtiendo el mercado nacional y 
el del sur de Colombia. Para 1986 la 
poblaci6n avicola estaba conformada 
por J.000.000 de unidades 
aproximadamente. Los principales 
centros praductores son la zona de 
Bai-a y la de Portoviejo-Man ta. La 
alta producci6n de maiz duro de la 
provincla se relaciona con el desarrollo 
avicoa. Manabi ha mantenido en esta 
d~cada- el 50% de la poblaci6n avicola 
del pals aproximadamente. 

Sigifredo Velsquez (op.cit. 31) considera 
I .S-A que la orientacin de la industria 

manabita (ver Figura No. 30) hacia los 
I A,Z alimentos est 'eterminada por la 

EDi-]rw vocaci6n agropt xaria y pesquera de 
FUNIOMIL, la provincia. S61o en la mediana y 
t1,,TA, pequeria industri-i -dice- se encuentra 
m,, una diversificacion productiva. La zona 
, A" principal de implantaci6r; industr'al es 

F,g-CR ,TSA 	 Manta, sin embargo, se va configurando 
un eje Portoviejo-Montecristi-Manta. 
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La industrializaci6n empieza en la Para 1982, el promedlo de empleo en
d~cada de los atfos 1960-1970, antes las empresas industriales era de 86
s6Io habla 3 industrias. trabajadores y, en la pequea industria 

9,2 per .,nas.
Para 	 1984 (op.cit. 10) L.'anabT tenTa 56
establecimlentos en el sector 	 El sector minero no es significativo.
manufactura que ocupaban a 3,919 Manabf tierne 	regisvradas 13 canteras
trabajadores. 	 El 78% de los y 3 establecimientos dedicados a la
trabajadores corresponde al ramo minerfa que ocupan anas 100 personas."Productos Alimenticlos, Bebidas y 	 La principL,, expectativa en este sector 
Tabaco". 
 proviene de la exploraci6n de 

hidrocarburos realizfindose ahora eiiPara 1985, las empresas acogidas a la Areas int, res (Flavio Alfaro).
Ley de Fomento Industrial fueron 28 
y a la Ley de Fomento de la Pequefia La pisclcultura es una actividad
Industria y Artesanta 67. Durante los reciente. Manabi es la provincia con
ahlos 1980-1SrJ5 s6lo 3 empresas se mayores extensiones de cultivo de
acogieron a la primera Ley y 1I a la 	 peces de agua dulce. El 	 -cultivo del
segunda. 
 chame ocurre en Ireas pr6ximas a 

Bahia y Charapt6 (op.cit.39). Se haContabilizando tanto las empresas 	 identificado 70 cuerpos de agua (unas
acogidas a las citadas Leyes, como 700 hectfireas) aptos para este cultivo.
aquellas que no 1o nan hecho, en 1985 Actualmente se explota unas 4U
el total de establecimientos de pequehla hectfreas, aunque no en forma 
Industria era 226. Manta, Portoviejo 	 permanente. 
y Montecristi concentran el 76%, Sucre
el 5%. De estas empresas, las La construccifn y operaci6n del puerto
relacionadas con producci6n 	 de Manta marc6 diferencia netauna
agropecuaria, alimentos, 	 en el s6loproductos desarrollo no de la actividad
met~licos e imprentas representan el portuarla misma, sino de la provincia,
60% del total (op.cit. 31). 	 sin embargo, el movimiento de carga 

no tiene un comportamiento sostenido. 
El tctal de toneladas movilizadac en

FIGURA 30. Producc16 industrial 	 1985 es similar al de 1968, El argo de 
-- mayor movimiente fue 1977 con 

457.700 toneladas mrntricas, desde 
2. 	 entonces el descenso ha sido constante 

hasta Ilegar a 106.000 ha. e Jos allos 
(op.cit. 25). La capacidad de operaci6n
del puerto es de 700.000 toneladas 
metricas. 

08~8 Entre 1980 y 1985, las exportaciones
Uoil cayeron de 68.700 a 63.700 toneladas 

-.-J m~tricas y las importaciones de 
201.000 a 41.820. Los productos 

- , 'aw a embarcados son principalmente del Srea 
<o Iao, , ~y~ corresponden el 48% a cafM y el 40% 

L4.0." 	 a pescado, mariscos y moluscos. 
Manabf no exporta harina de pescado. 

va.b.-.. 
 En 1985 	 arribaron a puerto3 
0. _ comerciales del Ecuador 1.753 naves, 

fD- de las cuales 	corresponden a Manta 
o 	 "M" 163. De m~s de 4.300.000 toneladas 

[]." A" .I m~tricas de carga importada, Manta 

http:op.cit.39
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TABLA 27. 	 Carga de importacl6n segfin provincias de destino 
(en toneladas m(tricas) 

Provincias 1978 1980 1982 1984 1935 

rotal 228.152 201.660 133.736 54.026 42.810 

Manabf 11.791 15.400 23.050 27.829 17.803 
Guayas 110.470 99.64q 46.630 2.691 2.161 
Pichincha 101.227 79.233 60.864 22.997 2 1. 597 
Otras 4.664 7.378 3.192 509 1.249 

FUENTE: DIGMER, Estadisticas Portuarias 1983 y 1985. 

recibi6 el 3%. De mis de 1.850.000 1962 fue del 3,5% ha descendido 
toneladas m6tricas de carga exportada, bruscamente hasta ser del 1,3% en el 
Manta oper6 el 3,4% (op.cit 25). El periodo 1974-1982. El descensa) es mis 
destiro de la carga segin provincias marcado en el nirca rural donde pas6 
consta en la Tabla No. 27. del 3,4% al -0, 1% para los mismos 

periodos (ver Figura No. 31). 
En el perfodo 1978-1985 es evidente 
que el volumen importado cay6 drtistica Las m~is importantes constantes en el 
y constantemente. Li1 carga hacia comportarniento dernogrffico de Manabi 
Guayas pass del -18 al 5%; cI volurnei son: 
de carg;a hacia IPichincha cay(6 en cl 
79 .	 a) La disminuci6n porce,!tual de su 

presencia en el imbito nacional. En 
Otras actividades coimo la pesca, 1950 represent6 el 12,5 del total del 
cultivo de camarin y turismo por pals, en 1982 el 11,9, y tie acuerdo 
corresponder tipicamente a recursos a las proyecciones del INEC en 1995, 
de la franja costera, se analizan en s6lo le corresponder5 el 10,1% de la 
otro titulo. poblaci6n del Lcuador, como se aprecia 

en la Tabla 	No. 28. 

Tendencias demogrfificas 	 FIGURA 31. Evoluci6n de la poblaci6n 

Al analizar la informaci6n registrmda 
en los 4 censos nacionales y las m 
proyecciones hechas por el INEC, hasta 
el afio 2000 sc establece que en 
Manabi la poblaci(n se multiplicardi por ro, 
3.4 del 1950 al 2000. Estc crecirniento ,. I ,
 
pobl>- ional se SsTeitara en el
 
incremento urbano (,ue para 1995 0
 
alcanzarf los 618.917 habitantes, de,
 
los cuales 193.984 corresponderfan a
 
Manta.
 

Aunque este aunento nos I a °, ,."
 
parecer muy alto, en reali, es el J..
 
menor en la costa v encubre procesos ,=.,, -i,
 
moy cortradictorios. La tasa de
 
crecimiento anual que entre 1950 y
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TABLA 28. Partlclpaci6n de Manabf en fa pobla-
ci6n nacional 

Poblaci6n 
Afio Ecuador ManabT Porcentaje 

1950 3.202.757 401.378 12,5
1982 8.060.712 959.896 11,9
1987 9.922.514 1.060.655 10,7 
1990 10.781.613 1.126.310 10,5
1995 12.314.210 1.240.680 10,1 

FUENTE: 	 INEC, Censos de Poblaci6n, varlus anos.
Proyecciones de la Poblaci6n Ecuatoriana. 

b) El acelerado creclmlento ttrbano y
ia consecuente desruralizaci6n. Para 

1950 la poblaci6n urbana represent6el 18,7%, en 1982 el 36,7% y de 
acuerdo a las proyecciones del INEC 
en 1995 el 49,9% de la poblaci6ri
manabita serta urbana. 

Este crecimiento urbatio descansa 
fundamentalmente e, el desarrollo de 
Manta y Portoviejo que para 1995 
represerjtar el 65% de la pohlaci6n
urbana de Manabl. 

c) La creciente emigracl6ki. Manabi 
es la provincia costera qua rns 

sufre este fen6meno. l.-.,sde 1962 el 
namero de emigrantes ez: superior al 
de los inmigrantes. Los datos constan 
en la Tabla No. 29. 

El saldo migratorio intercensal 1950-
1962 equivalt6 al 8,6% de la poblacign
de 1962; el saldo entre 1962-1974 
equivali6 al -13% de la poblaci6n de 
1974, y la prdida dei Gltirm perfodo 

TABLA 29. Saldos mlgratorios de Maiiabl 

Moviraiento 
migratorio 1962 1974 ,82 

Emigrantes 962.74 129.108In m ig ra n te s 9 .9 94 22.5 9 4 224.0422 4 .3 46Sald 52 790 10 .514 i99 696
Saldo - 52.790 - 106.514 -i99.696 

FUENTE: 	 INEC, Censos de Poblaci6n, varios ahos. 

intercensal es igual al 25,7% de la 
poblaci6n total de Manabf en 1982. 

A criterio del CONADE (41) el 
fraccionamiento predial, la carenciade riego y el excesivo uso de los 

suelos en 	 la zona central de Manabl, 
se encuentran entr, las causas que han 
dado origen a fuertes corrientes de
 
emigraci6n que no han podido ser
 
compensadas por el atractivo que

ejercen lus ciudades de Manta y 
Por toviejo. 

Estu tei'dencia no se modificar, en el 
futuro innediato, pues requieren de 
sostenidos y amplios planes de 
desarrollo, especialmente en el agro. 

d) La baja densidad poblaclonal de lafranja riberefia. Segrn el Atlas del 
CRM en base al Censo de 1974, a 
excepci6n de San Vicente, Bahia, 
Jaramij6, Manta y Fuerto L6pez, s6lo 
se registr6 5 Esentarnients costaneros 
con una poblari6n entre 1.000 y 2.000 
habitantes. Aaem~s, se registr6 amplias 
zonas despobladas. 

De acuerdo al CEDIG (42) el Cen-u de 
1982 revel6 que la zona desde Cojimlesa San Vic 'te, desde el sur de Bahia
 
hasra Ja, n:j6, y desde Cabo San
 
Lorenzo asta Ayampe tienen una
 
densidad poblacional entre 2 y 20
 
habitantes por kil6metro cuadrado.
 

En lo referente a la parte norte, esta
tendoncia no se modificar5 mientras 
la faja que va desde Canoa a Cojimles 
carezca de vlas y sea muy frgil su 
integraci6n con Bahia y con el reto
 
de la parte norte de la provincia.
 

Manta y Portoviejo, los dos ejesurbanos de la provincia, crecieron y 

crecen a expensas de los dems 
cantones, 5 de los cuales registraron 
tasas de crecimiento negativo entre 
1974 y 1982. 

La PEA de Martabl ascendi6 en 1982. p e s , n Oaa 206.82420 4 p rsonas,n y p; s ly rep rsent6 el 
8,6% de la PEA nacional. Sin embargo, 

en valores absolutos, la PEA de la 
provincia d sminuy6 en unas 3.000 
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TABLA 30. Distrlbucin porcentual de la PEA segan rama de actividad y Area 

1974 1982Rama 
de actividad Total Urbana Rural Total Urbana Rural 

Total PEA 209.906 54.506 155.400 206.824 60.581 126.243 

Total porcentaje 100,0 100,0 100,0 100,0 1O0,0 100,0 

Agricultura 67,7 15,1 86,1 45,4 8,1 69,2 
Explotaci de minas y 

canteras - - 0,1 0,1 0,1 0,1 
Manufactura 5,5 13,1 2,7 6,5 10,7 3,8 
Electricidad, gas y agua 0,2 0,7 - 0,3 0,6 0,1 
Construcci6n 1,9 6,0 0,5 4,8 8,9 2,2 
Comercio, restaurantes y 

hoteles 7,7 19,8 - 3,4 10,0 18,0 4,9 
Transporte y comunicaciones 1,9 4,8 0,9 3,9 6,6 2,1 
Establecimientos financioros 2,3 1,1 - 0,8 1,8 0,1 
Sfirvicios 9,4 28,7 2,6 20,2 35,4 10,5 
Activldades rm especificadas 3,4 7,2 2,1 1,1 2,3 0,4 
Trabajador nuewo 2,0 3,3 1,6 6,9 7,5 6,6 

FUENTE: INEC, Censos do poblaci6n, varios aios.
 

personas entre 1974 y 1982. Tambitn la artesanfa) que emplea apenas a 
en esto, el caso de Manabl es 6.800 personas. 
excepclonal entre las provinclas 
riberefias, el detalle consta en la Tabla La crisis del sector agricola, asl como 
No. 30. la poca cobertura laboral de la 

industria, explican el proceso de 
De la Tabla No. 30 se deduce: terciarizaci6n que ocupa a mts del 

60% do la PEA. Cifras de detalle 
- Que a pesar de la catda brusca de constan en la Tabla No. 31. 

la PEA agrlcola, este sector es 
todavia el mis importante en la Mientras en el pats es notorio el 
captaci6n de mano de obra. proceso de proletarizac16n de la mano 

de obra, en Manabl la categorta 
- Que la segunda actlvidad (servicios) "empleado o asalarlado" ha caldo 

entre 1974 y 1982 duplic6 su durante el perfodo en t6rminos 
poblaci6n total y casi la cuadruplic6 absolutos y relativos. Esta categoria 
en el drea rural, a nlvel urbano perdi6 cerca de 17.000 

individuus, mientras que la poblac16n 
- Que la tercera actilvidad es el urbana aument6. 

comerclo. La industria se ubica en 
el cu-rto lugar y otorga trabajo a unas El n0mero de "trabajadores nuevos" y 
13.500 personas,- inclutdos los "no declarado" pas6 de 7.600 a 27.000, 
artesanos. lo que equivale al 13,1% de la PEA, 

porccntaje que es casl el doble del 
Frente al incremento de la poblacl6n registrado a nivel naclonal. 
urbana en Portoviejo y Manta 
encontramos una manufactura (inclulda Estos datos revelan una crttica 
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1982 

TABLA 31. 	 Distrlbuci6n porcentual de la PEA segfin categorta de ocupacl6n y 
Area 

1974 


de ocupaci6n Total Urbana Rural Total Urbana Rural
 

Categoriz, 


Patrono o socio activo 2,1 3,3 1,6 3,3 4,6 2,6 
Cuenta propia 37,6 31,8 39,6 35,1 29,8 38,4 
Empleado a asalariadc 41,9 55,0 37,3 39,0 47,8 33,5 
Del Estado - - - 9,4 19,6 3,0 
Del sector privado - - - 29,6 28,2 30,5 
Trabajador familiar 14,4 2,9 18,4 7,8 2,6 11,1 
Otros 0,4 0,9 0,2 1,7 1,8 1,5 
No declarado 1,6 2,8 1,3 6,2 5,9 6,3 
Trabajador nuevo 2,0 3,3 1,6 6,9 7,5 6,6 

FUENTE: INEC, 	Censos de Poblac16n, varios aflos.
 

TABLA 32. 	 PEA cantones ribereos, por sexo, firea y principales actividades
 
(1982)
 

PEA 
PEA Hombres Mujeres Rural Urbana Principales
 

Cant6n total % % % % actividades
 

Portoviejo 42.059 79,8 20,2 65,0 35,0 	 Serviclos 32,3% 
Agricultura 23,6% 
Comerclo 14,7% 

Sucre 20.825 89,8 10,2 82,0 18,0 	 Agricultura 55,0% 
Servlclos 17,0% 
Comerclo 8,0% 

Jlpijapa 16.546 90,1 9,9 64,0 36,0 	 Agrlcultura 46,3% 
Servlclos 18,7% 

Montecristl 7.212 87,9 12,1 73,0 27,0 	 Agrlcultura 28,7% 
Industria 17,5% 
Servlcios 17,4% 

Manta 27.714 78,8 21,2 5,0 95,0 	 Servicios 29,7% 
Industria 12,9% 
Agrlcultura 10,4% 

FUENTE: INEC, IV Cs~r,o de Poblacl6n, 1982. 

ELABORACION: Fundaci6n Pedro Vicente Maldonado. 

sltuaci6n laboral en la provincla de subempleo, y que recomienden 
ManabT. Es necesarlo realizar estudlos estrategias para resolverlos (ver Tabla 
que cuantifiquen el desempleb y el I No. 32. 
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TABLA 33. 	 Relac!6n de la PEA de Manta con PEA provincial y Por categorta do ocupaci6n destacan 
naclonal (1982) o aeoldeoucinescn 
naclona__(19__ _0los asalariados privados con el 35,3%, 

2 8 PEA Relaci6a con Relacin co cuenta propia ,2 %, asalariados del 
Categorla Manta Provincia % Pals % Estado 13,1% y patronos 4 , 2 %. 

Total 27.714 13,4 1,2 La PEA de Manta equivale al 24% de 
Urbana 26.252 32,6 2,2 la de los cantones costaneros y al i3% 
Rural 1.462 1,2 0,1 del total p-ovincial.
 
H ombres 21.844 12,1 1,2
 
Mujeres 5.870 22,1 1,2
 

Ocupados 24.888 13,1 1,1 _ducaci6n
 
Desocupados 2.826 17,2 2,6
 

Servicios U 8.149 28,5 1,9
Industria U 3.532 ,t,0 1,9 En las Cltimas tres d6cadas la 
Agricultura R 1.958 2,2 0,3 provincia de ManabT registra
Construcci6n U 2.547 35,4 2,5 importantes cambios. Disminuy6
Transporte U 1.856 35,0 2,5 
Asal. privados U 9.511 41,9 2,2 significativamente el analfabetismo, la 
Asal. Estado U 3.600 22,8 1,5 cobertura educativa se ampli6 en las 
Cuenta propia U 7.060 29.4 2,3 6reas urbana y rural y se cre6 dos 
Patronus U 1.!29 30,7 2,1 universidades. Los datos de cobertura 

_ _y analfabetismo se muestran en laFUENTE: INEC, IV Cunsu de P,blac16n, 1982. 	 T'abla No. 34. 
ELABORACION: Fundaci6n Pedro Viceate Maldonado. 

De la Tabla No. 34 se desprende: 
Para 1982 los cantones costeros 
Portoviejo, Manta, Sucre, Jipijapa y - Entre 1974 y 1982 el analfabetismo 
Montecristi, acumularon una PEA total en Manab! se ha reducido en un
 
de 114.356 habitantes. 34%.
 

Manta es el Ginico de los 5 cantones - El analfabetismo rural es 3 veces
 
riberefios de Manabf cuya PEA est5 superior al urbano.
 
mis vinculada a las actividades
 
costeras, raz6n por la cual - Las mujeres son las m~s afectadas
 
analizaremos con m5s detalle el con el analfabetismo.
 
comportamiento de su fuerza laboral.
 
La estadistica se presenta en la Tabla En la Tabla No. 35 se aprecia que:
 
No. 33.
 

- El nivel preprimario ha tenido el 
Segfin el Censo de 1982, le PEA de mayor crecimiento relativo. 
Manta comprendia 27.714 personas. 

- El crecimiento relativo del nivel 
Por 5rea se dividfan en 95% urbana primario es inferior al de otras 
y 5 % rural; esto es, Manta 'estti entre provincias riberehias. 
los cantones del Ecuador que registran 
los porcentajes mis altos de PEA - La educaci6n media ha tenido una 
urbana. fuerte expansi6n, especialmente en 

lo relacionado a la creaci6n de 
Por sexo, el 21% es femenino, que colegios (13 nuevos establecimientos 
supera al promedio provincial y por afio). Para 1985, ManabT contaba 
nacional. con un instituto tcnico superior y con 

tres institutos normales). 
Por ramas de actividad econ6mica, 
destacan los servicios con el 29,7%, En relaci6n a la educaci6n superior las 
industria con el 12,9%, agricultura estadIsticas existentes para el perlodo 
10,4%, construcci6n 9,4%, transporte en estudio no son confiables. Sobre 
6,8% y trabajador nuevo 0,4%. este nivel merece mencionarse que: 
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TABLA 34. Poblaci6n de 10 aflos y mfs y tasas de analfabetlsmo por sexo 
ea
reo 1974 
 1982
 

SeoTotal Urbana Rural Total Urbana Rural 

Poblacl6n 

Total 528.524 149.916 378.608 589.897 228.419 361.478Hombres 266.379 6S.980 196.399 295.681 108.252 187.429
Mujeres 262.145 79.936 294.216 174.049182.209 120.167 

Tasa de analfabetlsmo* 

Total 31,6 12,0 38,7 20,9 9,5 28,1Hombres 31,6 38,712,0 20,4 8,1 27,5MuJeres 31,8 14,3 39,5 21,4 10,7 28,8 

* Relaci6n entre las personas de aflos y mfs deanalfabetas 10 edad/poblacl6n
total de 10 aflos y mis de edad. 

FUENTE: INEC, Censos de Poblac16n, varios ahios. 

TABLA 35. Cobertura educativa y crecimlento relat!vo. Niveles preprimarlo,
prlmario y medlo (1976-1977 y 1985-1986) 

Preprimario Prir a,io Medlo Total 
Concepto No. A% N,. A % A %No. No. A % 

Alumnos 
(1) 1.685 156.157 34.334 92.176
(2) 5.061 200 204.871 31 68.868 101 278.800 45 

Profesores
 
(1) 66 3.525 2.183 5.774(2) 206 212 5.185 47 4.473 105 9.864 71 

Planteles
 
(1) 23 1.289 83 1.395(2) 73 217 1.775 38 210 153 2.058 48 

(1) 1976-1977 
(2) 1985-1986
 
FUENTE: Minlsterlo de Educaci6n y Cultura, 1985.
 
ELABORACION: Fundacl6n Pedro Vicente Maldonado.
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- La provincla cuenta con dos tienen una tasa de alfabetismo 
universidades. La T6cnica de superior al promedio provincial y que 

Manabl, con sede en Portoviejo posee la tasa de las cabeceras parroquiales, 
extensiones en Bahia, Chone, Jipijapa. a excepci6n de San Lorenzo, es 
La Laica Eloy Alfaro tiene su sede en superior al promedio provincial para 
Manta. Adcemis, funciona en Portoviejo el area rural. 
una extensi6n de la univet.idad Laica 
Vicente Rocafuerte de Guayaqu~il. 

servicios bfisicos 
- En la Universidad T(cnica de 

Manab las carreras vinculadas a Segfn el Censo de 1982, Manabi 
los recursos naturales son ln nieria regi5tr6 144.436 viviendas ocupadas con 
Elctrica, Ingenicrla Mccnica, per' inas presentes, de las cuales el 
Ingenierfa Civil, Ingenierfa Agrlcola, 37% se abastecia de agua de una red 
Ingenierfa Agron6mica, Medicina priblica. En el dreai urbana ci 
Veterinaria. porcentaje alcanz6 el 77% y en cl drea 

rural s6lo el 13% (ver Figura No. 32). 
- La Universidad Laica Eloy Alfaro Comparados estos datos con los del 

cuenta con 9 facultades. Las Censo de 1974 se regi;tra un 
carreras tfcnicas vinculadas a los mejoramiento en la dotaci6n de agua 
recursos naturales son Administraci6n potable, especialmente en el sector 
Turistica, Administraci6n Pesquera, rural que pas6 dl 5,5% al 13%.
 
Ingenieria Industrial, Ingenieria Civil,
 
Tecnologia en Comunicaciones Civiles, AI comparar los datos censales de 1974
 
IngenierTa El~ctrica y Tecnologla con los do 1982, se concluye que la
 
Agropecuaria. 	 dotaci6n de serviclo eI-mrico ha
 

mejorado seasiblemente en Manabl. El 
De la informaci6n inclufda en la Tabla porcentaje de cobertura de viviendas 
No. 36 se destaca que: con este servicio pas6 de 19% a 42%. 

El avance en el 5rea rural fue 
- Las cabeceras cantonales costeras significative al pasar del 3,7 al 17,3%, 

TABLA 36. 	 Poblaci6n, nivel de instrucci6n y tas- de alfabetismo de las cabeceras 
cantonales y parroquiales c-Pt-.as (1982) 

oA Nivel de instrucci6n Tasa de 
Localidad poblaci6n Primnario Btisico Diversifc. Superior alfabetismo 

Bahia 15.594 6.649 1.4IC 973 523 89,4 
Manta 100.338 44.5338 8.106 5.761 3.449 88,8 
Cojimles 1.235 624 40 22 13 76,7 
Pedernales 2.149 1.092 145 68 21 87,1 
Canoa 639 376 27 10 2 82,2 
San Vicente 5.189 2.469 483 246 77 87,7 
Crucita 1.338 664 140 41 38 88,3 
Jaramij6 6.306 3.442 140 71 28 81,3 
San Lorenzo 630 337 6 2 4 6q,7 
Puerto Cayo 1.160 1.824 68 47 23 87,3 
Machalilla 1.994 963 32 5 2 73,0 
Puerto L6pez 4.647 1.859 229 69 50 77,6 

FUENTE: INEC, IV Censo de Poblaci6n, 1982. 

http:c-Pt-.as
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pero todavfa para 1982 s61o una de las viviendas no poseen ningrin sistema
cada cinco viviendas gozaba del para eliminar las excretas.
 
servicio elctrico en el campo (ver

Figura No. 33). 
 A pesar del mejoramiento de la 

cobertura registrado entre 1974 y 1982La Figura No. 34 revela la muy baja las condiciones higi-nico-ambientales
cobertura del servicio de eliminacl6n en la provincia de ManabT siguen siendo
de aguas servidas. A nivel provincial, drarnticas, especialmente en el 5rea 
s6lo tres de cada veinte viviendas rural.
 
disponen del servicio de alcantarillado.
 
En el 5rea rural s6lo el 1% de las
 
viviendas tenlan este servicio.
 

Salud
En cuanto a la elirninaci6n de excrctas 
el 58% de las viviendas urbanas y el La provincia muestra signos de
21% de las rurales tienen excusado de mejoramiento cualitativo de la calidad 
uso exclusivo. En el campo el 43% de de vida; no obstante los altos 

porcentajes de poblaci6n rural, la 
dispersi6n de los caserlos, la prfctica
del hechicerismo y el deficit en los 
servicios bfsicos de agua potable, 

TOTA °alcantarillado e infraestructura 
hospitalaria (ver Figura.No. 35) 

2_.t_ dificultan un mejoramiento mayor. 

En consideracifn a la poblaci6n y a 
Oo la superficie, I&infraestructura 

RED---I ,CA hospitalaria de Manab! resulta 
OTRAS FUMES insuficiente, de manera especial en 

el iimero de establecimientos y en 
]a disponibilidad de camas, como seFIGURA 32. Abastecimiento de agua 	 observa en la Tabla No. 37. 

#-|_ 
 La Tabla No. 38 evidencia el d6ficit 
en cuanto a establecimientos y camas 

U- por cada 1.000 habitantes. Manab!
Uregistra una insuficiencia del 50% en 

comparaci6n al promedio de la costa. 
Segfn el INEC, Manab! no posee4 .. hospitales que cubran especialidades

AL.ANT~UAZo--Pozo cEa ,,para pacientes n'e requieran atenci6n 
TOTAL por 30 o mis , j (agudos o cr6nicos). 
U A NO 

UWAL Al comparar los datos provinciales con 
0
.W ........... los promedios nacionales y regionales,
 

FIGURA 33. Servlclo el~ctrlco L se destaca que: 

1.7 L I'm - La tasa de natalidad en Manab! es 
superior a la tasa nacional y de 

la regi6n litoral. 

La tasa de mortalidad infantil es 
0 ARD PU A $IN S,VICO PLA-TA PAVADA un 50% mfis baja que la tasa 

INC... nacional (50.6), siendo Manabf laC....cc 
FIGURA 34. Elimilnaci6n de aguas servidas 	 provincia continental con la mros baja


tasa de mortalidad infantil lo que hace
 

http:Figura.No
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FIGURA 35. Inffraestructura hospitalarla 
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TABLA 37. Estabieclmlentos y canas (1935) 

Area 1 2 3 4 5 6 7 8 

Total Repciblicu 9.378.0 15.616 1.7 47.3 340 120 17 171 
Regi6n costera ,t.621.0 7.2411 1.6 47 4 171 46 9 99 
ManabT 1.018.0 862 0.8 35.4 26 9 2 14 

1. Poblaci6n (,n miles); 2. Cana.; disponibles; 3. Camas por 1.000 habitantes; 
4. Egresos por 1,000 habitarnes; 5. Total establecimlentos; 6. Establecimlentos 
MSP; 7. Estubiccimientos lESS; 8. Parti.ulares. 

FUENTE: INEC, Anuario de Estadisticas -lospltalarlas, 1985. 

ELABORACION: F undaci6n Pedro V.centc Naldonado. 

TABLA 33. Tasas generales de aataildad y motalldad en la provincla 

Ilasas 1980 1982j81 1983 1984 1985
 

Natalidad (1) 36.8 33.7 23.3 25.3 26.8 26.4 
Mortalidad (1) 5.4 4.8 4.5 4.8 4.2 4.2 
Mortalidad infantil (2) 34.6 32.4 34.4 35.0 25.5 25.5 
Mortalidad materna (2) 1.9 2.0 1.8 2.7 1.9 2.1 

(1) Por cada 1.000 habiantes 

(2) Por cada 1,000 nacidos vivos 

FUENTE: INEC, Estadistices Vltales, varlos aflos. 

ELABORACION: Velisquez, S. 

TABLA 39. Dlez principales causas de morbilldad en la provlnzla (1985) 

Causas No. Porcentaje 

Total 36.081 100,0 
Afecciones obstCtricas directas 4.438 12,3
 
Traumatismos y envenenamiento 2.821 7,8
 
Enfermedades infecciosas intestlnales 2.715 7.5
 
Abortos 
 1.732 4,8

Enfermedades aparato circulatorio 1.216 
 3,4
 
Enfermedader, aparato urinario 1.178 3,3
 
Salpingitis 
 851 2,4

Bronqutis 
 646 1,8

Neumonfa 
 560 1,6

Hernlc abdominal 
 560 1,6

Otras 
 19.364 53,5 

FUENTE: INEC, Anuario do Estadfstic.,s Hosptalarias, k985. 
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TABLA 40. Causas de mortalidad (1986) 

Causas 

Signos, sIntomas y estados morbosos 
mal definidos * 

Otras enfermedades aparto respiratorio 
Enfermedades infecciosas intest[:ules 
Enfermedades de 'a circulaci6n pulmonar 
Enfermedades cerebraovasculavs 
Enfermedades otras partcs aparato digestivo 
Otros accidentes, incluso efectos tardios 
Enferniedsies isqu6micas del corazfn 
Otras 

$ Sintomas cardiacos, senilidad, falla respiratoria, 

FUENTE: Miuist.,o de Salud PCblica, 1986. 

No. Porcentaje 

1.135 25,8 
388 9,2 
336 7,9 
244 5,8 
242 5,7 
179 4,2 
159 3,7 
108 2,5 

1.287 30,6 

dolor abdominal, otros. 

ELABORACION: Velcisquez, S. 

suponer "que los datos de la provincia 
deben adolecer de fallas" (op.cit. 31). 

En cuanto a la morbilidad, las 10 
priaicipales causas, sir, considerar come 
causa de enfermedad el parto normal, 
constan en la TabL No. 39. 

Las principales causas de muerte 
constan en Ia Tabla No. 40. 

LA BASE DE 
RECIRSOS COSTROS 
DE LA PROVINCIA 

La base de recursos costeros est5
constituldo por las pesquerias, los 
manglares y salitrales, las playas y 
paisajes, las 5reas protegidas, las 
bahias, los estuarios y ambientes 
lagunares, los recursos culturales 
arqueol6gicos, y los minerales. En esta 
base no incluimos al hombre de la 
costa, ya que este c-mponente 
esencial se estudia en otru tftulo. 

Recursos pesqueros 

A pesar de su extenso frente .ostero, 
Manabf no tiene grandes estuarios, sus 
pesquerlas son por lo tanto de mar 
abierto. Entre los t~nidos destacan 
barrilete, atfn aleta amarilla, bonito, 
bonito sierra y at~n ojo grande. Otros 
pelfgicos presentes son el picudo 
negro, picudo bander6n, gacho, merlin, 
dorado y varias especies de tiburones. 



98 

Existen peces menors como li otro en Hoca de Jama con 23 
macarela, IL sardina y la pincha-ui. hectfireas. Eli '.969 iiaba otros cuatro 

ahoraOcasionalmente estfn las tortugas. pequefos manglares 
desaparecidos en Jama, Don Juan, La 

La pesca acompanante del calnar6n Quebrada y San Antonio. 
se compone de lenguados, pequeflas 

y otras En total en el perlodo 1969-1984,corvinas, porgo rojo, carita 
especies, tEintre! las especies de carne Manabi liaba bajado de 12.415 a 7.973 
blanca exphotad'as par I pesca hect, reas. L's la provincia con In('n)OS 

s soartesanal sueIlO2i or'.1lln, manglar. La escasez de Ianglar 
robalo, dorado v otras. corresponde con Ia d6 il descarga 

flavial de la provincia. Ln general 
ki'anA1in LaIn iCa- gstas y estI'S degradadoa. 
canlarones v, en ks Us 'uarios y 
nanglares se en.'ent ranI' Vatias Asimisno en 1969 iabf cuatro 
especies coni on gre a, conchas, salitrales, pero quince aios nuq tarle 
ostiones %j~iiAbs. tres de ellos ibiaan d(saparecido. En 

el perTodo, .lanabi metro6 651 
Er, general Lc; es;pcics v\arian en 
cani.o a, presencia, distribuci6n y 
voIumen de acue.rIO al rCgimnen do Ias 
corrientes SCarinas. La maIoria d los FIGURA 36. Distribucin dc recurs.,s pesqueros
carduirnencos soe nlCtlent ria fOrm ados 

por dos ,, ins especies. 

-4,frenteiLL existencia de -,{toS rccursos 


a las costas dc MNi.ibi no signi fica, i .
 
sin enl1)argo, qLLueIaS, caipttrast' "
 
cotrespondan a l)i provinci,. La
 
distri, uci6n de las priples recursos /...
 

SC I)i'( So,it a eCaCLierilo Al tS(Iluni a 
preparido por dh CRM Ie su Atlas de 
Manabl, ISHI (ver Figura No. 36).". 

Manglares y salitr'e. // 

El f studio "hiltitn poral de Manglares /. ', ..
 

put, icado ei l8F por el CLIRSEN
 
(lo.cit. 15) detcrraiea quo Matiabi ei
 
V34 tenia 7.973 icctircas de manglar //' /
 

\ 163 de salitrales, equivalentes al /,
 
1,3% y al 0,8% de los toCtales /
 
nacin-n.- s, respectivamente. /
 

.......
 
6reas mayores v dos menores. La F
 

Ls manglares se localizan en dos 

..
principal se localiza en el estuario do 

Cojimies en el cual, de acuerdo al "...
 
CLIRSEN, correspoiiden a IManabl una,,
 
6.196 hectireas; la segunda en el . <
 

estuario del rio Chone eon 1.,73 ...."" ,.
 
hectireas. Un pequofao manglar de I1 .. .
 
hectdreas se enc'icotra en ILa ,,
 

Adesemnbocadura d-.1 rio l-,ertoviejo y 
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hect~reas de salitrales, de los cuales adicional a las de esta tabla, asT como 
el 80% corruspondiCi al 5rea de Blahfa otros sitios natur3les de inter6s. El 
de Cariquez 	 estudio considera que la playa Los 

Frailes Sur serla el eje de un sistema 
turistico de gran potencial en el 5rea. 

Playas y paisajes 

De las 107 playas inventariadas cotnio Parque Nacional Machalilla 
lugares de at ractiVo turistico, a 
Manabi k! corresponden .13. \denl5s HI 5rea circundante a Puerto L6pez
de las playas, ManaiM tiele paisacs Machalilla presenta ambientes poco 
de excepcional hclleza, va alterad,)s, con una gran variedad de 
mencionadas en este esudiio a zonas de vida. Un factor relacionado 
propOsito de hi (,cscripcioin de la inca a esta variedad son los paisajes 
de cesta. maravillosos formados p(or las islas, 

bahi-s, playas y acantiialos tipicos de 
estn regi6n, los curtles aportan -.n 
valor recreacional v turistico de 
mucha impirtancia. Tambirn son 
signi ficativos los ,estirmonios culturales 

; 	 del area, esn)ecialmente los 

arqueolC,,icos (culturas Machalilla 1.800 
-1.500 ii.C. v Manteki, 500-1.500 d.C.), 
lOs cUOICSi1on no estan puestos en 

o valor. 

E ar -a abarca desdc PuertoElI global 
.""Ca\* el norelhasta cl rio Ayampe 

("AlCl sur y hacia ul interior la parte 
norte de la cordildhra de Chong6n-
C0loa1che, con una superficie terrestre 

I.de apro.\inladameinte 35.000 hect'reas. 
TailiN'.a incluye en el .rea marina 
(aproximnadameite 12.000 hect'reas) 
ILapC(luCfla isla Salango frente a Ia

Los Frailes, al Norte de Puerto L6pez, nos nIuestra 
fyaI'uVerde y Ia isla de La Plata que

acantilados con plataforma rocosas y playas embolsadas. .sc encuentra a unos 40 kil6metros de 

Puerto Cayo. Es ha 6inica area 
protegi(ia del territorio continental queSoltin DIlU II ; { ,. 23), ki:i pla\as 

calificadas en hi jrarqaia :3 iiicluyV unia zona de mar abierto. 

COlIStitVen ii"ntrtcti'vo cxcepcionai a 
nivel interiici(jii;?l, copaz de nntivar A in as 6 h1;1; pla'-i enunneradas por 
por si "olo" cO'rit it-, Lms.icas; Ia DITURIS, ticne, interes turistico y 
jerarquia '2 tieric lks mismas recreacional: playa sur de punta 
caracteristicas a nivel subregional Pedernales; playa sur de punta La 
(paises prOximos) y nacional; la Lloradora; plava sur de punta Los 
jerarqufa I se refiere a atractivos (lue Piqueros; playa sur de punta Piedra 
atraen a qtuel Ilead,) Verde; playa Rice.tWristas )hu2Lren Puerto 
a Ia Zoiia por otras inoivaciones v; 
la jerarquia 0 corre,,onde a atractivos En la isla de La Plata hay un rasgo 
complemenita:is y de iiier(is local (Ie interns cUltural que corresponde 
(ver Tabla No. .1). al sitio de desembarques del pirata 

Drak,. ademnls de otros sitios con 
La "[valtaci6i wiisttra d l Cant6n evidenc'as arqueol6gicas de 
Jipijapa" (,43) idcIIi l( c1) (: ':i s(CLor intercaml)io comercial de larga 
Puerto Cayo-Avaan I ,'iaa llava 	 distancia en tiempos precolombinos (44). 
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iABLA 41. Inventarlo de playas de atractivo turistico (1983) 

Nombre JerarquTa Sin explotaci6n En explotacl6n 

Cojimles 2 x 
Lechugal I x
 
Carrlzal 0 x
 
La Esperanclt, 0 x
 
Pedernale- 1 x
 
Jaiha -tabuga 2 x
 
Camarones 2 x
 
Punta Blanca 2 x
 
Don Juan 2 x
 
Matal 1 x
 
Paralso 0 x
 
Los Apo ,entos 1 x
 
Canoe 2 x
 
Brlcefo 2 x
 
Napo 2 x
 
San Vicente 1 x
 
Los Perales I x
 
Bahia de Car~quez 2 x
 
B6lsamo I x
 
San Clemente I x
 
San Jacinto Nort, I x
 
San Jacinto Sur I x
 
El Arenal 0 x
 
Crucita I x
 
Jaramij6 0 x
 
Punta Jaramij6 2 x
 
Los Esteros I x
 
Tarqui 2 x
 
El Murci6Iago 2 x
 
San Mateo 0 x
 
Playa y Punta Jome 0 x
 
Santa Marianita 2 x
 
Puerto Cayo 2 x
 
Machalilla 2 x
 
Puerto L6pez 2 x
 
Los Frailes Sur 3 x
 
Los Frailes Norte 3 x
 
Ensenada Cazoya I x
 
La Playita 0 x
 
Isla Salango 0 X
 
Salango I 
 x
 
Las Tunas 0 x
 
Ayampe 0 
 x 

FUENTE: DITURIS, Inventario de R1cursos Turlsticos (Plan Maestro de 
Desarrollo Turstico), 1983. 
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Bahias, estu~tios y amblentes exploteci6n pet-olera en esta tirea. 
lagunares 

En la zone- central las camaroneras 
Las bahias, cuyo uso ancestral ha sido que su encuentran en el estuario de 
el desembarque de pes' ,, son Bahia y ei. los salitrales del Bajo 
numerosas. Destacamos de norte a Chone-Portoviejo, como en el caso 
sur: Cojimles, Pedernales, Jama, anterior (y en los de las provincias 
Canoa, Bahia de Carfiquez-San de Guayas y El Oro) usan el material 
Vlcente, San Clemente, San Jacinto, de los yacimientos arqueol6gicos par'. 
Crucita, Jaramij6, Manta, San Mateo, la constrtcci6n de los .t'jros de las 
Santa Marianita, Liguique, San piscinas, p,-oduciendo la destrucci6n 
Lorenzo, Santa Rosa, Puerto Cayo, asoladora de los mismoi. 
Machalilla, Puerto L6pez y Salango. 

Los sitios tipo de la zona central son 
Los principales estuarios so-, el del Bahia y el Cerro de Hojas, ambos 
rio Cojimies, cuyos bordes interiores severarnente afectados pcr la 
se estiman en 80 kil6metros y el del huaquera. 
Chone cuyos bordes alcauzan 38 
kil6metros (op.cit. 3). Son tamhi6n conocidos otros sitios 

alrededor d Marita, Jocay, Los 
Hay varios ambientes lagunares, el Esteros N Tar(ili. El rio Chico fue un 
m~s grande es el de lPederimles, otros empgrio de sitios Chorrera, los que 
corresponden a las zorias Canoa-San fucron devastados por los huaqueros 
Vicente, Charapot6-Crucita, Punta en la dIccada de los anios 60 y los 
Canoa-Puerto Cavo y al sector de primeros a0s de los 70. 
Ayampe. No existe un inventario de 
este recurso, pero de prospecciones Frente a la destrucci6n, la zona sur 
realizadas por 1-1ctor Ay6n se conoce es relativamente privilegiada por la 
que se trata de ambientes de especial creaci6n del Parque Nacional 
importancia para investigaciones Machalilla-Puerto L6pez que permitiria 
relativas a culcivos d camar6n. Otro salvaguardar sitios como Los Frailes, 
aspecto de interns se refiere a las Agua Blanca, Salango y todos los que 
posibilidades que pueden ofrecer para se encuentran en el parque y no han 
la extracci(n de yeso, sales y otros sido estudiados todavia. Es importante 
minerales. marcar, en contraste, la destrucci6n 

del sitio Salaite (arquetipo de la 
"transicifn" Chorrera-Bahia) con 

Recursos culturales y arqueol6gicos excelente orfetreria asociada, que fue 
destruldo por los huaqueros de La 

En la provincia existen tres zonas Pila. 
arqueol6gicas principales: 

El problema de la huaqueria no podrn 
La zona norte estO caracterizada por ser resuelto mientras se piense que 
la cultura Jama-Coaque y es la que salvar la arqueologia es coleccionar 
mis impacto de la huaquerfa ha piezas y pagar ingentes sunias por 
sufrido en la iltima d6cada. Aunque ellas, bajo el sofisma de "que no 
existe un promedio de 8 sitios salgan del pals", sin considerar que 
arqueol6gicos por kil6metro cuadrado, con esas adquisiciones se est6 
s6lo se conoce cient1ficarniente los de fomentando el trffico ilegal del 
Jama, Coaque Pedernales y San patrimonio cultural de la nacihn. 
Isidro. La devastaci~n producida par 
las camaroneras en la desenibocadura 
del rio Jama ha acabado con Minerales 
importantes asentamientos afin no 
estudiados. Igual peligro potencial Varios indicios minerales en las arenas 
constituyen la exploraci6n y eventual de las playas al norte de Bahia han 
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sido detectados, pero no existe 
exploraci6n y m~nos explotaci6n. Al 

sur de Manta el inico mineral 
explotado artesanalmente es el yeso, 
en el ,rea de Puerto Cayo (op.cit. 3C. 

De acuerdo a los estudios de la 
Direcci6n General do Geologla y 
Minas, el 5rea costera entre Jama y 
Cojimies constitUye tin extensG distrito 
de metales titano-ferriferos. Al sur 
d.- Jama existen dep6sitos calcfireos 
al igual que en el irea del cabo San 
Loreizo. Areas yesiferas potenciales 
se e.,ientran en ei sector de Puerto 
Cayo y s. extienden ampliamente 
hacia el interior de !a provincia (ver 
Figura No. 37). 

Segcin el mapa de catastro minero 
(1986) realizado por el InstitUto 
Ecuatoriano de Mineria (INEMIN) en 
ManabT hay 6 zonas inineras bajo 
contrato do exploraci6n o prospecci6n, 
equivalentes tan solo al 6%!, do las 
5reas catastradas en las provincias 
riberehlas. Manabi es la finica provincia 
costera sin contratos de explotacion 
minera. 

USOS Y ACTIVIDADES 

SOBRE LOS
RECURSOSCOSTEROS 

La base de recursos es utilizada 
principalmerte para la pesca, el 
cultivo de camarones, el turisnio, las 
actividades portuarias y para sustentar 
la expansi6n v las actividades urbanas. 

Pesca 

A diferencia de Esineraldas, la pesca 
industrial est5 Inuy desarrollada en 
Manabl. Esta provincia concentra la 
flota atunera del pa13. La pesca 
artesanal es tanibi'] tecnol6gicamente 
superior a Ia de Esmeraldas y es muy 
importarte por voluImn Cleel dlI Ia
 
Captura, eIl efipleo generado v la
 
provisi6n de alinientos para Ia
 
provincia y para li sierra centronorte.
 

La zonificaci6n de la plataforma 
continental (ver Perfil del Guayas en 
este terna) no tiene correspondencia 
con los finibitos d las jurisdicciones 
provinciales, d!e manera qC no es 
posible, on base a esa inform aci6n, 
cuantificar el 5rea dIe ILaplataforma 
pc-tenenciente a Li provincia. 

Las zonas 2 y 3 cubren desde la 
puntilla de Santa Elena hasta punta 
Galera, el irea aproxirnada de la 
franja entre 0 v 200 metros es de 
14.262 kil6metros cuadrados 
equivalentes al 49% (I la superficie 
total do Ila plataforma, segfin las 
estimaciones de la Misi6n FAO/BID. 

La Cinica evaluaci6n del potencial 
pesqurro corresponde a los peces 
d-mersales de los fondos arrastrables 
en el intervalo entre Io 10 y 150 
metros de profondidad, realizada por 
el INP. 

La Misi6n FAO/BID asume que los 
peces demersales do valor comercial 
de toda la plataforma Ilhgarian a las 
9.456 toneladas de RI'AR, 
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,-% lafueradaptaciinde borda.de las canoas 	al motor 

Las embarciciones de fibra de vidrio 
penetraron a partir de los aflos 80 
principalmente en San Mateo, Manta 
, Jaramij6, en esloras que van de los 
6 a los 12 metros. En Manta existen 
actualnente 3 ffbricas de estas 

* embarcaciones que se venden en cinco 
* modelos, l; Uios de ellos mejorados 

CV en base a la experiencia de los 
0 r pescadores. 

Belisle (coi.per':., 1987) sefiala estas 
enmbarcaciones como de mayor 6xito 

iA ."/ econ6mico en comparaci6n con las de 
nladera. La fibra de vidrio necesita 

LEYED mleion)r inantenitniento, es mis liviana 
"LF'YENDA .vresistente, Y ha posibilitado 

atimentar la ',slora y manga de las 
[l TITANO-MAOWTMi1 ombarcaciolICs utilizando elmismo 

EcPOSIros ciballaje de motor, con mayor perlodo
CALCAREOS 
 de vida faLil. 

S~ AREAS YESIFERAS 
POTEICIALES 

MLMT9I'sL l:tas cnmbarcaciones operan con variosTos 
S NAROLES artes de posca, pero el mis comfin 

RAVEtTI4"0S en \lanta \ San Mateo es el palangre 

FUENTE, RENGEL NGS (IUe SC utiliza paru la captura de 
-pioudos, dorado, tiburones y otras 

FIGLR\ 37. Recursos minerales 	 oSj)0(lics pulgicas; como carnada se
 
LuSa calam ar, n(Jreliilla aI otra especie
 
pciIgica pequefla.
 

correspondicnd(h: a las zinuas 2 y 3 Con 0stas em ba.cL..-iones tambi~n se 

uaI" 3..1 8 tontdladas. Las cipturas de Utiliza redes de enmalle y trasmallo 
estas especies en l 'r'ea estfin )or y pequenLas redes de cerco para la 

las 3.100 toneladas. Para otras captura de corvina, robalo, hojita, 
pesquerias no Ila informaciin de 	 carita y otras especies. 
RIAR. 

Fi- .jaranlij6, Salango y Pahla de 
En referenciL a la pesca artesanal, Carfiquez se encuentran los 
Ia caleta dc Sail Mateo es denominados "chinchorreros", que son 
representativa (d.' los tipos de peqlCbas embarcaciones de cerco 
embarcaciOnes Lr ilizadas en Ia (diseno americano), con capacidad de 
provini,, Ai s, enriwntra ra;novas h d)(,'lqee no supera las 40 toncladas 
(con las variacionls (,m.ntadas para nmctricas, con redes de cerco no 
el case olIsnwraidas}, biandras v solieriores a las 400 brazas, dedicados 
embarcaciones (I,libra de vidrio. a la captura diejurel, cahalla, lisa, 

mlacarela, etc. 

Las balandras tiwn.n ,xc(-nt lftinus 

hidrodinAmicas, (:ala(h) pro(ftnh1 L-stas enbarcaciones, de acuerdo a 
culierta aml)lia; swi aptas para li I ierro y Zapata (con.pers., 1987), no 
navegaci6n a vla..\ lgunas operan son rentables, pues su capacidad de 
todavia, pero ( n eraI fuerohl acarreo en rclaci6n al precio de Ia 
sustituitlas a partir d los inos 70 (Coi captura no supera el costo de 
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operacl6n y el retorno de la inversi6n, trasmallo para la captura de camar6n 
afectando la capacidad de pago de los (Puerto Cayo) y peces (San Jac'nto 
pescadores. El nOmero de pescadores y San Clemente). 
que participan en la faena de pesca 
en un chinchorrero varia de 6 a 12, En la Tabla No. I' se indica las 
dependlendo del grado de mecanizaci6n principales caracterlsticas del sector 
de la embarcaci6n. pesqL,ero artesanal de Manabl. 

Fierro y Zapata (1987), Belisle y La mayor parte do la pesca industrial 
Alvarez (1987) y otros autores se realiza entre Manta y Guayaquil. 
coinciden en que existe una La flota consiste en atoneros, 
jerarquizaci6n de la tripulaci6n de camaroneros, sardineros y de pesca 
acuerdo a la funci6n que desenipeia, blanca. Manta, de acuerdo a FAO/BID, 
pero tambi~n es cierto que entre los tendrfa 102 barcos de pesc' industrial. 
tripulantes existe un nexo familiar. Esta flota se conforma de 30 

cerqueros, 4 carleros, 59 sardineros y 
Bongos, canoas y otro tipo de 9 palangreros, atuneros, camaroneros 
embarcaciones operan cen redes de y camaroneros tramperos. 

TABLA 42. Caracterlstica del sector pesquero artesanal de ManabT (1986) 

INSPECTORIAS 

Bahta de Puerto 
Caracterizaci6n Car~quez Manta L6pez Total 

Asoclaci6n: 
Cooperados 34 5 181 220 
No cooperados 607 545 225 1.377 
No indica 2 2 - 4 

Tipo de pesca: 
Camar6n 227 - 227 
Langosta 6 1 - 7 
Pesca blanca 161 546 406 1.113 
Sardina - 3 3 
Otros (incluye larvas) 248 2 - 250 

Arte de pesca: 
Trasmallo 243 162 166 571 
Chinchorro 13 - 29 42 
Espinel, palangre 15 314 65 394 
Otros 372 76 146 594 

Tipo de embarcaci6n: 
Canoa 213 114 - 327 
Panga 8 - 8 
Bongo - -
Lancha 8 7 - 15 
Barco 16 - - 16 
No indica 157 405 406 968 
Otros - 26 - 26 

FUENTE: Direcci6n General de Pesca, 1986. 
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El Puerto Mercante de Manta dispone 
de dos inuelles de 150 metros cada 
uno para buques pesqueros, pero como 
estos muelles resultan insuficientes, 
los cerqueros atuneros ocefinicos deben
 
estar a la espera en los muelles de 
aguas profundas para desembarcar. El 
puerto mercante noc dispone de 
frlgorlficos para recibir la producci6n 
atunepr y los buques dependen de los 
frigorffico:3 de las plantas enlatadoras. 

deFA Q/BID sefiala que en tiempos 

alta captura la capacidad de los 
frigoi-ficos se satura y los buques 
deben permanecer en la bahla, pero 
que tambifn se especula desde tierra 
forzando demoras para presionar hacia 
abajo en los precios. Esto explicaria
parcialmente (segfin FAO/131D) por quSA 

"una gran parte de la flota atunera 
que opea en esta zona; (lesenibarca 

en Panami y en otros l)aises 
cercanos . 

Tampoco es posible establecer coi 
precisi6n para la pesca industrial la 
participaci6n provincial por especies 
captur idas. En1CLIMitO al atrin, para 

el perlodo 1974-1986 el volumen 
nacional desolmbarcado en prom od 
anual fue de 30.200 toneladas 
m6tricas. Manta r cibe el 90% del 
total (de desembarque nacional. La 
ca)tLra de la flota nacional y de la 
asociada no supera al 15% de la que 
realiza la flota internacional en el 
irea (el Pacifico Centrooriental (ver 
Figura No. 38). 

La capacidad de proccsain~cnto de la 

industria instalada (unas 10 colatadoras 

en e 5irea de Manta) noi e~t 

consistentemente dintensiotiada. 
Ultimas estimaciones de Ia 
Subsecretaria de Recursos Pesqu,-cros 
establecen que s6lo para el atfn 

tendriarnos una capacidad de 
procesamiento de 65.000 toneladas 
m6tricas de produc':e bruto al afI0, 
sobre la base de 2,40 dias de 8 has. 

La p-opuesta de FAO/BID para 
aprevechar mejor el potencial que 
sustenta la pesca es dotar al puerto 
de Manta de la adecuada capacidad 
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FIGURA 38. Flota atunera y desembarques 

de frio, e incorporar al pueito una 

zona reservada a 'a pesca artesanal. 
Esta soluci6n seria alternativa a la 

que se disefi6 a partir de 1974 para 
un puerto pesquero en Manta, cuya 
realizace6n se suspendi6 en 1984 
debido a su ubicacion inadecuada por 

alto riesgo de sedimentaci6n, 

principalmente 

Efrain P6rez (op.cit 27) sehala como 
conflictos adicionales entre pesquerfa 
y turismo, que las f~bricas de 
elaboracifn de pescado efectfan sus 
descargas al mar y los pescadoi;s 
artesanales limpian Los pescados en 
La playa. 
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Segfin dicho infovne, en el centro de 
la ciudad, al frerle del rnalec6n, el
 
sitio denominado La Poza pres.!nta " " w. 


aspecto y olor desagradables. Algunos .
 
de los funcionarios publicos locales
 
atribuyen el hecho a la sedirnentaci6n
 
ocurrida en los anos de FI Nino. - ...
 
Otros, en cam bio, io atribuven a las
 
descargas de la faibrica ,de elaborados
 
de pescado INEPACA que se ubica al
 
frente de La Poa. 

Cultivo de camar6n 

A Diciembre de 1986 Manab! cont6,
 
segOn informaci6n ic la Subsecretarfia En San Vicente, como en todo el estuario del rio Chone,

de Recursos Pesqucros, con 21.1 contina la tala del mangle.
 
cultivadores y 8.1.15 lctfireas 6a n
 
culti\,o. El 5.t% ue lasi hecttireas esta
 
localizado en tierras altas v la
 
diferencia en tiras de playa V

bahia. 

Sucre le correoponde el 98,7% del irea 
De acuer(h() Al' stadist ira (ClI canaronera provincial. 
CLIRS[-N (pq).cit. 15) hasta !984 
existlan .377 hlictireas de cultivo. Hasta Diciembre de 1986 Manabt tenta 
La diferencia estadistica entre estas en producci6n 12 Lhoratorios de 
dos fucntes i)ue1loeX)lic1rse porque larvas de cainar6n y dos en 
varios cultivadhres operan sin 0i construcci6n o fose de proyecto. La 
permiso correspondienIC d? 1a expectativa de producciCi6I Ilegaba a 
Subsecretaria de lRCursos tPesque'os. los 824 nlillones de larvas al utifa. S6o 

dos laborat ri os estim aban SU 
Siguiend,, la informaci6n dcel ClI R'EN capacidad producLivaoo 100 nillones 
(ver Tabla No. 43) los principallss .'I uno on 60 niillones. El 
sectores canoronros son lBahla-San potencial ;e Ia irovincia equivale al 
Antonio '50!,) y Cojimies-Pedernales 21.4'. de Ia capacidad de producci6n
(35,3%). .in su cOIjunto al cant6n (lel pals (op.cit 22). 

TAt3LA .3. Ocupaci6n de mang!aies y salitrales (1986) 

Manglar Salitrales
 
Camaroneras ocupado ocupados


Sector Has Has Has
 

Cojimles Pedernales 2.955,7 2.083,0 3,7 
Bjoca d' Jama-La Quebrada 1.129,4 58,9
 
l3ahia-San Antonio 4.188,4 2.298,6 584,0
 
Las Gilces 103,1 1,8 
 71,0 

Total 8.376,6 4.442,3 658,7 

FUENTE: CLIRSEN, Estudio Multitemporal de Manglares, 1986. 
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De acuerdo a varios entrevistados, la 	 capturadas en Manabf se veiide en la 
captura de larva se realiza provlncia del Guayas. 
principalmente entre Punta Jaramij6 
y Cojimfes, destacfindose los sectores Los problemas para iniciarse en el 

de Crucita, San Vicente, Canoa y cultivo de camaroras son de tipo 

Cojimles. financiero. 

De acuerdo a la estadfstica de la Por lo limitado del recurso manglar 
Pesqueros, y la escasez de salitrales, la expansi6nSubsecretarfa de Recursos 

en 1976 Manabl tenfa s61o 20 del cultivo camaronero deberta 
ireas alta. que no tienenhectreas de cultivo legalizado. La realizarse en 

mayor expansi6n cor,-asponde a los posibilidad de uso ugricola. Esto sin 

aftos del 81 en adelante, pertodo embargo, implica costos m~s altos en 

durante el cual se incorporan 6.070 el sistema de bombeo de agua, de 
que lahectfreas legalmente autorizadas. 	 modo que habria qut temer 

presibn sobre el manglar continfie. 

No se dispone de infirniaci6n oficial De lo anterior se ,precia algunos 
sabre el rendimiento promedio por conflictos en la base de recursos que 
hect~rea ni el valor de la inversi6n. utiliza la actividad camaronera. Los 

principales son con el ecosistema de 

Samuel Belletini, Presidente de los manglar, los salitrales, las 5reas 

camaroneros manibitas, sostuvo on el agricolas y algunos ambientes 

taller que Manabi tiene el 12% del lagunares. Un conflicto aparte es la 

drea cultivada nicional pero produce destruccion de sitios arqueol6gicos. 
cl 250N) del camarOn exportado; quo 
por su reciente incorporaci6n a Psta En cuanto a la reorientaci6n del usa 

activdad, los caniaroneros han podido do la fuerza de trabajo, la actividad 

aprovechar a, exprincia Licomulada camaronera est5 captando mano de 

en el pals y generalizar Ln sistema obra del sector agricola y elevando 
semi-intensivo d producciOn; que su costo niveles superiores al salarioa 
muchos camaroneros nmuflabitas minimo vtal. Kriss Merschrod escribi6 

cnltivan, procesan y exportan algunos comentarios a prop6sito de 
luego de /arias visitasintegrando el ciclo economico de ILa este conflicto, 

actividad; ), 'Je ia tecnologla de cria de observaci6n a la 'ona de Bahia, 
de larvas en laboratorio est5 durante Octubre-Noviembre de 1986. 

idea es que la pesca de larva tieneprfcticamente dominada no asi la La 
de larvas mediante tn fuerte poder do atracci6n sobre laobtenci6n 


poblaci6n por el "efecto de loterta"
fecundaci6n en cautiverio 

implica. En una recolecci6n de
(maduraci6n). que 

suerte (3 d-.Ls), con aguaje, y si los 

No hay informaci6n oficial ni consenso recolectores estfin ubicados donde 

sobre la cantidad del personal ocupado "revienta" la larva, una familia puede 

en las camaroneras y en la recolecci6n ganar entre 30 y 40 mil sucres, valor 

de larvas. Samuel 3elletini considera equivilente al de tres meses de salarLo 
que 4.000 personas laboran en las agricola.
 
camaroneras y hay unos 50.000
 
larvero . Sigifredo Velfisquez calcula La recolecci6n de larva moviliza
 

el personal ocupado en 1.000 y 15.000, 	 poblaci6n, genera ticmpo libre, facilita 
respectivamente. Belletini afhade que el incremento de costos en los biehes 

el 95% de los larveros eran y servicios y determina una nueva 
campesinos agricultores, que se ha composici6n en el ,asto familiar. Este 

creado caserlos estables cerca a las tipo de impacto no ha sido estudiado
 
playas cono cl do Canta Rana fue afn.
 
en apenas un aflo pas6 de 20 a 2.000
 
personas y, que el 7 01M, do las larvas >1o so ha conocido de conflictos en
 



108 

de playa pLir 

k'arnaroneras o i: ,r i1(,-I.(Z ((t i l 

tUrisro. lmp o - hi otirid(V 

riesgos sobre las u(:uiroil, is, pm-

efeeto de calidad de agiu,. isto A-1w 

entenderse no couno inexist . 'iad(l 

problema Sil) comno ar ,i ci dc 

reportes. Igial cli'LIarIL) 


el uso p:or 

ctirre atILI 
posible salinizaciCn de tierras o a Li 
intrusi~n ,alina. 

AUnque se observa Lin ncrenunto en 
la form aci6n dc bacos en los 
estuarios interior(-.; de los tos Chone 
y Cojinles, To se I estallecido lIa 
relaci6n entre I- (lisiliiitinCilt del 
nianglar . la retcnwi(ill de sedinleti.its, 

El us(o 6, In piya ILIacaptura de 
hirvo, Iinsido isiillid (onlio 
corifli(ciivo cmll ihs ct ividkuulhs 
turisticas. !-1.\cu('rdo lnterministurial 
Nc. 262 Ae \la yo 6 du 1986 establece 
espac:i)s de pllayas (;enlos cIales "estfn 
prohibialaLi coptora dc postlirvas".
Ese es (t1casi dI 'unta de Napo, San 
Vicente, lInhia de Carf[iquez, La 
Mesita, Sin Clemente, San Jacinto, 
CrUCita, Manta, punta MurciOlago, 
Machalilha, punta La Llor<Aora, El 
Chuchcin-Puerto L6pez y punta 
Mirador. El Acuerdo tambi.n menciona 
varios espacios de playa vedados para 
ILacaptura de larva durante e periodo 
)c; mienhlre-Abril (fines de semana y 
Ic ,ados); ninguna playa manabita esta 
sujeta a dicha veda temporal. 

,Mcitletit. s s
o ispico, reccture~
de larvas y turias compiten por el 
espacio on alhgunas playas, la 
recoleccifn normaente tieni, tambi6n 
las condicihfes Aieun atractivo. 

Turismo 

El turismc cs una actividad 
relativamente reciente, pero muy 
itipotnlite t.ila provincia. Las frcas 
principales -s uibican en Manta y sus 
phyas p-r6Cinas hasta San Clemente 
y, rnts al norte, en Bahia v San 
Vicellte. 

Esta actividad fue estiniulada por la 

a iml)ertiri \ias partird carrozablceia 
il(dhis iios 50 Fero su impl,)Ailt (Jia 
Fue nilaVl (li los GO. La coll.ntr ccion3 
del u)Lrtt de Nijuti, L [.icilzi1c sus 

[A iLvas hih t'lmijIsi llbiitiO ie laI 
ri,)Vnil'i;.txi ,k tjoli, CoiI1l i prilncipal 
iudd inil>l d',krll'stmiIh ierralll (11' 

(]UP (S h i hW itAOHl N n,ah ('11- i 
uLi t itjos.
stacian611 -\ctuaLmuete
 
Mlarit recibv el ori!cipill fiLJo Ce la 
sierra y - ilul[r :iuitc dx los 
turistas dc2 C'1 l1omnli:c 

La SUlperior c( ndici6n de 
hrfraestructur que of.c,- on relaciOn 
Con 'smi-rIld is, dct-Cini:u (uC ILa 
c.iptaCi(On e turistas vaya en 
increment). \ difercucia de las otras 
lprovincias co c'ras, ei turisino en 
Manahi (estilla .ivi(ld Iernlm .nte 
dulolllnte todo l io. Los niuses pico 
soft Agosto y "clptienhl)re. 

La capacidad dc alojauniento de Manta 
v Bahia Cntic, .tr5 el 57%b de los 95 
establhcihmien ts de Ia provi ncia en 
1985 (op.cit. 31) y aproximadamente 
el 50% ce 1w, (ameas. 

Jos6 Becer expres6 en el 'Faller, que 
Manta posee li hoteles (ieprimera N 
unos 50 estahllecinfientos entre 
restaurantes, bares y discotecas lue 
junto a los r'cLirsos naturales la 
convierten ell1n interesante polo dc 
atracci6n turistica. En su opini6n el 
futuro turistic-o de Manta estaria 
dliriigid(i haca i exl)h)tacin racioial 
y plhnificada de los balneari,)s AeSatwi Narianita, '-MLNtRosa y Las 
Pinas, distiamtes tal so lo 20 mlinutos 
Ciela ciudtid hacia e stir. 

Miguel An~el Viten( manifest6 en el 
taller, qtl Bahin posce (Os lotees y 
un liostal de prin ira, una importante 
planta hotelera ieotras categorlas y
liermosos sitios natturles, li mayoria 
subutilizados por la ZHL. (t vTiq' 

iDe acuerdo al INIC (,).ci t. 9) (d -utor 
establecido pam liapro(hWic' (I"d 
sector Wuristiwo(ii iitiiai era (A UlloS 
800 millones Af, sticres, nientras tile 
el Msto dei hitprivincia liroducia 951 
rilloiies. 
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Er, 1977 la Municipalidad Je Manta 
expidi6 una ordenanza por a cual se 
crea la Comisi6n de 'zurispmo de 
Manta, encargandole ol disarrolh do 
esta actividad. i.)[TUI I3 por sk iti:, 
declar6 zona de i.iter~s turfsticc en 
1984 a San Vicente y Puerto Cavo a 
efecto de realizar on desarrollo 
turistico planificads, recomendando que 
las M;.nicipalidades prohiban 
lotizac~ones y urbui,izacioes en ostos 
lugares (45). 

do DsarrollEl Plan Maestro 
Turlstico del Ecuador 
estudiando el clima, 
ocupaci6n del frer:,._ 
disponibles c ,ocluvi 

19 3 - 1987, 
grado de 
de plaioo y areas 

queo 

- Los iiejor(!s IT pla/.ienltos para 
desarrolla' poh,- ur!ticus dc 

playas son: S;n Vi,. ::it (Napo y 
Briseuo), I toorto Cavo (Los Fruiles) y 
Manta (Ioca dl Po) \ San ,Mateo). 

- Se deilar Zi (VIeserva 
Nacio-il ni lit conprendida entre 

PlaVa (W J in1 u-[Luu.a al norte v 
Playa MlontauitI al 

- Se declare Zmu 
Turistico par, el 

los emplaziimientos 
Puerto Cavo y, que 
lotizacion, 

sur. 

du Inter~s 
turismo de playa 

de San Vicente, 
so prohiba la 

El Pro ec, Niio-l.rnl :-izamitnto Sari 
Vicente tiie oi costo supesrior i los 
7.300 niilinos di: stcro-,; deI 1933 v 
e,tabai pensado ,ir t Ieiri r 2.250 
empl o. Lu ihrat no si ha roulizado. 

Bajo iniciativa dI sector privado 
nortoanericano c colaboracirnon con 
DITURIS, Coo Geo: (1H86) propiraron 
para USAID/()ui to un I'lan 1:stirat(.gico 

de Comercializaci6n del Turisino en 
el Ecuador. El estUdio exarnina ILa 
posibilidad do que el pals desarrolle 
su potencial coma destino turistico 
internacional y reconoc(o quo Manta 
posee atractivos como c( ntro l)ara 
p(sca en alta mar, que Montecristi 
tiene repUtaciCn por sUs exeulentes 
artesanlas y, que d.bo )aprovecharse 
mejor para el turismo as riquezas 

faunIsticas, arqueol6gicas y las
 
posibilidades del vele,'ismo.
 

Otro estudio auspiciado por la OMT 
WIlNUD) se estrt reaizando en el pafs 
sobre la Planificaci6n de Playas nel 
Ecuador por parte de la firma 
SECOF!SA. 

El turismo costero en Manab! tiene 
grandes posibilidades, pero hay aigunos 
aspectos importantes que deben 
tomarse en cuen~ta para su desnrro~o.I 

A\6n (op.cit. 3) setiala, que en el 
sector entre Canoa y San Vicente "el 
transporte costa afuera-cosca adentro 
do la arena do Ia playa es muy 
intenso, quo las variaciones en la 
ianchura y en la pendiente de 1a playa 
son may notorias en las dos estacicnes 
annaLs, que ostas VariaciOlnos 
interfieren principalinente en las obras 
de t)ma de los laboratorios de larvas 
de canar';n, y que la apreciable deriva 
litoral afe'tar' el desarrollo del 
anunciado Proyecto luristico Napo, 
al noroeste de San Vicente". 

Tenemos noticia de que DITURIS 
proyect6 hace aflDs invertir en la 
piaya de Jaramij6 para construir un 
importante asentainiento turistico. 
Actualmente esa playa degrad6 ya su 
enorme atractivo por efecto de la 
erosion caasada a prop6sito de !a 
construcci6n del puerto do Manta. 

Otros testimonios documentan tambi6n 
la activicdad de los procesos costeros. 
Efrain l'Cn-ez (op.cit. 27) dice "en 
Cojiniles ... al tiemp.) que la poLlaci6n 
crco, el mar estra ontrando ... En 
Bahia do Carfquez, el antiguo faro 
so encontraba antes entre dos canales 
por los cualos pasaban buques de 
regular calado ... hoy es esa una zona 
de playa ... En San Clemente y San 
Jacinto estf entrando el mar tambi6n. 
Estas tres localidades han procedido 
a construir muros do mamposterla y 
han apilado grandes rocas en la playa 
con la esperanza de contener la 
erosi6n. No so conoce si aquellas 
medidas sergn las ms aconsejadas, 
pero tampoco sabemos a d6nde habrian 
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podido acudir ...en busca de asesorta pescados (pescadores artesanales) y la 
sobre estos fen6menos costeros ...No descarga de efluentes en el mar por 
-xisten en Ecuador normas especificas parte de las ffbricas de elaboraciOn 
que reglen 1a infraestructura urbana d" pescados (caso La Poza). 
costera 

Otro aspecto qae limita el desirrollo Puertos 
del sect.) es )a inseficiencia d2 la red 
vial interna. Esto es particularmente El Gnico puerto maritirno para el 
critico en el cant6n Sucre, desde comercio internationril de la provincia 
Bahia hacia el norte. Una red es el de Manta. EstA a 25 millas de 
pavimentada es indispensable para la ruta intcrnacional de navegaci6n 
potenciar el turismo mediante y tiene acceso dir.-cto. El rompeolas 
circuitos cortos con itinerarios de que protege los muelles tiene unos 
interns, que aduni-, (I lam pldy'as i.600 meLros de longitud. La uicaci6n 

aprovechen el paisaje y centros geogr5fica es de cero grados 55 
menores, para anp"iar los bereficios minutos de latitud sur (46). 
del turisme a otras 5reas (opxit. 38). 

El puerxto (ver Figura No. 39 cuenta 
Otra limitaci6n mencionada por varios con: 
entrevistados es Ia escascz de agua 
potable y la inacecuada disposicifn de - Dos muelles de espig6n con 4 
aguas servidas. atracederos de 200 metros de 

longitud cada uno por 45 metros de 
Adicionalmente, al rcfcriino,)! a la ancho. 
pesca mencioiarnos ya l;,oocuxacion 
de la piaya de Mtiiiti onira limpiar los Tres muells marginales. uno de 

FIGURA 39. Puerto de Mmita 
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y Esmeraldas, pero no detine nhiguna 
4 .	 acci6n correspondiente. 

-- ,, ('Para el caso de Bahia, el Plan 
A -g ... . ' Operativo del CONADE (1986), 

i considera necesario "coordinar 
actividades para la elaborac16n del 

A! -Proyecto de Factibilidad para la 

- , Construcci6n del Puerto Pesquero 
Artesanal en Punta Bellaca". 

De acuerdo al Informe FAO/BD 
(op.cit. 18) "parece dificil justificar 

- actualmente la inversi6n en nuevos 
pucrtos pcsqucros par la limitaci6n de 
recursos ictiol6gicos", y dado que en 

Manta ha crecido per su puerto. El puerto se est. general "hay falta de infraestructura 
azolvando, porcuaria para el sector" lo 

con-eniente serian "ampliaciones" a 
las instalaciones actuales; sin 
embargo, el sentimiento general en 

100 metros d., hogi tad 3 dos Manta y Bahia s pronuncia a favor 
pusqueros de 150 metros. de la construcci6n dc sendos puertos. 

- Dos rampus para el sistema Roll-
En esta materic los canflictoson, Roll-off. 
principales en la zona costera de 

- Bodegas cuhiertas con un irea de lanabi serian: 
13.630 metros CULIdradI(os. 

- Procesos activos de erosi6n y 

- Patios para aimacenaje al aire libre ;udimentaci6ii en el Puerto de 
en las tocas de los estuariosdc 86.294 metros cuadrados. Alanta v 

del Chone y del Cojimies. 

El puerto d unas 700.000Jude nover 
s6lo - ,aosi6n en el sector de Jaramij66l.5torlladas i n(trioas, oper6 

106.560 	 begm litus de Autoridad coiano efecto de las construcciones 
d0l Puirto de IManta.Porttria. 

- Azolv de Ia dansena del PuertoMiata ctit , oufn1i',iS con tn t(rin al 
Ls l'esclIIero Artesanal de Manta (La(petrrlrui,) de [rudtvs liinilpios.

ta n q u e( 's d,ef a111 ;ml wlalna ! l o ('St L'i 	 P ofza ). 

ti V ILa 
tuberia StlUniarini thie uMn h1i.,tud Interferencia entre las actividades 
de 1.77,0 netmros host a uno p-0fanidod pesqueras y portuarias. 

IibiCLdo c11 IaI L rIu kail'o 

(de 1) iiiotris (n diond cxist{rO tres
 
t.,oyas de ;nlarr(u. It-MIn( s
[-toS lOt 

sorian trtnsportaids haIg(i ,,r (I Urbanismo
 
poliieUCto 1-a l!ibcrtad-\loit, (flisino
 
(IuC est5 en fase dIepr-,cto. Bajo este titulo se analiza la si*:uaci6n 

general de las poblaciones de la linea 
de Bahia,El Plan NLacitn, deIl)e;iroilo d,l 	 de costa. Para slcaso 

Manta y otras poblaciones se presentaCONAI) -(1985-1988) w,itdra cor,( 

uno de o)sproble nias 1iiira los del algunas observaciones adicionales.
 

Programa dI ' ,iiializaCi(in i1. 
I(i la lir1a i:icosta se asientan Bahia!rSubsistemas (.I t ILaI 

hs ou,-rtos "..>lant a do Cartqaez, Manta y 0 cabecerassubutiliZ ,oln 1i 1 
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parroquiales. Los datos de poblaci6n 
y servicios a 1982, referidos a estos 
nr"cleos se presentan en k2 Tabla No.44. 

En cuanto a comuWjc.aci6h terrestre 
(47) desde el sur, a red lridamtnrtal 
cubre los sectores de playa 
compren'tidos entre e! Ilmite con la 
provincia del Guavas hasta Puerto 
Cayo; desde SarniMaten, pasando por 
Manta-Jararnijb hasta Crucita; desde 
San Jacinto-SanW ChIontC 1,.sta Bahia 
de Carciquuz; y, desde Sinibucal 
pasando por Sin Vicente nasta Canoa; 
el estado de !a red vial permite un 
trnsito vehicular p riianorto. 

Desde Canoa hacia e! norte hasta San 
Jos6 de Chamanga, aossectores de 
playas comprendidas ent-e Canoa, 
Jama, Podernales v Cojirnies cuent an 
Gnicamnte con iwca .,os a travCs d( 
un camino do verano quo: [t!senta 
serias dificUIlt.ales JIxra ol tr-ifico 
vehicular. 

El Ministeria do Obiras libiicas ha 
programado ejecutar ana via marginal 
que integre Canoa, Jama, Pedernales 
y Cojimies, red quo so enlazarla en 
Pecernales con lInV (ILIq se Iha11LI en 
ejecucin entre ol C arnien y 
Pedernales; con lo c.al se lmdria 
acceder directaniente haciai estos 
sectores.
 

Los sectores y localidades (on.xeL. 28) 
que CLntII1 ,ol (-I soriclo de agua 
potable (o d aw ontubada 
provenionto d i)zos), son: 

- Para 1984 el total de la poblaci6n 
d Puertr L ,cz %fPuerto Cayo 

dispuso del servicio do agua entubada 
provnien te de pozos o por Yndio de 
tanqueros dcs(hIo Iipijapa. Ln la 
actualidad esti on ejecuci6n IL 
construccin del sistema do agua 
potable para Puerto L6pez, habi~ndose 
por el momento d(eschado Ia ejecuci6n 
de un sistem, similar pl)ra Puerto 
Cayo. 

- Aproximadament (l 708 de la 
poblaci6n do Manta cuenta con el 

servicio do agua potabIl, inediante red 

pfblica abastecida por el sitemn Poza 
Hlonda y, on 9% Ioobtiene a trav6s 
de pozow. La ciujad presenta d6ficit 
p,A.a cubrir sus necesidades. 

- Jarami.6 no cuenta con sisterna 
propio, provey6ndose por medio de 

tanqueros desde !a ciudad de Manta 
o de agua entubada de pozos. Crucita 
dispone de red priblica integrada al 
sistema de Portoviejo, sin embargo, 
con el fin de aumentar la capacidad 
de dirlbuci6n el lEOS se encuentra 
corstruyendo un nuevo tanque de 
roserva. 

- San Jacinto y San Clemente se 
abastecen de agua potable por 

medio de tanqueros y utilizan el agua 
provniente de pozos. 

- Para 1986 se calcul6 (10e el 82% 
d In poblaci6n de lahia de 

Car Iqucz dispone del servicio de agua 
potable y el 9,61 cuent a con agLa 
procedente de pozos igualnlente, y 
en 6pocas de mayor ,fluaICi 
turistica, se utiliza tanlueroms. Para 
aliviar los dafios que se producen en 
la red pfblica de condLucci6n litbaja 
capacidad do los tanques do 
distribuci6n, so constrcye una nueva 
riI de conduccion v dos nuevos 
tiaques de distribuc;In. 

- San Vicente dispone a la fecha de 
suficiente aIgua potable mediante 

red pfiblica. 

- El sector de -lapo, Canoa y Janna 
no dispone de sistema de 

abastecimiento propio, debiendc 
utilizarse tanqueros desde San Vicente. 
El IEOS se encuentra ejecutando las 
obras para dotar Li Canoa del 
respectivo sistefinL. 

- De acuerdo al IEOS, para 1984 la 
poblaci6n existente en Pederrales 

y CojimTes cuenta con (l servicio a 
trav~s do red pablica. 

El CIZNI se encuentra estudiando y 
ejecutando ampliaciones de la represa 
de La Estancilla y construcci6n de la 
presa de La Esperanza, con el fin de 



TABLA 44. Poblaci6n y servicios de las cabeceras cantonales y parroquiales de la Itnea de costa de Manabf (1982) 

Abastecimiento Eliminaci6n de 

Total Total de agua Servicio el6ctrico Servicia higi~nico aguas 3ervidas 

Localidad pobiaci6n viviendas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Bahia 15.594 2.582 2.304 378 2.250 31 392 1.530 464 413 305 1.305 539 838 

Manta 100.338 17.815 13.7C2 4.033 14.695 308 2.822 9.303 3.640 4.130 742 5.645 4.747 7.423 

Cojimies 1.235 215 2 213 136 - 79 44 16 49 106 - 17 198 

Pedernales 2.149 324 4 320 195 17 112 143 51 89 41 - 30 294 

Canoa 639 104 - 104 80 1 23 33 4 52 15 - 39 65 

San Vicente 5.189 837 798 39 635 10 192 442 130 150 115 167 287 383 

Crucita 1.338 213 3 210 159 1 53 111 18 64 20 - 96 117 

Jaranij6 6.306 884 3 81 563 5 316 241 86 469 88 1 31 852 

San Lorenzo 630 136 107 29 88 - 48 57 10 67 2 3 24 109 

Puerto Cayo 1.160 191 100 91 121 - 70 33 45 106 7 3 73 109 

Machqlilla 1.994 341 5 336 158 - 183 24 34 261 22 - 12 329 

Puerto L6pez 4.647 765 1 764 451 6 308 so 128 495 62 - 45 720 

1. Red pblica; 2. Otras fuentes; 3. Red p6blica; 4. Planta privada; 5. Ninguno; 6. Uso exclusivo; 7. Uso com'Gn; 8. Lettina; 9. Ninguno; 10. 
Alcantarilla; 11. Pozo ciego; 12. Ninguno. 

FUENTE: INEC, IV Censo de Poblaci6n, 1982. 

ELASORACION: Fundaciri Pedro Vicente Maldonado 

k.2 
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contar con un mayor volumen de mar, 5rea en la cual se ha leantnd) 
captaci6n, tratamienta, y distribuci6n algunas construccione.s en la flIltinua 
de agua potabe,. drcada. 

El custo referencial de un metro - El reordenamient (ICaIgUllas 
cfbico de agua potable para el caso actividades urbaras ,-n base al 
de Bahia de Ca.r, juuz es de desplazamiento del ep' de In economila 
aproximadamente S/.FO0 (1987). 	 desde las actividialdes ai,ri('Ia v 

portuaria hacii ,,tla Llas-;LIi Iurisi (as 
En cuanto al z-rvicio de alcantarillado v de acuacllltura. 
(op.cit. 28), MLanta dispone de red 
priblica tanto (1t alcantarillado - La iliadecu.dia ' liii;icicii coll 
sanitario conio pluvial, sirviendose con In parroquia ti ',u \'i;mllte (a otro 
el sanitario a aproximadamente el 50% lado del rio). F >to, (d s ccmros 
de la poblh i inientras que del 5(0% articolan so acItividad ([I (iII solo 
restante, i 3% utiliza el sistena sistemna, insa fiCi('IItcc('Ht(' (hc::arrollado 
de letrinu,, 	 por la carencia d' n c(i noicac'in 

iadecunda. 
Bahia de Carflquez cuelita a II fecha 
con sistemas independientes de Para (, (,it ) de Nnltii (lt'sL i(s 'lln0s 
alcantarillado salitario v pluvial, u quc: 
en un 90% cu bren las necesidades de 
la poblaci6n. La ciUdad es (I tprincipjal centro 

receptor (i lia migraciuln calnipesina 
El alcantarillado sanitarn! desaloja las v tiene IL mfls altn taSa (IC 
aguas servid is, luego de ser tratadas, creciliento poolzcional (40% entre 
en el rio Ch,)r-, hacia el sector de 197-1-1982). Manta en 1950 tuvo 19.028 
Leonidas Plaza, mientras qule el habitantes ' en 19Q,2 alcanzO los 
pluvial arroja LIs aguas dir .(:taoente 1(00.338 habitantes. 
al estero( del rfo Chou,. al marc I 

1:1 raipido crf,,iniiento ur')nno 

Las localhdades de SanI VicelIe, Sali escapa al :Control adinliistrativo 
Jacinto, San Cleni nIIi Jarallmiija, v cl surginierito de lOS IltICVOS 
Puerto Llpez, I, -to i al, C(jimies, sLIbUrbios es desirdenado. La 
Jama y Crucita al) tiCnlie a Ia fecha 
red de ilcantarillao sanitario ni 
pluvial. 1I ILOS tietie Irograinado. ... <. 
realizar estudios para San Vicente. .. '.,..... 

Otros aspectos urbanisticos adicionales 
para el caso de IBaiia soft: 

El crecimiento lento pero no 
planificado del drea urbana N el 

consecuente increnlento le zonas y 
poblaciones marginales. Ehitr iN:4 y 
1982 Bahia paso Ce 12.711 habitantes 
a 15.594 de los cuales el 21P! 
corresponden a Ila Ieriferie urbana. 
Bahia no thene Lar(. a dce Cxpansicn y 
crece siguiendo Ia via a Leonidas 
Plaza. 

- La presencia t procesos de erosi6nr Bahra do Cartquez eslt aprisionada entro los cerros, e! 
frente a San Vicente, de acrecioln mar y el estuaria. Su crecimiento est supedi2dad a la 

de la playa de la ciudad frente al muy fr~gil sedime,tacin costera, 
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proximidad del aeropuerto y de la base observaci6n que realiza es que "no 
militar limitan su f5rea urbana. El existen en el pats normas especIficas 
crecimiento actual es principalmente que regulen la infraestructura urbana 
de tipo longitudinal a lo largo de las costera". El estudio de Ay6n muestra 
vlas de acceso. a las claras que las m6s grandes obras 

costeras del pats (Duertos, hoteles, 
- El sector terciario de la economia malecones, pbaciones, camaroneras) 

concentra la mayor parte de la acusan debilidades frente a los 
fuerza laboral. La industria procesos costeros.
 
manufacturera, la pesca y la
 
construcci6n son 1,3sactividades Vale destacar que por cuanto Manta,
 
productivas mnis importartes. y principalmente Baha, estfn
 

incrementando su presencia polItica 
- Tiene una zona de influencia en la provincia, es posible prever a 

directa sobre el tri~ngulo Jaramij6- corto plazo importantes efectos para 
San Mateo-Montecristi. En la ciudad el urbanismo del 6rea. 
), en los organismos de desarrollo 
provincial se manifiesta una fuerte 
voluntad para constituir una zona 
metropolitana que articule Manta, 
Montecristi y Portoviejo. 

- La ciudad tiene 5reas bajo riesgo - . 

de inundaci6n. hUo de los efectos 
mrs destacados del fen6meno de El 
Nio en 1983, fueron las inundaciones 
causadas por las agluas del rio Burro. 

En CojimTes, segfn algunos 
entrevistados, una parte de lns 
pobladores persiste en mantener sus 
casa en creas muy pr6ximas al mar, 
las cuaie5 son bariadas por los grandes . 

aguajes. Estos pobladores movilizan 
entonces sus viviendas alejtinduse del 
agua unos cuantos nietros. Fue esta Cojimies tendrA quo ocupar el manglar para poder 
situaci6n de riesgo que determin6la crecer. 

que la poblaci6n se reubiquo, 
desplazandose ligeramente en direcci6n 
al estuario. Cojimles no tieno Lirea 
para expansi6n. 

Ay6n (op.cit. 3) destaca que Santa 
Rosa (sur de Manta) est, en 
permanente peligro y sin zona de 
expansi6n, por [a presencia de 

acantilados y flujos lodosos constantes, 
y extracci6n del yeso que rellena las 
fracturas de las rocas. 

En t6rminos generalos, Ia 

responsabilidad legal sobre 
planeamiento y urbanismo compete a 
los Municipios. Ete punto est,5 
ampliamente documentado por Efrafri 
Prez (op.cit. 27), la principal 
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INSTITUCIONES Y 
PROGRAMAS ACTUALES 

Marco general 

En ManabT existen sobre los 100 
organismos, oficinas y agencias del 
sector pfblico, vinculados a 
actividades de desarrol!o. Gran parte 
depende del gobierno central y en su 
mayorfa -ctfian el uno 
independientemente del otro. Al 
momento no funciona ningGin ente 
coordinador kop.cit. 33). 

A mils de los gobiernos seccionalks 
(Municipios, C:inswtos Provincialtf> los 
entes de planificiiueOn v ee'WuCiov1de 
program as co el irea costera s:w el 
Centro dc [,ohibi lRitacjin dOile .i~i 
y Ia junta d Re:(Ursi, IIlidri'liro; de 
Jipijapa y I ilan. Ot r;s citidadcs como 
la Autoridad Portuaria do Mana,las 
Capitanias do Puerto do >MMta V 
ECahla, la Subsecretarf , Pt, ional de 
Ag:icultura . Ganaderit p ira %ianabf 
y Esmeraldas, ILSubdir en,-1 de Pesca 
de Manta, DfIURIS tieem timbi~n 
muy importante papel en cuianto al 
uso y desarrollo de iecur ioscosteros. 

La Ley vigente (ELiiro 30 de 1978) 
def'nu al Centro de Rehabi!itaci6n de 
Nlanabi (CRMI) colno uLia entidad de 
derecho t)Ciblico, cii personeri;i 
jurldica y fondo< pr,pios, adscrito al 
MAG, con sde -iin hl ikind do 
iortoviojo , jurisd (C-i(a solro la 
p:'ovincia. 

E itre sus fines v bj tiVs CsHir: 

- Alcarzar l d(s,irrollo 
socioeconjmiico integrado de la 

regi6n; 

Preparar plan:es, programas y 
proyectos de desarroilo en 

concordancia con Ins planes nacionales 
y en coordinnciin previa con los 
organismos pffblicos v prividos de Ia 
regi6n; 

- Ejecutar las obras que le
corresponda, dando prioridad al
 

aprovechainiento delos recursos
 
hidrdulicos, regadlo, agua potable y
 
sanearmiento ambiental;
 

- Propender a la formaci6n de 

empresas y participar en ellas para 
la admlnistraci6n y mantenimiento de 
las obras regionales realizadas y otras 
que se orlenter al desarrollo Integral 
de la provlijcla; y, 

- En general, realizar los estudios, 
la coordinaci6n y la pianificaci6n 

que conduzcan al objetivo b~slco del 
desarrollo socioecon6mlco de la 
provincia. 

El CRM estf gobernado por una Junta 
Directiva. 

En el Taller de AgoSto se reclam6 por 
la excesiva politizaci6n de las 
fijnciones de dire( ci6n ocurrida en los 

ltkinos arnos, to cual estarla afectardo 
a la continuidad del trabajo y a la 
credibilidad institucional. 

En Octubre de 1982 el C, M termin6 
de formular el PIa.1Regional de 
Desarrollo 1983-11,8. pero afn no se 
1o aprueba (Sigifredo Velfsquez, 
com.pers.). Algunos proyectos referidos 
alarea costera constan en Ii Tabla 
No. 45. Tambi n se ha incluwdo 
proyectos de -spccies NICI-1u1icas. 

La Junta de Recursos llidrfulicos dt. 
I ipijapa y Pajmn (JRII) es un 
organismo aut6nomo de derecho 
pfmblico, con finalidad social y pfblica, 
cuyas principaies inalidades son: 

Promover el desarrollo ocon6rnico 
y social de los cantones de Jipijapa 

y Paj,5n, en coordinaci6n con los 
organismo3 afines; y, 

Proveer de agua potable a los 
principales centois urbanos y 

rurales de los respectivos cantones. 

Fue crenda en 1967, se )a suprimi6 
en 1970 y se la rcestnbelci6 en 
Octubre 9 de 1979. 
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TABLA 45. Proyectos del Plan Regional de Oesarrollo vinculados con la franja costera 
(1984) 

Proyecto Locl.Lzaci6n Estado 

Chaveras caseras Montecristi-Rocafuerte-Calceta- Factibilidad 

Chone 

Piscinas camaroneras de agua dulce Chone Prefactiblidad 

(20 hect.reas) 

PiscInas chameras (\agunas) Canuto Prefactibilidad 

Cultivos bioacu~ticos en !as presas Quiroga-Santa Ana Prefactibilidad 

Construcci6n de piscinas camaroneras Coaque-Cana-Jama-Pedernales- Prefactibilidad 
(2.000 hect~reas) Cojimles 

Pisclnas canaroneras para ensemiila- Bahia-San Vicente Factibilidad 

dos 

Empacadora de camar6n Bahia Ejecuci6n 

Incremento de la flota pesquer, Manta Prefactibilidad 

empLesarial industrial 

Incrpnento de la flota pesquera Regional Prefactibilidad 

artesanal e implerrentos de pesca 

Sistema d, dlnacenamiento en frij Manta Prefactiblidad 

de prodictos pesqueras en fresco 

AlmacenamiEnto para comercializnci6n Regional Prefactibilidad 

da productos pesqueros en fresco, 

senielaboradon para consumo popular 
(bodegas, frigorificos y almacenes) 

Centro de recopilaci6n e informa- Manta Prefactibilidad 

ci6n estadistica pesquere 

Estudio del potencial c3imronero Bahia-Jama-Pedernales-Cojimies Sin datos 

Estudio del consume inteino regio- Regional Sin datos 
nal de productos semielajorados y 

en fresco 

Investigaci6; de los recursos del Regional Ejecuci6n 

mar y de las aguas continentales 

Puertos pesqueros artesanales Puerto L6oez-Jaramij6-Bahla de Prefactibilidad, 

Car~quez factibilidad y 

ejecuci6n 

Terminal petrolero de Manta Manta Terminaci6n 

Paradores turisticos Pedernales-Canoa-San Viconte- Idea 

Charapot6-Crucita-Cayo-Pierto 

L6pez-Pichincha 

Complejo Turistico Napo Sucre (San Vicente) Prefactibilidad 

Ordenaniento y equipamiento de Pedernales-Canoa-San Vicente- Idea 
playas Bahia-Charapot6-Crucita-Cayo-

Puerto L6pez--Mchalilla-Jaramij6 

-Manta 
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Proyecto 	 Localizaci6n Estado
 

Radiocomunicaci6n UHF rural 	 Jama-Pedernales-San Isidro-10 Ejecuci6n
 
de Agosto-Convento-Olmedo-La
 
Uni6n 

Elaboraci6n planes de desarrollc 	 Manta Factibilidad
 
urbano 

Agua potable (nueva tuberia de 	 Manta Construcci6n
 
aducci6n Manta-Pottoviejo) 

Agua potable sistemas Pedernales-	 Pedernales-Jama Factibilidad
 
.ama 

Incorporaci6n de los balnearios y 	 Crucita-San Jacinto-San Clemente Factibilidad
 
sitios al Sistema Poza Honda 	 Caritas-Charapot6
 

Sistema surtaste Ay-mpe-Salango-	 Jipijapa Factibilidad 
Puerto L6pez MFch-lijla 

kpliaci6n sILtema Estanrilla 	 Calceta-Bahia-San Vicente

Tosagua-Junin 

Construcci6n de alcantarillado 	 Jama Financianiento
 
iartarlo Jama 

Estudio de alcan'3ril1ado sanita- Charapot6-Rocafuerte-Crucita- Prefactibilidad
 
rio Jaramij6-Pedernalo-Puerto Cayo

Machalilla-Pierto L6pez-San
 
Vicente -Caroa 

Ampliaci6n alcantarillado pluvial 	 Manta Ampliaci6n
 

Estudios de aguas Iluvias 	 Jama-San Vficente-San Jacinto- Prefactibilidad 
San Clemente-Crucita-Puerto C(yo-
Puerto L6pez-Jaramij6-Padernales 

Nota: Las hect~reas oe riego a incorporarse durante el periodo 1903-1987 en base a la presas 
del Interior, se estiman en 20.000. 

FUENTE: CRM, Plan Regional de OearroLlo 	de Manabl, 1V1a.
 

La Autoridad Portuaria de Manta es 
un erlite con personerfa jnrfdica y 
semipfiblica, de cai'cter aut6nomo 
cuya jurisdicci~n en el mar territorial 
abarca desde la Punta de Charapot6 
hasta la Punta de Ayampe al sur. Su 
finalidad es la programaci6n, 
administraci6n y financiamient de los 
servicios por tuarios, 

La.s Capitanfas de Puerto de Manta 
y Bahla son 6rganos dependientes de 
la DIGMER. Entre sus funciones estin 
ejercer la autoridad maritima y 

portuaria, tramitar las solicitudes de 
ocupaci6n de playas y controlar el 
correcto empleo de lo; cc;cesione.. 
Participa er, el control de la pesca 
y & Dacontaminaci6n. La Capitanla 
de Puerto de Manta tiene a su cargo 
el Area entre Ayampe y CharapotL y, 
a la de Bahia correspornde el Area 
entre Charapot6 y Cojimies (op.cit 45). 

El Ministerlo de i.grlcultura y 
Ganaderla tiene una Subsecretarla 
Regional para Esmeraldas y Manabf 
desde Mayo de 1986, sus principales 
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entidades adscritas son el CRM y el so Io aprueba; y, finalmente, ha 

IERAC, este Gltimo participa en el cambiado de direcci6n en los fdtimos 
proceso de adjudicaci6n de tierras para aflos con una frecuencia inadecuada 
el cultivo de camarones. Tambi6n para sus funciones. 
depende del MAG el manejo del 
Parque Nacional Machalilla. En el En el taller se insisti5 sobre la 

taller se reclam6 por la escasa p6rdida de representatividad proinclal 

autonomla de esta SUbsecretarTa. del CRM a favor de una mayor 
presencla de representantes del
 

de Manta gobit-rno central, sobre la polltizacl6nLa Subdlrecc!6n de Pesca 
fue creada en 1978, pero no entr6 en excesiva de la funcl6n de direccl6n 
funciopes sino reci(n este aio (1987), y sobre la lentitud en la ejecuci6n de 

depende de la Subsecretarla de los planes y programas. 
Recursos Pesqueros con sede en 
Guayaquil. A este mismo sector 
corresponde la Escuela de Pesca de 
Manta que forma TCcnicos Medios y 
el Conisariato de Pesca que nricena' , 

proveer dt implentiaos du plesca al 
sector artesanal a precios bajos. El 
Comisariato e3t-i desfinanciado. 

DITURIS tiene una Delegaci(n 
Provincial con sede en Manta. Tambi6n 
existe desde 1975 una Comisi6n de 
Turismo de Ia provincia creada por 
Acuerdo Ministerial y que se conforma 
con 10 representantes de los distintos 
sectores y actividades ligad3s al 
turismo. Esta Comisi6n nunca ha 
funcionado (op.ci. 45). 

Cumplitniento de las leyes 

Algunas caracterfsticas resaltan del 
examen de este aspecto: falta de 
continuidad temporal de las 
instituciones (JRIl de Jipijapa y 
PajOn); in,'Imprliniento por porte del 
sector publico y privado (1 varias 
normas legales (Sobdirecci6n do Pesca, 
Comisiones de 'uris.mno); inestabilidad 
institucional (j RI I y CRM); dispersi6n, 
descoordinaci6n, duplicaci6n do 
esfuerzos y rOcursos; lontitud y 
postergacihn en la ejecuci n de ios 
planes. 

El caso del CRM puodo, str 
demostrativo de lo que ocurre en el 
nivel polltici-adoiinistrativo: re lo cre6 
en 1962, se Io reform6 en 1970 y 
reestiuctur6 en 1978 mediante sendas 
leyes; elabor6 en 192 el Oltimo plan 
quinqu nal 1983-1987 que hasta hoy 
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ASUNTOS CLAVES PARA 
EL MANEJO DE 
RECURSOS COSTEROS 

,Resumen de lrea y probleinas 

Las cuestiones centrales para el 
manejo do recursos costeros sO 
refieo,'n a turlsmc, actividad pesquera, 
proceso3' CoSte-,;o, daclCttura,
urbanisirn. (-diWdad d& agua, Parque
Nacional \acaluillo, t. 

En turismo (ver Figura No. 40) las 
cuestiones claves parecen ser: 

- Falta de protecci6n 
mantenim!ento de p!ayas, 

especialmente on las zonas de Manta, 
Bahfa, San Vicente, Crucita, San 
Jacinto, San Clemente, Jaramij6. 

- Manteninie:to inadecuado de las 

vlas que facilitan los rrincipales 


flujos turisticos desde 7a.:o y
 
Guayaqil hacia Manabl. 


- Insuficiencia en los servicios 
bsicos (agua potable, 

alcantarillado, tel~fonos de las 
poblaciones costeras). 

- Falta de integraci6n entre las 
poblaciones costeras d: !a provincia 

mediante vlas permaner,t,
especialtmente en el sec-tor Bahla-
Cojinles. 

- Inexistencia do programas tu-isticos 
que utilicen los recursos -ulkurales, 

pesca deportiva y otios atractivos de 
las distintas 1reas. 

- D6bil puomoci6n para arnpliar el 
turismo ilterno. 

- Inconsistencia en ]a ejecucibn del 
Plan Maestro de Desarrollo 

Turfstico v debilidad institucional do 
DITUR!S. 

- lnexiste,,cia do lineas preferenciales 
de cr~dito, 

Ausencla de programas paraI turismo cie ntffico en 5ireas de 
inter~sarqueol6gico y ecol6gico 

(estuario del Cojimles. Isla de La 
Plata y Parque Nacional Machalilla). 

En relaci6n a la actividad pesquera 
se menciona: 

- Deficiente infraetructur , para
 
servir la pesca industrial y
 

artesanal.
 

- Altos costos de los servicios 
portuarios, especialmente parala 

pesca atunera. 
- Azolvamiento de la d'rsena del 

pueC'O pesquoro.
 
- lnsuficiencia en la asistencLi
 

t6cnica y financiera para el
 

pescador artesanal. 
- Inapropiada organizaci6n y inalfuncionamiento do las coorativas 
artesanales. 

- Baja confiabilidad do las
 
estadtstieas pesqueras y otras


informaciones bisicas. 

- Doficiente manipulacifn y 
coilrcializaci6n del producto 

frcco destinado al mercadu interno. 
- Presi6n de a recolcci6n do larvas 

de camar6n sobre la mano do obra 
do ot:os sectores como la pesca 
artearial tradicional y la agricultura, 
especialmente en periodos de intensa 
raptura (aguajes). 

En lo referente a morfologfa y 
proce.sos costeros I- -r Figura N. 40) 
se deetaca: 

- La existencia de acantilados 
inestables c-i --ctensos sectores del 

frente costero. 

- Procesos de sedimentaci6n en el 
estuario del Cojimes y formac16n 

dc islas de barrera y bancos on su 
desembocr.',,ra. 
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FIGURA 40. Asuntos claves: turismo, procesos costeros y urbanismo 
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- Sedimentaci6n en el estuario del 
rio Chone que obstruye la 

navegaci6n con formaci6n de bancos 
y acreci6u de la flecha sobre la que 
se asienta bahia. 

- Erosi6n en la zona de Jaramij6, 
como efecto del r,'mpeolas del 

puerto de Manta que cort6 la provisi6n 
natural de sedimentos. (En relaciCn 
con este mismo fen6meno deberia 
estudiarse los impactos on la zona de 
playa de Bahia de Cariquez, 
provenientes de la eventual 
construcci6n del puerto pesquero y de 
cabotaje on Punta 

- lntc-isificaci6ni 
y formaciones 

desemb. :adura dol 

Bellka). 

de la sedimentaci6n 
deltaicas en la 

rio jama como 
efecto del desagie d. las 
camaroneras. 

- La intensa deriva litoral afectarla 
al Airea do playa donde se 

implantar el proyecto turistico Napo-
San Vicente. 

- Probable erosi6n del sector de la 
punta de Bahia de Carfquez, 

actualmence ,n acreci6n, por efecto 
de la alteracit.i de la descarga del 
rio Chone por la (-, strucci6n de la 
presa La Esperanza. 

En relaci6n a la acuacultura (ver 
Figura No. 41) sc sehala: 

- Fuerte presi6n de las camaroneras 
sobre el escaso manglar en el 

estuario dcl rio Chone, as! como del 
Coji nToes. 

- Destrucci6n ic sitios ar(IueoI6gicos 
on las cAreas de .lama y 3ahia. 

- Insuficiencia do t~cnicos para 
camaroneras y laboratorios 

productores de larvas. 

- Dificultades para obtener larvas 
por maduraci6n en cautiverio. 

- Significativo porcentaje no utilizado 
del Area constituida para cultivo 

de camarones. 

- Subutilizaci6n del potencial para 
el cultivo del chame. 

- Probable impacto de agroquimicos 
sobre las camaroneris del Area de 

Bahia, por efecto de las dpscargas de 
las aguas de ret rno de 1o3 terrenos 
a irrigar con los proyectos del CRM. 

En urbanismo (ver Figura No. 40) se 
indica corno asuntos claves: 

- Carencia de normas legales que 
reguien las construcciones civiles 

en las Areas costeras. 

- Inadecuadas soluciones de 
protecci6n de playas. 

- Inadecuado emplazamiento de 
poblaciones costeras y de las 

estructuras de protecci6ri en Areas 
sujetas a procesos de sedimentaci6n, 
erosi6n, escorrentias, oleajes, etc. 
(Cojimies, Jama, San Jacinto, San 
Clemente, Crucita, Jaramij6, Manta 
y Santa Rosa). 

- Insuficiente tratamiento de las 
aguas servidas con efectos 

negativos para la zona costera. 

En cuanto a calidad del agua nierecen 
menci6n los siguientes problemas: 

- No existe informaci6n suficiente 
soore el tema. 

- Los ancisis d+l agua petable s61o 
son fisico-quimicos y no 

bacteriol6gicos. 

- No hay una evaluaci6n del impacto 
de las descargas do las ernpresas 

pesqueras procesadoras en las aguas 
costeras, tal es el caso de INEPACA 
en el Area de La Poza (Manta). 

- Un caso de contaminaci6n de 
cuerpos do agua por agroqumicos 

produjo la muerte de unos 40.000 
chames on la zona de Tosagua. 

- Los proyectos do desarrollo agricola 
ligados a las obras de riego de 

Poza Honda y Carrizal-Chone 
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FIGL'RA 4!. Asuntos claves: acuacultura y obras de desarrollo 
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significan un potencial riesgo de - Para :99E Manti y Bahia
 
contaminaci6n de las aguas. concentrarnin el 34%' de la
 

poblaci6n urbana de la proincia y el 
El Parque Nacional Machalilla ara no 17% del total de Manabf. Excluvendo 
es Ln ejemento activo ni para el estos dos centros y sus ,reas 
turisme ni para Ia investigaci6n. Su inmediatas de influencia, el resto de 
incorporaciOn a estas actividades la franja costera posiblemente siga 
parece que seri lenta. acusando una baja densidad 

poblacional. 
Una Cuesti6n clave de orden general
 
es de tipo polftico-administrativo. En - Se prevC el fortalecimiento y
 
relaci6n a esto seWlimos: creaci6n de carreras de nivel
 

i universitario Ie' e los rectLrsospi 

- LegisLIcirn inidecuada para cost eros. 

estimular el (Iesarrollo de la pesca 
artesa- 1. - La ,ituaci6n general de salud se 

-:'cibe con relativo optimisino 
- )ispersi6ji dc Lis normas legales debido a los prigranas en ejecuci6n 

,,,;(dminstritiv> sobre los y a los ptevistos par agai i potable 
difcreiiles r2(cursos. y alcantarillado, 5,.ilincremento de 

la oferta alimenticia (Mie generar,a las 
- Sobreposici ii d c vompetencl'is obras di. riego del C,lM ' a la 

institucionmals en las diferentes continuidad de los programas estatales 
r preventivos.leas. 


- IatIa de CO0rd inaci6n - La ejecuci6.I de proyecos de
 
ine.rirnstitucienal y dispersi6n de irrigaci6n (Carrizal-Chone, Poza
 

estuwrzris. Honda) incrementarin la producci6n
 
agricola intensiva en Lazona central
 

Inter ferecia h. ILI politica de la provmncia.
 
pLirtidiri tii hin nivlchs tCcnicos.
 

En relaci6i a Ii acuacultura y la
 
Lentitud -,n lIiasignaci6n de pesquerfa:
 
reciur ; 'e I la eIecoci6n de los
 

Irogra n is. -Se prevd el desarrollo del cultivo
 
de carnarones tarnto en 6rea de


La potenci ilcxplot)tici6in de ocupaci6n com(o en ILaUtilizaci6n de 
hidroceauro> Se Cnistituirm, en su sistemas intensivos. La integraci6n del 
tienim, :liim-lt que debe ser ciclo productivo (desde la obtenci6n 
considerido. de larvas en lal)oratorio lieta la 

cornercializz ci6n) probablemente se 
rendencias del desarrollo al ahio 2000 consolidar, facilitada por la 

acumulacidn (IC capital existente. 
Ln los aspectos sociales se reconoce 
Ils SguJientes teeldencias: - Los mnanglares y los sitjos 

arqueol6gicos seguirlan sufriendo 
- Manabi, hasti el afLo 2000, seguir5 los efectos de Ia expansi6n del 5rea 

siendo la pr.iijcia costera con de cultivo. 
menor tasa de ciecimiento [oblacional 
y prohabihunente con el -mayor - La nueva infraestructura d la 
porcentaije d- cmigrantes y de saldo pesca industrial de la provincia 
migratorio negat;vO. tiende a concentrarse en Manta. Las 

posibilidades de desarrollo del sector 
- La paricipaci6n (IeManabA en el artesanal seguirian siendo limitadas. 

total d.cla poblaci6n nacional hasta El sistema de manipulaci6n y dL 
el ano 200',; seguirt decreciendo. expendio al consumidor seguir5i siendo 
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precarlo. La preocupaci6n estatal en 
cuanto a protqcci6n et las especies 
tiende a incrementarse. La estadTstica 
y la investigaci6n mej,,.ar~n. 

En lo que concierne a turismo y 
biene- cututrales: 

El tursmo asorna comco una 
acciv'Jad muy dindmica paia los 

pr6xircs afios. Los principales factores 
de estlmulo se encuentran en los 
pl;,:,.tviales para la 11nea de costa 
y ,, fa 'i.tar los flujos desde Quito 
y Guayay-,i, " en el desarrollo del 
sisterna de agua potable y 
alcantarillado. 

- La recuperaci6n del patrimonio 
arqueol6gico conitinuar5t en peligro; 

factores de alto riesgo como la 
huaqueria y la destrucci6n de sitios 
por el desotrollo de las camaroneras 
y las grandes obras de infraestructura, 
seguirn pre entes. 

Ei cuanto a los aspectos politico
administrativos: 

- Por el fu, rte sentimiento de 
idenddad provincial, es previsible 

un razonabie manejo de las tensiones 
intercantonrles e interinstitucionales, 
una recupera&i6n del rol del CRM y 
una mayor vinculaci6n de 'as 
universidades con los problemas del 
desarrollo. 



PROPUESTAS DE AREAS IDENTIFICADAS PAR! MANEJO 

Caracterlsticds 


Area: Cojimies-Pederisales 

Zona A (dirctanente costera) 
- Predcminan los estuarlos con esteros y 


-nanglares, sin salitrales 

- Pedernoies tiene un irportsnte antiente 

lagunar costeio. 


Zoa B (de infiueicia sobre Zojna A)
Zoned 


- Ti rras altas y dulces, aptas para la 


agricultura y ganaderia. 


Area predominantersonte rural, sin integraci6n 


vial con la provincia. 


Area: Jama 

Zona A 
- Escaso manglar, sin salitrales, con cordones 


iitorales. 


- En la parte sur existen acantilados 


inestables. 


Zona B
 
- Posee tierras altas y dilces aptas para
 

ganaderia y agricultura.
 

El 5rep : predominantemente rural. 

Area: San VicEnte-Balha de Car~cuez 

Zora A 
- Playas y estuario con esteros, manglares y 

salitrales. 

- En el rea oe plya pr6xima a San Vicente; 

el transporte litoral costa afuera-ccsta 

adentro es rjy intenso. 
- Importantes bancos obstruye- la navegaci6n 


ActiviOades 


- Recrlecci6n de ',ariscos. 

- Cultivo de camar6n (piscinas).
- Extraccj6n de madera de mangle. 

- Pesca artesanal. 


- Recolecci6n de larvas de camar6n. 


- Cultivo de camar n (piscinas). 

- Pesca artesanal. 


- Recolecci6n de larvas de camar6n. 


- Escaso turismo.
 

- Cultivo de camar6n (piscinas y 

laboratorios). 
- Pesca artesanal y semiindustrial. 

- Recolecci6n de larvas on csnar6n, 
- Turisno. 

- Pequeo tr~fico flisal y 

Asuntos
 

- Sedioentaci~n en la parte exterior del
 

estuario.
- El crecimiento de is poblaci6n s61o es posible 

a costo del manglar.
 

- Explotaci6n del ma~iglar para extracci6n de
ra(detane parsiaos:brecZina de
 

madera y tala pare co; -trucci6n de
 

camaroneras.
 
- Recolecci6n indiscriminada de osti6, de
 
mangle, cangrejo roio y concha.
 

- Aislamier- vial.
 

- Falta do comunicaci6n vial. 
- Dificultad para el trazado de vias costeras 

par inestabilidad del terreno. 

- Fuerte presi6n del desarrollo camaronero sobre 

el manglar. 
- Probabls'afectaci6n del Emplazamiento 

Turistico Nape por efecto del transporte 

litoral. 

- PazIble srosi6n de la pinta de f'lecha de Bahia 



e, la entrada del Estuaric. desembarque de peca artpsanal. de Car quoz por la proyectada construcci& del 
- La desembocadura del estu3rin se estrecha por - Avicultura. puerto peoquero de Puita Bellaca, al sur de 

acreci6n oe la fleha de Bahia de Car~quez. 13 ciudad. 
- Recibe la descarga del rio Chone (28 metros - Potencal ercsi6n de Bahia de Car~quez por la 
c6oicos por segundo). alteraci6o del volumen y la composici~n de !a 

Zona 8 descarga del rio Chone, ,or efecto de la press 

- Tierras altas v ihlces de intenso uso La Esperanza y sus obras dE riego. 
a g r l a. A l g u n o .: c u e r p o s d e a g u a s e uea np 

-pars piacicultuca, 
Laruena del Chone tiene 2.700 kil&etros 
-cazud a d 

cuadrados; 

- Falta de protecci6n y mantenim;ento de lasl y s d a i d 2 C r4 u z y S n V c t e plsyas do Bania do Cer&iuez y San VJicanto. 

- Bahia de -ar.quez tiene limitado espacio para
la exp-nsi6n urbana. Los terrpnos altos son 
inestable5. 

Area predoinantmrnte urbana. ' id Zona B se - Cificit do agua potaole. 
invlarta la presa "La Esperanza". - Insuficiente integiaci6n vial con el norte. 

Area: Sar. Clemente-Crucita 

Zna A 
- Playas arenosas cm influencia oceinica. - Turismo temporal. - Falta de protecci6n y mantenimiento de playas. 
- A1 sur do ban jacintu desemboca el rio -Pesca artesanal. - Destrucci6n del manglar en Las Gilces (98%). 
Portoviejo, on dende existe un ambiente - Recolecci6n de larvas de camar6n. - Insuficiencia de servicios b~sicos (agua 
lagunar y escaso manglar y salitral. - Cultivo de camar6n (piscinas y potable y alcantarillado). 

- Las currientes do resaca son frecuentes e laboratorios). 
estas ccstas. - Producci6n de sal. 

- Entre Las Gilces y Crucita la llanura es apta 

para el desarrollo poblacional. 

Zona 8 

- Tierrs alt3as de uso agropecuario. El rio 

Portocviejo diena una cuencade 2.080 

kil-'metros cuadrados y descorga 2 metros 
c,bicos poi segundo. En su curso alto est5 

ubicada la presa Poza Honda. 

Area p edominntemente rural, tambi~n afectada 

por los proyectos de riego Ce! CPM. 

Area: Punta de Jaramij6-San Mates 

Zna A 
- Playas arenosas con influo2cia oceanica. Al -Pesca industrial y artesanal. - Falta de protecci~n y mantenimiento de playas. 

sur de Manta ins acantilados son altos e - Turismo. - DCficit de agua potable. -4 



Caracteristicas 


inestables. 


- Entre Punta P'rci~lago y Saii Mateo predominan 
los ac-'ftilados con bordes :ocosos. 


- Las corr- tes de resaca snn notorias ertre 

Punta de Jaramii5 y M3nta. 


ra rsi noerene rgana. En cant e 

racursos y usos no depeonde significaticamnente
 

de ins procesos naturales de zonas interiores 


de tierr, firme. Es el irea m~s din~mica de la 


pc:orvir-ici ial.
y de mayor integraci6n 


Area: Puerto Cayo-S 

Zna A
 
- T Iflencia oceinica predominante, costa de 
acantilados y estrecha. *layas embolsadas. 

- Los acantilados son intensamente erosionados 

por la acci n del mar. 
- Zona natural protegida Oarque Nacional 
Machalilla). 

B 


- Tierras altas do uso agropecuario y forestal 

(actividad complementaria de los pescadores).
 

Area predominantemente rural.
 

Actividades 


- Centro portu2rio comercial y 

fin3nciero de la provircia. 

- Industrias pesquer3s. 

- Laburatorics de larvas de camar6n. 
- Recolecci-n de larvas de camar6n. 

- Construcci6n de esbarcaciones de 

t
fibra de vidrio y de madera. 


- Agroindustria. 


- Pesca artesanal. 

- Inclistria de harina dufpescado en 

Salango. 

- Procesamiento artesanzi de harina 

de pescado (pamperas). 


- incipiente turisma. 


- Investigaci6n arqueol6gica. 

- Recolecci6n de larvas de camar6n. 


Asuntos O 

- AzolvamiLito de las d~rsenas del puerto 
pesquero artesanal, y proceso similar en la 
d~ren2 de ag jas profundas del puerto
 
comercial. 

- Siutilizaci6n del perto comercial. 
- Coritaminaci6n del ague de nar por efluentes 

de la industria pesquera (La Poza).
 

- Carpncia de infrapstructura y medios para la 

manipulci6n del pescado fresco destinado al 
consumo interno.Inadecuado sisterra de comercializaci6n que
 

afecta al pescador artesanal. 

- Constru:ci6n de parte de la ciudad de Manta 
sobre el cauce del rio Burro. 

- Inundaciones de la ciudad de 7',nta durante los 

periodos del fen6meno de El Ni$o. 

- Carencia de inftaestructura bisica Para el 
desembarque y de medios pare la manipulaci6n 
y conservaci6n del pescado f~esco destinado 

al consm interno.
 
- Prictica e caceria indiscriminada y de
 

extracci6n de madera en el Parque Nacional
 
Machalilla.
 

- Depredaci6n arqueol6gica (huaqueria).
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F'GURA 42. Areas prioritarlas para manejo 

COJIMIS 

±L 

3 

8 SMIA DE 
CANAQLEZ, 

r 
SAN CLEMEIiEi~ 

SMJACINT 9 ' 0/4 
LAS GILaS 

'\ A.0ONE 

/ 

ARZADE RIEOOfbL 
PfROYECrOCAfRIZAL 

S.MTDMAN J RAMIJO 

POZA HONDA 

ERUCAL 

SALA ,~ 

JELABORACMOFW*OACON 
PV. MALDONADO. Ift? 



130 

FIGUR.A 42a. Area Cojimnse-Pedernales 
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FIGURA 42b. Area. Jama 
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FIGURA 42d. Area. San Clemente-Cdca 
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FIGURA 42f. Area Puerto CayooSalango 

0A DELA PLATA I /' C 

MAESL~ 

aLo0' 

CALERAI 

ca de Canta Gall ' 

I~t 

" 

EiNS&DECAY

/v 

eb N 

10o30'

9820ap 

J PUNDCM 

S 

U 

Machalilla4. 

___ 

0____ 

__ 

ft&rA toYPEO 

PUN L 

Extracci6n do 
madera ycaceria 

indiscrhminada 

,,,o 
PUNT 

i 

RCIELAGO 

AMOU.ITOE!N 
920• .c
 



135
 

YA13
 



_ PARTE IH 

Equipa de trabajo: 

EMILIO OCHOA
 
WASHINGTON MAClIAS
 
JORGE MARCOS
 

Taller: %.' 
JUNIO 3 DE 1987 

Ponentes y Comencaristas: 

CARLOS CORTEZ . " / 
JORGE VIVANCO ! ' -',,." 
GABRIEL CABEZAS 
NICOLAS CAMPAtRA 
JOSEPH GARZOZI 
CRIISTh,''- r4'.ISCAL 
ROBERTO JIMENEZ 
LEONARDO VICUNA DESCRIPCION 
MERCEDES PLACENCIA GENE L 

BODEROALEJANDRO 
MIGUEL GRAETZER DELAPROVINCIA 
JUAN RAMON SANZ 
HECTOR AYON 
VALERIA MERINO Ubicaci6n, extensi6n, relieve e 
HERNAN MOREANO hidrograffa 

Guayas comparte itmites con tres 
provincias de. litoral y con cuatro de 
la regl6n interandina; cubre el 34% 
del territorlo de las provincias 
costeras y casi el 8% del 5rea 
naclonal. La extens16n es de unos 
20.900 kil6metros cuadrados. 

Los hordes interlores y exteriores de 
sus costas miden 1.405 kil6metros, que 
corresponden al 49% del total 
continental del pals. 

Las Islas de la provincia estfin 
ubicadas en el golfo de Guayaquil. Su 

Fundacl6n Pedro Vioento Maldonado 
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Srea aproximada es de 12.000 
kil6metros cuadrados (48). 

El principal accidente orogrffico es 
la 	cordillera Chong6n-Colonche, que 
corre a la manera de un arco desde 
el sur de Manabi en dlrecci6n a 
Guayaquil, como una prolongac16n de 
le cordillera costanera; su altura va 
decreclendo desde los 600 hasta los 
300 metros sobre el nivel e.el mar, 
conforme avanza en la provincla del 
Guayas (ver Figura No. 43). 

El principal sistema hidrogr~fico es 
el del rio Guayas. Su cuenca drena 
34.500 kilmetros cuadrados 

pertenecientes a 8 provincias.
 
El Guayas se origina de la confluencia
del Guyase ogn a de Ibaconfluea 
del Daule con el Babahoyo. Hasta so 
desembocadura, a a de a islaila tura 
Verde, tiene unos 56 kil6metros. Aguas
abajo descargan en su estuario otros 
rios como ei Taura y el Caar, 
principalmente. 

El sistema del Guayas estti conformado 
con afluentes que escurren desde las 

Los desdeestribaciones de Andes y 
la cordillera costanera (ver Figura No. 
44). Para efectos de planificaci6n, la 
Cornisi(n de Estudios para el 
Desarrollo de la Cuenca del Guayas 
(CEDEGE) identifica las subcuencas 
de Ins rios Daule, Vinces, Babahoyo 
y Chimbo. 

En lIparte de la cuenca que 
corresponde a liprovincia del Guayas, 
el suelo en general es aluvial arcilloso 
y cl relieve predominantemente piano, 
sujeto a inUnd ciones en la 6poca 
Iluviosa, y a sequias en verano. En los 
meses dC Julio a Diciembre la 
intrusi6n salina, por el rio Daule, 
avanza desde sU confluencia, aguas
arriba, 70 u 80 kil6metros rebasando 
la poblaci6n de Daule (49). 

El caudal medio disponible del rio 
Guayas (frente a Guayaquil) es de 
1.106 metroj cObicos por segundo, de 
acuerdo a INERI. Sin embargo, el 
regimen de Iluvias determina que la 
descarga no sea uniforme. 

Los clclos de Iluvia y sequia tienen 
su correspondencla con las variaciones 
de las descargas (ver Figura No. 45).
Para el caso del rio Daule, por
ejemplo, se ha registrado cifras 
extremas que oscilan entre 8 y 2.000 
metros cfbicos de descarga por 
segundo (op.cit. 49), El laura y el 
Cafiar descargan al estuarlo sobre los 
120 metros cibicos por segundo. 

Morfologa de la costa 

Ay6n (op.cit 3) ldentiflcL 9 sectores 
diferentes en la ilnea de costa de la 
provincla (ver Figurt No. 46): 

I.En el sector La Rlnconada-Valdivia
(27 kil6metros) predominan los 

cordones litorales. La costa rectllnea 
est5 interrumpida por una punta rocosa 
alta y vertical y, por un sector de 
acantilados de mediana altura, de roca 
blanda e inestable. Los cordones 
arenosos litorales, al taponar ]a -alida 
de los vailes aloviales, encierran 
peque ias lagunas hipersalinas doranc
 
e estiaje.
 

Las corrientes de ,esaca son 
frecuentes entre Moptafiita y Valdivia. 

2. En el sector Valdivia-Palmar (1 
kil6metros) resalta el promontorio 

rocoso de Ayangue con sus acantilados 
bajos, inestables, subverticales, con 
plataforma, que enmarcan pequefias 
playas embolsadas arenosas. La mayor
de estas playas se ubica en la 
profunda ensenada de Ayang'ie en cuyas 
cabeceras tin pequeho valle aluvial, 
taponado con un cord6n litoral, 
encierra un ambiente lagunar 
hipersalino. 

3. 	En el sector Palnar-Ballenita (28 
kil6metros) la costa es curvllinea. 

Extensas playas emergidas enclerran 
paleolagunas costeras que se formaron 
entre tramos cortos de puntas rocosas 
blandas con plataforma. Algunos 
sectores de estas paleolagunas, 
coincidentos con lo! actuales drenajes 
naturales de las mismas (Pacoa, San 
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FIGURA 43. Relieve y batimetria 
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FIGURA 44. Principaics r~od 
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FIGURA 45. Promedio mensual de descarga del Guayas F-n el perfodo 1972-1981 

Paiblo', son aprovechado, per los 
salineros. 

Palmar ofrecO una excelente diversidad de ambientes: L estero Palmar afn conserva un 

acantilades, terrenos colinados, inanglares, lagunas, pequeno rezago de rnanglar. E! estero 

cordones litorales, estuaries y camaroneras. sirve de conducto para ei 

,Podrian aprovecharse los efluentes en un programa aprovisin:iarniento de agua de roar 
construidasde reforestaci6n dei mangle? 	 haCria 11uV0\aS CAmaroncras 

Un par de kil6metros tierra adentro. 

Uno de los p)ocos casos conocidos de 
formaci6n de roca dce playa se 

.	 p eszta al norte dle Capaes. l-sta 
forrnaci6n de roca dura, reciento, no 
basta para contener la erosion de la 
carretera costera en el mismo sector. 

4. 	En ei sector Ballenita-Puntilla de 
Santa Elena (18 kil6metros) la 

• 	 costa es irregular, de acantilados 
bajos, verticales, con materiales 

- .emergidos. El relieve es muy piano 
y con poca disecci6n. Las salientos 
rocosas contin0an mar adentro en 

., .	 varias centenas de metros. Entre estas 
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F'IJRA 46. Morfologla de la costa 

ilientes se forman playas embolsadas 
respaldadas por los acantilados y s61o 
en 	 nuy pocos cass ISalines) se 
observa una incipiente postpla va. Los 
acant ilados son iinest abes. 

5. En el sector Puntilla de Santa 
Elena-Punta de Anconcito (17 

kil6metros) el cord6n litoral de arena 
gruesa y fuerte pendiente de playa 
bordea lagunas costeras levantadas que 
son uprovechadas per los salineras. La 
playa sufre irntcrsos procesos 
alternados do erosi6n y do acreci6ln. 

6. En el sector Anconcito-Chanduy 
(29 kil6metros) los acantilados de 

5ngulo medio a subvertical, de rocas 

blandas, se degradan en bloq-:"-. L.a 
inestabilidad de los taludes se 
manifiesta tarnbi&n tierra adentro enel 	 relieve de colinas nedianas a bajas 

y, entre Funta Nambra Y ChandUy,
 
en terreres ligeramente ond u ladis y
 
blandos.
 

Las puntas rocosas de Anconcito y 
ChandUy continf6._ Iacia ,mar co
 
una plataforma cuVas protuberancias


I sumergicLs limitac la libre iavegaci6n 
hacia la onsanaca. 

El pie de los acantilados y sus 
coluviaes son continuamente socavados 
por el oleaje, p)rducitendose 
simultineamenle un retroceso de la 

de 	 costa y I-1a aportaci6n 
de sedimertos Limar. 

Los penue'o.'S valles aloviales 
intermitentes estan taponados por 
barreras litorals l-icilnieute 
desb)ordadas por ILas t:1areas de sicigia 

o por fuerts.v caidas durante la
 

estDaE lU ose.
 
7. 	Fil c sector Chanduy-Playas (44 

skiloimetros) Lt costa es rectillnea, 
exce-pto por los pr l O torio5; r( )osos 

de Punta de Pie-lr- y los eU'illtiladO s 
de Lajo mngulo del oeste de Playas. 
Las costas son bajas, de t-Onreo plano 
a l;ranronto- o)llaDJo, prco perc 
protundamente disectado por la 
.jrosianabilidad de los sediinentos de 
origen nrilo. Los barraicos 
verticales )'balos linit:a; los CaLnCes 
de los rios cuyas :nlplihs 
deSem bocaduras estOn [jf.))1 adIS por 
barreras litorales que lhauformado 
Ilagoras hi persalinas. in as playns de 
ato ingulo y dc arena media a
 
gruesa, se acumula arena ferrifera.
 

i. En el sector Piayas-Posorja (22 
kil6metros) la costa es rectillnea, 

baja, cor barrera litoral y campos de 
dunas QUO limittmIn laena litoral 
-emienIrgia 1del Arenas sIsrio y 

afluenmes. Alrededor de Ia laguna, y
 
i su des,,ombocadulna pernianentemnte 
-ibt,.rta al mar, se ban desarrollado 
(lolgadas franas de maniglares. El 
ambiente costero es de neta acreci6n, 
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a tal punto que la linea de costa se kil6metros y las internas 672. 
aleja contInuamente del malec6n de Los hordes Internos y externos de la 
General Vlllamil y, en Data de isla Pun& tienen 226 kil6metros y los 
Posorja, una flerha prolonga la del canal de Jambeli 45. 
desembocadura del estuarlo (rio 
Arenas) varlos clentos de metros 
paralelamente a ia costa y en la Climas y zonas de vida 
direcct6n predominante del transporte 
Iltoral (al sureste). La identlflcacl6n de los elementos 

determinantes del clima en la cuenca 
S Posorja, y al abrigo del oleaje del rio Guayas consta en varios 
jarlno, se inicla el manglar del estudlos realizados por CEDEGE, como 

S.ilf. de Guayaqull que se extiende el Informe de Hldrologla y 
dosde Guayaquil (al norte) hastu el Meteorologia para la Presa 
archipillago de jambelf (al sur) a Daule-Peripa (1978) y el Plan Regional 
trav6s de los sls!,emas del Estero Integrado de la Cuenca del Rio 
Salado y del rio Guayas. Ambos Guayas y de la Peninsula de Santa 
sistemas estdin interconectados por Elena (Julio de 1983). 
canales, al norte de la Isla Pun&, y 
se unen al sur de la Isla en pleno Los estudios expresan que la regi6n 
golfo de Guayaquil. costera del Ecuador yace contigua a 

grandes masas de agua y alre, cuyos 
Mientras el cauce del Estero Salado desplazamientos determinan las 
(principal via de acceso marltlmo a caracteristicas cllm=tlcas del litoral. 
Guayaquil) sufre los efectos de la Durante el perf-)do de Enero a Marzo 
sedimentaci6n, sus orillas se erosionan se desplazan hacla el sur 
debido a la acci6n combinada de la presentfndose liuvias fuertes, pero a 
tala de manglares para camaroneras medida que regresan hacia el norte, 
y del oleaje de Los buques de alto por la influencia fresca y 
calado. Estos sedimentos y los que establlizadora de ia corriente de 
aporta el rio Guayas a trav6s del Humboldt, comlenza la estaci6n seca 
canal de Cascajal (al norte de la Isla que se prolonga hasta Noviembre y 
Pund) son los causantes de la Diciembre. AsI, la corriente de 
formacl6n de los bancos de arena en Humboldt es responsable de las 
el canal de acceso a Puerto Marltimo. temperaturas relativamente bajas n 

la cuenca (a pesar de su latitud), de 
La sedimentaci6n en el cauce del rio la virtual ausencia de iluvias y de la 
Guayas es explicable por su gran mayor nubosidad de Junlo a Noviembre (50). 
capacidad de acarreo de sedimentos 
en un cauce muy ancho y de relativa Amplias fluctuaciones del clima son 
poca profundidad. determinadas por el fen6meno de El 

Nuio, que puede describirse como una 
Los importantes afluentes del rio condici6n an6mala oceanogrffica y 
Guayas que drenan la vertiente meteorol6gica en la que el agua cilida 
occidental de Los Andes acumulan, en superficial, de salinidad baja, se mueve 
sus desembocaduras, formaciones hacia la roegi6n sur desplazando las 
deltaicas que se descubren en aguas mr's frias con salinidad 
bajamar. Estas acumulaciones limltan rel~tivw 'ze alita. Esta anomalla va 
la navegact6n hacia las poblaciones aco, ..,. aar'a, a veces, de camblos 
de la margen occidental del rio igualmente bruscos en la fuerza y 
Guayas. direcci6n del vJento y estd asoclada 

a una lntensificacl6n de las lluvias en 
En el sector entre Posorja y Rio Slete la zona costera. 
las costas abiertas de los canales de 
navegac16n del Estero Salado, canal La temperatura en la provincia varla 
de Cascajal y rio Guayas miden 266 entre los 18 y 37 grados centigrados. 
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De acuerdo a la clasificaci6n clim5tica HOmedo y Seco de Sabana (As') con 
de Koppen, el L-rea costcra de la un sol) verano predominante.
 
provincia tikme tres tipos de clima.
 
Desdce I sur de Mwiaiubi, a lo largo S.guiendo la lfnea de playa, de acuerdo
 
de la costa hasta Lnr abao, Cst5 a Luis Cafiadas (op.cit. 5),
 
caracterizada por el clima Arido fBw) encontramos de norte a sur cu,'trC
 
con iluvias por Jehajo de lo, 250 zonas de vida: matorrai desrtico
 
rnilimetros. A la franja entre Engabao Tropical (m.d.T), desierto Tropical
 
y Sabana Cr ,nde, osi como a la parte (c.F) monte espinoso Tropical (rn.e.T.
 
sur (if la isla PunS desde Campo y, bosqte may seco Tropical (b.m.sT)
 
.A\legre aproximadamcuite, correspond(! (ver Figura,. Nos. 47 y 48).
 
(I tipl) Scmi'flrido () 1stcp (13s) Co
 
lluvias por Jetaj(a (1(,,los 500 La jirimera zona (m.d.T) sc inicia cn
 
milirm trs 1,trm ,i,' inf'ra y cU ra to,!a In
,; JraH;6 (ManabI) 
a Abril. )esdc lo.,punto, cit adas, -:i linen drocota hasta Chanduy, a 
direcci6n hacia (d sisteimn dcl rio excepci6n de la parte mis saliente de 
Guayas, la frania costera estn la peninsula de Santa Elena (entre 
cara( rerizada ! c lha Tropical Santa Elena y Anconcito). Avaiza 

H-GURA ,17. Zonas de vida FIGURA 48. Isoyetas medias anuales (1964-1973) 
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hasta los 300 metros sobre el nivel 
del mar, el promedio de temperatura 
oscila entre los 24 y 26 grados y la 
precipitaci6n media anual entre los 
125 y 250 milimetros. La estaci6ri de 
Iluvia y calor se extiende 
generalmente de Enero a Abril. 

Sobre los valles del ric, Valdivia hasta 
el rio Avampe es permanente la 
presencia de nubus bajos durante eI 
verano, 6pocb sn a cual las garcius 
son frectientes. Los meses 
ecol6gicamente socos varlan entre 11 
y 12. Floristic anente et;i formiai6n 
tiene afinidad con el desierto tropical. 
Un iniportaite sector de LI cordillera 
Chong6n-Co!,:iche corresponde a eSta 
zona de vida. 

La segunda c(orrcspond(zona (,!.1) a 
la regi6n inas snliente do la costa 
ecuatoriana v esta [fortadLI por el 
tri rgul() SaatJ il , Salinas, 
Anconcito, con Ua superficie de 
18.000 hect5rreas. La formacion se 
extiende de!ledel nivel del inar hasta 
los 300 mnetro,. l promedio anual (IC 
temperiturla ,s(I: 2.4 qrodos % lI 
precipitaci6n ost ila ntre 62.5 v 125 
milimetros. La crri.ito de Iflurboldt 
determina Ia [lreJpit:ti6il . Ia 
tormperatura, Los nieses de su(JLa 
(ecol6gica In te ,s1 soil 12. Eista 
formacirn se cornpoii de pllnpLa', V 
colinas qLo tiCnon l U SOonejnza 
con Ios desiertos o casi desiortos del 
norto del Perti. 

Lna teruera zona (d.)se ubi('a desdle 

!3ahia do Caraquez iaCia Clisur por 
detr'ls de a form aci6n m.d. 1 .i 
avanza, en IL provincia dcl Guavas, 
desde Chandy lista las proxiniidades 
de GuavanquLI. A\ e .. ornaci6n 
pertenecen tarnbi,', In isla Puna v las 
islas ubicadns C f.11 delbrazo estero 
salado. [lipalsajo de los Lordes 
costeros, on general, e" una Inozcla 
de cauces de antiguos ris., steros. 
manglares v salitrales. La foi maci6ri 
avanza desd el nivel del mar hasta 
Ins 300 metros. l.a ti nqwrot urn osa ila 
entre los 24 y los 26 grados. La 
precipitacion est' litre los 250 y 500 
milInletros, Ua parte oo en fori a 

de garfias. 

En esta zona de vida existe una 
marcada diferencia entre la estaci6n 
seca y la lluviosa. La primera se 
extiende de Mayo a Diciembre y la 
segunda entre Enero y Abril o Mayo. 
Playas es (, aaico lugar cr1 el cual 
hav dos estacionos liuviosas v dos 
secas. Los meses ecolugicanente secos 
varian entre 8 v l(.La veg- taci6n 
predominante ci el borde corresponde 
n wanlares. 

La cuarta zona (b.nm.s.T) se extiende 
desde Ia orilla oeste de la 
desurnbucadura del Gunyas frente a 
Pu1un Y cubre todo el borde del canal 
(1c Jambull (quo corresponde a Ia 
pro'incia dcl Guavas v parte de LI 
provincia de l-IOro. 1:u LI Mnca del 
horde costero el est0l'aisnLj formado 
p)0 l1angdia-es, salitrales v esterlis. 
['sta zonn1(1' viida nlc:AIlnLI hasta los 
300 metros sobre el nivel del iar. l.a 
ternperatura iodia anual oscilo entre 
los 24 v 26 grados y las 
preciplitaciones entre los 500 v 1.000 
niluinetros. 

L) vida vegti I d ILI zolna se ha 
adaptado al til.oIOlnZ611ic(o do esto 

i clima, caractori,: ado porque am bas 
I st aciones (IiLViosa %'seca) IuedCIn 

durar aproximadailtento 6 lsos cada 
una. La estaci6n Ilhviosa col1lienza en 
lDiciembre o Enero v avanza hasta 
Ma o o JuInio. Durante Inestacico 
seca hay presencia de gUrCIas. 

Cronologla rLeneral 

7000 a.C. Actividades do recole.ci6n, 
caza y pesca en el sitio L,,s 

Vegas (Santa Elena). 

6.000 a.C. Ilorticultura y navegaci6n 
en caiioas (peninsula de Santa
 

Elena).
 

3.000 a.C. A; ricultura incipiente 
generali ada en tIda la peninsula 

de Santa Elena iurimoros pozos de 
almacenamiento productos vegetales 
en el 5rea de Chanduy. Evidencias de 
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recoicci6n y na egaci6n en la cuenca 
del Guayas v las t-reas del golfo. 

2.000 	 aC. Navegaciun en'p mar albierti) 
con -Luious Li vela en la 

penh.;ula de Santa Elena y en el 
golfo. Cultivo de campos de 

camellones en la cuenca del Guayas. 


1.000 a.C. .\grtcultura intensiva en los 
valles costeros %en algunos de 

ia cordillera ChonIdiL!-ColhCe. 
Agricultura iitensiva en Ia cuenca del 
Guayas. 

1.000 	d.C. Navegaci6n a vela, en mar 
abiert,), mediante balsas. 

!.300 d.C. I ~ltIlhS (iC 1alsas pa 
nave.-aciCm d, oar a distancia. 

loerrazas d(' CLtIt I'() t'[1n Coteros 
. cordillhra (hnigdn-Clenetie. 
A,\ricultura Coil excedentes en ha zon I 
bajat 	 (l. ILaCuLW1Ca dl (;uasaLs. 

LLri( LI drh sabanaI las zuraS.tura en 

altos (IC La Cutrica d(Il (Juays.
 

lDif'rerlCiuci6n crcciente de aubientos 
rural urbano, de oficios y jerarquias
sociales. 

1526 	 Lie a l1804
1gada dI los prineros 

espanols C inicio de Ila 
conquista. La poblacitn aborigen ha 
sido estimada en Lin mill6n de 
habitantes para esa 6poca en toda !a 
costa. 

1535 	 Primera fundaci6n de Guayaquil. 
En 1536 y 1538 se realiza nuevas 

fundaciones (ie t!sta ciudad, destrulda 
reitcradani -n te- por la resistencia 
aborigen. 

1561 	 GuVay(uil tiene -1.7,12 habitantes. 

1563 	 Se funda la Real Audiencia de 
Quito y la pr vincia de 

Guayaquil queda bay, sU jurisdicci6n. 
Guayaquil comprondia los territorios 
de las atuacles provincias del litoral 
ecuatori alto, (.'xc(p tuando Esnieraldas 
desde Atacatoes t <ciael norte,
aproxinadamcnt,. 

1632 	 Se quetnan ilitis d( 100 casas 
incluyendo Ia (lel Cabildp y el 

primer templo de Sari Francisco. Otros 
grandes incendios ocurririn mtis tarde 
en 1692, 1764, 180.1 y 1812. 

1683 	Piratas comandados por Eduardo 
David saquearon la ciudad de 

Guayaquil y ejecutaron a ,,arios 
vecipos. Dos nuevos saqueos se 
produjeron en 1709. 

1740 	Activo comercio Guayaquil-Paita-
Callao. Las balsas utilizadas 

podian transportar hasta 500 11uintales. 
El comercio del cacao tarmbi~n se 
realiz6 con %,6xic con escalas enManta, Bahifa y Atacamnes. 

1763 	 GuayaCuil adquere la categorfa
,1d Goberriaci6n. 

1770 	 La poblacimn deIIa extensa 
Gobernacin dc Guayaquil es de 

unos 37.500 habitantes. F1 5rea de la 
actual provincis (el GuaVas tuvo 
(ntonces 23.000 habitantes. 

1779-1842 Prirnci periodo d auge 
I cacutero. 

El Re' de Fspaofii desprende la 
Gohernac Sn de Guavaquill do la 

Aludienlci (I("Otiito v LI alexa al 
Virreynato del -I"'m pars asui LOS de 
administraci6n, justicia, hacienda y 
guerra. 

1820 	 Guaxaquil se declara libre e
indepotdiente. 

1822 ILuei ( ILaI atalla de
 
licltcho, ,oirvar declara a
 

Guayvaquil hajo hi ;rotecci6n d
 

1824 Se crea Ia provincia de Manabi,
 
come parte del Lepartamento
 

de Guayaquil.
 

1828-1829 Fuerzas peruanas 
bolIlbai",ean v toilalil posesi6r de
 

Guayaqu, I.
 

1830 Se constutuve la Repfiblica del
 
Ecuador co:l tres Departamentos,
 

entre Clios Guayaquil. En 1835 se
 
cambia la desigiaci6n de
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Departamento por el de Provincia. 1902 Se prohibe la destrucci6n de
 
5rboles de caucho en los bosques
 

1841 Se construye en Guayaquil el y se ofrece primas a quienes los
 
vapor "Guayas". siembren.
 

1845 	 En Guayaquil se produce la 1905 El ferrocarril llega de Guayaquil 
"Revolucifn Marcista", durante a Riohamba. En 1908 lleg6 el
 

los siguientes 14 afios la Jefatura del ferrocarcil a Quito. La migraci6n es
 
Estado fue ejercida por cornerciantes enorme, Guayas Ilega a los 194.100
 
guayaquile.os. habitantes.
 

1858 La escuadra naval de Peri 1910 La red fluvial de Guayas era
 
bloquea el golfo de Guayaquil. surcada por 46 vapores. A partir
 

de entonc-s crece el intercambio por
 
1860 Se erige Los RMos como una
 

nueva provincia. Se consolida el
 
Estado Nacional. Se funda el Banco FIGURA 49. Variaciones territoriales de la
 
de Luzarraga. En los 17 afios
 
siguientes fueron creados seis bancos antigua provincia de Guayaquil 
mis. 

1884 	 Se crea la provincLi de El Oro. 3ALA 
Luego de las creacioles de las A A AMEs 

diversas 1rovircias d(l litoral (1824,,, " 
1860 y 188.1) (ver Figura No. 49), el 
territorio de La provincia jel Guayas 
queda btisicamente limitudo a su 
actual extension. 

1887-1896 Los muecles privados pasan IJ CAO
 
de 15 a 37. Estos aos son de PA\
 

intenso desarrollo de la :-,ovo.gaci6ri a *_WO 
vapor de las comunicaciHins 
telef6nica; v tcigr~Tificns. gr .ANTA/ 

1890 	La provincii tiene unos 98.000 PORTOW /
 
habitantes.
 

189i 	 Ultinio brotf de fiobrc anmarilla 
en el siglo. Otrn. fcchas 

corresponden a 1823, 1837, 18-12, 
1849, 1868, 1876 y 1883. En 1887 SA 
puerto fue cerrado por amenaza del tAI.ELENA 

c6lera, WAYAUIL / 

1895 Eloy Alfaro se proclana en 
Guayaquil Jefe Supremo del pats. 

Triunf6 la Revoluci6n Liberal. GOLFO // 

1896 	El llamado "incendio grande" /U LEYEJ A fl 
reduce a cenizas al sector mis UA2YAQUIL R108 

importante de la ciudad. La p~rdidI2 3.-ELOW 

fue estlmada en 9 millones de d6lares, TUr 3,. TE ,AER,-73Z 3 
equivalentes al 151% de las _ 

exportacione! del pais en ese ato (51). - 

http:guayaquile.os
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ferrocarril y se estanca la actividad 
portuaria. 

1914 	 Empieza la explotaci6n de
 
Ihidrocaburos en Santa Elena. 


1920 	 Guavaquil Illega a as 100.000 
hLbI tam' . realiza in censo 

oticial de Ia iwdustria %del comercio. 
Guavaquil twiwn 69 i,bricas. 

1922 P'ri(ra jri hLWuelga obrera en 
Giili'a uil. 'ii qjenta repre,iOn 

v suriminto de ria.ni zaciones de 
t[:dvijadore:i Y (lri idos politicos 
I aAkiiCl ,lt 

1925-1943 Aguda crisis de 1:h 
agro exportaci6n. En los afios 30 

inicia el proceso de asentamiento 
en ias areas sulburlanas de Guayaquil 
(isla 	 Sdn josd). 

1938 La re!d de carreteras l pats 
alcanza los 3.000 kil6metroc. 

Guayas tie.ne 10 kil6metros de 
carrera,as perrnanentes. 

1948 	 El banano pasa a s(r el ruevo 

ede de ILaeconamia. 


1950 	 GuayLVquil tibeI. 1.129 hectireas 
v 288.7.1 had i t. l)iez alos 

in t ardil Li CinIlad tLvO 2.611 
hiectareas. Sc: (r~noopletan !as carreteras 
GuayaqilI- 'layas; Guayqill-Salinas. 

1958 	 S(- creo h\utori(adLai Portuaria 
de. GUtX-J,qtd . 

1959 	 Se firm a i 0' trato para la 
co1lstruccin d, I'u-crto Nuevo 

en Guaya quil. Ia La l.ibertad 
comi enza a ftunciMnar Una nueVa 
refineria dr potrohoo (Anglo). 

1962-1968 La importancia de Guayas 
en la producci6n de banano 

(Iecrece, 

1962 	 Se iliaulUra el terminal a~reo 
(I(oIa ciudad le 1.'uayaquil. 

1963 	Se inaugura el Puerto Maritimo 
(Ii UVayaqUil. 1-I Comit6 de 

Vialidad aprueba 13 construcci6n del 

puente de la Unidad Nacional sobre 
los rTos Damue v Babahoyo. La 
I 1/nstrucci6 ze inici6 en 1967. 

1965 	 Se cra CEDEGE. 

1968 	 Sc firma las concesiones para
 
explotar gas en el golfo de
 

Guayaquil, resultado de lo cual fue 
el descubrimiento dei campo gasifero 
Amistad. 

1972 	 El pais inicia la exportaci6n de 
petr6leo. GuyaVLS expande su 

industria v acelera la modernizaci6n 
del sector terciario (banca, 
telecornunicaciones, medios de 
comunicaci6n, servicios), de la pesca 
y, a 	 fines de la d6cada, de la 
acuacultura. En esta dcicada el turisnlo 
de playa se aesarrolla como una 
practica masiva. 

1974 	 Guayaquii tiene -1.658 hecttireas 
y 814.000 iabitantes. En 1982 

lleg6 	 a los 1.199.3,14 habitantes v al 
terminar el siglo bordeard los 
2.500.000 habitantes. A partir de ia 
segunda mitad de los afhos 70 se 
constituyen los Guosmos que 
actualm -ntc cncei tran mfis de 
500.000 nabitantes. 

19°/6 Ultimo gran incUndio (depdsitos 
de combustibles (lel sector sur 

de Ia ciudad). 

1979 	 Aflo final de la expansion
indUStr~a!. 

1980--1987 La industria pierde 
dinamismo en los afios 80. Los 

efectos de ]a deuda externa se 
acentfan. El sector de la cons-rucci6n 
se deprime. Las inundaciones destruyen 
parte de la red vial de la provincia, 
afectan la producci6n agricola y 
estimulan la migraci6n campesina 
hacia Guayaquil. La banca tiene una 
gran expansion. El cultivo de camar6n 
se convierte en la actividad productiva 
privada mais din,5mica de Ia provincia. 
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Visin hist6rico-social Existen varias de estas grandes obras 
que afn son usadas o que lo fueron 

Tres o cuatro mil arios antes de hasta hace muy pocos anis. No se 
Cristo, en la peninsula de Santa Elena conoce quo esta milenaria experiencia 
habla centros urbanos de mns de 2.000 haya sido considerada en los planes 
habitantes. Se trata de los centros de desarrollo de la region. 
mas antiguos de America a la luz del 
conocimlento actual (52). La tradlcifn navegante se inantuvo 

durante Ia colonia. El comercio y la 
Las socledades a'orfgenes hablan ccnstrucci6n naval fueron los pilares 
logrado a lo largo de mns de 8.000 fundumentales de la economTp de 
aios un cuidadoso conocimiento do su Guayaquil durante e2 perfodo colonial (53). 
medio y desarrollado sistemas de 
manejo muy elaborados. La Poco despu6s de la fundaci6n de 
reproducci6n de ese conocimiento y Guayaquil, los mercaderes tentan ya 
de eso sistemas de manejo terrin6 una actividad considerable coma 
con la conquista espaflola. intermediarios entre la sierra y otras 

5reas de las colonias de la cesta del 
Los testimonios sobrevivientes del Pacific,). Desde fines del sig!o XVI 
3istema productivo aborigen se Guayaquil principio a exportar cacao 
encuentran en las terrazas de cuitivo, l)rincipalmente a MNxico y pas, a ser 
albarradas y camellones. CI sogundo puerto del iPaclfico sur. 

Las terrazas de piedra encontradas en Durante el siglo XVII el sistema de 
los cerros costefios se han podido tenencia de la tierra que se desarro16 
identificar como centros de producci6n en el 5rea cacaotera fue una mezela 
que aprovechaban las garfmas de latifundios, haciendas de mediano 
"veraneras" o buuma costera para tamaflo y parcelas do ILbradores. En 
obtener cultivos en to temporada seca. la peninsula (IC Santa Elena, !os 
El agua era recogida en pozasnativos co raron sus trras 
paraboloides empedradas (it alrudedor ancesirales al R,y de [spafia y 
de 8 a 10 metros dc diiametru. v a nlanejavon el medio de acuerdo con 
travds de un canal em pedrad, era sus usos, incorporando el ganado 
lievada a pozos con pretAl construid.s vacuno. 
en las plataformas do las terrazas. En 1601, 1C35 y l!639 Goayaquil sufri6l 

la prolibici6n dtdl co'mercio con los
Las albarradas, Una forma d( acumular Virre)natos de Limo y M1fxico, !o que 
la3 Iluvias torrenciales poco trecuente, afectata a las exl)ortaciones d1 cacao. 
v de recargar el acuifero, permitiernnn No O)st an t estas prohihiciones, ci 
desde el segundo in i(cnio a.C. comercio exterior de G uayaquiI SC 
almacenar eI agua pIara su posterior rn aOtuvoIV dJ11111co hasta qu en 1774 
extracoi6n tndian. pozos ai1sianos, Carlos Ill levanto las trabas al 
o su utilizaci6n mediante la comercio (te cacao. 
excavaci6n (to "jardinos hundidos" u 
"hoyas artificiales" para obtener unIa A partir de 1779 se registra el primer 
producci6n do a'io corrido. auge cacactero que durarla hasta 1842 

aproximadamente. Durante este perTodo 
Los cainellones o cultivo de carnpos el latifundio comenz6 a convertirse 
elevados eran principahnente utilhzados en la forma donlinante do posesi6n do 
en )a parte baja do la cuenca del tierras on las planicies del Guayas y 
Guayas. Este sistema imneFraba la el literal sur. 
agricultura con el cultivo de peces. 
Decenas do miles de hect'reas fueron El augo gener5 un impulso sin 
modificadus para este sistema precedentes on la (conomla de la 
productivo. Iprovincia. Entre 1779 y 1790 entraron 
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en el puerto IlII barcos de categorla
de fragata o superior y 358 de 
categoria inferior, 

En la d6cada du 1780 la corona 
looopoli/.6 la vegas a to largo del 

rio Daule para el cultivo del tabaco. 
Los daulefios combinaban este cultivo 
con el de plntano, la cria de ganado 
vacuno y la construcci6n de canoas. 

Gun Ia independencia se incrementaron 
las exportaciones de cacao, tabaco,
madera, cueros, sombreros de paja, 
cascarilla, fibra de ctiiamo y brea. 

Tal era Ia importancia del comercio 

que a ricios tie [a dcada de 1820,

Rocafuerte cornenzi6 a gestonar el 

,stabLh.C1Ilininto (ie a navegaci6n a 

vapor en ci Pi, fico. E-n los siguientes
40 aros la luijacirn comercial, 
industrial \ (I(- aVegatin fue intensa 
v (iA r;r(,o c(del.rad,. 

ICn 18(0 .tj funMda lI(A (Ie 

Lu,:arraga y hasta fines de siglo se 

habian formado va los mis 

importantes bancos v la C~mara de 

Comercio de Gun vaquil. 


tin c2 6ltinio cuarto del siglo XIX se 
registra un nuevo auge exportador 
centrado en el cacao. Guayaquil era 
el centro de la acumulaci6n de 

capital. 


En 18'8 las exportaciones del pats 
alcanzaron los 9.009.322 sucres, do los 
cuales 5.534.420 correspondian al 
cacao. El segundo producto en 
importancia fu Cl caucho, el tercero 
el cafe y Cl cuarto Ia tagua. Diez 
anos mins tarde cl cacao seguia siendo 
ul primero (tro el orden ote los otros 
habia variado asi: tagua, cat'i- y
caucho (54). 

lue tal la prcsiCm sobre el caucho, 
que en 1902 se prohibi6 la destrucc,6n 
de estos 6irboles y se ofreci6 primas 
a quienes 1o cultiven y exploten con 
metodos racionahes. 

En los 65 primeros anos dte la 
Reptblica (1830-16,95) los coimerciantes 

y banqueros con intereses en 
Guayaquil pugnaron por el control 
politico. Durante este perlodo Vicente 
Ram6n Roca, Diego Noboa, Jos6 Maria
Urbina, Francisco Rubles, Gral.
 
Guillermo Franco, Gabriel Garcia
 
Moreno, ignacio Veintimilla
 
(proclamado Jefe Supre.-no 
 en 
Guayaquil) y Jos6 Marfa Caamaflo 
fueron Presidentes de ]a Rept'blica y 
en conjunto oubernaron
 
aproximadamente 40 airos.
 

En 1917 es notoria la preocupaci6n
 
por investigar la enfermedad que

afectaba ya a las plantaciones de
 
cacao. Dos anos m.is tarde el orden 
de importancia de los productos de 
exportaci6n era cacao, tagua, sombrero 
de paja toquilla y caf6. 

El 5 dc junio de 1895 se proclama en 
Guayaquil Jefe Supremo del Ecuador 
al Gral. Eloy Alfaro, el que cuenta 
con el apoyo de los miis importantes

banqueros, comerciantes y hacendados
 
de ]a zona. Con Alfaro se inicia la
 
etapa conocida cuio la "Revoluci6n
 
Liberal" cuya hegemonia se extiende
 
hasta 1924. El poder politico y

econ6mico del pats se concentr6 en
 
Guayaquil, particularmente en la banca 
y en los exportadores de cacao. 

Entre 1925 y 1949 la calda del cacao 
sumi6 aI pals en una profunda crisis 
que (,on un intervalo breve durante 
la segunda guerra mundialO se extendi6 
hasta el auge bananero. Orientada la 
economia nacional hacia la 
agroexportaci6n, los deris secvtres 
no fueron desarrollados y no habfa 
alternativa para solventar la crisis. 
S61o en 1943 se logr6 superar las 
exportaciones de 1920. 

Durante este perlodo el gobierno 
recurri6 a la devaluaci6n monetaria 
de manera sistemftic; y a la venta 
de oro f'sico de la reserva, para 
compensar la balanza comercial. 

Las posibilidades del desarrollo 
industrial eran muy escasas por la 
carencia de capitales, la inexistencia 
de un mercado interno que demande 
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bienes y porque no habla un sector migraci6n campesioa. Otro fen6meno 
en condiciones de modificar el rumbo sin precedentes fue la gran presencia 
de la economia ecuatoriana. de los medianos productores en la vida 

econ6mica, ya que el 80% de la
 
El m~s importante producto de la producci6n bananera se obtenta en
 
d~cada del 40 fue el arroz, sigui~ndole pequehas Y medianas propiedades.
 
en orden el cacao y el caf&.
 

L;! crisis del banano en 1961 signific6 
Hasta los primeros afios do la dtcada la crisis dc la provincia y del pals. 
del 40, el banano tuvo niuy poca Al ser rehabilitadas las plataciones 
importancia, pero en 1947 y de bananeras do Ccntroamrica, el pals 
manera sistemrtica desde 1948 se paso a ser exportador marginal y las 
transforma en el eje de la economia plantaciones debicron variar de especie 
nacional. cultivada. La zona bananera del Gross 

Mitchel (Quevedo, Santo Domingo, 
Con el banano se produjo importantes Quinind6, Esmeruidas, norte del 
camibios en la econonia, entre los que Guayas) fuc afectada por el cambio 
se destacan: de variedad. 

- Entre , las superficie do banano ent9-1.4 1960 La sembrada 
exportaciones crecieron en un el Guayas pas6 de 29.750 hect5reas 

226%. en 1962 a 12.000 en 1968 (55). La 
provincia de El Oro, en In que 

- En el quinquenio 1950-1954 las predomina Ia variedad "cavendish", 
importaciones se incrementaron en pasa a ser el ccntro productor. 

un 143%. 
En medio do Ia crisis el pals intent6 

- Entre 1950 y 1958 el PIB registrO un canibio & modelo. En 196.4 al 
un incremento dul 11%. Durante ampuro 1, la Iey de Peforma Agraria 

este pertodo el sector agropecuario so inicia un proceso do distribuci6n 
aport6 con el 35) al P113. de la tierra. Otias polfticas buscaron 

el desarrollo dc la induw;tria, para la 
- En la dc cada del 50 la inversion sustituciOn do importaciones. 

nacional y ex trajera registr6 un 
incremento del !6"/oanual Con la exportacion do petr6leo a 
aproxinladamenr-'. parLir de 1972, ei pais tuvo recursos 

para financiar el desarrollo del nuevo 
El estado emlj:rndio warias obras modelo, uno d(. cu'0w 1)010S es 
indispensables para eI desarrollo Guayaquil. ii esta de-cadai se 
agroexportador y la iiidustria creci6, desarrollan con fuerza, Idtimls de la 

industri a, la acuacultura, el sector 
En la dccada de los afios 50, como pesquero, el turismo y la banca. Esta 
consecuencia de la acumulaci6n de es tambion la d&:ada de la 
capital y del ensanchaniient(, eI plaoificaciOn e micio de grandes obras 
mercado interno, se insta16 en de infraestructura. 
Guayaquil varias f5bricas productoras 
de bienes de consumo v f'bricab El mros grande proyecto de desarrollo 
productoras do bienes intermedios. Las corresponde a la cuenca del Guayas. 
mros din~niicas industrias fueron textil, Algunos nuevos v grandes cambios 
manteca, cernento, aceite vegetal y tecnol6gicos y demogrtificos y varias 
cervezas, de las dinimicas actividades 

productivas tienen como eje a Guayas 
En lo social destac6 el crecimiCitco y especialnente su franja costera. 
del sector terciario y el masivo 
proceso de semiproletarizaci6n en 
Guayaquil, como consecuencia do la 
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Divisl6n polftico-administrativa 	 Las cabeceras cantonales de Salinas 
y Santa Elena est~n ubicadas frente 

Guayas tiene 17 cantones, con 37 	 al mar. Gucyaquil y Durin son 
parroquias urbanas y 42 rurales kop.cit ciudades asentadas en ls orillas dl 
7). Tres cantones (Santa Elena, Salirins ro Guayas. Naranjal e, la c-ipital de 
y Guayaquil) tienen salida directa al un cant6n predominantement.,v agricola 
mar, mientras que las co-tas de los y ganadero. 
otros dos (Durn 3, Naranjal) dan ai 
estuario del Guayas (ver Figura No.50) Las poblaciones as(-- adas en el borde 

costero continental ;on unas 30. En 
La isla Punri y en general las de los Pun5 hay 3 asentamientos costeros. 
sistemas del Estero Salado y rio El extenso borde estuarino que aloja
Guayas pertenecen al cant6n la mayor Area de manglar del pals,
Guayaquil. no tiene poblaciones de significaci6n. 

FIGURA 50 Divisi6n polftico-administrativa 
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Hasta 1950 la provincia tenla siete fundamental v.:Ia entre 6,5 y 16 
cantones; otros tres fueron creados metros (op.cit. 47). 
en los siguientes 19 aflos y siete mils 
a partir de 1970. En general, la En 1982 los caminos vecinales y de 

verano alcanzaron 3.122 kil6metros.exp.icaci6n para este acelerado 
proceso parece estar en que al De acuerdo a la calzada, el 4,7% es 

cantonizarse, las jurisdicciones reciben afaltado, el 2A,1% afirmado o 

asignacioies del Fondo Nacional de empedrado y el 71,2'Y, de tierra. La 
varfa entre 3 y 20 metros.Participaci6n (FONAPAR). En el corto calzada 

plazo es irevisible el surgimiento de El predominio de caminos vecinales 

dos nuevcs cantones costeros (Playas de tierra es el mayor problenia vial 

y Manglai alto). de la provi Icia. La dersidad por cada 
1.000 kil6cfletros :,cwdrados fue de 

Entre los cantoom costeros estin el uno,, 200 kil,iIt OS. 
mns ext( nso y el mlis pequefo de la 
provincia: Santa Elena con 3.640 En Marzo de 1987 Ia Fu,daci6n Pedro 

realiz() utakil6metros cuadrados v Salinas con 89 Vicente Maldonado 
kil6metros cuadrados. encuesta para identificar las 

prioridades en las obras estatales de 
la provincia; el prinoer lugar fue 

Infraestructura vial y de ocupado por mantenimtto, 
comunicaciones mejoramiento v colstruccian de 

carreteras (2sta1hCS v C-'"i-S 
La red vial fundamental (ver Figura vecinales. 
No. 51) de la provincia (1.038 
kil6metros) se abre en varios ejes: A rncs de las carretercs, la provinc~a 

cuenta con una via f6rrea en la linea 

Guayaquil-Salinas, quLe se continfia Durin-S'bambe-Quito. Este servicio se 

con la via costanera hasta Puerto interruinpi6 con ocasion de El Nifo 
Cayo (Minabi). (1983) v n1ose ha rculerado. La 

infraestruct ura es ruinosa v li Est;Ado 
GuayaquilI-ipi japa-Mana. estudia Lll proyecto de rehabilitacifn 

de los fcrrocarriles desde hace unos 
Guayaquil-Daule-Quevedo, que es 2C alios. Varios caininos carrozables 
la base del mayor corredor vial del en huen estado corren paralelos a la 

litoral. red ferroviaria, al igual que el 
poliducto Durain-Riobamba. 

- Guayaquil-Babahoyo-Quevedo, que 
integra parte de la baja cuenca de! Guavaquil Us, adcimCs, el segundo 

Guayas. ceiltro lie trifico aCreo en el pals y 
su aeropuerto tiene capacidad para 

- Guayaquil-E1 Triunfo, que conecta operar las 24 horas. Un aeropuerto 
con importantes zonas de la sierra internacional alterno opera en Salinas; 

central y sur. desde hace algunos afos se estudia la 
construcci6n de otro que se ubicaria 

- Guayaquil-Machala, que conecta con a 20 6)40 kil6metros de Guayaquil en 

la provincia de El Oro y la la zona de Daular o Chong6n, cercano 
frontera sur del pals. a la autopista Guayaquil-Salinas. 

El desarrollo vial de la provincia fue Su condici6n de puerto fluvial v 
duramente afectado por las maritim(o ha determinado que se 
inundaciones provocadas por El Nifo construya en esta ciudad un amplio 
(1983), dafos de los cuales Ao'n no se sistema portuario. lasta hace unos 20 

recupera plenamente. aflos la actividad portuaria era s6lo
 
fluvial, los buques de alto calado
 

El ancho de la calzada de In red fondeaban frente a Pun5.
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FIGURA El. Vfas puvrtos, aeropuertos y turismo 
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El puerto m)rltimto est5 localizado en Las filtirnas importantes freas nuevas 
el sur de )a ciudad. Los buquCs corresponden al banano en los atlos 
ingresan por el Estero Salado (canal 50 (zona do El Empalme) y al cultivo 
de El Morro). Un canal de navegacimn tc algodon en los aries 70 (zona de 
para naves de )(co calado une 1 Pedro Carl)()). 
Estero Salado con el riu G,-ayaaj. La 
diferencia en el nivel de aguas (0,65 Durante los Crltimos 10 amos las 
metros) es regulado por una esclusa. variaciones se refieren a cambios en 

la tecriologla, en los cultivos y en el 
ciudad, variers uso del suelo, principaimente (verEn el sector oeste de la 

muelles operan parc descarga de hos Figura No. 521, 

combustibles utilizados en generaci6n Los ross impertantes factores de estas 
el6ctrica, en !a !I brica de cemento variaciones son la cpansiln del 
y en la provision al terminal estatal turismo v del cultivo de camaroes 
de almacenarniento de derivados de 

(en la linea de costa), la construcci6npetro1eo en Pascuales, quo so uric al de las grandes obras de riego y la 
Salado por el politucto Tres Bocas- mecanizacir agrlcola (ori La cuencaPascuales. mcnzc~ rcl e acec

del Gt,caas) el canmio tecnol6gico 

El sistorrc portuario)(do Ga; vaquui Se en el -area de la pesca Y de los 
completa Col loI uOhS flvalsdC" clab ,rados (on c1 g4lo "V aUaSpr6ximas). lstos ca libios son muy 
uso militar, nmnicipial v privado, on 
un largo de Unos 10 kilomntros. DurLn reinos v aia 51sin 
s61o tierne dOS IuclICs siJificativos. De manra global sin mb rgo, la 

gran divisori a un las modificaciones 
La provi mciL ti,iw ot{ros puerwos, operado,, on la base do recursos, en 
per s! oporarl vari-s m u)los para la econoia y eilla poblacin, 3e 
carga y descarga de productos utica en los anos 50. 
agricolas, de mar y pctroleo. Tenguel 
y Balao tuvieron importantes muelles En cl sector agropecuario las 
de embarque de banano en los afios60. variaciones en la estructura de la 

propiedad entre 1954 1974 aparecen 
en la Tbla No. 46. Durante el 
periodo, la tierra bajo propiedad se 

Actividades econ6micas increment6 en unas 564.000 hectmreas 
y las propiedades en unas 25.000; en 

A partir do ia segunda mitad del siglo los los casos 0i increomento supera el 
XVI, Guayaniuil fue Ia base ucl 100%. DU acuoCrdo al M\G, para 1985 
gobierno colonial en la costa. La la Lierra de labrarnza y caltivo 
ocupaci6n del espacio avanz6, aguas plermanonte est'I)a ocupada en el 73% 
arriba, por los caucos del Daule v (op.cit. 40). 
Babahoyo, y a travs (lelestuari.) del 
Guayas, hacic )LIIi 5 y las tierras de Los cultivos dominantes son el arroz 
Balao y renguel, por un lado, y hacia y el cacao que concentran el 49,6% 
[a peninsula de Santa Elena, por el del 5rea cultivada. Por orden de 
otro. importancia los 11 cultivos de mayor 

cobcrtura se presentan en la Tabla 
A fines diel siglo XIX la zona de No. 47. 
Yaguachi-.Milagro se abre a la 
producci6n y procesamiento de caira El trea de pastizales de la provincia 
de azfcar. La penetraci6n por los ha crecido e.ntre 1974 y 1985 desde 
grandes rTos avanz6 mis hacia el norte 367 mil hasta 551 mil hectfmreas. 
y Balzar era el centrn de operaciones Guayas posee el 12,4% del irea 
de los recolectoros (caucho, tagua, nacicnal de pastos y el 27% del frea 
maderas) de la provincia. de la regi6n litoral. En 1974 las tres 
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FIGURA 52. Principles actividades econ6micas 
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TABLA 46. Estructura agraria 

Unidades Superficie 

Tarnal/ta 1954 1974 1954 1974 

Total 22.831 47.641 488.600 1.052.972 

1 
2 
3 
4 
5 

Hasta 5 
5 20 

20- 100 
100 - 500 
MAs do 500 

13.738 
4.852 
3.028 

962 
251 

30.014 
11.113 
5.266, 

972 
27-1 

24.800 
38.500 
83.300 

116.900 
225.100 

53.699 
109.877 
200.341 
194.100 
-194.955 

1. Minifundio; 2. Pequerla propiedad; 3. Mediana; 4. Grande; 5. Muy grande. 

FUENTE: MAG, Censos Agropecuarlos de 195-l y 1974. 

La inftormalci6n disponible sobre Ia 
forta en dirnvnia o m a

TA3LA 47. Principales productos agrcolas de la 
N Is . io Icelasuperficie

provincia, por Area cultivada (1985) liniitaa. 

(IC bosques Ii las (species existentes. 
Superficie LI esfuev'.o de reforestaci6n durante 

Producto 0 Ia) Porcentaje 986 dentr dcl Plan Bosque cubri6 
568 liectfruas, de lUs cuales 178 
corresponden al se.tor d Milagro v 

Total firea cultivada 278.721 100,0 (ireas pr6ximas a Daule y 390 
Arroz 69.673 25,0 hectfireas a la peninsula de Santa 
Cacao 68.418 24,6 Elena. El total dc bosques artificiales 
Cafe 33.359 12,0 nuevos (do hasta 10 aflos do edad) 
Cana de azfcar 31.993 11,5 alcanzarTa a las 2.000 i:ectireas 
Maiz duro 26.915 9,7 aproximadamente d acuerdo a 
Banano 15.626 5,6 funcionarios del Distrito Forestal del 
Algod6ri 9.042 3,2 Guaas. 
Sorgo 4.702 1,7 
Pigtano 3.205 1,2 !.a centenaria l)resin sobre los 
Pifa 2.155 0,8 bosques, tanto liara extracci6n de 

madera o recalecci6n silvicola coma 
FIJ'>Nl':': MAG, 1985. para IaInimplantaci6n (IC cultivos, ha 

terminalo pr 'cticamente con la 
floresta; par alelarnente sobre amplias 
extensionos so ha conformado una 

cuartas partes de los pastizales eran nueva cubierta vegetal en base a 
artificiales (56). cultivos permanentes (cacao, caf6, 

banano, etc.). La provincia tione hoy 

Fl hato ganadero ha tenido mejoras tres grandes 5ireas protegidas: Basque 
geneticas, a pesar tie que algunas Protector del Mariglar, Pe.serva 
importaciones se realizaron sin Ecol6gica de Churute y Reserva 
planlficaci6n tecnica y sin mejorar la Forestal Chong6n-Colonche. Una 
infraestructura (klIber Loor y Oscar pequeia 5rea del Parque Nacional 
Mactas, com.pers.) En 1974 las Machalilla penetra tambien al Guayas 
provincias costeras registraron 45.947 en el sector noreste de la provincia. 
animales de raza pura, Guayas tenia 
22.070, de los que el 75% correspondi6 Las freas mayormente afectadas por 
a la raza Brahaman (op.cit. 56). la defoerestaci6n son la peninsula de 
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Santa Elena v la isla Pun5. Tambi~n 
el entorno de Guayaquil estSI 
deforestado. Por las caracteristicas 
de las dos primeras [ireas, la 
deforest-ici6n ha facilitado la erosi6n. 

En el desarrollo del sector 
manufacturero so r(c!ooce .' , 
cambios. Ilasta 1950 la inversin v 
modernizaci6n foe Il uy lasrLW t a; 
instalaciones eiai precarias 
(exceptLiarDIo los i genjos), Ia 
prodLucc6n era de 5ienes de consurno 
y el 90% de la I'[.-'A nanufacturera 
correspondia a Ia ictuvidad artesanal(57). 

Durante Ia dr'da tie los 50, 

G.;UayLquiIl instalUI fih ica )ar i 


prodocir liciroes, tuxtilos, aliamlntos, 
ja[;olits, pero t a mIn niateriales de 
constrmcci6n, I,5000, cgihno,par. 
pinturas, ciiblh.., wvases de cart6n 
hojalata, etc. 

[.a decada de mayor dosarrollo en la 
provincia fe la dihI 70. Excluida Ia 
refi nacmin de petro1oo, el P1B 
manotfacturero pa.' de 6.372 millones 
do sucres en 1970 a .14.902 millones 
eii 1979. La I roductividad cuadruplic6 
entre 1972 v 1979 v la tasa de 
crecinmiento :,,ual proniedio para la 
decada fuo del 10'% (58). 

Para 1975 GUayas concentraba el 
41,5%(de los establecimientos y del 
personal ocupado y el 52,3% del valor 
de la prodocci6n manufact,rera del 
pats. 

La participaci6n de la provincia en 
el valor de Ia prodhicci6n
manufacturera (101 pais se aprecia enIa Tabla No. 48. 

A partir de 1979 se alter6 el ritmo 
del crecimiento industrial. La alta 
dependencia do los insurnos for5neos 
y Ia crisis do Ia1 (,COlorTnIa ocuatoriana 
impiden que el sector so desarrolle 
siguiuodo fI ismo hatr(n de 
protecci6n toLta!. LI CONADIE estinn6 
e lrlre el 30 y 15', la capacidad 
industrial ociosa en 1985, el sube ipleo 
fue estimado para el ano siguiente en 

el 50% y el desempleo abierto en el
 
12% (5").
 

Para 1984, y contabilizando s6lo los 
establecimientos de 10 o ms 
personas, a Guayas le correspondi6 el 
21,5% de los establecimientos, el 
33,5% del personal ocupado y el 33,5% 
del valor producidO (op.cit. 10). 

La construcci6r es otra gran actividad
 
econ6inica en u na ciudad cLya ' area
 
y poblaci6n se expanide tan
 
rnpidamente. Entre 1950 N 1987 la
 
poblaci6n ha crecido en 5.8 veces y

el area Urbana en 8.8 veces. 

La Figura No. 53 nlestra la evoluci6n 
de mste sector durante 25 arios. Se 

aprecia tarnbicn aqul Cl descenso a 
partir de 1976. 

El sector financiero tiene un
crecimiento rns sostenido. De los 29 
bancos nacionales privados, 11 tienen 
su matriz en Guayaquil. El sistema 
se caracteriza por su tecrnolom-,
avanzada v so alta deprndencia del 
Bunco Central Jel Ecuador en cuanto 
a los recursos que naneja. 

GuayacluiI cooceotrA, en 1986 el 59,5% 
del total del cr(ditu otorgado por el 
Banco Ceitral. El volumen del cr~dito 
otorgado en Ia I)r 'i acia p,)r los 
bancos prividos 11aSC de 26.867.266 en 
1980 a 136.86.i.909 en 1985; el 
volumen del crOdito otorgado por el 
3anco de Fornento pas( 00 los inismos 
afios de 1.3 millones dc sucres a 9 
millones. 

TAIILA 48. flarLicipacifn porcentual de la provincia en el valor
de laproduccifn manufacturera nacional (1980) 

Productos % Pais % Guayas 

Minerales no metilicos 100 62
 
Papel 100 5!
 

Qilcs100 58
Quimnicos 100 53
 
Alimei100 5
 
Industrias metfilicas bisicas 100 50
 
'roductos met5licos eciipsi, 100 .12
 

.. . . . .. .. ... . .... . .. . . ......-

FUENTE: INEC, Crmo Lci.W'mico, N180. 
FLAIBORACION. Irundaci6n 'edilo Vicente- MaIldoado. 



159 

Un asunto clave, clue empieza ya a porcentaje de poblaciOn urbana. 
mostrar signos criticos y que pesara5 
fuertemente en Ia recuperacion do la En base a a infirmaci6n estadistica 
industria es el alto costo del dinero. ofJcikl (y L13n sin contar con los 
Los intereses que cobra la banca estfn proyectos de desariollo previstos), las 
sobre el 35% para pristamos ma's importantes tendencias 
corrientes. La tasa de inflacion en demograficas dcl Guavas son: 
Marzo de 1987 s, bic() en kl 29,5% (60). 

a) La metropolizaci6n de Guayaquil. 
El sector miriero es pwoc dsKir)lIli) Al)1)(IIaILciiin de G(JuIA\aquil, tIeI eH 
en la provincia. 1: mapa i'atmitra cll 195)0 wle (It, 258.99(; babitantes, 
Instituto E!Cuatorian,) (t \iineria t,'ndriai 2.125,121 hi itmite s eli 1995, 
(INEMIN) rcgistra :38 aflrcs mineras, Segflli LI pr()vecci(m del 1NE'C. lista 
de las Cula.CS 32 ci)rresponden a l)r0itic('iml~ ha sido ctistio(ada v hav
 
calizas, 2 a 'eso, 2 a sal, t1:.1 a Istadi(OsWs (Gaita V lla\icencilo,
 
arenas ferruqinosas -%na a diaton ita. Oswald() A..ala) qLue cnlsidCran qiLo
 
La orionta(iOn I)LsiCa do la minerio Guay'aquil tendria \ a 2.000.000 do
 
es hacia LI industri' de In halhitantes.
 
coinstri cci!l.
 

la rnit-nIioilzi acioa aeIHIClaz CoIl 
Otlas actviidades cono p-sca, cultivo desequilit)rar ))eligr)sawwnn te Ia 
de canarCn. turisim, por corresponder demanda v oferta de alimentos de 
direct ainent a IL fhanja costera se consurn]O cotidiano, v con estilular 
analizan on itr(. titulo. el crecihni epto alnlrqUic de GuaVaquil, 

la ocUipacICin de I1LI:VIS Zo)aS do 
inanglar para asientos hIIItnanos, Cl 

Tendencias deri ogrfias deficit do agua potable y 'rs 
servicios b5sicos, la sobreoCr'Jra do 

A partir de 1950 so produce una m',o de obra para la industria y la 
revolucion demogrfica en la provincia terciarizaciCn de Ila economia, 
y en Guayaquil. El nfnmerc do especialmente del sector informal. A 
habitantes de la provincia pas6 de esro se samar5 una mayor 
582.144 a 2.038.454 entre 1950 y contaminaci6n c'-hientp l. 
1982, y de aetLWendo a las proyecciones 
hechas por el INEC, on 1995 serla de En 1950 el 49,6% do los habitantes 
3.330.734 do los cuales el 64% vivir5i de la provincia vivian on el 5rea 
en el droa urbana de Guayaquil. La urbana, on 1982 el 68,7 y actualmente 
evoluciOn de la po)blaciOn consta en cerca (cl 73% do la poblaci~n 
la Figura No. 54. pmvincial Cs Urbana. ii 1995, tres do 

cada cuatr habitant(e-s de Ia pro incia 
P. )cuer(h) a his datos censales, so vivirfin en nil c(ntro urbano (ver Tabla 
puedc; establecer tres caracterlsticas No. 49. 
demograficas (0 GOuayas en 
comparaciCn con las otras previncias b) La creciente participacion 
costeras: poblacional de la provincia en el 

total nacional. En 1950 los habitantes 
Es la de mayor poblaciOn, tanto del Guayas representaban el 18,2% de 
urbana como rurz. la poblacion del Ecuador, en 1982 el 

25,3% v para 1995, seogci la 
Es la do mayor densidad l)royecciOn del INEC, Guavas 
poblacional (95,8 habitantes por concentrar5i el 27, de los habitantes 

kil6metro cuadradh en 1982). mientri. del pais. 
la densidad (to Ll Oro era 56,3 
habitaPres por KilOmetro cuadrado. c) El creciente volumen de 

inmigrantes. Segln los datos 
- Es la quo registra el m5s alto censales do 1962, 1974 y 1982, se 
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FIGURA 53. Evoluci6n de la constni!cci6n (1965-1985)
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TABLA 49. Evoluc16n de la poblaci6n y distribuci6n porcentual, por fireas 

Total provincia Area urbana Area rural 

Afto PoblaciOnc6n % Poblacin % 

1950 582. 144 100,0 288.7,16 -19,6 293.398 50,4 
1962 979.223 100,0 57.1.197 58,6 405.026 41,4 
1974 1.512.333 100, C 956.60 1 63,2 555.732 36,8 
1982 2.038.454 100,0 1.399.56 7 68,7 638.887 31,3 
1967 2.573. 12 1O0, 1.872.095 72,7 701.6-17 27,3 
199 3.330.731 10(0,0 2. 17.805 76,5 782.929 23,5 

FUENIE: i,-iYC, Census, d. lihl~ici~n, ';ir:,s anos. 

ELABORACION. Fundaci(n Pedro Vicente .Maldonado. 

desplazaron hacia GLUa);is 855. 1 13 de lo r(-colecciOn de larvas de 
personas en el periodo, dt- !,,,i cuales carnarOn. En a! iunos pueblos custeros 
el 30,3% son dt- . l-a-i e 18,5% de (San Pablo, Valdivia, Palmar, Avangue, 
Los Rfos %el 20Q del(, l0O6n) se advie, te alginas 
Chimborazo y Pichincha; ci resto de construcciones nuevas levantadas por 
los inmigrantes corresponde a las campesinos convertidos en larveros.
derais provineias. 

e) El despoblamiento de las comunas 

Al hacer un baLance -nt re inmigr-ntes de la peninsula de Santa Elena. Las 
v emigrant,-s, C avas registra sald) con UnIS iaII1 sx)r'i;nentado unLa 
migratori, pemitivo entre 1962 v 19)82. pcrmannte disiniji ci6ii de su 
La migracion iwt'a hai ido escalando poblacicn CoIno eon ectnuncia de Ia 
vertigintsanu-ti,, a tli ptLli que en migraei~n hacia Gu iaquil N La 
el espacio de 20 anos el nfirm(ro de Libertad, pritcipalr jante. La Libertad, 
inmigrantes c. ha multiplilcad() poi 2.5 no oust ante ser pt- oquia, registra 
(61). La inmigracion tuvo un ri tmu zoras marginales, derivadas de la 
anual de crecirn icnto del 6,6,, n igraciOn campesina. En 1982, amplias 
mientras que la cm grAciOn creci6 areas rurales de la peninsula de Santa 
apenas a rn 2,E- . i -len:a tenian una dt sidad inf erior a 

los 20 habitantes por kilmnetro 
d) El incremento de la poblaci6n -n cuadrado. 

la faja costera y la constitu-.16n 
"lel eje urbano Salinas-La 1.iiertad- Es probable CIIc Ia densidad en el 5rea 
5"rata Elena. En las dos C1tirnas rural de la peninsula crezca como 
de.-adas las poblaciones costeras consecuencia de Ins proyectos de riego
vinculadas al turksmo han incrementado le CEDEGE. 
el nOrmero de habitante ;. Ese es el 
caso tie Generai Villamil (Playas), La PEA del Guayas ascendia en 1982 
Salinas, i a Libertad, Santa Elena, a 598.-25 personas que representaban
Manglarait. Entre 1974 y 1982 Ia el 25,5% de a PEA nacional. Entre 

pob)anin c(. -ant6n Salinas creci6 a 1971 v 1982 !a 'E..\ se increment6 en 
una tasa anua. lel 5,6%, superior ain 10.000 personas, de las cuales cerca 
al que registr6 ;uayaquil (4,9'!). de 1-13.000 pertenecian al Crea urbana 

(ver Tabla No. 50). 
Esta tendencia se robustece ahora con 
la transferencia de poblaci6n olel Una dristica disininuci6n se aprecia 
interior hacia Ia costa como efecto en el sector primario cuyo percentaje 
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TABLA 50. Distribucifn porcentual de IlaPEA segfin rama de actividad y &rea 

Rama 


de actividad 


Total PEA 

Total porcentaje 

Agricultura 


Explotaci6n de minas y
 

canteras 


Manufactura 


Electricidad, gas y agua 


Construcci6n 

Corercio, r:-(staurantes y 
hoteles 

Tranopor . y ccnunicaciones 

EstaW~cimicntos fi-lancieros 

5Lruj i ' m 

-,s especificadas 

ta: r nuevo 

1974 1982 

Total Urbana Rural Total Urbana Rural 

448.432 284.242 164.190 598.425 426.9 '171.489 

100,0 100,0 100,0 100,n 100,0 IO0 

29,9 


0,3 


12,2 


0,5 


4,6 


16,2 
3,7 

1,8 


20,8 


8,0 


2,0 


-:4 T: INEC, Censos de poblaci6n, varios a~o,.
 

baj6 de 30,2% en 1974 a 17,8 en 
1982. En este toismo perlodo la 
industria ef; el 5rea rural se 
increment6 del 5,1 al 9,1% 
(agroindustria, harina de pescado y 
elaborados ocl mar). De la PEA rural, 
el 53% (1982) portenecen afn al 
sector primario. 

L.a pr4 ipal caracteristica de la PEA 
del Guayas sigue siendo su alta 
pertenencia a !as actividades 
terciarias. A nivel provincial,
"servicios" concentra el 26,5%, 
"comercio, restaurantes y hoteles" el 
18,1 y les "establecimientos 
financieros" el 3,2. En conjunto 
representan el 418% de la PEA 
provincial y el 58% de la PEA urbana. 

A partir de 183 como consecuencia 
de la grave crisis que caus6 el 
invierno se increment6 el proceso 
migratorio intrarrogional campo
ciudad, agrav5ndose la situaci6n 
laboral urbana por el descenso que 
soportan la industria y el sector de 
la construccion. 

5,6 72,0 17,6 3,5 52,7
 

0,2 0,5 0,2 0,1 0,5 

15,, 5,9 14,3 16,3 9,1 

0,6 0,2 0,5 0,6 0,3
 

6,3 1,7 7,5 B,7 4,5
 

22,1 6,0 18,1 21,6 8,9 

4,9 1,6 5,6 5,5 3,3 

2,8 0,2 3,2 4,3 0,4 

29,6 5,4 2,5 31,8 13,4 

10,0 4,6 2,0 2,2 1,3 

2,2 1,9 4,5 4,2 5,6 

En el pertodo intercensal 1974-1982 
se registr6 un incremento de las 
categortas "patrono o socio activo" y 
"trabajadores por cuenta propia". La 
primera subi6 en las 5reas rurales 
como consecuencia del proceso de 
capitalizaci6n y modernizaci6n del 
agro en la mediana y gran propiedad, 
as: como en la agroindustria, en tanto 
que los "trabajadores por cuenta 
propia" crecieron mis en el 5rea 
urbana, como consecuencia de Ia 
terciarizaci6n del empleo y el 
crecimiento de las microempresas 
(sector informal). 

En 1982 Guayas tenTa cuatro cantones 
riberejios: Guayaquil. Naranjal, Salinas 
y Santa Elena. Excluyendo la fuerza 

laboral de Guayaquil, la PEA de los 
otros tres cantones ascendia a 46.166 
equivalentes al 2% de la PEA nacional 
(ver Tabla No. 51). 

Servicios bfislcos 

Segfin el Censo de 1982, Guayas 
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TABLA 51. PEA cantones ribereflos, por sexo, Area y principales actividades 
(1982) 

PEA 

FEA Hlombres Mujeres Rural Urbana Principales
 
Cant6n total % % % % actividades
 

Guayaquil 410.712 73,6 26,4 9,8 91,2 	 Servicios 31,70 
Comercio 21,9% 
Industria 16,5% 

Naranjal 10.512 94,1 5,9 74,8 25,2 	 Agricultura 74,1% 
Servicios 7,8% 
Comercio 6,1% 

Salinas 18.411 86,3 13,7 71,5 28,5 	 Servicios 26,0%
 
Comercio 17,0%
 
Industria 16,9%
 

Sta. Elena 17.243 90,7 9,3 80,6 19,4 	 Agricultura 27,6% 
Industria 18,0% 
Servicios 17,9% 

FUENTE: INEC, IV Censo de Poblaci6n, 1982. 

ELABORACION: Fundaci6n Pedro Vicente Maldonado. 

registr6 384.498 viviendas ocupadas La Figura No. 57 revela la muy baja 
con personas presentes, de las cuales cobertura del servicio de eliminaci6n 
el 53% se abastecfan de agua potable de aguas servidas. A nivel provincial, 
de una red p6blica. En eI Area urbana una de cada tre- viviendas dispone del 
el porcentaje alcanz6 el 67% y en el servicio de alcantarillado y en el Area 
Area rural el 17% (ver Figura No. 55). rural una de cada quince. 
Comparados estos datos con los del 
Censo de 1974 se registra una En relaci6i, a eliminacifn de excretas, 
disminuci6n porcentual en Ia dotaci6n el 55"o de las viviendas urbanas y el 
de agua pctable en el Area urbana 20%/0 de las ruralos tienen excusado 
(76 ,5% a 52,7%) y un mejorarniento do uso exclusivo. En el campo el 52% 
en el sector rural quo pas6 del 13 al do las viviendas no poseen ningfin 
17,4%. 	 sistena para eliminar excretas. 

La encuesta realizada por la Fundaci6n La encuesta mencionada revel6 que 
Pedro Vicente Maldonado, revel6 que la falta de alcantarillado era e! cuarto 
el d6ficit de agua potable era el problema de Guayaquil, el sexto de 
segundo problema de Guayaquil, el la peninsula de Santa Elena y el 
primero en la peninsula de Santa Elena noveno en el resta de la provincia. 
y ei cuarto en el resto de la 
provincia. 

Segfin el Censo de 1982, el 81% de Educaci6n 
las casas posela serviclo el6ctrice en 
la provincia; en el Area urbana el A partir de la segunda mitad del siglo 
94,5% de las viviendas estaban XX Guayas registra significativos 
servidas y en el Area rural el 48% cambios. El analfabetismo disminuy6 
(ver Figura No. 56). de manera especial en el Area rural, 
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FIGURA 55. Abastecimiento de agua 
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la cobertura educativa se ampli6 en 
ambas "areas y se cre6 tres centros 
de educaci6n superior. Los datos de 
analfabetisino y cobertura edjcativa 
constan en las Tablas Nos. 52 Y 53. 

De la Tabla No. 52 se desprende quc: 

- La tasa du analfabetismo (esc(ndiC 
del 15,6% at 9,2%. 

- El decrecimiento fue mayor en el 
tirca rural; no obstante amn la tasa 

de ara!fabetisino en dicha "irea es muy 
alta (19,11%o). 

- Por sexo, la tasa m's alta
 
corresponde a las mujeres.
 

Es evidente clue la cobertura educativa 
se ha ampliado en zodos los niveles 
y que el mayor crecimiento relativo 
correspondi6 at preprimario, que hasta 
los afos 60 eia casi imperceptible, y 

Iqucsigue siendo o ficitario en las 
5reas rur'd v suburbana. 

El arecimiento operado en el nimero
 
de alumns, profesorcs y planteles en
 
los dos prinicros niveles se presenta
 
equilibrado. 

En el nivel nldio el mayor 
4creciniInt( relativo del ntimero de 

planteles s explica por las demandas 
de -ucaci6n b'sica. En este perlodo 
Se cICei unos 25 colegios por aflo. El 
inferior crecimient) del nimero de 
(lcelntes es uIIio dte los factores que 
contriboe aLtdesmejorainiento de la 
educacii secti da ria 

Eli 1985, :i provincia contaba, 
ademnis, Con dos inlstitutos normales 
y con til inStitutio tfclnico superior, 
los tres estLn ubicadIOs en Guayaquil. 

En relaci6n a la PducaciCn superior 
las estadlisticas de los (itlimos afios 
no son confiables. En cuaitto a la 

formaci6in de profesionahcs, las 
principales carreras vinculadas a la 
expl)taci6in te los recursos naturales 
se muestran en la Tabla No. 54. 

Los programas de alfabetizaci6n, la 

mayor cobertura educativa N, la 
existencia de cuatro tniversiades tue 
en sL: coiijunto tienen mils de 70.000 
alumnios, se reflejan en el nivel de 
instrucci6n y en la tasa de 
alfabetismo que registraron las 
cabeceras cantonales y parroquiales 
costaneras (ver Tabla No. 55). 

De la Tabla No. 55 se desprende que 
todas las caheceras cantonales y
parroquiales tienen una tasa de 
alfabetismo superior at promedio 
provincial, testac Indose el cant(in 
Santa Elena cuyas cabeceras tienen 
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TABLA 52. 	 Poblaci6n de 10 afros y mfis y tasas de analfabet1smo por sexo 

Area 1974 	 1982 

Total Urbana Rural Total Urbana Rural 

Poblacl6n 

Total 1.069.669 695.938 373.731 1.481.046 1.035.622 445.424 
Hombres 530.974 327.628 203.346 733.926 497.217 236.709 
Mujeres 538.695 368.310 170.385 747.120 538.405 208.715 

Tasa de analfabetismo* 

Total 15,6 7,1 31,3 9,2 4,9 19,1 
Hombres 15,1 5,6 30,5 8,4 3,7 18,2 
Mujeres 16,0 8,4 32,4 9,9 6,0 20,1 

* Relaci6n 	 entre las personas analfabetas de 10 ahos y mfs de edad/poblaci6n 
total de 10 aios y m~s de edad. 

FUENTE: INEC, Censos de Poblaci6n, varios ahos. 

TABLA 53. 	 Cobertura educativa y crecimlento relativo. Niveles preprimarlo, 
prlmarlo y medlo (1976-1977 y 1985-1986) 

Preprimario Primario Medio Total 

Concepto No. A % No. A % No. A % No. A % 

Alumnos 
(1) 5.590 308.789 129.175 443.554 
(2) 20.257 262 444.640 44 224.865 74 689.762 56 

Profesores 
(1) 	 199 8.355 6.657 15.211 
(2) 862 333 11.932 43 11.004 65 23.798 56 

Planteles 
(1) 48 1.572 256 1.876 
(2) 	 249 419 2.360 50 502 96 3.111 66 

(1) 1976-1977
 

(2) 1985-'986
 

FUENTE: Ministerio de Educaci6n y Cultura, 1985.
 

ELABORACION: Fundaci6n Pedro Vicente Maldonado.
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TABLA 54. 	 Carreras profeslonales vinculadas directamente a la explotacl6n de
 
los recursos naturales
 

lnstituci6n 	 Carreras profesionales 

Universidad de Guayaquil 	 Biologla Marina, Ingenierfa Agron6mica, Ingenierla 
Civil, Geologfa, Ingenierfa Qutmica, Veterinaria. 

ESPOL - Ingenierfa Naval, Obras Portuarias, Oceanogra
fla, Geolog'a, Geot~cnica, Mec~nica, E16ctrica 
(Potencia). 

- Tecnologla Pesquera , Alimentos, Mecanlzaci6n 
Agrfcola. 

Universidad 	 Cat6lica Ingenierfa Civil, Zootecnia. 

Universidad 	 Laica Ingenieria Civil, IngenierTa Agron6mica. 
Vicente Rocafuerte 

FUENTE: Documentos internos. 

ELABORACION: Fundacitn Pedro Vicente Maldonado. 

TABLA 55. 	 Poblaci6n, nivel de instrucci6n y tasa de analfabetismo de las 
cabeceras cantonales y parroquiales costeras (1982) 

Total Nivel de instrucci6n Tasa de 
Localidad poblaci6n 	 Primrario Blisico Diversifc. Superior alfabetismo 

Guayaquil 1.199.344 437.079 176.972 120.008 85.327 95,6
Salinas 17.781 7.692 1.558 1.385 753 92,0
Sto. Elena 12.859 5.931 1.602 1.011 381 94,71
Baba 3.516 1.634 188 51 19 86,9
Eloy Alfaro 49.660 19.985 7.541 3.586 1.911 94,3
playas 12.492 	 5.738 1.144 551 3!? 91,2
Posorja 7.219 3.20 496 136 4'1 88,8 
PunC1 1.755 92.1 103 29 20 85,4
Anconcito 3.106 1.719 170 41 9 89,6
La Libertad 41.776 19.421 4.380 2.594 861 92,3
J.L.Tamayo 5.055 2.603 356 154 48 89,4 
Chanduy 910 555 72 28 13 95,4 
Manglaralto 668 358 60 18 15 94,0 

FUENTE: INEC, IV Censo de Poblaci6n, 1982. 

ELABORACION: Fundaci6n Pedro Vicente Maldonado. 
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del 94% de alfabetizaci6n hacia costa. Casi la mitad de los 
arriba. establecimintos del Ministerio de 

Salud Piblica y del Instituto 
La mayorfa de las cabeceras, sin Ecuatoriano de Seguridad Social 
considerar a Guayaquil, poseen un ubicados en la costa estdn en la 
significativo nimero de personas con provincia. 
instrucci6n superior, desLac~ndose 
Durfn, Salinas, Santa Elcna, La A pasar de la infraestructura existente 
Libertad y Playas que en su conjunto y de que la mayorta de los medicos 
suman 4.224 personas con educaci6n residen en Guayaquil, la tasa de 
universitaria. mortalidad infantil estfi muy por

encima del promedio nacional y 
regional y Guayas es la provincia con 

Salud mayor tasa de mortalidad infantil. ACin 
cuando la tasa de mortalidad general 

En trminos generales, al comparar es superior a la que registran ManabT 
los indicadores de salud de las y El Oro, Guayas es la provincia con 
provincias costeras, Guayas presenta la m5s baja tasa de mortalidad 
mejores niveles de salud en relaci6n materna, como se observa en la Tabla 
a servicios b5sicos, cobertura m(dica No. 57. 
e infraestructura hospitalaria. Esta 
filtima consta en la Tabla No. 56. Si comparamos los datos de 1985 con 

los de 1978 encontramos que la tasa 
La Tabla No. 56 revela que: de natalidal baj6 del 23,1 por mil at 

17,1; la de mortalidad general baj6 
- Una de cada tres camas disponibles del 5,8 al 4,6; la de mortalidad 

en el pats corresponde a Guaya, infantil baj6 del 66,1 al 60,3; y, la 
y que el m5s alto promedio de camas de mortalidad materna baj6 del 2,2 
por 1.000 habitantes y de egresos al 1,7. 
hospitalarios lo registra esta provincia. 

Sin considerar - parto normal como 
- Guayas concentra el 56% del total causa de morbilidad, las 10 principales 

de establecimientos de salud de Ia causas constan en la Tabla No. 58. 

TABLA56. Establecimientos y camas (1985) 

Area 1 2 3 4 5 6 7 8 

Total Repfblica 9.378.0 15.616 1.7 47.3 340 120 17 171 
Regi6n costera 4.621.0 7.241 1.6 47.4 171 46 9 99 
Esmeraldas 288.4 297 1.0 40.9 8 6 1 1 
Manabi 1.018.0 862 0.8 35.,1 26 9 2 14 
Guayas 2.400.3 5.224 2.2 57.9 96 19 4 59 
El Oro 393.0 469 1.2 43.0 24 6 1 16 

1. Poblaci6n (en miles); 2. Camas disponibles; 3. Camas por 1.000 habitantes; 
4. Egresos por 1.000 habitantes; 5. Total establecimientos; 6. Establecimientos 
MSP; 7. Establecimientos lESS; 8. Particulares. 

FUENTE: INEC, Anuario de Estadisticas Hospitalarias, 1985. 

ELABORACION: Fundaci6n Pedro Vicente Maldonado. 
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TABLA 57. 	 Tasas brutas de natalldad, mortalldad general, mortalidad lnfantil y 
materna, segfin regiomes y provincias de residencia habitual (1985) 

Mortalidad Mortalidad Mortalldad
 

Natalidad general infantil materna
Regiones y Total 1 

provincia poblkci6n No. % 2 No. % 2 No. % 3 No. %3 

Total pals 9.371.9W0 209.974 22,4 51.134 5,5 10.615 50,6 397 1,9 

Total regi6n costera 4.620.941 92.40A 20,0 21.050 4,6 4.497 48,7 164 1,8 

Esmeraldas 288.452 7.209 25,0 1.424 4,9 345 47,9 12 1,7 

Manabi 1.018.982 26.923 26,4 4.232 4,2 687 25,5 57 2,1 

Los Rios 520.137 9.887 19,0 2.796 5,4 661 66,9 22 2,2 

Guayas 2.400.290 40.950 17,1 10.934 4,6 2.469 60,3 61 1,5 
El Oro 393.080 7.427 18,9 1.664 4,2 335 45,1 12 1,6 

(1) Proyecci6n de poblaci6n por pronicias 182-19B5, INEC.
 

(2) Por cada i.000 habitantes.
 

(3) Por cada 1.000 nacdos vivos.
 

NOTA: 	Las tasas de natalidad, mortalidzid infantil y materna est~n calculadas de acuerdo al
 

ni'jmero en a~o de 1985. Estos datos serfn
de nacimientos ocurridos y registrados el 


corregidos y ajustados er el anuario de 1986, con lo nacimientos ocurridos en 1985 e
 

inscritos en 1986.
 

FUENTE: INEC, 	Divisi6n PolItico-Adinistrativa do la Rep6blica dol Ecuador, 1987.
 

TABLA 58. 	 Diez principales causas de morbilidad en la provlncia (1985) 

Causas 	 No. Porcentaje 

Total 	 138.991 100,0 
Afecciones obstCtricas directas 19.882 14,3 
Aborto 7.592 5,5 
Enfermedades infecciosas intestinales 6.712 4,8 
Enfermedades aparato circulatorio 5.424 3,9 
Fracturas 4.677 3,4 
Hernia cavidad abdominal 3.855 2,8 
Apendicitis 3.460 2,5 
Enfermedades aparato urinario 3.015 2,2 
Trastornos mentales 2.620 1,9 
Tuberculosis 1.849 1,3 

FUENTE: INEC, Anuario de Estadisticas Hospitalarias, 1985. 

ELABORACION: Fundaci6n Pedro Vicente Maldonado. 
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LA BASE DE 	 utilizaci6n empieza ya a mejorar.Entre la pesca acompanante del 

RECURSOS COSTEROS 	 camar6n estfn pequehas corvinas, 
roncadores, hojitas, carita, pqmpano,DE LAPROVINCLA 	 pargo, perela, churos, jaiba azul y 
calamares. 

Las actividades que se desarrollan en Frente a la zona del golfo, la 
la costa de la provincia 5e sustentan Comisi6n Interamericana del AtOn 
principalmente sobre I-,s recursos Tropical ubica una de las areas de 
pesqueros, lo3 manglares y salitrales, mayor abundancia de tfinidos. Otros 
las playas, las bahias y los estuarios. pelfgicos medianos y grandes que 
Un ambiente de excepcional sustentan a la pesca artesanal son: 
importancia es el golfo de Guayaquil. dorado, picudo bander6n, picudo 
Tambifn destacan lus rocursos blanco, picudo negro y otros. 
culturales, hist6ricos y arqueol6gicos. 

Para efectos de la investigaci6n y 
evaluaci61, de los recursos pesqueros, 

Recursos pesqueros la plataforma continental del pals (0 
a 200 metros de profundidad) est5 

La pesqueria industrial se sustenta en dividida en cinco zonas. La primera 
pelfgicos pequebos como sardinas, avanza desde la frontera con Colombia 
pinchagua, macarela y chuhueco, hasta Punta Galera, la segunda hasta 
principalmente. Casi el 50% de las el cabo San Lorenzo, la tercera hasta 
capturas corresporide a los diversos la puntilla de Santa Elena, la cuarta 
clupleoideos. cubre el golfo de Guayaquil y el 

estuario interior del rto Guayas, a 
En juni- de 1987 el INP (62) public6 excepci6n de una peqUefia 5rea desde 
el resultado de varias observaciones el sor dc Punfi frente a las costas de 
sobre cl potencial pesquero en el El Oro, que corresponde a la quinta 
golfo, comparando datos obtenidos en zona. 
ause-icia de El Nino (1986) con otros 
correspondientes al fen6meno de este La Misi6n FAO/1311D en su Informe 
afo. sobre el Sector Pesquero Ecuatoriano 

(1986), apoyindose en varias 
El efecto del fen6meno en las investigaciones del INP, estima para 
pesquertas peingico-costeras fie una la plataforma continental del pals una 
marcada disminuci6n de la extensi6n de 29.124 kil6mnetro 
disponibilidad del recurso (sardinas, cuadrados y para la franja inmediata 
macarela, pinchagua). Los cardOmenes entre los 200 y 500 metros de 
descendieron por debajo de los 80 	 profundidad, on 5rea adicional rie 8.000 
metros (lo normal es entre 20 y 60 kil6metros cuadrados. 
metros) y se observ6 una disminucirn 
en la actividad reproductiva (ver La informaci6n nis relevante sobre 
Figura No. 58). 	 las zonas de pesca so presenta en la 

Tabla No. 59 y en la Figura No. 58. 
Otro importante recurso es el 
caniar6n. El golfo de Guayaquil La Misi6n estima que ademgs de ]a 
constituye un habitat especialmente 	 captOra artesanal de peces demersales, 
favorable para su reclutamiento. Las so desembarc6 unas 4.000 toneladas 
especies que sustentan la pesca son m6tricas adicionales par efecto de la 
camar6n blanco, caf6, rojo, pomada pesca acompafante del camar6n. 
y cebra. Diversos peces comparten los Aunque Ia informaci6n de base del INP 
fondos marinos con el camar6n, varios pueda ser conservadora, la Misi6n 
de ellos eran deseciados como basura considera que las capturas de 
hasta hace pocos arios, pero su I demersales do la plataforma (corvina, 
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FIGURA 58. Biomasa estimada de pelgrlcos pequefios y zonas de pexa del lltoral 
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TABLA 59. Caracterfsticas de las zonas de pesca de la plataforma continental (1982) 

Pesca artesanal RPAR de Captura
Superficie demersales demersales Flota 

Zonas (km2) Comunidades Embarcaci6n (TM) (TM) industrial 

Total 29.124 57 1.900 9.456 7.600 470 

1 3.342 16 500 848 1.200 16
 
2-3 14.262 19 550 3.438 3.100 102
 
4 10.109 18 600 4.644 3.000 352 
5 1.411 4 250 526 300 s/d
 

FUENTE: Misi6n FAO/BID, Informe sobre el Sector Pesquero, 1986. 

ELABORACION: Fundaci6n Pedro Vicente Maldonado. 
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robalo, cherna, pargo, lenguado, etc.), ubican en las islas del estuario (Pun5, 
estfin pr6ximas a su RPAR. Malabrigo e isla de Los Ingleses). 

No se conoce el RPAR de los recursos El CLIRSEN anota que en general la 
demersales del talud (c, marones, estructura del manglar se ha alterado 
merluzas, chernas, cazones), al igual debido a la tala selectiva para tanino, 
que el de los peligicos pequehos madera o carb6n. El debilitamiento 
(sardinas, macarelas, pinchaguas), de dol manglar est5 incidiendo ya en la 
los pelfgicos ocefinicos (atunes), de alteraci6n do los regimenes locales de 
los pelfgicos nerlticos medianos y erosi6n-sedimentaci6n en el bcrde 
grandes (tibur6n, dorado), pero su costero y en los canales de 
potencial parece poco amenazado en navegaci6n. 
el corto plazo. 

Playas y paisajes 
Manglares y salitrales Para Guayas s2 consigna 36 playas 

A partir de Posorja, los bordes del dentro del inventario de DITURIS, lo 
golfo de Guayaquil hasta el Ilmite con coal equivale at 33,6% del registro
el PeriG estfin predominantemente continental nacional. A excepci6n decubiertos de manglar. as costas una playa identificada en la isla Pun5, 
abiertas e de golfo se todas ubican desde Posorja hacia 'nteriores c se 

estiman en 1.545 kil6metros (op.cit. el norte. DITURIS asigna la categora 
3). El borde costero con menor de atrnctivo turlstico internacional a 

presencia do inanglar corresponde a las playas Salinas Norte y Salinas Sur. 
a isla Puni. Do Posorja hacia el norLe La n6ina consta on la fibla No. 60. 

los manglares son muy escasos. 

BahTas y ambientes lagunares 
al CLIRSEN (op.cit. 15)

De acuerdo 
en el pc.rtodo 1969-1984 Guayas perdi6 Las bahlas han dado ocasi6n a 
6.087 hectfreas de manglar y 23.558 asentamientos de poblaciones y casi
 
de salitrales, a pesar de ello la todas son usadas para actividades
 
provincia mantiene afn los mils alos tur-,sticas y oe desembarques de pesca.
 
porcentajes de estos recursos (65 y Las principales, do norte a sur, son:
 
85% respectivamente) a nivel del pals. Valdivia, AyangLUL, Palnar, San Pablo,
 
El 6rea determina6a para el 6ltimo Libertad, Salinas, Chanduy y Playas.
 
afto del perfoJo es 119.526 hectfrcas En ol golfo no existen bahlas con
 
para manglares y 17.340 para playas.
 
salitrales.
 

Ay6n (op.cit. 3) cita varios ambientes 
La principal causa de disminuci6n del lagunares. En el sector La Rinconada
frea de manglar ha sido la Valdivia las dosenbocaduras de los 
construcci6n de camaroneras. Areas rIos, al ser taponadas por arenosos 
menores han sido utilizadas para cordones litorales, alojan pequefias 
expansi6n urbana o agricultura. De las la;unas durante el estiaje. Entre 
1.436 hectgreas de manglar ocupadas Pa~inar y Ballenita algunas 
en ampliaciones urbanas en todo el palcolagunas son explotadas por los 
litoral, a Guayaquil le corresponde el salineros. En el sector entre Playas 
90,1% (perfodo 1969-1984). El drea de y Posorja el rfo Arenas y sus 
manglares nuevos, formada durante afluentes alojar una laguna cuya 
estos afios mediante la colonizaci6n desembocadura estd permanentemente 
de sedimentos, alcanza las 1.600 abierta al mar. Para los otros sectores 
hectireas de las cuales un poco mis no se anota la existencia de lagunas 
del 50% corresponden a la provincia (ver morfologla de la costa). 
del Guayas. Los manglares nuevos se 
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TABLA 60, Inventarlo de playas de atractivo turlstico (1983) 

Nombre 	 Jerarqufa Sin explotaci6n En explotaci6n 

La Rinconada I x 
La Entrada I x 
Las Nfifiez 2 x 
San Jos6 2 x 
016n 2 x 
Montaflita 2 x 
Manglaralto 2 x 
Cad,2ate 0 x 
Sim6n Bolivar 0 x 
San Patricio 0 x 
Valdivia 

(r.arqueol6g.) X 
San Pedro I x 
Ayangue 2 X 
Pahua- I x 
Palmar 1 x 
Monteverde 0 x 
San Pablo I x 
Punta Blanca I x 
Punta Rarandfja 0 x 
Capaes 1 x 
Ballenita I x 
La Libertad 1 X 
Salinas norte 3 x 
Salinas sur 3 x 
Punta Carnero 2 X 
Ar.concito 0 X 
Engunga 0 x 
Tucaday x 
Chanduy 0 x 
Engabao 0 x 
Bellavista 0 X 
Playas de Villamil I x 
Data de Villamil 0 x 
Data de Posorja 0 X 
Posorja 0 x 
Playas isla Pund I X 

FUENTE: 	 DITURIS, Inventario de Recursos Turlsticos (Plan Maestro de 
Desarrollo Turlstico), 1983. 

El golfo de Guayaquil 	 La Isla Pun5 define asltnismo ios 
canales de El Morro y Jambelf. 

Hay dos grandes ambientes en el golfo 	 CIlculos recientes permiten establecer 
de Guayaquil, uno al exterior de la 	 el volumen de agua de kls canales 
isla Punf y otro al interlor de la isla. 	 principales en condiciones de bajamar 
El segundo est5 integrado por los y pleamar. Para el sistema cana! de 
sistemas del Estero Salado y del rio El Morro-Estero Salado so calcula en 
Guayas (ver Figura No. 59). ' unos 2.8 y 4.1 millones de metros 
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FIGURA 59. Golfo de Guayaquil 
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c~ilcos y para el sistema rio Guayas- La descarga de agua dulce en el golf o 
canal de Jambell en unos 6.5 y 10.9 Ilega a los 1.526 metros cfibicos por 
millones, respectivamente. Desde el segundo (estimado por INERHI en 
Puerto Marltimo de Guayaqull la caudales m dlos disporilbles) (op.cit.
extensl6n estimada para el primer 32) de los cuales el 84,7% provienen
sistema es de 50 kild6metros y, desde de la provincia del Guayas. La 
el puente de la Unidad Nacional, de plataforma del golfo significa el 40% 
95 para el segundo (63), medida hasta aproximadamente de la plataforma 
los 3 gra-los de latitud sur. continental del pals. 
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Teodoro Wolf en 1892 postul6 ya que 
en el proceso de conformaci6n del 
golfo tuvieron importante partlcipaci6n 
la aportaci6n de sedimentos de los 
rios y la formaci6n de nuevos suelos 
por parte de los manglares. Estudios 
posteriores han insistido en la funci6n 
que los manglares cumplen en el 
surgimiento de las islas. Toda la 
informaci6n revisada permite afirmar 
que el golfo en su formaci6n y 
funcionamiento es el resultado de la 
interacci6n tierra-mar. 

La gran productividad de las aguas del 
golfo, su condiciOn de habitat de una 
biota rica y diversa, !a presencia de 
manglares en todos los hjordes del 
estuario, Las aportaciores org inicas 
transportadas por los rios que 
descargan en 61, la concurrencia de 
varias corrientes marinas, las 
particulares condiciones de 
temperalura, salinidad, exposicin 
solar, sU amplitud, la extensi6n de la 
plataforma v otros factores, lo 
individualizan y destacan por sobre los 
otros ambientes comparables del nrea. 

El golfo es Lin invalorable patrim-nio 
natural de Ia ncci6n, el m5s 
iinportante y complejo ambiente 
costero del pals, !a unidad ambiental 
mas rica del Pacifico sudamericano. 
Pero es rico no solo en cuanto a la 

produccl6n de vida, sino tambi6n por 
sus yacimientos de hidrocarburos y 
varios niinerales. 

El golfo con la serie de islas y 
canales de los sistemas de El Salado 
y el Guayas encierran un gran 
potencial turistico. 

Areas protegidas 

Guayas tiene seis Areas protegidas; la 
Tabla No. 61 presenta la informaci6n 
disponible sobre ellas. Parcialmente 
pertenecen tambiin a la provincia el 
Parque Nacional Machalilla y el 
Bosque y Vegetaci6n Protectores de 
Daule-Peripa. 

De las 6reas mencionadas, la do Bucay 
se localiza en el interior de la 
provincia, en las estribaciones de la 

I 	cordillera occidental de Los Andes, 
su cota m5s alta es de 500 metros 
sobre el nivel del mar; la de la 
cordillera Chong6n-Colonche 
corresponde al arco montarloso 
costanero que separa la peninsula de 
Santa Elena de la planicie de la 
cuenca del Guayas; !a de las
 
estribaciones de la cordillera de
 
Molleturo (parroquias Naranjal y
 
Balao) s2 ubica entre los rios
 
Chanayacu y Jagua. Las otras Areas
 

TABLA 61. Areas protegidas del Guayas (1987) 

Area 


Cordillera de lollettiro 
Hacienda San Joaquin 
Cordillera Cnong6n-Cclonnhe 

Ramal del Esterto Salado 


ianglares de Churute 

Manglres en general 


Fecha del 

Acuerdo 


21- V- 68 
16- IV- 75 
B- VIII- 78 

21- X- 86 


16- VII- 79 

24- XII- 80 


UbiLZaci6n 


Entre Naranjal y Bala 

Bucay 

Cordillera Chong6n-


Colonche
 
Guayaquil 


Churute 

Todo el litoral 


Superficie 
Condici6n (Ha) 

Bosque protector 28.100 
Bosque protector 934 
Reserva forestal s/d 

Basque protector 33 
Reserva ecol6gica 35.042 
Basque pcrtector 203.590 

FUENtE: 	 Acuerdos Ministeriales varios y Suriario de Acuerdos y Decretos por media de los cuales se
 
declare Znnas de Reserva Forestal y Bosques Protectors3 (MAG-INERHI, s/f).
 

ELABORALION: Fundaci6n Pedro Vicente Maldonado.
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se ubican en los bordes !nteriores del 	 362.742 hectireas, de las cuales el 
golfo de Guayaquil (ver Figura No. 60). 	 56% corresponden al Guayas. De hecho 

esta declaratoria incluye las Areas del 
Bosque Protector del Estero Salado 

Hemos revisado las n6minas de Areap 	 en Guayaquil y buena parte del Area 
naturales del Ecuador que constan en la Reserva Ecol6gica de Manglares de 
otros estudios y realizado consultas Churute. 
en el Distrito Forestal del Guayas del 
MAG para verificar la informaci6n de El Parque Protector del Manglar en 
la Tabla No. 6i En opinibn del la provincia del Guayas comprende 
Director de Asesorfa Juridica (Yerovi 121.208 hect5reas de manglar, 17.345 
Hector, com.pers., 1987) los de salitrales y 65.037 de otro tipo de 
instrumentos legales de la tabla estin cubiertas. Se excluye m's de 50.000 
vigentes. hectreas de camaroneras existentes 

en el 5rca hasta 1984 (Delgado Lino, 
La declaratoria de Bosqu2 Protector com.pers., 1987). 
de Manglar, tiene alcance nacional, 
protege este ecosistema en tfjdo el Para la administraciOn y manejo de 
litoral continental del pats y clubre 	 la Reserva Ecol6gica deI Manglares de 

FIGURA 60. Areas protegidas 
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Churute se estti formulando un Plan 
de Emergencia que incluye su 
delimitaci6n mediante la siembra de 
un cord6n forestal de especies nativas. 

La falta de demarcaci6n de los 140 
kll6metros del perimetro de la reserva 
ha facilitado la ocupaci6n de 1.900 
hectcreas para cam aroneras, la 
posesi6n y ocupaci6n de 907 hectcreas 
para usos agricolas y pecua,'ios, Ia 
extracci6n de especies forestales, la 
caza y colecci6n no cuantificada de 
aniniales silvestres y, Ia quema de la 
vegetaci6n natural en unas 1.400 
hectqreas. La superficie de las 
propiedades particulares incluldas en 
cl Irea de la Reserva no est6 
determinada (64). 

Los incendios ocurren sobre to'o en 
verano, inducidos en su mayor parte 
por los colindantes que procuran por 
esa via ampliar su pescsiones con 
territorios de lI reserva. Segfin consta 
en informes del MAG (op.cit. 64) la 
ocupacion do tierras de la reserva 
ocurre en algunos casos debido a la 
influencia pulitica y econ6mica de los 
ocupantes. 

De acuerdo a Alejandro Bodero 
(com.pers.) el manglar de Churute 
tambin est5, en general, degradado. 
La densidad 6ptima de plantas por 
hectfrea de manglar es de 800 
lirbole.;, en Churute la densidad es de 
365 6irboles; la altura promedio 6ptima 
es de 25 a 30 metros, en Churute es 
do 15 metros. 

La administraci6n de esta reserva estn 
a cargo del Distrito Forestal del 
Guayas. Tambin el Bosque Protector 
del Estero Salado est5i bajo su 
cuidado, con la participaci6n del 
Municipio de Guayaquil, el cual cre6 
hacc poCo la Unidad Ejecutora de 
Rescate y Preservaci6n del Estero 
Salado. 

Lo que ahora es el Bosque Protector 
del Estero Salado, fue en 1979, 
durante cuatro meses, Parque Nacional 
de El Salado. Hay varias diferencias 
entre estas dos categorias. Una reside 

en que en el caso de Parque Nacional 
las tierras pasan a formar parte del 
Patrimonio Forestal del Estado y son 
inalienables; en el caso de Bosque 
Protector las tierras pueden ser de 
dominio privado. 

Con la declaratorla de Parque 
Nacional El Salado se prohlbTa la 
instalaci6n o funcionamiento de 
industrias que pudieran contaminar el 
ecosistema en una franja de 300 
metros de ancho a todo lo largo del 
exterior del perTmetro del Parque. 

Dentro del PMRC est, constituldo un 
Grupo de Trabajo especial para 
manglares, con la participaci6n de los 
Distritos Forestales de las provincias 
costeras, algunas universidades, 
DIGEMA, Subsecretarta de Recuisos 
Pesqueros e Instituto Nacional de 
Pesca. Una importante dinfmica a 
favor de la protecci6n del manglar es 
perceptible. 

Recursos culturales 

La arqueologla de la provincia del 
Guayas es una de las mejor 
investigadas del pals. En los Oltimos 
argos han sido creados varios museos 
urbanos y de sitlo, y centros de 
formaci6n acad6mica. 

La cultura Valdivia cuyo sitio ep6nimo 
est5 ubicado en el borde costero de 
la peninsula de Santa Elena al norte 
de Salinas, tiene la cer~mica y la 
aldea con templo ms antiguas de 
Amirica (Real Alto) (65). 

Jorge Marcos (com.pers. 1987) propone 
4 zonas para la arqueologtr. del 
Guayas: LiCoral Marltimo, Litoral 
Interior, Golfo de Guayaquil y, Cuenca 
del Guayas. Los ambientes que 
confo'man estas zonas fueron 
explotados con caractertsticas 
diferentes y sustentaron una red de 
intercambios caracteristicos del 5rea. 

Para objeto del turismo los principales 
asentamientos y sitios son Real Alto 
(donde ESPOL est. montando un Museo 
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de Sitlo que se manejart I Al frente de Guayaqull, en la ciudad 
conjuntamente con la comunidad), de Durtin, el edificio administrativo 
Valdivia y Las Vegas (sitio conocido de los Ferrocarriles del Estado y su 
como los Amantes de Sumpa en Santa Srea pr6xima tambilln han sido 
Elena). declarados Patrimonio Cultural. 

Finalmente, son de inter6s algunas 
Las prospecciones arqueol6gicas casas de hacienda de la 6poca 
ievelan una densidad de 7 sitios por cacaotera ubicadas en la baja cuenca 
kil6metro cuadrado en amplias 5reas dl Guavas. 
de la peninsula. La poblaci6n de La 
Libertad est5i asentada sobre un gran 
yacimiento arqueol6gico. Igual ocurre 
con algunas poblaciones de la isla Minerales e hidrocarburos 
Punfi. 

Cuayas registra arenas ferrotitaniferas 
Las poblaciones y construcciones en el frea entre Playas y Chanduy. 
ligadas a la explhtaci6n petrolera de En cuanto a minerales no metflicos, 
principios de este siglo en la la provincia tiene dep6sitos calc~reos 
peninsula, tlenen tin valor en 5reas pr6ximas a Guayaquil y a 
arquitect6nico que se deteriora Playas, yeso ampliamente distribuldo 
rfipidamente. Estos bienes, al igual que en la peninsula de Santa Elena desde 
algunas instalaciones de los viejos Chanduy hasta M/langlaralto y, 
campos, pueden ser puestos en valor. mirmoles y travertinas al norte de 

Guayaquil. La distribuci6n de
 
Los Municipios de Salinas y Santa minerales se presenta en la Figura
 
Elena han expresado a la Fundaci6n No. 61. Los recursos en explotaci6n
 
Maldonado su interns por participar son los requeridos po' la industria de
 
en la construcci6n de un gran Museo la construcci6n (yesos, calizas y
 
Regional Peninsular. arenas) (op.cit. 16).
 

Varias obras monumentales En recurs-, hidrocarburiferos, la 
prehispfnicas existen en la peninsula provincia cuenta con los campos de
 
de Santa Elena N en la baja cuenca la peninsula, los primeros en
 
del Guayas como terrazas, albarradas explotarse en el pals y con el campo
 
y campos de camellones que no s61G Amistad cuya reservas probadas da
 
pueden ser rehabilitados para la gas llegan a los 202 mil millones de
 
producci6n sino adquirir valor pies cfibicos mientras que las
 
turlstico. En la zona de Churute existe probables agregarian 93 mil millones
 

*una gran pirfmide que los habitantes de pies cfibicos adicionales. En general 
de la localidad denominan Loma las tireas tanto de tierra firme como 
Pelada. de costa afuera son muy prospectivas.

Al momento han sido contratadas 
En cl ,rea de Milagro, la Extensi6n 1.200.000 hecttireas para su 
de la Universidad de Guayaquil ha exploraci6n y explotaci6n en fireas del 
manifestado inter~s en realizar un golfo y de la peninsula. Un nuevo 
proyecto para poner en valor el bloque de 200.000 hectfreas est5 en 
Complejo Ceremonial de jerusal6n, de licitaci6n actualmente. 
indudable interns arqueol6gico y 
turistico. Otros bienes culturales son La demanda instalada y el potencial 
tambifn los del Area Hist6rica de de la regi6n, dieron lugar a la 
Guayaquil, conformado por el barrio formulaci6n de un plan para la 
Las PefAas, el paseo'de las colonias, industrializac16n de hidrocarburos, cuya 
los palacios Municipal y de la reallzaci6n estA postergada pero cue 
Gobernacl6n y el Mercado Sur, los podria reactivarse de acuerdo con los 
cuales han sido declarados Patrimonio resultados que se obtenga de la 
Cultural del Estado. campafia exploratoria en marcha. 
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FIGURA 61. Recursos minerales 

Existe un proyecto para rehabilitar los USOS Y ACTIVIADES 
viejos campos de la peninsula. En 1985 
los campos Anc6n, Cautivo y Carpet SOBRE LOS 
produjeron 417.000 barrles RECURSOS COSTEROS 
equlvalentes al 0,43% del total 
naclonal. El pals tuvo a ese ailo 900 
pozos de los cuales 595 
correspondieron a los campos de la La base de recursos es utilizada para 
penfnsula, la pesca, el ct,, de camarones, el 

turlsmo, la.Factlvidades portuarlas, y 
para sustenttar his actividlades y 
expanslfn urbanas. Un astmto clave 
en el uso de lo- recursos en la 
provincia, se refiere a las 
interrelaciones cuenca del Guayas-golfo 
de Guayaquil. El aspecto mfis afectado 
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por los diversos cambios de las de trasmallo, espineles, lneas y 
actividades econ6micas es la calidad pequefias redes de cerco. 
del agua. 

En la zona del golfo de Guayaquil se 
realiza una fuerte presi6n de captura 
sobre el cangrejo rojo, osti6n de 

Pe,,a mangle y concha prieta. 
Recientemente se ha iniciado la 

Varios aspectos contribuyen a explotacin de la ostra de roca 
fortalecer la importancia de la principalmente en la zona de Playas,

actividad pesquera en la provincia del Posorja y Salinas.
 
Guayas. De entre tales aspectos
 
destacamos que: Como recursos potenciales pueden
 

destacarse varias especies de peces- En el conjunto de sus puertos se en la zona del talud continental y en 
desembarca el mayor volumen de zonas de pesca accesibles a artes 

pesca del Ecuador destinado, en orden pasivos como cl espinel de fondo. Un 
de importancia, a reducci6n, conservas recurs() que en la actualidad es 
y congelados. subutilizado es la jaiba. 

- El mayor centro de consumo En la pesca industrial, se diatingue uria 
nacional se ubica en Guayaquil, flota de cerco de disefio americano, 

donde tambi~n existe una gran con infiuencia de la pesquerfa de la 
concentraci6n de fuerza laboral. anchoveta del Peri. En el desarrollo 

.ecnol6gico de esta flota, lento er, 
- Guayaquil cuenta con el primer comparaci6n con otras pesquerlas 

puerto maritimo del pals y con un similares, iiersiste un gran nfmero de 
activo trfifico a~reo que facilita Ia embarcaciones de madera construldas 
exportaci6n de los productos del mar par carpinteros navales asentados a 
y la importaci6n de mquinas, equipos, lo largo de todo el litoral de la 
herramientas e implementos de pesca. provincia, siendo Data, Posorja y Santa 

- La mayor disponihilidad de Rosa, los principales centros de 

servicios (astilleros, varaderos, construccifn (ver Figura No. 62). 

mecfnica, electr6nica, etc.) estfn en 
Guayaquil. 

1[GURA 62. Areas de pesca
asde__ __e __ _Are

L a pre si6 n de esfuerzo pesq uero s ___ __62. 

ha inmensificado sobre las dos especies Macarela, pinchagua, sardina 
de camar6n blanco ,qua mejor se han 
adaptado a las condiciones de cultivo 
(P. vannamel y P. stylirostris). Se las 
captura en el estado de reproductor Sto Elena GUAYA 

para los "laboratorios" y de larvas 
para las piscinas. En amnbos casos el 
objetivo es satisfacer ]a creciente 
demanda de larvas por parte de los 
centros de crianza (camaroneras). 

La pesca blanca en el Guayas adquiere 
especial importancla para el 
abastecimiento de "pescado fresco para 
consumo humano directo y las especies 
que la sustentan son corvinas, pargo, Boca de Capones 
robalo, corvin6n y cherna, las que son 
capturadas principalmente con redes 
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La flota sardinera (1985) consta de 
Chuhueco 65 embarcaciones, 41 son de madera 

y 24 de acero. El RN de mayor 
frecuencia estS por debajo de las 40 
TRN (rango: 0 a 200 TRN), el nfmero 

an Ele GUA 	 de tripulantes de mayor frecuencia es 
entre 9 y 14 (rango: 3 a 21 
individuos). Las potencias de mayor 
utilizaci6n son de 200 a 400 HP. 

En general, la flota de cerco 
desembarca I-rincipalmente en Posorja, 
Chanduy, Anconcito, [a Libertad, 
Santa Rosa, Palmar, Ayangue y 
Monteverde, donde est5n 
prinripalmente localizadas las plar/ as 

o a 
de 
de 

harina de 
los casos 

pescado. En la mayoria 
las propias industrias han 

construldo muelles y atracaderos para 
Camar6n Peneidos y otros crustceos su flota. La descarga de pescado se 

realiza a travs de pontones (chotas) 
desde donde es bombeado a las plantas 
por tuberia submarina. Otro sistema 

So.Ele G yAYA -, opera en 
o caias. 

las playas mediante tarros 

A posar do que (-, nuiNv r nCum f() de 
embarcaciones trac captura apta paraparte
la elaboraci6nes destiuada lade const:rvas, mayora eLihboraci6n 

de 
harina (ver Tabla No. 69 

De acuerdo a la informaci6n de la 
Direcci6n GCnral de Psca (1985), en 
la flota de pesca blanca, de un total 

Boca do Capa rom 	 de 107 mbarcacion s,77 son de 
madera, 29 de acero V una de fibra 

At~n 	 de vidrio. La capacidad de bodega de 
mayor frecuencia estSr por debajo de 
las 49 IRN, el nCniero do tripulantes 
de mayor frecuencia Cs entre9 y 11 
(rango: 3 a 23) y )a potencia 

0 Sta. Eiona GUAYAQ(L nt utilizada es do 150 a 200 
liP. 

La flota arrastiera para camar6n tenla 
iasta 1985 249 embarcaciones, de las 

acero. La tripulaci6n var dela3 a 5 
tripulantes y SU capacidad de bodega 
de mayor frecuencia estA entre los 
20 y 29 TRN (rango: 9 a 70 TRN). 
Las embarcaciones cuentan con 
sistema de mantenimientoado 	 (refrigeraci6n) do captura. Esta flota 
desembarca priucipalmente en 
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TABLA 62. Desembarques pesqueros y su utilizaci~rn, segfin cspecles princlpale8, 
en toneladas mtricas y porcentaje (1986) 

Especies 

Utilizacifn 	 1 2 3 4 Total 

Total toneladas m6tricas 662.714 107.711 25.877 104.107 900.409 

Total porcentaje 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Enlatados 8,61 0,90 - 6,44 
Congelados y frescos (1) 0,21 5,97 - 4,45 1,39 
Harina (1) 91,17 92,95 100,00 77,89 90,10 
Vivo, seco, salado y 

--

Vivo fresco (A) 0,01 0,18 - 17,66 2,07 
-otros (I) 	 - 

1. Pinchagua y sardi,,a; 2. Macarela; 3. 	 Chuhueco; 4. Otros peces marinos. 
(1) Industrial 
(A) Artesanal 

FUENTE: Direcci6n General de Pesca, Estadisticas Pesqueras, 1987. 

ELABORACION: Fundaci6n Pedro Vicente 	 Maldonado. 

Guayaquil, Posorja y Playas de Tambin se realiza una importante 
Villamil. En forma similar al caso recolecci6n de camarones con challos. 
anterior, esta flota no cuenta con una 
infraesrructura p,;-uaria central, y las Desde Guayaquil a Pun5 existen varias 
propias empresas tienen sus muelles pe~queias comunidades y familias do 
y atracaderos en los lugares pescadores entre ellas Voluntad de 
mencionados. 	 Dios, Puerto de Roma, San Pedro, 

Puerto Buena Vista, Chupadores. La 
En ia actualidad, Ia fluta extraniera gran mayorla de las canoas no tienen 
asociada a a dflota motor y la navegaci6n la realizan anational,
principalmente Ia de buques remos y en algunos casos a 'ela. 

tornado comopalangreros japoneses, ha 

puerto base La Libertad donde 
desembarca atfln y realiza su En la zona de Playas se puede 
reaprovisionamiento. Esta flota fondea apreciar diversidad do embarcaciones, 
en la rada no utiliza muel!e y tales como balsaos, canoas, bongos, 
transfiere la captura a una nave de botes y lanchas, algunos de ellos 
tr-insporte. dedicados a ia compra de pesca 

acompafiante a los buques arrastreros. 
A diferencia de las otras provincia En Chanduy y en las localidades m~s 
costeras, la pesca artesanal del hacia el norte se captu.-a langosta y 
Guayas es mucho mis diversificada camarores adultos con redes de 
en embarcaciones y artes de pesca. trasmailo similares a las mencionadas 
En la zona del eotuario del rio Guayas para Esmeraldas (0,90 do alto x 140 
,,r utiliza principalm'ente la canoa para metros de longitud cada paio) y un 
la captura do la corvina, lisa y varias pescador puede toner entre 10 a 15 
especies do peces pequeios y patos. Las caracteristicas de estas 
medianos, principalmente con red do embarraciones, so aprecia en la Tabla 
enmalle y linea de mrnmo con anzuelos. No. 63. 
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TABLA 63. 	 Embarcaclones y artes de la pesquera artesanal (1986) 

Eslora 
Tipo Materia Propulsi6n () 	 Artes
 

Balsa (C) Palo de balsa Canalete y vela 4 a 5 	 Cordel de mano, peque-
Mas trasmallos, palan
gres de superficie. 

Canoa Tronco ahjecado Canalete y vela 3 a 6 	 Idem balsas.
 

Bongo o Tronco ehuecado Motor FB 15 5 a 12 	 Cordel de mano, grandea 
canoa con tablas a 70 CV (2) 	 trasmallos, palangres
 

de fondo y superficie, 
palangres tiburoneros,
 
red de arrestre camaro
nero, curricanes.
 

Bate Curvas y tablas Motor F'B25 6 a 9 	 Idem bongo. 
a plywood, fibra a 50 CV (2) 
de vidrio
 

Lancha 	 Curvas y tablas Diesel internos. 8 a 12 Idem bongo + redes de 
ccn cubierta 30 a 180 CV cerco con a sin ja-eta. 

(1) Solamente 	 en Playas. 
(2)Generalmente 48 CV
 

FUENTE: Misi6n FAO/BID, Informe sobre el Sector Pesquero, 1986.
 

Desde Posorja hacla St'!qas se puede 
apreciar pequelos buqu. : - hinchorerros 
de casco de madera con capacidades
de bodega Inferfores a las 20 TRN. 
Estas embarcaciones, afn cuando est~n 
consideradas en la flota industrial, por 
su tamrifio, 	 inversi6n y tecnologfa, son 
realmente semiindustriales y
constituyen la base para la 
conformaci6n de algunas cooperativas 
coma la de 	 Ayangue y Valdivia, ambas 
incor!iurzdas dentro del proyecto
Valdivia (PNUD/FAO/ECUADOR). En 
ambos casos sc ccnfer'maron 
cooperativas en torno a la propiedad 
de una embarcaci6i de 35 TRB. 

Los dirigentes de la cooperativa de 
Ayangue mencionaron que en 22 dfas 
de operaci6n mensual sus capturas 
alcanzaron 10.000 cajas (caja de 69 
libras) a un valor de 160 sucres la 
caja para harina y 180 para conserva 
(Fierro y Zapata, com.pers., 1987), lo 
cual significarfa un ingreso mfximo 

probable mensual de 1.800.000 sucres. 
Sin embargo, esta expectativa no 
siempre se cubre y de acuerdo al 
dirigente de la cooperativa, los meses 
buenos eran considerados entre 6 a 
8 mil cajas mensuales por lo cual, en 
la operaci6n global anual s6lo 
alcanzaban a pagar los intereses del 
pr6stamo realizado para la compra de 
la embarcaci6n, motor y aparejo de 
pesca. 

Entre los mayores problemas de la 
pesca artesanal estfn la operaci6n y
mantenimiento de las embarcaciones 
y la mala adminlstracl6n. A pesar de 
algunos intentos por asistir a las
cooperativas ae pescadores, no se ha 
tenido el 6xito deseado. Un estudlo 
que compare la organizaci6n y vida 
cooperativa con la tradicional 
organizaci6n y vida de las comunas, 
puede arrojar mucha luz sobre estos 
procesos. 
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Al momento la Central Ecuatoriana Desde 1976 hasta 1981 se detecta una 
de Servicios Agricolas (CESA) estA creciente utilizaci6n de pinchagua, 
trabajando con las comunidades de sardina y niacarela en la elaboraci6n 
Monteverde, Palmar, Ayangue, San de conservas. 
Pedro y Valvidia. En la locaiidad de 
San Pedro de Manglaralto, con un A pesar que en estos filtlmos 5 athos 
frigortfico, una pequefia planta de la producci6n de harina de pescado 
eviscerado y un cari6n refrigerado, ha experimentado un crecimiento, 
se mantkiae un programa de cornpra pareciera que se aproxima a su 
de pesca artesanal con destino i la estabilizacifn y decrecimiento debdo 
sierra. El programa husca reducir la a una disminuci6n en la abundancla 
dependencia econ6mic', entre el de los recursos, detectada para toda 
pescador artesanal y el comerciante, el 5rea de! Paclfico (66). 
el cual controla la oferta mediante 
cr6ditos (pr6stamos), Ilevando gasolina 
o 	 aparejos de pesca a los pescadores. 

Cultivo de camar6n 
La provincia concentra el 68,6% de 
las industrias pesqueras del pals, como A Diciembre de 1986 Guayas cont6, 
se puede apreciar en la Tabla No. 64 segfn informaci6n de la Subsecretarfa 
que indica e! nfimero dc enipresas de Pesca, con 649 cultivadores y 
calificadas por la Subsecretarfa de 78.590 hect5reas autorizadas para

6 4 Recursos Pesqueros. 	 cultivo. de las cuales el ,4% 
corres _ndlan a tierras altas. 

La Tabla No. 65 registra la utilizaci6n 
de los desembarques durante los De acuerdo a las estadisticas del 
filtimos 11 aflos. CLIRSEN (op.cit. 15), hasta 1984 la 

provincia tenia 52.911 hect'reas de 
Las industrias de congelado estin cultivo, de las cuales 6.087 y 23.558 
orientadas al empaquc de camar6n y, hectfreas correspondian a manglares 
recientemente, al procesamiento de y salinas, respectivamente. Casi toda 
pescados de carne blanca para el area de cultivo se encuentra 
expor~aci6n; se localizan a lo largo implantada en el golfo de Guayaquil. 
de I ra en el sector sur de 
Guavaquil. En su mayorla cuentan con En los dos filtimos afios algunas 
sus propios desembarcaderos. camaroneras han sido construldas en 

TABLA 64. Empresas pesqueras calificadas (1987) 

Tipo de industria o actividad 

Provincia 1 2 3 4 5 Total 

Total 122 81 35 29 38 296
 

Guayas 89 55 27 12 20 203
 
Otras 33 26 8 8 18 93
 

1. Camaroneras; 2. Laboratorios; 3. Conservas, harina de 
pescado; 4. Mixta, camarones con otra actividad; 5. File
teado, seco, salado, congelado. 

FUENTE: Direcci6n General de Pesca, Estadisticas. Pesqueras, 
1987.
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TABLA 65. 	 Total general de desembarques de peces vs utilizacl6n Industrial en 
enlatados, congelados y harina 

Tipo de utlllzaci6n Total desembarqes 

Aflo 1 2 3 4 porcentaje de peces* 

1976 12,8 5,2 73,9 8,1 100,0 294.983 
1977 15,8 4,5 73,9 5,8 100,0 431.061 
1978 15,9 3,6 76,7 3,8 100,0 497.676 
1979 17,9 6,6 70,3 5,2 100,0 415.229 
1980 18,8 6,4 70,8 4,0 100,0 541.331 
1981 20,2 1,7 74,2 3,9 100,0 720.014 
1982 16,5 2,7 75,2 5,6 100,0 629.267 
1983 29,9 7,7 48,9 13,5 100,0 176.052 
1984 lll 4,4 81,7 2,8 100,0 848.179 
1985 6,4 2,3 89,7 1,6 100,0 1.466.488 
1986 8,9 4,6 84,5 2,0 100,0 959.613 

1. Enlatados; 2. Congelados; 3. Harlna: 4. Otros (lncluye vivo, seco, fresco, 
salado, otros)
* Incluye captura industrial y artesanal. 

FUENTE: Direcci6n General de Pesca, Estadisticas Pesqueras, 1987. 

el 5rea de Palmar y al sur de San Jos6-O16n-Montanita-Manglaralto 
Chanduy, Tugaduaja, Engunga, Engabao desde 10 45' 24" hasta 10 50' 56" 
y Playas. Ayangue-Punta de Teco 

Hasta Diciembre de 1986 Guayas teoia desde 10 58' 39" hasta 10 59' 06" 
26 laboratorios con una capacidad Punta El Morro-Punta Blanca-Punta 
instalada para prodocir 2.730 millones Barandfia-Ballenita-Santa Rosa-Salinas
de lIrva6 ii ;fio. Diez laboratorios Punta Mandinga 
tienen capacidad parri producir 100 o desde 2'- 08' 53" hasta 20 11' 09" 
ms millones de larvas ai aAo cada Punta Cainero 
uno. Hay demfs 9 laboratorios cuyo 
estado de desarrollo no estA desde 20 16' 12" tsta 2 17' 44" 
establecido. General Villamil-EI Dotedc o 

desde 20 38' 11" haste. 27 39' 08" 
La captura de larvas ncurre en ireas 
del golfo de Guayaquil, pero sobre Adicionalmente, en otras 11 playas no 
todo en la costa de la peninsula de se puede capturar larvas durante los 
Santa Elena desde San Pablo hacia el fines de semana de la temporada 
norte. Unas 0.000 personas estarfan turistica (Diclembre-Abril). 
Involucradas en esta actividad en ia 
que participan adultos y menores. Luego de la escasez de postlarvas en 

1985 y del leve descenso de la captura 
En Mayo de 1986 los Ministerios de de canar6n adulto por parte de ]a 
Industrias y de Detensa prehibieron flota pesquera, la Subsecretarta de 
la captura de postlarva de camar6n Recursos Pesqueros dispuso perodos 
en varios espacios de playa del pals. de veda tanto para la pesca en alta 
Para el caso de Guayas tales playas mar (D!zembre 15-Enero 31) como 
son: para la recoleccl6n de larvas (Junto 
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1-Julio 31). Estos perlodos se fijaron las camaroneras, y del movirniento de 
atendiendo al ciclo biol6gico de las descarga y renovaci6n de las piscinas. 
especies y son flexiblemente 
manejados, segin la abundancia o 
escasez existente. Turisno 

Guayaquil moviliza un volumen cada Guayaquil es el centro turtstico de la 
vez mayor de camar6n hacia el provincia, recibe las corrientes tanto 
exterior. Segfn el Banco Central (67), exterrnas como internas, tiene uia 
Guayaqull subi6, en el perlodo 1980-
1985, del 84 al 95% del total nacional 

planta hotelera de primera clase y 
ofrece muchas oportunidades y 

exportado. atractivos a nivel de cultura, 
comercio, finanzas, espectfculos y 

La Misi6n FAO/BID (op.cit. 18) estim6 diversiones. 
que en los pr6ximos cinco aihos la 
exportaci6n de camar6n aumentarla El turismo costero del Guayas ocurre 
uaas 1.600 toneladas m6tricas cada b5sicamente desde las playas de 
afo, cifra ligeramente menor al 
promedio registrado entre 1981 y 

Salinas hacia el !,orte. Los principales 
emplazanientos son: Salinas, La 

1985. El afio 1986, sin embargo, 21 Libertad, Ballenita, Ayangue y 
pals produjo en pisr.ias 43.628 
toneladas m6tricas vs 30.205 del ah'o 

Manglaralto. Ademi~s. hay 
emplazarnientos menores, 

anteiior. En la primera mitad del afio urbanizaciones y ciudadelas a todo lo 
que decurre la producci6n continfia en largo de la costa como Punta 
ascenso. Carnero, Anconcito, Capaes, Punta 

Blanca, Costa Sol, Palmar, Valdivia, 
Por !a informaci6n y consultas Montafhita, 016n y 2an Jose. 
realizadas, al parecer, la 
comercializaci6n del camar6n en 
Estados Unidos no presenta 

Al sur de Salinas el principal 
emplazarniento es Playas, le siguen 

dificultades. Ultimamente se reaiza en importancia Posorja y Chanduy. 
ernbarques , Europa, mercado al cual 
se busca acCeso. 

La Misi6n FAO/Bil) estiMra que el drea Poblaciones costeras atractivas, coma Manglaralto, 
susceptible 6z; expansi5n de !as 
.amaroneras es de 20.000 hectgreas 

con carreteras y pistas de aterrizaje, requieren
protecci6n de riberas fluviales y marftlimas. 

que corresponde a los salitrales -On 
existentes. La provincia disponta en 
1984 de 17.340 hectfreas de salitrales. 

La presi6r sobre el manglar y la 
reorientaci~n de la mano de obra 
tradicionalmente agricola hacia 
actividades de captura de larvas, es 
similar en esta provincia a la situaci6n 
analizada para el caso de Manabl. 

0 

Ay6n (op.cit. 3) informa de cambios 
en los procesos de erosi6n
sedimentaci6nen el canal dey. :" 
navegaci6n del Estero Salado 
parcialmente resultartes de las 
varlaclones en los flujos locales de las 
aguas por el sistema de canales de 
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En general el acceso a las playas esr5 
facilitado por una aceptable red vial, 
la cual fue sensiblemente afectada por 
las inundaciones ,curridas durante El 
Nifto de 1983. El proceso de 
rehabllitacl6n vial ha sido lento; pero 
con la construccl6n de la autopista 
Guayaquil-Sallnas, se estb mejorando 
el sistenia vial y facilitando los flujos 
turisticos. (ver Figura No. 51). 

De Salinas hacia el norre los terrenos 
pr6ximos al frente de playa que hasta 
mediados de los afios 60 pertenecieron 
a los municipios y comunas del ,rea, 
son ahora mayoritariamente privados. 
En general, no ha existido 
planificaci6n en el desrrrollo de estas 
playas y los programas de ordenaci6n 
urbana no han jerarquizodo la funci6n 
turistica de la zcna. No existen 5reas 
deportivas ni para estacionamiento 
vehicular. 

Estas playas son infensarnente usadas 
para tu.ismo, desarrollo urbano, 
laboratorios de larvas, desembarque 
de pesca arresanal y recolecci6n de 
larvas. En Monteverde se encuentra 
la Gnica planta procesadora de pescado 
del 5rea. 


De Salinas hacia el sur, amplias 
extensiones de los terrenos pr6ximos 
a la playa siguen siendo de propiedad 
cornunal. A lo largo de todo este 
horde, ci pot !ncial turistico e3 menor 
por la presencia de acantilados, 
barrancos, salitrales y por la pendiente 
de las playas (ver morfologia). S61o 
en el sector de Playas-Posorja hay uso 
turistico, el resto de la costa es usado 
por plantas procesadoras de pescado, 
camaroneras y puntos de desembarque 
de pesca. 


A diferencia de Esmeraldas y Manabl, 
la temporada alta de turismo de playa 
en el Guayas ocurre entre Diciembre 
y Mayo, perlodo que coincide con las 
vaaciones escolaies de ]a costa. El 
90% do los turistas do fines do90IX delosturstasdeine deEn 
seinana procede de Guayaquil (op.cit. 23). 

En la temporada de Carnaval, y 

Semana Santa se desplazan hacla las 
playas unas 500.000 personas, 
generndose una intensa falta de 
correspondencia entre la sfbita 
explosi6n de la demanda de bienes y 
servicios y la capacidad instalada en 
el deea. 

El cai-cter estacional del turismo 
determina que la planta hotelera se 
desarrolle limitadamente y que m~s 
b!;n se hayan dinamizado las 

.irtrucciones familiaies en 
urbanizaciones, ciudadelas y 
poblaciones costeras. Una narte de los 
picos de la demanda es cubierta con 
Ia oferta de los residentes locales. 

Ni los recursos culturales ni las islas 
y canales de los sisf,-mas del Estero 
Salado y del rio Guayas han sido 
incorporados todavfa a la actividad 
turistica. Este es un potencial 
relativamente desconocido por la 
poblaciOn.
 

La fbrica de Monteverde es un punto 
de conflicto por los gases f6tidos y 
las descargas al mar; las posibilidades 
de turismo en el sector son nulas 
mientras persista esta situaci6n. 

Puertos 

Al igual quc los puertos de Esmeraldas 
y Manta, el de Guayaquil moviliza 
mas carga de i.'iportaci6n que de 
exportaci6n. En el periodo 1980-1985 
las importaciones fueron estables, con 
un promedio anual de 2.162.594 
toneladas m6tricas. Las exportaciones 
en cambio descendieron fuertemente 
en 1983 debido a la destrucci6n de 
cultivos producida por El Niflo, peco, 
descartando ese desceilso, las 
exportaciones derde 1978 hasta 1984 
han estado entre las 733 y 854 mil 
toneladas m6tricas. El afio m5s alto 
Cue 1985 con 1.020.535 toneladas 
m6tricas. 

el per~ndo 1980-1985, el 95,8% de 
En elpertoo 1980-985, i 9las exportaciones correspondieron a 

productos vegetales y animales o sus 
derivados. El banano represent6 el 70% 
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del total de la exportaci6n de esos - Un muelle marginal de unos 925 
aflos. En lmportaci6n destacan metros, con cinco atracaderos. 
combustibles, trigo, productos qufmicos 
y metales. Mientras vehIculos y - Un muelle para embarcaciones 
cemento decrecen en las n'enores. 
Importaciones, aumenta la 
particlpacibn del papel que sube desde Tres atracaderos para containers 
72.000 toneladas mitricas en 1980, y dos para carga a granel. 
hasta 159.000 en 1985. 

- Bodegas cubiertas de unos 80.000 

De acuerdo al destino dc la carga metros cuadrados. 

!mportada, el 80% corresponde al 
Guayas y el 16,8% a Pichincha en el - Almacenamiento al aire libre de 

afto 1985. Con ligeras variaciones, unos 150.000 metros cuadrados. 
estas dos provincias concentraron entre 
1980 y 1985 sobre el 95% de las Area para contenedores. 

importaciones. - Silos y bodegas. 

En el puerto de Guayaquil, al pie de 
los muelles, la profurididad del agua Un elemento de preocupaci6n se 
es de 35 pies y el ancho del canal de refiere a los problemas de 
unos 230 metros. Aigunas de las sedimentaci6n en el canal de acce.ro 
facilidades con que cuenta son (ver al puerto de Guayaquil y en el Area 
Figura No. 63): de la esclusa sobre el Estero Cobina 

FIGURA 63. Puerto Maritimo de Guayaquil 

"'\ / 

I /r 

L-, O; vt. 

// 

" tnL 



188 

que comunica al rio Guayas con el 
Estero Salado. 

Un estudlo sobre esto se reallz6 en 
1985 por parte de INOCAR y del 
Laboratorio de Hidriulica de Delft-
Holanda. El e,tudio sugiere que en la 
condici6n actual del canal, e! dragado 
no se justifica y que, en t&rminos 
generales, el mejoramiento del canal 
exterior traer, mis beneficios que el 
del canal interior. La esclusa, en 
cambio, esti en mraias condiciones y 
hay riesgo de rotur.i en sus puertas, 
debiendo pensarse en un dique en el 
caso de que no fuera rentable su 
recuperaci6n. 

El terminai petrolero de 1 a Libertad 
oper6 para importaci6n y exportaci6n 
hasta 1980, L. partir de ese afio s6lo 
presta servicio de cabotaje. El 
promedio mensual de toneladas 
movilizadas durante los , ios 1983 y 

1985 es de unas 27.200. Los valores 
mensuales son estables. 

Urbanismo 

Los princir,ales problemas de urbanismo 
correspondi.. a la ciudad de Guayaqull 
y a las poblaciones de la peninsula de 
Santa Elena. En Guayaquil tales 
problemas se refieren al descontrolado 
crecimiento del drea de la ciudad; en 
la peninsula a las condiciones del 
terreno, a la acci6n del mar y a las 
drtuticas variaciones en li intensidad 
del uso turfstico. 

Entre 1969 y 1984, Guayaquil ocup6 
unas 1.300 hectfreas de manglar. Esta 
cifra muy probablemente se dupllcar6 
en el plazo de dos aros con la actual 
construcci6n de.la via perimetral (ver 
Figura No. 64) y la expansl6n urbana. 

iIGURA 64. lnfraestructura Ce serviclos de Guayaqul (1987) 
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El ritmo acelerado de crecimiento en La cobertura de serviclos en la cludad 
las necesidades de infraestructura consta en la Figura No. 64. 
bfsica y el incremento constante en 
e costo de la misma, configuran una El abastecimlento de agja a Playas, 
situaci6n muy diffcil de ser resuelta Santa Elena, La Libertad y Salinas, 
con la capacidad financiera del depende del sistema de agua potable 
Municipio de Guayaqull. de Guayaquil, la cual es trasladada 

por una lInea de conducci6n. Desde 
Existen plaries para la recolecci6n y las estaciones de serviclo de los 
tratamlento de la basura, para la mencionados centros, el agua se 
provisl6n de agua potable y de reparte en tanqueros. 
alcantarillados pluvial y sanitario, para 
el tratamiento de las descargas En 1986 se inici6 en Salinas el 
dom6sticas e industriales, pero la mala proyecto de alcantarillado sanitario 
calidad de la gesti6n municipal no y pluvial, hallfndose en funcionamiento 
promete un cambio en la situaci6n. a la presente fecha Gnicamente el 

pluvial, cuyas descargas van 
Los plazos previstos en los provectos directarnente al mar. 
nunca son cumplidos en la ejecnci6n 
de las obras, y la falta de oportunidad El aicantarillido sanitario que consta 
de las soluciones vuelven mits de red de recolecci5n, laguna de 
complejos y conflictivos los problemas oxidaci6n, estaci6n de bombeo, etc., 
de la ciudad. En general, )a atenci6n no entra a funcionar por no existir 
no estA centrada en (I problema y sos bdsicamente abastecimiento de agua, 
soluciones, sino en los aspectos raz6n por la cual se sigue utilizando 
formales polltico-juridi os. La calidad el sistema de pozos sC-pticos y letrinas 
de la gesti6n se destaca claramente con los consiguientes problemas 
como un asunto clave. sanitarios, los mismos que se agudizan 

en las 6pocas de masiva afluencia 
De acuerdo a la encuesta de Marzo turfstica. Algunas descargas de aguas 
de 1987, realizada por la Fundaci6n servidas liegan al mar. 
Pedro Vicente Maldonado, se 
establecen las siguientes prioridades La Libertad dispone de una pequefta 
en los 10 problemas principales de red pfblica de alcantarillado que 
Guayaquil: crecirniento anfrquico de satisface apenas a un 6% de la 
la ciudad, deficit de agua potable, -alto poblacion total, mientras que el resto 
desempleo y subeinpleo, falta de utiliza letrinas. 
alcantarillado, dificit transporte 
urbano, falta de vivienda apropiada, En Santa Elena y Ballenita, en 1984 
inadecuada recolecci6n y manejo de se ejecut6 el estudio del proyecto del 
la basura, d.ficit en la ateuci6n sistema de alcantarillado sanitario, en 
hospitalarin, contaminaci6n de agua el cual se considera la coristrucci6n 
y falta de relleno en las zonas de cunetas, sumideros, colectores, 
marginales. plantas de tratamierito, etc., 

program'indose aprovechar los drenajes
De los 10 problemas, s6lo uno naturales existentes. La descarga se 
(empleo) no se refiere a servicios harf directamente al mar (op.cit. 28). 
bsicos de la vida urbana. 

Localidades como Ayangue, 016n, 
TEn 1976, en el suburbio, el principal Manglaralto, por no contar co. red 
problema fue la falta de agua potable dfe alcantarillado, utilizan para la 
(53% de los encuestados por AITEC) evacuaci6n de aguas servidas, 
(68). En 1987 el Alcalde de la ciudad generalmente letrinas. 
declara a la prensa que la faita dc 
agua potable es, en su opini6n, el S61o IvIanglaralto tiere una pequefia 
principal probleina en toda la ciudad. planta de agua potable cuya fuente 
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es una vertlente natural. Todas las 
localidades se abastecen medlante 
tanqueros. 

En Playas, el IEOS se encuentra 
realizando los estudios para la 
construccl6n del sistema de 
alcantarillado, actualmente se usa 
pozos s~pticgs y canales naturales para 
las descargas (op.cit. 28). 

A mis de estas limitaciones en la 
lnfraestructura de servicios, varlas 
poblaciones de la costa tienen 
problemas en raz6n de los procesos 
costeros. 

En Manglaralto y Montafiita durante 
El Niio de 1983 varias construcciones 
playeras fueron destrufdas. El antiguo 
perfil de la playa atin no se recupera. 
Las corrientes de resaca en Valdivia 
son frecuentes y varias tomas de 
agua de los laboratorios de larvas de 
camar6n han debido aumentar su 
penetraci6n en el mar para operar 
normalmente. Algunos acantilados son 
verticales e inestables, uno de ellos 
ha sido ocupado para la edificaci6n 
de una hermita en Manglaralto sin 
tomar precauciones constructivas 
adecuadas. 

En Ayangue algunos laboratorios de 
larvas se han establecido tambi~n 
sobre acantilados inestables. 

En San Pablo varios laboratorios han 
ocupado dunas costeras lo que podrfa 
cortar la provisi6n de arena desde la 
playa, e incrementar su pendiente con 
a consiguiente e, osi6n. La tendencia 

a ocupar la lInea de costa con 
residencias vacacionales es muy 
notoria. La mrs grande urbanizaci6n 
de la costa del Guayas (Costa Sol) se 
ubica en esta 5rea. 

En Rallenita '.-"S residencias 
playeras han sidc desmanteladas o 
destruldas por la acci6n del mar. Los 
acartilados son muy inestables y
algunas escailnatas de Ilegada a la 
playa han sido destruldas. En La 
Libertad, el malec6n, varias veces 
reconstruldo, ha sido dafiado por el 

mar. En el sector del hotel Samarina 
los muros de protecci6n est~n 
destruldos por la energla de las olas. 

Salinas se encuentra parcialmente 
construlda sobre el cauce de un rfo. 
Durante El NLWo de 1983 las aguas 
recuperaron su cauce natural ya 
obstiuTdo y se produjeron inundaclones. 

El hotel Punta Carnero, construido 
sobre un promontorio rocoso, sufre los 
efectos de la socavaci6n del acantilado 
vertical. La carretera de acceso al 
hotel implde el drenaje natural y 
produce la lnundacl6n de las piscinas 
de sal oue se explotan artesanalmente. 
En 1983 esta carretera se interrumpi6. 

En Anconcito los liquidos de los pozos 
septicos lubrican los pianos de 
deslizamiento que se degradan en 
bloques. Algunas construcciones ya han 
desaparecido y el camino de acceso 
al puerto est5 a punto de ser 
interrumpido. Varios sectores de la 
ffbrica de harina de pescado estfin 
desni~elados por efecto del 
deslizaniento del maecizo rocoso. 

En Playas, las playas crecen 
constantemente, no asf en Posorja 
donde se produce erosi6n a la orilla 

En AnconcitoIa inestabilidad del terreno amenaza con 

frenar el dessarrollo pesquero. 

.
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del pueblo por efecto de Io muelles Para la revlsl6n de esta compleja 
de escollera construldos en la zona. teingtica, la Fundaci6n Maldonado 
Los muelles de pilotes no han alterado, realiz6 el 20 de enero de 1987 una 
en cambio, sensiblemente la linea de reuni6n de trabajo con la participaci6n 
costa. de especialistas de 6 enticdades que 

trabajan en calidad de agua (DIGMER, 
EMAG, INP, ESPOL, IEOS, DIGEMA). 

Calidad de agua La situaci6n fue descrita en los 
sigulentes t.rminos:
 

La contamlnacl6n por efluentes
 
Industriales, agroqulmicos e 1. Entre 1957 y 1962 el INH tomaba
 
hidrocarburos es un tema nuevo en el u
 
pals. S6lo a partir de 1970 existe
 
lteratura ciontifica sobre ee y del Guayas. l.a situaci6n del Estero 
particular. cambios de por en aguaspuenteLos principalos en presenciaso caracterizabaostiones sus el claras,5 

cuanto a contaminaci6n se refieren de sencia de mal oes 
os Junio,a la funte, elirosde ausencia de malos oloresa las fuentes, aa los peligros hasta 1962. 

la informaci6n e
 
lnvestlgacl~n existente y a las

potenciales, a 
Invsticin e iseaiynaasonel2. Los an~lisis posteriores 1981-1986muestran una presencia muy
control de la contaminaci6n. de coliformes, cambio de color y 

alta
olor 

do las a~uas, y ausencia do vida a la 
Hasta 1981-1983 los diferentes autores 
que tratan sobre contaminaci6n de altuta del puente 5 do junic. 

aguas sefialan que los desechos 
dom~sticos son la principal fuente de 3.1La cantidad de Iacterias coifformes 
contaminaci6n en los cursos de agua. est5 ligada al funcionamiento del 
En 1987, Efrain Prez al presentar su Estero Salado y al r6gimen de Iluvias. 
Informe sobre Prevenci6n y Control Durante el invierno, por la mayor 
de la Contaminaci6n de las Aguas transportaci6n de materiales desde la 
Costeras y Estuarinas del Ecuador, ciudad hacia el Estero, aumenta el 
centralmente sefiala que este tema nfmero de coliformes; cuando pasa la 
c.stO ya intimarnente ligado a las estaci6n liuviosa, disminuye otra vez 
actividades productivas y (LC ]a su proporci6n. Este es el ciclo regular 
contaminaci6n ha crecido en registrado. 
proporci6n al incremcnto de la 
poblaci6n y do la capacidad industrial, 4. Si se cortara las descargas 
anotando conflictos potenciales dom6sticas d Mapasingue y las del 
inminente3 entre agricultura y cultivo brazo represado (Urdesa-Miraflores), 
de camaro:cs por efectos del uso do la situaci6n del Estero mejorarla 
agroquimicos. igul preocupaci6n existe notablemente. Obviamente las 
sobre los efluentes industriales descargas do efluentes qufmicos 
descargados on el Guayas, el Estero deberlan ser adecuada y urgentemente 
Salado y varias ciudades riberefnas. tratadas. 

El centro de tal preocupacibn es 5. En general se puede hablar de tres 
Guayaquil y la cuenca del Guayas, fases en la contaminaci6n: fase de 
fireas donde se ubican las nuevas contaminac6n por desechos 
zonas de desarrollo agricola, la ms dom~sticos; fase de contamlnaci6n por 
densa poblaci6n y Ia mayor parte ce! agentes qulmicos (fertilizantes, 
parque industrial de la cosca. La pesticidas, detergentes, efluentes 
descarga de estas areas va al golfo industriales); y, fase de ruptura del 
de Guayaquil, rico ambiente que equilibrio hidrogeoqufmico. Para el 
sustenta la mayor cantidad de pesca, caso el sector superior del Estero y 
cultivos de camar6n y bosques de de los sectores del rio Guayas frente 
manglar del pals. a la ciudad, la Fase I es severa desde 
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hace una d~cada y la Fase 2 empleza 
a serlo. 

6. Hace cinco arios se lnicl6 la 

exigencla por un slstema de 


tratamiento de los contaminantes 
qufraicos. Entre las industrias de 
mayor peligro estfn: metalmecgnlcas, 
radladores y .baterfas, pinturas, 
detergentes, papel, curtiembres. En 
la ciudad se ha identificado unas 45 
Industrias criticas. Un 20% haurfa 
iniciado el tratamiento de sus 
efluentes. 

7. DiGMER habria identificado unas 
25 empresas que descargan 

desechos directamente al Guayas o al 
Estero y empez6 a analizar los 
efluentes. 

8. En general los datos tanto sobre 
volumen de descarga como sobre 

la calidad de tratamiento de efluentes 
no son verificados sino tomados de las 
em presas. 

9. INERHI ha realizado antlisis de 
pesticidas en aguas del Bulubulu, 

que resultaron negativos (1986), pero 
no se descarta que haya depositaci6n 
en los sedimentos. 

10. Si los pesticidas se sedim -ntan, la 
arcilla los capta. En casc de 

Inundaciones o por efectos de riego, 
podria ocurrir que una nueva 
aportaci6n de sedimentn selle al 
agroqutmico o que lo lave y lo 
transporte. 

Si se juzga por la denuncia pOblica 
de la Comisarfa Segunda de PolicTa 
Municipal (El Universo, 17 de 
septiembre de 1987), varias empresas 
s6lo presentan los pianos para pisrinas 
de tratamiento de efluentes, pero 
luego no 	 las construyen. 

La capacidad instalada para anflisis 
y control de calidad de agua ha 
mejorado. A partir de 1980 los 
laboratorios del pals cuentan con los 
equipos adecuados para realizar los 
anflisis necesarios. Al momento varlas 
entidades trabajan en estudios sobre 

calidad de agua: IEOS, INP, INOCAR, 
EMAG, ESPOL y DIGMER. 

En base a los trabajos del INEN, se 
han estandarizado los mftodos de 
anfilisls en los laboratorlos. La 
Comisi6n 	 Permanente del Paclfico Sur 
(CPPS) ayd6 a una estandarizaci6n 
de la metodologla general de la 
investigaci6n sobre aguas y calidad de 
agua. 

Dentro de la CPPS funcionan tres 
programas: metales pesados, desechos 
dominsticos e hidrocarburos. Las 
muestras son tomadas dos veces al aio 
en las estaciones (192), y 
sistem5ticarnente se realizan los 
mismos anglisis. 

En la Tabla No. 66 se aprecia las 
estaciories de muestreo con que cuenta 
el litoral. 

Solamente EMAG ha elaborado un 
modelo de simulaci6n matemftica 
sibre la calidad de agua para la 
ciudad de Guayaquil. Los datos de 
comprobaci6n se toman cada quince 
dlas desd2 1980. 

Autoridad Portuaria de Guayaqull y 
el INOCAR disefiaron un modelo para 
navegacl6n, determinando el 
movimiento del agua y de los 

TABLA 66. 	 Estaciones do muestreo dei Iltoral para anfillsis 
de calidad dc agua (1987) 

Nfimero do 
Lugar estaclonus 

Total 	 192 

I. Esrraraldas 	 12 
2. Manta 	 12 
3. Penlnsula-Monteverde-Posorja 40
4. Estuarlo Interior del golfo 	 52 
5. Guayaquil:

Rio Guayas 	 37 
Rio [3a,)Lhoyo 	 6 
Estero Salado 	 17 

6. El Oro 	 16 

FUENTE: R, uni()n de Lrabajo de Enero 20 de 1987. 

ELABORACION: Fundaci6n Pedro Vicente Maldonado. 
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sedimentos. El IEOS diseh6 un modelo - No existe estudio alguno sobre 
para el rfo Yaguacii. cambios en la salinidad y en la 

calidad de las aguas del golfo por 
Respecto a la calidad de agua, se efecto del recanibio diario de aguas 
estima como Areas criticas a de las camaroneras, estimado en 
Esmeraldas, Manta, la pentnsula de 30.000 metros cfbicos (15% de 50.000 
Santa Elena, Guayaquil, costas de El hect~reas de 1,2 metros de 
Oro (camaroner's) y el estuario profundidad promedio). 
interior del rfe Guayas. E tas irets 
est~n investigrndose pero deben 
tambi6n estudiarse Bahfa, Anc6n de Los nuevos usos carnblar5rx la :-elacl6n 
Sardinas y, en general, las cuenca-golfo 
desembocaduras de los rios con Areas 
agricolas o con asentirmientos Las relaciones que se establecen entre 
poblaciona!es pr6ximos a Ins cursos. el golfo de Guayaquil y la cuenca del 

Guayas, principalmente a traves del 
muy complejas y suHay algunos aspccto-3 principales que agua, asomari 

p a eguncasnto principa lqe: comprensi6n y manejo exigen la 
preocupan en cuanto este tema clave: concurrencia Ie numerosas 

- El tratamiento y control de especialidades e instituciones. Varios
 
qu' en la cuenca pueden
efluentes iiidustrialcs csprocesos 	 ser 

insufieiente, 	 mirados como problemas o desastres,
adquieren para el golfo ]a condici6n 

naturales base 

f une so na mi e nt3 y Ui vid . 
-El control en el usa (IC pesticidas de fen6menosi1a e,:luilibradlo enu a losciJales Se 

e s inc o nsistente , y a 	 q ue e n 

dio libcrtad Iuncionanicnto y SU Vida.


Septiembre de 1986 se 
plena para so importaci6n. El MAG Desde qUe ci goifo se incorpor6 a ia 
tiene a su cargo estas regulaciones. moderna economia nacional, ya no se 

puede m s planificar el desarrollo de 
- Hay insuficiencias en cuanto al la cuenca del Guayas, de la peninsula 

nQimero investigado de par~metros de Santa Elena y de las zonas que 
relevantes pira la biota. El arilisis aportan descargas al firea, sin 
de sedimenros es incipiente. considerar el equilibrio del golfo. 

- No existe un plan de uso de aguas. Para el pals, y afin por el s6lo uso 
econ6mico de sus bienes, el golfo se 

- Se prev6 dificultades para dilair presenta corno un firea tanto o m s 
las descargas de aguas productiva que Areas equivalentes de 

contaminadas con pesticidas en zona ; tierra firme. 
de agricultura intensiva. Opiniones 
iniciales de tfcnicos de CEDEGE En pocos aflos se ha configurado una 
estiman 10 metros cfibicos de agUa situacifn sustancialmente nueva y de 
limpia para cada metro de agua de vital trascendencia: 
retorno de uso agricola, 1o cual 
significarla que no habifi agua - La incorporaci6n intensiva de 
suficiente en las presas para diluir !os agroqulmicos corresponde a los 
contaminantes cuando se irrigue las filtimos 20 aios. 
125.000 hectireas considerada. en el 
Proyecto Daule-Peripa. - La moderna actividad de captura 

y procesamiento de peces, data 
- Hay una gran di~persin legal y tnmbi0n de hace 20 aflos. 

administrativa en las actividades 
y responsabilidades para manejo del - El auge de ios cultivos de camar6n 
agua. Todas las instituciones expresan y la instalaci6n de laborotorios, es 
carecer de fondos suficientes. afin mis reciente. 



U01 agua, 3e opera junta con iaindustrializaci6n y el uso de 

agroqufmicos y porresponde a los

0ltimos 20 aflos. 


Las grandes varlaciones por el uso 
turfstico de las playas es un
 

fen6meno que empleza recin a 

observarse. 


En general, si asumiramos el tiempo
transcurrido desde la conquista
espaflola hasta hoy como equivalente 
..un.ada, el pertoda de los grandes 


camblos mencionados apenas si 

ocuparta la (iltima hora de ese da.

Para conocer esos camblos y 

entenderlos, la lnvestigaci6n habrfa 
empezado tan. s6lo en los filtlmos 25 
mlnutos y la programaclin pare
manejar Integralmente los recursos, 
estarla aan por comenzar. 

Para organizar el manejo, el pats 
cuenta con algunos recursos humanos 
e institucionales, pero carece de otros 
y acusa insuficlenclas. Sin embargo, 
contamos con una ventaja
fundamental, s6lo algunos efectos deL 
nuevo patr6n de explotac6n emplezan 
a observarse y los principales Impactos
estfn aGn por venir. Pero esta ventaja
puede malograrse aceleradamente si
 
persiste como norma indiscriminada
 
la bOsqueda de la mfis alta utilidad
 
en el mfs corto plazo, sin dimensionar 
ia capacidad de los recursos para
sustentar la explotac16n a que estfn 
sometldos. 

Los procesos que vivimos son nuevos 
en sf mismos y poco comprendidos por 
nosotros. El 39% de la poblac16n de 
la provincia es: t enor de 15 afios y 
no tiene mayor .dea de to que est& 
pasando. El 48% de la PEA del 
Guayas trabaja en el sector servicios. 
El 40% de los inmlgrantes son niflos 
y adolescentes. 

La cuenca del Guayas y la penInsula 
de Santa Elena estfn manejadas por
CEDEGE. Las descargas de las ros 
de las provinclas del Guayas y de El 
Oro que dan al canal de JambelT, 

a a i< 

Y FREDESUR. -Los 'nanglares, la 
activided pesquera y camaronera estfn 
controladav por varlos entes estatales.
Pero a(In no hay qulin responda de 
manera directa por las interrelaciones 
globales. 

El golfo y la cuenca del Guayas 
contienen recursos renovables. Excluldo 
el petr6leo, significan ahora mfis de 
las dos terceras partes de la 
produccl6n exportable del pals. Pueden 
mantener y desarrollar su riqueza y j:, 
ser la.base del desarrollo, autosostenido ; 

del pats. 

La Figura No. 65 presenta las 
interrelaclones principales en el Area 
del golfo. 

a 
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FIGURA 65. laerliscoues prtncipales en el Area del golfo 
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IT ITUIONES Yt 	 en el manejo de Ia zona costera de 
la :rovincia del Guayas.PROCG'bAMAS LIGADOS A 

RECU<SOSCOST ROSEl Consejo Nacional de DesarrolloRC(CONADE) a cuyo cargo est Ia 

planificaci6n del desar0 )Ilo nacional, 
Marc genraltiene una oficira -egional enMarc genralGuayaquil 	 con jur~sdicci6n so'bre 

La informaci6r, tomada para este temp uaaE rMnb ~~Rs 
ccrr=pondcI inrnrme sobr2 lasd 

entidades y dependencias involucradas El Minister~o de Industrias, Comerclo, 
en el manejo de recursos costeros de Irntegraci6n y Pesca (MICIP) tiene Ia 
Ia provincla del Guayas, preparado por Subsecretarfa de Recursos Pesqueros
Valeria Merino, de Perez y Asociados, con sede en Guayaquil de' de 1978, 
par: ea PMRC." cuando se Ia traslad6 conjllntamente 

con el Consejo Nacional de Desairollo 
Nurnerosas tit'C1onlCS nacionales, Pesqucra. Funciona con un alto grado 
regionales y locales est~n involucradas de descentralizaci6n. 
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La ')irecci6n General de Pe-sca es una 
dependencia esperializada de la 
Subsecretarfa de 1(cursos Pesquerc,;. 
I'iene a su ci.rio la direcci6n y 
control de I- prsca, cicerta y 
recolecci6n !cpr4,1uctos maritim is, 
fluviah.cs . lacuSrrcs, ai como la 
ejecuciln (I. 1.-s dt-,,ohirie.r1,,0, io 

en ruit [ k, r i. 

El Consejo N (,al dI I)do:Cirrolh) 
Pesquero (CN ' ,r;ii;Il 
pluripersonial ( ,; j,,1,(t iGLAiyaquil, 
es el encari t( U!c wiri,-titar li polftic . 
pesquera del pi~i , ,,aprobair los 
planes de sa i fornento 
pesquero. 

Al lnstituto Naciownl de P7sca (INP), 
entidad adscrita al MICIP, le 
corraspondIe principalent(e elaborar 
los proyectos de investigaci6n 
pesquera, de acuer(l a las prioridades 
establecidas por el CND)l'. 

La Direcci6n Nacional de Turisino 
(DITURIS), ha establecido Uira 
Direccijin Regional del Litoral. 
Aderiat's, existe una Comrisin de 

0,'Lislno de la provincia del Guayas. 
Con jurisdicci6n nacional existe el 
Comit de Asesoramiento Tur!'stico de 
la Direcci6n Nacional de Turismo 
creado en 1981. 

El Ministerlo de Enorgla y Minas, 
tiene en Guayaquil una Subdirecci6n 
de Fidrocarburos dcd Litcral v una 
oficina de la Direcci6n General del 
Medio Ambiente. En La Libertad 
mantiene el Departarnento Regional 
de Hidrocarburos. La %ubdirecci6n de 
Fidrocarburos tiene principalmente una 
labor de supervisi6n, aunque entre sus 
funciones s- encuentra la de asignar 
cupos de combustible al sector 
naviero, a !a finta pc7qucra y a las 
empresas camaroneras. 

La Corporaci6n Estatal Petrolera 
Eruatorlana (CEPE), entidad adscrita 
al Miniscerio de Energia y Minas, tiene 
bajo su jarisdicci6n todas Jas etapas 
de la industria hidrocarburifera, cuenta 
con una Subgerencia Regional en 
Guayaquil y con Una Superintendencla 

en la peninsula de Santa Elena. 

La Subsecretarfa de ia Costa y Regi6n 
Insular del Ministerlo de Agricultura 
y Ganaderla (MAG), con sede en 
Guayaquil, debe dirigir la elaboraci6n 
dcl Plan Op2rativo Regional y 
supervisar la ejecuci6n de las 
pelaticas, pr:granlas y proyectos 
mi:.isteriales. E-saltarnente dependiente 
de Oito. 

Una de ias dependencias del MAG es 
Ia Direcci6n National Forcstol 
(DINAF). 13. iola responsabilidad del 
Distrito Forestal del Guayas se 
encLIentra el control Y supervisi6n de 
las 5reas de vegetzcin V bosquC 
rotectores. 

Ll NIAG cuienta, ertre sLs Ceftidades 
ada;critas al IERAC, lI,, Iil,INIAP, 
qL tienen oficinas en Guayaquil. El 
IE!AC tiene facultad parA adjudicar 
las ilamadas zierras altas para la 
industria camraronera. 

La E-reccibn General de la Mariin 
Mercante y del Litoral (DIGMER), por 
su paite, tiene bajo so jurisdicci6r la 
ti'amitici5n de concesiones de zonas 
de pia a v bahia. Ademfis ejerce 
funcion -sde plinificaci6n, direcci3n, 
coordinci6n, orlentacioin v control de 
la politica naviera y portuaria. 

Las Capitanias de Pueto de Guayaquil 
y Salinas, IaAutoridad Portuaria de 
Guayaquil y Ins Sup.i'Mtendencias dc 
los Terminales Petroleros de L, 
Libertad El Salitral juegan un papel 
pl'eponderante en el control de la 
contawiinaci6n dcl agua. 

En la ciudad Cie Gua.saquil tiene 
adc:m.7,su sc-,c TR AVE quc 
participa e.,n trffice deel comercial 
exportaci6n e importaci6n. 

Sobre el comercio que se efectfia a 
trav6s del Puerto d.! Gunyaquil, tiene 
acci6(n la Direcin General de 
Aduanas y de la Poicla Milirar 
Aduanera. 

La Empresa Municipal de Agua Potable 

http:fluviah.cs


197 

de Guayaquil (EMAP-C) y la Empresa Gobierno Central como del Seccional 
Municipal de Alcantarillado de y, de ser necesario, del sector privado 
Guayaquil (EMAG), tiunen isti cargo con el fin (Ielograr uii desarrollo 
el control de la c;didlad del iglul, dOe quilibrado do la zona de influencia; 
la contaminaci m ircibi,,nIdo 
co!aboraci6n dI hl;tiituto d(eIligiun2 
Leopoldo lzquit:ti "'3rez y dl hist.ituto Formular Ulla estrategia de 
Ecuatoriano do Obra gnirarina (l-OS desarrollo del "wea do la cuenca. 
quien mantiene una Jc! rura 
Provincial en el Guayas. De acuerdo a ILtLey, existe la 

poflibilidad io quo el Gobernador 
La Comisi6n de Estudlos para el conrtituya una Comisi6n Ejecutiva 
Desarrollo de la Cuenc1del Rto Provincial con lis organismos de 
Guaya.s (CEDEGE), co'[ada en 1965 con r~gimen seccional y las entidades 
sede en Guaynquil, ticne como pOblicas para que cooperen en la labor 
objetivos: do coordinaci6n administrat:va 

provincial en orden a ia eficiencia del 
- Sehalar orientaciones para un servicio pfillico (D.E. 1705, R.O. 483, 

adf-cuado y raciomil 1983; D.E. 2476, R.O. 589, 1986). 
aprovecliam ionto (til,)srecursos 
naturales do IacuUca del rio Guayas 
y la peninsula dc S~mta FIeon. Grandes proyectos en marcha 

Crear condiciones qluo liermitan el Tres grandt's JLrI'0n se ubican en este 
desarrollo cquiliarndo de la regi6n teina: los prove c,,s a cargo de 

y eInprender las acciones siktenlticas CEDEGE, IN[:II1 % los do CEPE. 
para tal fin. 

Los principales proyectos de CEDEGE 
- Promover tLIIunaccilni coordinada son: 

de los rganisnius pfiblicos y 
privados con ol fin do desarrollar en 1. Proyecto de Riego y Drenaje 
forma integral la region dl Guayas. Babahoyo que comprende los 

programas de riego, drenaje y contro? 
Para el cumplilniento de tales de inundacione3; diversificaci6n y 
objetivw,, CEDEGE realiza desarrollo agricola, incluyendo venta 
investigaciones y istuidios (Ieservicios; reestructuraci6n agraria 
correspond'ontes al desarrollo regional (encaminada a redistribuir la tierra 
y ejecuta obras, plalnes, programas y en funci6n de los alcances sociales del 
proyectos pama el(desrrollo il go"kl proyecto); desarrollo cornunitario (plan 
de )a zona. d asentainientos campesinos y de la 

construcci6n de centros de servicios); 
CEDEGE ost facultado para: y, Ilanta procesadora do arroz (para 

recibo, secado, almacenamiento y 
- Celebrar los actus, contratos y proc(samiento del arroz). 

convenios que fueren necesarios 
parn Pl lclin (1&las obras 1 2. Proyecto de Prop6sito M6ltiple 
prograinadas; Jaimc n-a.d. A;ulera, qle tiene 

co1o obietivo manejar el agua que 
- Participar conmo accionista en servir5 para: 

empresas y cooperativas que tengan 
carfcter decisivo en el desarrollo de - Bner en producci6n bajo riego un 
la cuenca del Guayas; 5rea estimada do 100.000 hectireas 

do las cuales 50.000 se ubican en 
- Despegar un sisterna de arnbas mfrgenes del rio Daule y el 

coordinacioln inl (rinstitucional, saldo restante en la peninsula de Santa 
tanto del sector correspondiente al Elena. 
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- Controlar parcialmente las 
inundaciones provocadas por el rni 

en la zona correspondiente a las 
50.000 hect5reas ubicadas en ambas 
mfrgenes del rfo Daule. 

- Controlar la salinidad del rio 
Daule, proeniente de las altas 

inarcas y La. doluci6n organnica e 
industrial, niediante elimantenimiento 
de un caudal mfnirno er (J rio (10 
metros cbicos por segundo). 

- Complenientar el abastecim iento 
dO agU;a potable en Guayaquil para 

una previsi6n del afio 2000 v ;bastecer 
a otras poblaciones m1eiaoros 
reiacionadas con el proyect(o de riego 
como a centros de turismo e 
industrialos CI Ia peninsuIa do Santa 
Eena (12 metres cubicos pOr segundo). 

- Abastecer de energia al rnercado 

nacional con Ia instalaci6n do una 
planta hidrolEctrica de capacidad con 
una generaci6n firme de 521 GW 
hora/ano. 

-Trasvasar igua a MIaabl para 
atender parcialmente demandas do 

es~i pr) .incia hasta el afio 2015. 
3. Preyecto de Trasvase de Aguas del 

Ro Daule a la Peninsula de Santa 

Elena, otie consiste on Ia incorporaci6n 
d ILapenuI sa ia de Santa Elena a Un 

poceso do desarrollo integral, 
mediaittj iacreaci6n do la 
inlraestructura ((ie permita la 
utilizacicai de los recursos naturales. 

4. Proyecto Zonea Pa,a del Guayas, que 
comprende la id.m ificaci6n de 

soluciones al prolcina dc 
inurdaciones, drenaje y riego; el plan 

maestro dlet y aprovechanmientocontrol 
hidrffulico; y, I identificaci6n de 
proyectos de agri-uitura y desarrollo 
rural. 

5. Prayecto deTrasvase a Manabl, que 
se realiza con la participaci6n de 

CEDEGE c INERIII y captar5 agua 

Esperanza y el Trasvase Daule-Poza 
Honda. 

En el Proyecto de Prop6sito Miltiple 
Jaime Rold6s Aguilera, la estructura 
principal 	 es la presa Daule-Peripa 
ubicada a 140 kilfmetros de 
Guavaquil, n Cl sitio con navor 
capacidad de almacenaiento de toda 
la cuenca. La presa tendrn una altura 
de casi 80 metros y almacenari un 
Volumen do 5.400 inillones de metros 
cfbicos (10 agua, quo equivalei 
aproximadamente a un 20% del 
escuririeinto medio anuol de toda la 
cuenca. 

El costo 	original del proyecto se 
estini6 en 145 millnes de d6laies, 
financiado do Ia sigUionte mancra: 
Gobierno 	 Central 90.5 niilones, BID 
320 nillones y BEDE 3.1.5 rnillones de 
d6ares. 

El Proyecto de Trasvase de Aguas del 
Rio Dau!e a la Penfisula de Santa 
Elena contenipla 3 etapas de 
construcci6n. Los montos de iiversi6n 
constan en la Tabla No. 67. 

,.\derns de estos proyectos existen 
otros pronovidos por diversos 
organismos. La situaCi6n general de 
la regi6n se presenta en la Figura No.66. 

Las principolos proyectos do INERHI 
so n
 

so: 

1. Proyucto de Riego Chilintomo, 
uhicado en el cant6n Yaguachi, 

cubre una extensi6n de 2.000 

.\l.-\ 67. 	 Montos dc inversi6n del proyecto de trasvase 
a In Pcninauh. (,-1iIlones df 4ucrcs de 1931) 

Acuwducto a Zonas de riego
 
E ta 
 Santa Elena Monto I'eodio 

Total 7.661 4.608 1987-1998 

Prirneri :3.753 1.229 1987-1990 
Se(.Ullila 1.8 5 1.075 1991-1993 

creer . 2.30-1 N94.1 918 

para esa provincia mediante ei
 
Trasvase Daule-Peripa-Presa La-L j CI )1(;:
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FIGURA 66. Proyectos de riega 
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hectfreas netas de las cuales se riega 
actualmente 323. Cerca del 80% de 
la superficie del proyecto est, 
dedicado a la producci6n de arroz, de 
secano y de riego y, el resto se 
destina a hurtos de caf6, rnafz, 
hortalizas y potreros. El agua para 
riego se capta dusde el rio 
Chilintomo, El Proyecto Milagro 
ubicad- eh los cantones Milagro y
Naranjito, comprende 12.000 hectreas 
netas y se riega actualnente 8.000 
con agua que se obtiene del rio 
Chlmbo medlante una presa y trasvase 
al Estero Anapoyo, del que parte la 
tnfraestructura de riego para un 
m 	 ixlro de 11.500 hectgreas. 

El 	 proyecto favorece a 1.400 familias 
campesinas; propone un patr6n de 
cultivos basado en caca,), caha de 
azfcar, banano y rnalz, complementado 
con cafr, soya, algod6n y yuca; el 
costo total aproximado es de 10 
millones de d6lareq; va se ha 
construido 1.15 kil6metros de canales 
de 	 riego y 240 do caminos. 

2. 	 Proyecto de Riego y Drenaje Banco 
de Arena, cubre una superficie de 

12.800 hectnireas netas, ubicado en el 
cant6n Milagro. Las obras de riego han 
sido disenaclas en base a los recursos 
de 'iguas subterrfneas de la zona, que 
son suficientes para regar el 5rea del 
proyecto que beneficiarti un total de 
1.870 familias campe inas dedicadas 
actualmente a la prodUcciin de cacao, 
piha, caf6 y maiz. 

3. 	 Proyecto de Riego Infs Maria, 
situado en el cantfn Yaguachi, 

cubre una extensi6n do 3.100 
hectfreas netas, beneficia a un total 
do 236 familias campesinas. El agua 
se obtlene de 2 aculferos importantes 
localizados en el 6rea que otorgan 
confiabilidad al programa de riego. De 
los 23 pozos previstos, s6lo se ha 
const ufdo 4. 

4. 	 Proyecto de Riego Churute, ubicado 
en el cant6n Naranjal, entre la 

estaci6n experimental Boliche y el 
recinto Puerto Inca, con una superficie 
de 5.000 hectrireas netas. El agua para 

rlego ser5 captada mediante una presa 
situada a I.- n!,ra (te Puerto Inca. 
Los estudios en materia de suelos, 
de~itandas de agua e ideiilficaci6p ue 
I s presuntos benuficiarios del 
jroyecto, se encuctran avanzatos. 

l.(s principalez proyectas de CEPE, 
son' 

-	 Refinerfa Estatal Atahualpa, con 
capacidad para procesar 94.000 

bairiles de crudo al dia, localizado en 
la 	 peninsula de Santa Elena. 

-	 Complejo de Fertilizantes, con 
capacidad para produclr 1.000 

toreladas m~tricas por dfa de 
amonfaco y 1.500 de Orea, localizado 
en la peninsula de Santa Elena. 

-	 Planta de Poliproplieno, con 
capacidad paira 50.000 toneladas 

mftrica, A aiio, localizado en la 
peninsula de S;ita Elena. 

- Ductos y Terminales do la 
Peninsula, que principalmente 

comprende Poliducto Atahualpa-
Pascuales; varios du ,s entre 
Monteverde-Atahualpa-Libertad; 
acueducto Aziicar-Atahalp : 
Acueducto Atahualpa-Monteverde; 
Poliducto La Libertad-Manta; Terminal 
Maritimo en Ivionteverde. 

El valor estimado en 1981 para todo 
el complejo fue de 1.468 millones de 
d6lares. Todos estos proyectos estfn 
a la c-spcra, pero dependiendo de los 
resultados de la campaha exploratoria 
de hidrocarburos en el golfo, podrian 
reactivarse. Su impacto sobre la 
peninsula ser5 grande. 
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pesquera sardinera y atunera,ASUNTOS CLAVES 
PARAFIMANQ DEprincipalmente.PARA EL MANEJO DE 

RECURSOS COSTEROS 

Las cuestiones centrales para el 
manejo de recursos costeros se 
refieren a turismo, actividad pesquera, 
procesos costeros, acuacultura, 
urbanismo, calidad de agua, 5ireas 
protegidas y gesti6n administratva. 
El manejo del complejo equilibt., 
cuenca del Guayas-golfo de Guayaquil 
depende principalmente del control de 
las actividades que se realizan ea 
tierra y en los ecosistemas de horde, 
aunque un asunto de preocupaci6n serA 
la probable explotaci6n de 
hidrocarburos. 

corresponden a:Encuesionesturismo claves 67),(ver Figura No. las 

intensivo y creciente de la 
playa para actividades que ya se 

muestran conflictivas, por ejemplo, 
turismo vs acuacultura y turismo vs 
industrias pesqueras. 

-Uso 

- Inadecuada uhicaci6n de Ia indistria 
pesquera de Monteverde, finica 

implantada en el area turfstica. 

- Falta de mantenimiento y de un 
plan de ordenamiento y desarrollo 

de playas. 

- Falta de proteccifn de la playa de 
Manglaralto y La Libertad, 

principalmente. 

los recursosSubutilizaciOn de 
turfsticos de tipo cultural y 

paisajIstico. 

En relaci6n a la actividad pesquera 
(ver Flgura No. 68), se destaca: 

- Ausencia 	 de infraestructura para 
el desembarque, conservaci6n y 

manipulaci6n de la pesca artesanal. 

- Dificultades para financiar la 
renovaci6n de naves de la flota 

- Falta de confiabllidad en la
 
estadIstica sobre la pesca artesanal.
 

FIGURA 67. 	 Asuntos claves: turismo, procesos 
costeros y fireas arqueol6gicas 
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- Serias dificultades para el se destaca: 
desarrollo del cooperativismo 

pesquero, por fallas administrativas - Presi6n sobre el manglar. 
y desconocimiento del modo de vida 
de las comunidades. - No evaluaci6n del impacto de las 

de agua.camaroneras en la calidad 
- Subutilizaci6n de la pesca 

acompafiante del camar6n (Playas - Falta de evaluaci6n de los efectos 
y Posorja). de la salinizaci6n de la tierra 

agrTcola (perceptibles ya en la orilla 
- Contaminaci6n de la playa de Santa oriental del estuario del Guayas, a la 

Rosa por desechos de la pesca altura del rio Naranjal), por la acci6n 
artesanal. de las camaroneras. 

- Un asunto clave que ha dado - Persistentes difiCHltades para
positivos resultados y que deber5i dominar la tecnologia de
 

fortalecerse como instrumento de maduraci6n en laboratorics de larvas
 
manejo es el r6gimen de vedas de camar6n.
 
establcido para camar6n y otras
 
especies. De igual manera se requiere La degradaci6n de la calidad (e
 
mayor desarrollo del conocimiento las aguas usadas por las
 
sobre los aspectos biol6gicos de las camaroneras, en las Creas pr6ximas

especies con fines de control y a Guayaquil, por efecto de las
 
manejo. descargas urbanas e industriales.
 

En cuanto a los procesos costeros (ver - La potencial afectaci6n (it las 
Figura No. 67), se menciona: aguas que usan las camaroncras, 

por las crecientes descargas de 
- Inexistencia de normas de agroqutmicos en ]as 5ireas interiores 

construcci6n para las edificaciones del golfo de Cuayaquil. 
en el borde costero. 

Construcci6n Ide camaroneras en 
- Falta de conocimiento sobre los los cauces de los rios y en 

procesos costeros en todos los ambientes lagunares (airea de San 
niveies de decisicn. Pablo). 

- Construcci6n( de vias sobre En urbanismo se seilala: 
acantILados inestobles (Anconcito) 

o sobre aireas inundables (via a Punta - Carencia o insuficiente cobertura 
Carnero) sin las adecuadas normas del servicio de alcantarillado y
trcnicas. agua potable, para atender los flujos 

turisticos hacia los balnearios, 
- Sedimentaci6n en los canales del principalmente Salinas, La Libertad, 

Estero Salado y en el rTo Guayas Playas, Ayangue. 
(Crea de la esc!usa, frente al Estero 
Cobi n;). La au tjicia de un plan de 

ordenamiento y desarrollo urbano 
- Rellenos antit~cnicos de las riberas en Guayaquil y cantones costeros. 

del rio Guayas, frente a Guayaquil 
(calle Loja) y DurOn. El deficit de agua potable y de 

otros servicios bLisicos en 
- Erosi6n en la orilla de Posorja, por Guayaquil y, en general, en la 

la acci6n de los nuelles de peninsula de Santa Elena.. 
escollera de las empresas pesqueras. 

- Ocupaci6n desordenada del frente 
En acuacultura (ver Figura No. 68), de playa, especialmente en Ayanguc 
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;;"VW, -- v Las descargas de aguas servidas 
directamente al mar en Salinas, 

La Libertad y Playas, principalmente. 

4- Las descargas de aguas servidas 
directamente al Estero Salado y 

. al rfo Guayas (Guayaquil). 

S 	 Descarga de efluentes industriales 
al Estero Salado, al rio Guayas ydirectamente al mar en cl caso de las 

industrias pesuLneras. 

-- El escas, desarrollo de las 
:.... investigaciones, la dispersi6n de 

esfuerzos y los celos 
interinstitucionales por efecto de las 

- -. . . competencias leg-iles. 

Ayangue, una ensenada paradisiaca, requiere una 'n fireas protegidas los asuntos claves 
cuidadosa planificaci6n del uso del terreno oara evitar E re a Ia eida d de: 

se refieren a la necesidad de:futuros conflictos. 

La aprobaci6n e impementaci6n 
del Plan de Emergencia para la 

y Manglaralto y la ausencia de un plan Reserva Ecol6gica de Manglares 
de uso y ordenamiento (ieplayas. Churute. 

-	 Construcci6n du edificios sobre - Evitar Ia degradaci6n de los 
cordones litorales y acantilados manglares. 

inestables, particularmente en el firea - La inmediata accin para evitar 
de San Pablo, Ballenita, La Libertad, las descargas al Etero Salado. 
Anconcito, Salinas y Manglaralto. 

deariapart Fortaiecer 

Salinas sobre un viejo cauce
 

-	 ConstrUCCi6nConstuccinUna ded(lefender la fihdas parade lparte 	 las concienciaprotegidas.social 

fluvi al, que produjo p~rdidasecon6rnicas durante las 	 inundaciones La 	 rApida formulaci6n y ejecuci6nde 	 1983. de 	planes realizables para preservarlas 	 5reas con ]a 	 participaci6n de la 
- Uso del alcantarillado de aguas poblaci6n. 

pluviales para las descargasdom& ticas, en Guayaquil y Salinas. -Detener a deforestacion en el airea
protegida de 	 la cordillura Chong6n

-	 DegradaciCn ie las condiciones Colonche. 
ambientalcs por la inaducuada
 

disposici6n de la basura, en Guayanuil En cuanto a Ia gtsti6n 
 administrativa, 
y en las poblaciones costeras. se destaca: 

- Proximidad dI hs dep6sitos de - La deficiente calidad de la gesti6n
co(mbustiblhe del Salitral, en relacion municipal y de otros entes 

a Guayaquil y (1,! las refinerlas relacionados con los servicios bfsicos,
pelinsulares, en relaci,5n a La Libertad en Guayaquil. 
y Ballenita. 

-	 La insuficieiicia financiera paraEn 	 relaci6n a la calidad del agua: atender, con los recursos locales, 
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la creclente demanda de servicios 
bdsicos. 

- La abundante y dispersa legislaci6n 
referida a los recursos y, la falta 

de coordinaci6n institucional para su 
manejo. 

- La falta de control adecuado para 
evitar la. pereistente inobservancia 

de las normas legales que protegen 
la calidad del ambiente, 

- La no instrumentaci6n de las 
normas legales cue preven 

mecanismos v rec ursos para la 
protecci6n de' nedio. 

- El insuficiente conocimionto y 
manejo de la informaciin disponible 

sobre la magnituwl y profundidad de 
los cambios operados en Ia base de 
recursos. 

En ci antc a la conciencia social sobre 
es,. s temas, se do:taca: 

- La inadecuada orientaci6n en el 
estudio do la Geografia Econ6mica 

quc privilegia !Os aspectos fisicos y 
monetn'ios, y desatiende los referidos 
a la base de recursos, sos usos e 
impactos on la naturaleza y el 
hombre. 

- La dCbil participaci6n de la 
comuPidad cientifica on la creaci6n 

do imanueva vision social sobre el 
usu do los recursos renovables con 
miras a sustentar los proc:sos 
productivos. 

- El escaso manejo, por pate de los 
partidos politicos, de la informici6n 

dizpcniblc zcbrc !os r'cursos rrvzrPrnq. 
sus usos y tendencias. 

Tendencias al ario 2000 

En base a la informaci6n disponible 
y si no se altera el comportamiento 
detectado, las tendencias perceptibles 
son: 

A.Mpectos socloecon6mlcos: 

- Guayas seguir5 siendo la provincla 
con el mds alto porcentajc de 

poblaci6n y el mayor volumen de 
inmigrantes en relaci6n al pals. El eje 
de este proceo serb Guayaquil. 

- La poblaciCn urbana creceri cada 
vez mis que laI rural. En 1995 las 

ciudades concentrarnn el 76,5% de la 
poblaci6n provincial. 

- La participaci6n porcentual del 
grupo de edad de 0-14 afos 

disminuir5 en relacl6rn al total 
provincial, inientras el grupo entre 
15-44 atos se incrementar5. La 
poblaci6n de 15-29 afios pasar5 de 
793.000 a 1.001.000 entre 1987 y 1995 
con un incremonto promedio anual de 
26.000 personas, lo quo significarti una 
gran presi6n sobre el mercado de 
trabajo. 

El cant6n Salinas, especialmente 
por el dinamisnio de La Libertad, 

rmantendrti su crecimiento demogrqfico 
e iiicrementari la particip-ac6n en el 
total de Ia poblaci6n provincial. En 
1995 tendr5 mis poblac,6n quo el 
cant6n Santa Elena. 

- Los provectos de Caoho (agua 
subterr nea) y de CEDEGE' 

(regulaciin del caudal del Daule) 
incrementar'n (,I volumen de 
producciOn dc agua potable. 

La I)recha ontre la demanda y 13 
oferta del servicio de alcantarillado 

so ensanchar5 en Guayaquil, en 
consideraci6n al incremento 
poblacional, al ca6tico crecimiento 
urbano y al costo creciente de las 

a 3on. 

La desocupaci6n mantendrii el 
ritmo ascendente de los Gltimos 

atlos. 

- Se incrementarS el procesc do 
legitimaci6n del sector informal 

'.rhano, cuyo crecimiento continuarf. 

- El proceso inflacionario persistir5, 
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aunque podrTa ser paliado de conflictos en cuanto al uso y
cumplirse las metas econ6mico- ordenamiento de las playas. 
productivas de los proyectos de 
CEDEGE; caso contrario, el deterioro - El d6ficlt de servicios bsicos en 
de los ingresos reales de los sectores la peninsula seguirA siendo agudo
populares serfa drfstico. en las temporadas de mayor afluencia. 

- Crecer, la d(uda externa, la salida - No se prev6 un cambio significativo
de divisas, el decerioro de los en el uso de los iecursos 

trmlnos del intercambio en el paisajisticos del golfo. El inter(s por
comercio internacional y la presi6n el uso del patrimonio cu!tural crecer5, 
que ellos generan sobre la econona. sobre todo en relaci6n a "Las Pefias" 

y a Ia arqueologta. 
- Se prev6 un incremento de la 

conflictividad social. - La presi6n social en defensa de las 
yreas protegidas, so fortaleceri.Acuacultura y pcsquerf'a: 

N Se prev6 un creciente inter s por 
SNose prev6 una imp 'ante el tema de construcciones costeras,

construccion ,-- ,'2m.lneras en raz6n de los altos montos de 
nuevas. La c:paiiti6n de las actuales capita!es invertidos en esta "rea. 
presionar5 sobre el manglar, salitrales 
y tierras altas. Calidad de agua, equilibrio ecol6gico 

- El volumer de prodUCCifn y del golfo y calidad de gesti6n:
-El volume) del parci6n yo

exportacc~n del carar6n (Ie - La preocupaci6n y participaci6n por
piscinas cr(cer5i, tm-s por cl desarrollo el control e investigaci6n de la 
tecnoi6gico y ia.sti6n administrativa calidad del agua, en los niveles 
que por inrenent)o de nuevas treas t&:nicos, se intensificar..; en los 
de .'ultiv6,. nivels politicos seguirnn las 

dificultades en la coordinaci6n - En los laboratorios la atenci6n se interinstitucional por razones de las 
centrar.5 L,. ios problemas respectivas competencias legales.

relacionados con '-1 rr.duraci&r de 
reproductores y alimentaci6n de - El Estero Salado seguir5 siendo un 
1 rvas. foco critic,, en el rio Guayas la 

situaci6n se agudizar5. Las descargasLas in,'estigaciones aplicadas y los de las industrias y de la ciudad nuy 
procesos do colab)oraci6n reciproca probablemente seguir'n 

entre los sectores camaronero v insuficientemente tratadas v el 
educativo, continuar n. entrecrazamiento de los alcantarillados 

I pluvial y sanitario subsistir8. El medio 
- La utilizaci6n do lapesca segii urbano, en general, seguirA produciendo

orientada hacia Ia pmduccCn do up. activo deterioro de las aguas. 
henna. 

is a asdst prev61nodificacioube d s d-No ! fles(aroa los aguaza u de 
significativas en los sistemas de retorno de uso agrTcola cobrargn

desembarque, ni en la flota artesanal. importancia en el corto plazo y el
equilibrio ecol6gico cuenca-golfo ser, 
un foco de preocupaci6n. 

Turismo, areas protegidas y urbanismo: 

- Es previsible la conformaci6n de 
- Con la autopista Guayaquil-Salinas, instancias de coordinaci6n 'ntre 

es crevisible un incremel.to de'l los organismos de planificaci6n y
flujo turlstico, un uso nins intensivo desarrollo con acci6n en Guayas y El 
de la playa y el surgimiento de nuevos Oro. 

http:incremel.to


PROPUESTA DE AREAS IDENTIFICADAS PARA MANEJO
 

Caracteristicas 


Area: .aislto-Salinas
 

Zona A (directente comtela)
 
- Influencia de tierra firme y oce4nica, con 


abundantes playas, a-c'unos acantilados y 

pequeios ambientes lECunares. 

Zone B (de influencia s;ore Zona A) 


- Tierras altas, secas, de escaso use 

agropecuario, con 
 flcra y fauna e.stacionales. 

Area de ambiente urbano-;uristico y comercial. 
La influencia de los pro:esos naturales de la 
Zona B es proporcional a la i-'=,sidad con qua 

se presente el fen6mao de El NiLlo. 

Con la ejecuci6n del tr3"vase de aguas a la 
peninsula y de los proyactos petroquimicos, la 

influencia de la Zone B crecerS. 


Actividades 


- Turismo. 
- Pesca industrial y artesanal. 

- La Libertad es el principal centre 

comerciai de la zona; el turismo 


de tenporada se concentra en 
Salinas. 

- Laboratorios de larvas dc camar6n,

desde San Pablo hacia el norte, 

princip3sente. 
- Din~mica actividad de 


urbanizaciones y construcciones con 

fines turisticos. 
- Peculecci6n de larvas y 


reproductores. 

- Refineria de hidrocarburos. 

- Explotaci6n de sal, yeso, arenas 


ferrosas y cantaras. 

- Puertos, tr~fico maritimo y 


terminal petrolero. 
- Cararoneras (Palmer y San Pablo). 

- Industries pesqueras (conservas, 

congelados, harina). 

- Producci6n artesanal de harina de 


pescado (pamperas). 

- Investigaci6n arqueol6gica. 


- Expioraci~n de hidrocarburos. 


Asuntos
 

- Alta presi6n sobre la in'raestructura de
 
servicics durante la tneporada turfstica.
 

- Dficit de agua potable y carencia de 

alantarillado.
 

- Ocupaci6n desordenada de los frentes de playa 
y falta de Drotecci6n y mantenimiento de las 
playjs.
 

- Auseicia de normas de construcci6n pare las 
obras costeras. 

- Inapropinda infraestructura y medios para el 
desembarque y manipulaci6n de !a pesca 

artesanal destinada a consxw huear.o. 
- Falta de planes de ordenamiento v desarrollo 
urbrno de playas. 

- D6ficit en la oferta u. bienes agricolas.
 
- Crecienta deforestaci6n y avance de la
 
erosi6n.
 

- La industria Desquera de Monteverde causa un 
agudo conflicta con la poblaci6n residente, 
el turismo y otras actiuidades.
 

- ContaninaciT'n del agua y aire, principalmente 
en Monteverde.
 

- Contaminaci6n de !a playa de Salinas par
 
descargas urbanas.
 

- Contaminaci6n de la playa de Santa Rosa per
 
desechos de la pasca artesanal.
 

- Deterioro de la calidad del agua par el
 
reciclaje de aguas de las camaroneras 
(Palmar). 

- Cambio de patr6n de actvjdad de la poblaci6n 
costera local hacia la recolecciin de larvas. 

- Intensa modificaci6n del mode de vide y del 



patrimonio de los comunidades del &rea, que 
trabajan en actividades agricolas y que se 
acentuarian con el trasvase de aguas a la 
peninsula e instalaci6n del ccmplejo 

lidrocarburifero. 

Area: PdncnritD-Posort 

Zona A 
- Influehcia ocegnica predocinante, abundantes - Pesca industrial y artesanal. - Dificultades financieras para renovaci6n de 

acantilados inestables ercsionados por la - Industries pesqueras. la flota sardinera y camaronera. 
acci6n'del mar y el vientc, c " olayas y - Turismo (Playas y Data). - Alt costo a los isumos para operaci6r de las 
escasos salitrales al sur. - Construcci6n de embarcaciones embarcaciones y conF-rvaci6n de ia pesca 

Zone B 
- Tierras altas deforestadas y 5ridas de escaso 

artesanales y seniindustriales en 
madera. Posorja concentra industria 

artesanales. 
- Contaminaci6r, de !as aguas de mar, 

uso agropecuario. 

Area ocupada por industries pesqueras y 

pesquera, facilid2des portuarias. 
En orden de importancia siguen 
Chinduy y Ancor-ito. 

esp-cialmente en !as zones de Anconcito y 
Posorja, con afectaci6n de la flora y fauna 
locales. 

acuacultura principalmente; el turismo se - Recolecci6n de larvas y - Alta presi6n de la demanda sobre los servicios 
desarrolla al sur. La inflLeicia de la reproductores de camar6n. b5sicos durante la temporada turistica. 
Zona B es escasa. - Camaroneras y laboratorios. - En Posorja los muelles de escollera producen 

- Construcci6n artesanal de Nuebles. ercsicn en la orilla pr6xima al pueblo. 

- Subutilizaci6n de la pesca acompa~ante del 

camar6n que desE.nbarca en Playas y Posorja. 
- C3ptura indiscriminada de langosta en Chanduy, 

Anconcito y Posorja. 

Area: ciluzad de Guayaquil. y sistmas del Est;.xo 
Salado y del rio Cusyas, en el ambIente interior 
del golfo,7 y cuenca del Ckuaya 1 

Zora A 
- Predominan los estuarios, con numerosos - Desarrollo urbano, Guayaquil es el - Ca6tico creciojento urbana. 
esteros, abundante mangler y salitrales, centro industrial, comercial y - Insuficiencia de servicios bhsicos, 
muchas islas e importante 3escarga de agua financiero y de actividades especialmente en los asentamientos populares 
dulce (1.293 metros cCbicos por segundo). cientifico-culturales de la costa nuevos de Guayaquil. 

y uno de los dos polos de - Contaminaci6n de las aguas par descargas 
desarrollo del Ecuador. urbanas, industriales y residuos de 



Caracteristicas 


Zona B
 
- Cuenca del Guayas ccn un 
 rea de 34.500


Iil~cetros cuadrados, de intensa explotaci6n

agropecuaria y ceuso agrCquiicos. 

- Cuencas de los rios q e desaguan en el canal
de Jambeli 


Area que concentra m~s del 40% de la poblaci6n 

nacional, la mayor plai-:a 
industrial y la mis
intenslva explotaci6n it!recursos de tierra y 
mar. La planifi-aci6n. dt!su 
desarrollo y li

preservaci6n de su equiLibrio tienen un papal 
determinante en la vid3 del pas. 

Actividades 


- Cuitivo de camar6n, 

- Tr~ficomaritimo 
 y actividades

portuarias,

- Pesca iesudustrial y artesanal. 

- Turismo urbanG. 


- Recolecci6n de larvas de camar6n. 
- Explotaci6n de mangle para madera 

y carb6n. 


- Construcci6n y reparaci6n de 
embarcaciones mayores. 

- Exportaci6n de productos del mar. 
- Centro de tr~fico a6reo nzcional 

c internacional. 

- Exploraci6n de hidrocarburos. 

- Recolecci6n de osti6n, concha y 

cangrejos. 


Asuntos
 

agroquimicos.
 

- Inadecuada ubicaci6n de los dep6sitos de
almacenamiento de combustibles (salitral).- Relleno antit&cnico dn las riberas del rio 
Guayas y sedimentaci6n del cauce.
 

- Contaminaci6n de las aguas por navegaci6n.
 
- Escasa coordinaci6n interinstitucional 
en
 

relaci6n a los aspectos de comdn cropetencia.
 
- Oispersi6n legal.
 
- Pobre calidad de la gesti6n runicipal.
 
- Fuerte presi6n sobre el manglar por cultivo
 

de camar6n, expansi-t urbana y explotaci6n de
 
madera.
 

- Sedimentaci6n de los canales de navegaci6n.
 
- Carencia de infraestructura para la
 
manipulacion y comercializaci6n del pescado
 
fresco en Guayaquil.
 

-
Fuerte Dresi6n scbra el C~nrejo, oztin de
 
,aangle y concna prieta.
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FIGURA 69. Areas prioritarias para manejo 
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FIGURA 70a. Area: Manglaralto-Saias 
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FIGURA 7 0c. 	 Area: Ciudad de Cidyaquil y sisternas del F.stero Salado y del rio 
Guayas, en el ambiente interior del golfo
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ELIZABEI'l I PAZOS
 
ALCIVIADES MOREANO
 
LUIS MONTANO DESCRIPCION
 
MARIANO PALAC IOS
 
WILFP.IDO IEiA GENERAL
 
OSWALDO CRES!PO
 
FRANCISCO AIVARADO DE LA PROVINCIA 
HO0NORATO MORALE-S 
WALTER PAREDES 
WALTER ELIZALDE Ubicaci6n, extensibn, relieve e 
LUIS SERRANO hidrografla 
GUILLERMO AGUILERA 

La provincia de l Oro esta ubicada 
en cl extrcnm ,urmccidental del pals, 
entre los j)mralci 3 y .1 dc Latitud 

Sur y los rnwridiII(s 79 y 81 de 
L-ngitud OCste. Su extensi6n es de 
5.988 kil6metros cuadrados que 
representan cl 10) del erritorio de 
las prov"ncias costeras y el 2,2% del 
5rea national. 

Tod{os sus bordes costeros pertenecen 
al golfo de Guayaquil. L,s exteriores 
mider, 77 kil',hj~,,o y los interiores 
(en cl Archipiflago e Jambell) 259. 
El total de bord,s de la pt.ovincia 

Fundaci6n Padro V .ante Maldcnaimo 

http:RO)OI.FO
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corresponde al 11,70% de las costas 
continentales del Ecuador. 

Dos grandes ,ireas se reconocen en la 
provincia: la Zona Alta y la Zena 
Baja. En la primera se encuentran las 
cordilleras de Mullopungu, Chilla y 
Tioloma con alturas de hnsta 3.988 
metros sobre'el nivel del mar. Otras 
estribaciones menores, como Ia de 
Tahuln, estn sobre la cota de los 600 
metros de altura. La Zona Alta cst5 
cruzada de norte a sur por la 
cordillera de Los Andes. 

La Zona Baja est, formada por una 
Ilanura relativamente angsta que 
corre paralela a Ia cordillera andina 
y se extiend( desd(. Ia cota de los 300 
metros sobre el nivel del mar hasta 
el horde costero (ver Figura No. 71). 

La mayoria de los rios so. originan CH 
la cordillera andina N .S Cadale(1los 
vnrian fuertemente con (I ri;gilllll de 
Iluvias. La gran cantidad de 
sedimentos que transportan en )(ocns 
invernales ()1i ionmbre-Abril) dtsle Ia 
deforestada Ztam Alto facilitan el 
azolvamiento de los CaUCCs, (l 
desborde y lis inun(lal(jnos. 

.ubones,los principah(s rios son (, 
Arenills, Santa Rosa v Pavon,, (ver 
Figura No. 72). 

El rio jh onf's I= lit,. Una longitud dt! 
154 kili'notros y drmn, Lai coenca do 
4.285 kil6mtros (i:taidrados.So 
dscarga media a La salida tas doh52,1 
metros uCibicos par stundo. 

Act almente es 0l rio d(o niaYor 
Utlizai 11 on ia [)rovin1oIL: riwga cast 
26.000 hectfreas y atportd ((:ad;d para 
Q C SlfO lOrlo doaehala. Son 
freoCaontcs los desi)rdami-ntoas de este 
ro. 

El Arenillas drena mia cuenca (do ,182 
kil6metros :,andradw;, descarga on 
promedio 9,72 tros cfibicn.s por 
segundo y rig, ina:; 1.500 l octireas. 

El rio Santa Rosa tione 50 kil6metros 
de longitud, drena a cueica de 985 
kil6metros cuadrados Y dhscarga II 

metros cfbicos por segundo. Su caudal 
es utilizado para regar unas 1.000 
hectgireas.
 

El rio Puyargo descarga sus aguas 
hacia el Peri y su aprovechamiento 
es objeto de on proyecto binacional. 
En el territoro ecuatoriano 
actualmente riego 800 hectnreas, 
aporta caudal para agua potable y 
genera 3.1-10 kilovatios. El proyecto 
binacional PLyango-Tiunbez prev6 
regar 71.000 hectc-rea. 

Entre los rios menrs de Ia provincia 
que recorren las zonas mineras, estn 
los rios Siete, Chaguana y Pagua al 
norte v l rfo Amtrill) en ei sector 
dt. PIrt,)vola. 

e acuerda a l3 lvai laci6n (1Clos 
Recursos l lidricos dcl INt-RVil, los rios 
de Ia pr'ovincia d1scargan unos 130 
metros cfbicos psr segtl(do. I'oda la 
descarga Wo.rre fren e al canal de 
JImnheli va arochipiligo d4l mismo 
io!M bro. Las aguas d1 I'uVan go no 
ostan j1l 1n la cifra de descarga 
(up.xit. 32). 

Morfologa de a costa 

Los costa:; de l Oro ti,nen los 
mismos rasgs de los hordes interiores 

del resto del golf) de C uacoqui I, 
estfin, par tanto, cubier o de 
manglares v mu.stran caracteristicas 
pre!onininm lit estuarinas. S61o 
Ia (Inta norte de La isla Jambeli est' 
(lesprovisita dc inanglaros (ver Figura 
No. 73). 

Los rf;s, -se:cialmente el Jubones, 
(f-lposita sodimontos lins y arenosos 
one (d:1 lugar a la formaci6n de 
bancos. 

En general, lw; Orras pr6ximas al 
horde costero, incly ildo el 
Archipikago dt Jamboli, estin 
dostilad.s a ;Caimaroneras. Las barreras 
litorilos arenosas del Archipielago de 
Jambelf son aprovecha(las para 
brismo. Las CIroas pr6ximas a fa 
dusembocadura del Juones acrecen 
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FIGURA 71. Relieve y batimetria 
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FIGURA 72. Principales ros 
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por los sedimentos aportados, dando El Mapa Bioclimftico de Luis Cafladas 
lugar a la expansi6n del manglar (op~cit. 5) idenfifica dos zonas de vida 
(op.cit. 15). en el 5irea cu,';,u,,:ra de El Oro: la zona 

de monte espmoso Tropical (m.e.T) y 
la de matorral des6rtico Tropical 

Climas y zonas de vida (m.d.T) (ver Figuras Nos. 74 y 75). 

De acuerdo a la clasificaci6n de La primera zona (m.e.T) se inicia en 
-limas realizado por Koppen, toda la la desembocadura del rio Jagua y 
frumja costera de El Oro corresponde avanza hasta Las 1luacas, ligeramente 
al l'ropical flumedo v Soco, tipo Il sur de Ia isla Jambell, en el 
sabana, con in-irno iinico archipilago d! mismo nombre. El 
predominante. Ll Oro comparte este paisaje costero us similar al del golfo 
clima con una parte de la cuenca baja de Guayaquil (mezcla de esteros y 
del Guayas y de Ia provinci-i de canUes de aiiguos rios, salitrales y 
Manabl. manglares). La zoria alcanza hasta los 

FIGURA 74. hsoyetas medias anuales (1964-1973) 
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FIGURA "75. Zonas de vida 
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300 metros sobrc el nivel del mar, su una zona de sabanas y tembladeras 
temperatura media anual e';cila entre ur.aque se inundan en invierno y luego
lo. 24 y 26 grml(l, , ntigradow y la franja de tierra firme hasta el pie de 
precipitacin onot: icas 250 v 500 ]a cordillera. 
milhrnetres unum.lm. 

En general, los meses ecol)gicamente
Detrs de los manglares, se extiende secos varTan entre 8 y 10 meses, el 
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r6gimen de humedad es 5rido. Una 
parte de las precipitaciones cae en 
forma de lloviznas y garfas sobre todo 
en las noches. 

La segunda zona (m.d.I) avanza desde 
Las Huacas asta l:i frontera con eI 
Per6 	 )'cubre el Archlpiclago de 
Jambelt v una estrecha franja 
inmediata al horde 	 costero. Ires 
frarjas paralelas se pueden distinguir 
en esta zona, LI una form ada por 
esteros, salitrales y rnangiaros; Ia 
segunda (un tailto mis ancha) consiste 
de salltri.los sujetos a inundacow,], ; 
Y, la ter,:era, est a constituida por I2 
Ilanura dc matorral dt s rtico. 

El promedio anuIl 	 do! teniperatlu ra 
fLuctfia ctlrc Io 24 2G 5rodos 

centigrado y ia precipitacion netri 
125 y 250 milimotros. 1.wzo12 alc1z/I 
hast los 300 nictiro sohr,- (1 nivel 
dii iiar. Im)s i- s _>e-ol0()gicLai llte 

socc s son entre 11 v 12. [Los lolviais 
St, c( lteil rmtll IL ivorItLialeiltllO 

Encro a \bril v caLi n iornia (11-
chuta;ico., fu(itrs V I,.corta duraciOn. 

Cronologra general 

2.500 	 a.C.-1500 1C. Uii milenario 
Iprelistoiicocon 

o~v~ihiiis (' IWLIDLtCl6l ,dCsde I(s 
tiofil)Os (lIt Ia CuItura VaIldivi 
corrlspolnd- Li tcsto, territwriis, los 
CUalIS fue'roi clivi s para cI 
intr(.rCaLmlli o'e;i sierra v norte-;ur 
eniei ;ir- altliiina. Al tiempo de li 
Ilogadad- (I, e' o ho;nS 10es,PuiiiOs 
te-lliil .l colntul de Lt lLIvovligcirii 
interiir (,Il (:I,'olo. 

1537 	 lo 51)Liih., ili"sputcs(. fdendLar 
(Juay0ilJil, Iviz;i roZ;1l1haSta Ptiiii. 

Luego, bordeLnido I;iscostas de I alao, 
Ilegaron hasta ILadesenibocadur; del 
Jubones encontrando air el 
asentamiento %ILIhdLa. 

1573 LI pohlhido d( MLehall depundia 
du Ia Iile nciji (It I lioV (1l 

Correginulento de GLa'vagUi I 

1593 LI Hey Felipe 	 II d creta la 

fundaci6n de la Villa de San
 
Antonio del Cerro de Oro de Zaruma.
 

1754 	 Machala c una importante zona 
cacaotera i lIoprovincia de
 

Guaya(ull.
 

1765 MacLaLi so!icit2 IZRev el 
I carnbio do sitio. lstaba asentada 

a Ia ribera de mar sujeta a continuas 
inundaciones, con terrenos no aptos 
para el cultiwo, con i6,negas y lode 
nocivo para los cas.cos del gunado. 

1783-1784 Se .io-a ha Tenencia de
 
Machala como parte de la
 

provinci dt( I(;uyaVL9uit.
 

1808 Machala tonia 720 habitantes y
lasoj 100. 

1820 	 \iwhai a,lnkre al movinniento 
indepcndt l de GuayaquiI. 

1824 	tor ItLo, de Divisi n 
Ferriturial I Li Grii Colombia, 

el 25 d julio Machala es ehivada a 
]a categori de cant6n v f(,rma parte 
del DeparLantento de Guava(luil. 
Zarul na t am bi( ls i CCOlocida como 
cant6n y forml pirte, de li provincia 
de Loja. 

1859 Sont21Ros2 os ri,:oiioeida coino 
cnut6n con el nonibre de Jambeli 

y separado d ZLIrotliLa y I.oji. 

1882 Un<, Asamble2i Popular realizada 
en /iLi.t1iLi decide constituir uria 

ilUCVa provincia independiente de Loja 
(G uas. 1I Gral. Maiuel Surrano se 

suIlIleva, el nivimient,j e:sparte de 
ILI 0u0hil (II los liberale ; encib(zados 

por 1I-,% t\lir. 

1884 	 1Il23 dk, abril, con itLey de 
l)ivisi~n iIrritcrial se iee)la 

provincia de L (Lir c(i los cantones 
de Zaruma, S.ito li , Machala. 

1886 	Se funda el coltgio 9 de 
Octuibre.
 

1888 Sc rCaliza ostudios para construir 
un puerto con las comodidades 

necesarias, en el sitio puerto Pilo. 
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Algunos pescadores comenzaron a 
tutilizar el "rea de lo que es hoy 
Puerto Bolivar. 

1892 La provincia tie2ne unos 26.000 

habitarAs equivalentes al 2,6% 


el pals. 


1894 	 El I du novioinhre, Pasaje se 
constituye com, CaInton de la 

provincia d0 Li Oro. 

1894-1895 Puerto Pilo era e! principal 
acceso a Machala, donde 

acoderaban los barcos procedente de 
Guayaquil. Un barco hacia el servicio 
entre las dos ciudados cada 8 dias. 

1895 	 Activa participacin en la 

RevoiLuiC6n iberal. 


1898 	 1:1 ,Yd4 julif) se inaugura l'uerto 
Bolivar. 

190 	 Sf,:
iaugura e! muelle m~ttflico 

d! Pluerto Holivar. 

1909 	 Se calcula 9ue la pr- tncia tiene 
45.000 hahlitantes de los cuales 

,1.000 son extranj,ros, especialmente 
pruan )s. Los principales productos (1e 
I. provmncia son cacao, caf6, caucho, 
carla de azfcar, t agun, arroz, carne 
y oro. 

1924 	 El ramal de In linea f~rrea 
Macbala-El Guobo fue destruido 

er el sector de Il Cambio hasta FLI 
Guabo )or el desbordamiento del rio 
J ubones. 
Funciona el ferrocarril Puerto lolivar, 
Saita Rosa, Ar-onillas, Piedras. 

19.30 	 La provi icia perodel 
I)anano. 


1910 	El 8 de noviembre 
cant6n Piiflas. 

y ~~orta~Portuaria de P uerto Bolivar. La 

se crea el 

1941 	 En el mes de Julio la provincia 
de El Ore fue invadida y ocupada 

por tropas poruanas. El Congreso cre6 
la Junta de Recon:,trucci6n de 1 Oro. 
Se inicia la construccion de obi ,sde 
riego. 

1950 	 En esta d~cada se incrementa 
significativamente la producci6n 

bananera. La pr,'incia se convierte 
en zora receptora de migraciones, 
caracteristica quc aCm mantiene. Se 
inicia y concluye varias obras de riego 
como el canal principal Pasaje-Machala 

El Guabo-Barbones y el sistema de 
riego que aprovecha el caudal del rTo 
Arenillas. 

1955 	 El II de noviembre se crea el 
cant6n Arenillas. 

1960 A partir de esta dIcada la 
provincia es la mayor productora 

du banano en el p~'ts. En los prirneros 
anoS de Ia dcOda i, colustituyo el 
3anco de Machata, con capitales 
orenses. En 1963 se instala una f[brica 
de cart6n para atender In demanlda 
del sector bananer(. La transi:,}rtacicin 
interprovincial C( Guayas en los aifos 

60 se realizaba primcipalmnente por via 
1mar imma, 
acederaban 

inici6 sus 
generaci6n 

kitili zando Imotonaves 9UC 
en Hue rto I3olivar. E~n 1966 

Ihbores EMI-LORO ci 
de tipo tirinico. 

1962 	 En Puerto Bolivar entra en 
servieio Lin muelle de hormig6n 

de 120 metros de largo por 30 de 
ancho, construflo por la junta de 
Reconstrucci6n de ELIOro. 

1968 	 Sc inicia el cultivo de camar6n. 

1969 	Se crea la Univorsidad Tcnica 
de Machulda. S( iicia los 

estudios piir i ki :inpliaciC)n del 
turminal waritime d! PuItertLo Bolivar. 

1970 	 Empi'za a fMuCoieea Autoridad,-


carretera Guayaeil-Maclala empieza 
a funcionir de mo(o estable on (:sta
dcada. 

1970 En esta d(lada sur,-en los barrios 
marginales de Machala, crecc el 

sisteina bancario privado, crece [a 
pequena indlustria, el sector educativo 
se dinamiza con el funcionarniento de 
la Universidad T~cnica de Machala. 
La rroducci6n camaronera se 
consolida. 
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1975 	Se crea la Subcomisi6n En el perlodo previo al incario, segcn
 
Ecuatoriana para el Proyecto algunos autores la poblaci6n riberefia
 

uyango-Tfimbez y la provincia es de la provincia de El Oro formaba 
integrada al Sistema de Planificaci6n parte do la tribu de los Punes, 
Regional con la conforrnaci6n de mientras que los habitantes de la 
PREDESUR. parte alta conformaban los Paltas con 

asiento on la provincia de Loja. 
1978 La antigua parroquia El Goabo 

es elevada a la categoria de En los anos finales (lei lncario, los 
cant6ri el 7 do septiembre. pueblos de Ia zona costera de la 

provincia de El Oro estuvieron 
1980 La parroquia Portovelo so sopara integrados a la jurisdicci6n do los 

do Zaruma v es reconocida como Pun'ies bajo Cl mando del Cacique 
cant6n el 5 de agosto. Tumhalfi. 

1980 1-laquillas consigoe so Los conquistadores entraron on 
cantonizaci6n (l 6 do octubre. contacto con los pobladores de estos 

territorios por el aflo do 1537 luego 
1980 El sector exportador y financiero de haber fundado Guayaquil y 

so expande, actualmente on encontraron, ,n poco m's adentro de 
Machala funcionan Siete bancos la dosembocadura del rio Jubones, un 
privados. La ganaderia, especialmente pueCblo Ilamado Machala. Durante la 
de raza pura se amplia. La peque'C7a mayor parte do lia6poca colonial 
mineria atrae awplios gropos Machala estuoV( integrada a la 
campesinos. Tenencia de Puna y al Corregimiento 

o provincia do Gulyaquil. 

1984 	 El 18 de abril ia antigua 
Antes conquista los aborigenesparroquia l'accha es elevada a de la 

el nombre de la provincia de EI Oro cultivabanla categorfa de cant6n con 
de Atahualpa. maiz v frutales, pescaban y cortaban 

madera do mangle para construir sus 

sL, casas. En la 2olonia la zona se1986 %Marcabeliconsigue 
convirti6 en ua centro productor dereconocimiento como cant6n. 

cacao.
 

1987 	 FIl28 de febrero Bailsas es lasta 1783 Ia parr 
elevada a la categorla do oqoia Machala y la 

cant6n. 	 vice-parroquia de Pasaje formaban 
parte (lei partido de Puna. A partir 
de ese afio so constituy6 en tenencia 

a la 	crecienteVisi6 hist6rico-social 	 aparte como respuesta 
inportancia del litoral sur como 

Las invcstigacionos orqueol6gicas arm 	 i)roductor do cacao. '.a exportacion 
son incipientes on Ia provincia. Las do cacao del litoral sur fuo en granl 

prospecciones realizadas testimonian parte responsable do la properidad 
sin embargo que todo eSte territorio do liaciudad do Guayaqulil y SUS 

estoIVO (ensamente poblado y alredoedores (o).cit. 53). 

desempeCIC una funci~n clave en eI 
intercambio (10 productos y ,o Ins fii 1829 l pueblo do Machala tenia 
relaciones interculturales con Ia sierra a poblacion de 500 a 600 
sur y el suroriente ocoatorianos y con lbitantes; I ticrra circundante era 

el norte andino v litoral del Plrfi. EL humeda y lhovia las dos terceras 
golfo de GuayaqnliI fuicion6 como un partcs del ano; su vegetaci6n era 

mar interio r para estos puLC)Ios en su boscosa, los cacahuales so encontraban 

relaci6n coil los de la provincia del a lo largo del rio Pasaje (Jubones) y 
del Buenavista; la vice-parroquia deGuayas. 
Pasaje tenia 1.000 habitantes de los 
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cuales 200 residlan en el pueblo; entre 
1763 y 1825 la poblaci6n del cant6n 
Machala se multiplic6 por siete en 
parte por los emigrantes de la sierra; 
la mayor parte de la poblaci6n era 
masculina, afin en plena camparna por
la independeiicia (op.cit. 53). 

Las ideas libertaiias Ilogaron rjpid(J 

a Machala y apenas so supo de la 

declaratoria de indepcndencia ti 

Guayaq uil Cl 9 de oct ubre dr 1820,

los machalehos adhirieron 
a la causa. 

El histor' dor orense Rodrigo Chivez 
Gon zfile, Rodrigo de Trinna) ha 
calificado a ]a revolcci6,, de Octubre 
como la "Revoluci6n I. Cacao", pues
fue pronovida por o, .r',?pietarios de 
las haciendas cacaoteras oe lo que hoy 
son las proviriciis d,_l Guayas y El 
Oro. 

En la 61)oca republicana los 

machalo nos se identificaron 

contintament2 con 
 las causas 
revolucionaria., liberale:. Apoyaron la 

revoluci6n (1e1 6 de marzo de 1845; 

apoyaron Ia gosti6n del Gral. 
 Urbina; 
y, finalmente, in 1895 impulsarot, la 

RCVoiuCi6n Liberal v el ascenso de 

Ely \lMfaro con la c6.lbre "BatalIa 

de las Carretas" en Las Pampas de 

Pilo, cerca de Machala. Este combate 

fue .urigido por (,I Gral. orense 

Manuel S:rrano. 


Dada la importancia econoinica, social 

y politica (111e hafiuia cobrado estos
 
territorios en la vida nacional, el 23 

de abril de 188.1 el gobici no de Josim 
Maria Placido Canmaio decidi6 la 
creaci6n de Ia provincia de El Or, 
conforniada por los cailtonoS Zarunia, 
Machala y Santa Rosa. 

En 1909 (opxit. 36) so roconocia (quo: 
en El Oro los principalhs productos 
agrkcolas cran cacao, caf6, cacho, 
cafia de azfcar, tabaco, tagua, arroz, 
plfitano, algod6n y cascara de mangle
(todos se exportaban a excepci6n Icf 
arroz y pItano); que haba Una gran
variedad ie inaderas, destacandose Ia 
madera negra y el guavacfii; que 
poseij varias minas de oro, Dlata, 

cobre, plomo, zinc en distintos 
lugares, pero (11ue las principales cran 
1h.Is de oro (Zaruma) explotadas por una 
comp3niia cytranjeri.; 9e las minas 
de sal de la isla de !avna eran las 
niejores (e1 pais p Jr sU abundancia, 
-alidad v pLr0za; qu hi prOJiCia 
Coltaba CoH el Sc Vil (cio grafo;
que Machala 0Staba LInida d PUerto 
Bolivar por forcacarril, 1o cual 
facilitaba hs exportaciones de cacao; 
y, (1ue San t a l osa era el principal 
puerto fluvial de Ila provincia. 

Uino de los hclichos traunuiiiaticos de la 
provincia fue hi invasio)n v ocipacin
(ue soufri6 el 19.11. i t.-og de Ia firma 
del Protocolo die Rio (i: Janoiro (Enero
29 de 19,12), (ILie si;ific6 Ia prdida
de importantes 6ireas litoroles e 
interiures, Ia provincia roe desocupada 
por el ej6rcito peruai)' S O0 inici6 un 
proceso de rcculocraci(in econ6mico
social, en el ciial partici p6 Ia Junta
 
de Rc:onstrucci6nI d H Oro.
 

Actualmonte, ILaprovincia se est6
 
constitoynCdo on in nuevo pol) de
 
desarrollo dol pais. Ila consolidado sU
 
posiciOn agrotxlxortadora. [Ila tenido
 
un significativi) avance en Io
 
financiero, comercial e industrial. E
 
19-18 la prOViiniI 0CUp6, a nivel
 
nacional, (l dcinmoprimr Ilugar en
 
cuanto al cr6dito, en 1960 ocup6 el
 
noveno, en 1965 el cuarto y en 1965
 
cl tercero, superada solanienre por

Guayas v Pichincha (70).
 

Con la incorporaci6n (1e cultivo de 
camar6n, so aceler6 el desplazamiento
 
de las actividades econ6micas hacia
 
]a zona costera. Fn el periodo 1981
1986 el valor de las exportaciones de
 
camar6n repiesentaron el 16,4i% ie 
las cxportaciones de la provincia (71). 

La posici6n econ6mica de Machala so 
ha coniIdado. La ciuioad posee ahora 
10 bancon: (7 privados y 3 estatales) 
yen los filtimos 30 anlis Soupoblnci6ii 
se multiplic6 por 15. Las tasas de 
crecimiento poblacioiiai en El Oro 
furon superiores a las tasas de 
crecimiento nacionales a partir de 
1950. 
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Desde 1975, Ia provincla de El Oro (op.clt. 7). Cinco cantones tienen 
se encuentra integrada al Sistema de salida al mar (ver Figura No. 76).
Planlficacl6n Regional de PREDESUR,
conjuntainente con las provinclas de Machala, a trav&. de Puerto Bollvar,
Loja y Zaruma. La provincia de El eb la 'inica cabecera cantonal ubicada 
()ro es la zona m~s dincmica del a la orilla del mar. Los cantones 
desarrollo regional, otorgando un Santa Rosa y Arenillas salen por un 
aporte que va entre el 80 y 90% a angosto cuello. Hasta Santa Rosa liega
la conformaci6n del producto bruto la influencia de [a rnarea. Las 
de la regi6n, actividades econ6micas de Arenillas 

no se asientan sotre los recursos 
marinos o costeros, igual observacifn 

Divisi6n politico-administrativa puede hacerse sobre Huaquillas y, en 
menor medida sobre EL Guabo. 

El Oro tnuc !2 Ctmtoles, con 14 
parroquias urbanas y 35 rurdles El despoblamientu que caracteriza a 

Fl GIJRA 76. Dlvisi6n polhlco-admlnlstrativa 

so.
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io bcrdes interiores del golfo de 
Guayaquil se prolonga hasta la 
provincia do El Oro. En la zona del 
,Achipi~lago de Jamael, los 
asentamientos mi5s importantes son 
Jambell, que funciona coHi(o balneario 
de Machala, Bellavista, Costa Rica, 
San Gregori.. Los Corazones y Las 
Huacas. 

De las 35 parroquias rurales que tiene 
la provincia, 61o .jan bolf (cantdn 
Santa Rosa) estS ubicada aLIa o rilla 
del mar. 

lnfraestructura vial y de 
comunicaciones 

Al igual (lo Lsnmraldas, El Oro se 
integr) hLce muv poco ti rnpo a la 
red do carreteras del pais. La 
carretera Gnayaquil-Machala empozC 
a operar reCio.n en los anos 70,
anterioril-jentt cfite ('ila~ce f,- pr)(IucILa 

nor niAr. [.as rutas priucipaLhs do 
navtogaci(in fueron (tLIaVh(IliI-I Ttoii 
Bolfvar-Sa nta kosi. Uni (strchi Inca 
frrea de 0,75 metros (t0 ancho que 
oper6 hasta los afiis 50 enluzaba el 
espacio interior di la provicia .ttro 
Puerto 3olivar, Siita '{)osa, Arnillas 
y Picdras; iitro ramal inctrpirabi 
tarnbiC-,n a l'isijt v 11 (uki. 

Eli 1982 Ia red hilmamctlt t de la 
proviicia l igSa os 17-1 lilflmcetros, 
de I0s; ctale-; 'I (2?' , estaia asfaltado. 
El ancho de las vias v',riaba entre 6 
y 16 lmlotros. Los camloS vecinales 
sunliban 9113 kildinwtrws, eI 5 1i%, 

a.faltado o ufirmaLdi v (1 resto en 
tierra. E n total, Li provincia cont6 con 
524 kih,Mitr-ris tic ,S a snfaltadLiS. 

el tiro,:tso (; bIisquc(hdi de Ia
EuI 
informaci6n para la eib ,)raci i d(! 
este perfil, Dalton u ',rgus paid0 
establecer, conjunItarnente con 
funcionarios del Consejo Provincial, 
que la provincia pas6 de 821 
kil6amctrosnon 162 a 2.178 on 1986. 
Sobro lo base (hc cbtoti valores, Ia 
densidad dh, via'; scra de 3741 por cada 
1.000 kilinmtris cuadrados. 

El carticter agroexportable de Ia 
producci6n ha determinado quo el
 
mayor flujo vchihuhiar so orilente por
 
los diferentes cjes haciu Puemrt
 
lolivar. La igura No. ?7 presLita eI
 
mapa vial do ILaprjvincia on (d cual
 
so destaca h cairretera Iluaquillas
Naranjal-Guayaquil quoWcilaza ]a via
 
panarnericwna d(: I'eri ('O 1 si t21 10a
 

costero ecuatoriahio. Otras carretcras
 
unen a la provincia con Loja v
 

I Cuenca. 

A mils do la carrctiri ItlnaqIIillas
Naranjal-Guavaqu;I, Ia provincia caenta
 
para el trtico ilt 'Ir aciorial con (:
 
puerto niuino 00 [ucrti Blolivar, 
ubicadc v,, !j parrour., urbana (el 
mismo 'omr de! cabtn lMachala. 
El enlace aCrno con yVmuivaquiQuito
 
es diario. Para noviliairs, en cl
 
Archipi61ago di Jluhl 1, XistO Ulla
 
pequefla fliti Li do ,oniarcacionos en
 
[lIuno lNdi\',fr, 1)0) tii hayv serviclo
 
tiC cabJ,tIj('F.{tl 

Actividades econ6micas 

La irivincia tLinw 
guogrftico-coi 
difrociaiii I i 

300 metro, sobic 
so ospcciaiilc) 'n 

el 
l 

frut.alo(s ' , il i L 

y, i /ilJll \1 i (lii 
Ila i)roducciiun (dit ,aCi 
del oro. 

Itasta c! advfllinin it 

itdo zollas 
ic is biii 
Zoni Baja (de 0 a 

nivcl del mar) que 
cultivo de cacao, 
i il a i Np mirtci(in 
' i't'.i(ialiiZ (n 

Y in lI rlniaerla 

o 6:1 'bii(ill 

hlananero" en los ifi)s 60, hi zonl alta 
era Li r115S t-iifiirnwinente OCli[)li(la y 
sus actividades conilrmiicas orni ls 
Pils (illarnicas. Fln Lis Itilmas tres 
6icadas, ILa sit uaci6In cainbia 
rali.:ahnnlteo 

La producci6n nilli(ra entra on crisis, 
Ia del caf(- disrinuve y IevOs 
acividades ernpiczan a desarrollarse 
en la zona baja, (-, i)anano primero, 
la ganaderfa unspuvns y, desde hace 
unos 20 anos, la producci6i do 
carnarones (i piscinas. Estos cambios 
en las actividales productivas han 
determinado la rcdistribuci6n do IL 
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FIGURA 77. W~as, puertos, aeropuerto y turismo 
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D'JblaCifn en el espaclo provincial y iniportanLC~S carnbios se presenta a
 
variaciones importantes en 'zI uso (lei ConLtifUaClohl.
 
suelo (ver Figura No, 78).
 

Lntre 155- y 19741 la superficie de la 
La riueva situaci6n cun;ffguroada en ai tierra censada mide M0.500 a 
ocupaci6n del eSpaci) presenta hoy ;1 299.909 beet!Areais, Irnoorporando en 20 
la Zona Baja coi kI dec manyor anuos ni~s &! 190.000 bec rtireas, de las 
denidad poblacional, (Intaci~in d(, cuales, el 6(3 corresponden a 1IInidades 
servi ci 0, desarrolo t1robano, ProducitiVs Aupecua rias (UI 'A de 
infriiestructura vial N/,' -.tividad 100 y m115sliecareas ivur *labia No. 68). 
COMeCI-ial. BueNaL parte (In estos 
camIbio' ocurren directcmen(ntc sobre En c! rn:sm() Lwrl(l, ci; UPA jilsaron 
la firarij a coste ra dIc Ia provinfcia. d~e 8.400 '1 1.077. LI miayor 

incrernci() cot respondce a los 
Unia breve isi~in (Ic los m~is mini lUmdios (1-5Sbasi (Iuc en 1(,74 
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FIGURA 78. Principales actividades econ6micas 
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VABILA 68. Estructura agraria 

Unidades Superficie 
Tariano/i ILa 1954 1974 1954 1974 

Total 8.400 14.077 108.500 299.909 

1 [lasta 5 1.269 7.668 9.500 1.1.128 
2 5 - 20 2.852 3.769 23.800 37.1,15
3 20  100 1.002 2.0)3 28,60C 8?.329 
4 100 - 500 130 5.10 27.600 102.230 
5 Ms de 500 1,17 67 19.000 64.077 

1. Nliniundio; 2. !PCquefOa propiedad; 3. ,Mediana; 4. Grande; 5. Muy grand. 

FIJNIl: MA(, Censos Agropecuarios de 1954 y 1974. 

representaban el 5,1% de las UPA de Entre 195-t y 1974 se fortaleci6 ]a
la provinci a; e:n cambio, el nOnimro de med iava y gran propiedad
propiedajd,,s (if, 500 y mris hectfreas agropecuaria, especialmente ]a 61tima 
decreci6 represenitando ci 0,,1 (L, Lis que en 1974 represent6 el '1,3% de la 
UPA y ,.I 21, .1'! de ]a tierra censada UPA v el 55,1:4, de Ia tierra censada. 
de la provincia (vr Tabla No. 68). 
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El drea cultivada se mnintene casi TABLA 69. Prlncipales productos agrfcolas de la provincia, 
la por firea cultivada (1985)inalterabie ep las Oiltimos d clas: 

superficie dest inada a cultivos 
agrico :s fue de 72.800 hect5reas en Producto (I i) Prcentaje 
1974 y de 72.628 en !985. L a mayor .. . ...... .. . .. . . .. . .. . .. ... . . 
vaiaci6n se registr6 en 1984 an que Total area cultivuda 72.628 100,0 
alcarzC las 65.038 hectlreas. 2,1.39- 33,5 

ctilV 22.000 30,3 
CLrc cu 17.172 23,ELos principale.s; culti\vos agrlcola soft Cet (ot:os uSus) 2.250 3,1


banano, cacao v cofC, lue ocupabar, Ml,, curo 2.000 2,8
 
en 1985 el 87,4T. , ,- I ( os,.chad&i Otr, 4.852 6,7
 
estim aria.Le si ' 11-t,,'- imip rtallcii . ... .. .......... . .........
 
cala d az6C.:r V m Z 1ure (ker labla It'\ IL: MAG, stimaCiC6 tit' 1a Sup-W1_fie Cos.-chada y de
 

No. 69). la Producci6n Agrfcuta, 1985.
 

TAiLA 70. Pastos v hato ganadero eli la provincla,
 
Dos caracterft icis 1 ,I dh,>:rridcl par cintones (1974)
 
agricola io Oo i h1. IU altoi
especiatidad (!i! cutltivo)5 d(t ( Xp~ltaicmCl asd.(iht I'J stos 
y el marcido ,10f"icit: i produccl in -, g 'lid. (I ,) 

p-ra (.A ceosuno ill ,l "\si per 75.130 144.518 
eje rnplo. Lt pruvi I)' I t el 0,27 " de l ro"', ilX~Cl,r~i tl. .IY) ,/IFfull 18.90), .t.I. 19
de la predeeC'i6 I Ak_ aroz, 17.235 37.08.1el 1,54I (jr-i 1111 . du' i), ,I 0,57", ( 1l Matl1hl,1 13.392 20.789 
pl'it iO, (d 16,7G"., d-i 1xindrmo Arcnillas 9.I0. 15.269 
op.cit. 40). ,1.I Rosa 8.526 1..172 

JSdL] 7.667 12.7-15 

El firea -Ae pastes poS de 1.14.:518 1 
hectarcas ii l'7.1 a i9 i8.115el 985. 
Al alo 1985 !-.1 Ore etia l 10";, (cl 
5rea < f-l1vI i:1 1 )ti arca de Holstein Rojo, el el~sico tHolstein 

)rstos d(- kv> 1\lras. Frisian v Brown Swiss. 

L.a industria manutacturesa es una
l hate gariadero ' I- 1 t ls hiio (t actividad ntesa. Fn 1976 los 

his pr )vihcias JSt rt ,; I')oI strnte Csatab('ocirieCtts irldustriale; C-fran 3, 
el k) cltitti))> il w ihd till (t, ios colahls 2 estuatan ubicados en 
din,-Imi:, crt-il ,ntlI . !lltr 197-1 Y \laclirIa ,, c'"res peondlei a ia ffbrica 
1985 lu-I uili-,( IUi,\rd0:, pinsorln dc d.:; cartotl,; M,' C.'\RSA fundada en 
75.13) o 157.31)(., (,)rf m: tr)cli4it'nt) 1963 , Li) ihri:a de bebidas 
del 10 ,1";, [),Irai -I pold i, (, p.it. 4(W. IN , O, ]a industria esti.'\"I restanllt 

t"hicalda (111 /0110111 

iIi 19741 I)-; Wilto)hr ;ai i:di-rocs Ilis 

itlll)ortar:l1:-; ttl(II tlI iwIl I " 'inas, t-n 1980 top.ci.. 9) li provincia 
] U(!C tIII1)1t l Iiab,1, del hloto reglistrC, 1.329 €s': 1ahlccimientos 

y (A 56,2', el.c in [.1 L V till ocupado1w, IIIUIIUfcICI rPls' persOlAl 
distriblIci6n dci Itafi;l(h %,d,, I -t.,; de 3.7,18. La distribuci6n general por 
ctiist:o ul Ia Tabla No. 70 ramas ccl<;t a en Ia Tabla No. 71. En 

e:SC mismo Oite la provincia registr6 
La dc(ic.aci)[ prvhlwial a la gonaderfo., 28 estahlecinientos grandes (con 10 
ha side apo;da por lis gI)ielrIios i o mn's personas 0cupadas) en minerla 
trov&.s del MAG y dlI IN". ii 1975 v 10a111foctura, de los cuales 22 
se introhiijo d]LiII5h) ltl yti (-Csrta estaban iblicados er Machala y 
Rica 6.000 ejemkihr'.s dk tip1 celuino,. conentralan Il 701' del personal y 
FA1 1982 I im cittiv priv ld introldujo ti 80 d![', hi rltLIcci6n total.
de<,de ii ..LL ,ii .allt,, A.r(tniils 

raz-is como It lr:ioy, Guersey, AIn1981 (op.cit. 10) la provincia 
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TABLA 71. 	 Actlvidad manufacturera de la provincla, por rama, ntmero de
 
establecimientos, personal ocupado y producci6n total (1980)
 

IProducc i6 n
 
No. de Personal un milos de
 

Rama establec. oCupado sucres
 

Total 	 1.329 3.748 1.207.966 
Productos alimenticios, hebidas, tabaco 124 94-1 '175.239
 
Texiles, prendas de vestir 705 1.181 137.631
 
Industria de la niader:, v sus productos 30:3 575 90.061
 
Fibrica de papel 21 365 469.286
 
Fdbrica d A.Lstah1cia1s quIm ias 3 17 1.100
 
FHbrica mineralh-s no rnet~licos -17 191 26.847
 
F5brica productos metalicos, maquir.aria 102 442 105.971
 
Otras industrius 24 33 1.831
 

FUENTE: INEC, Cersos Lcon6rnicos, 1980. 

registr6 16 establecimientos grandes, onzas de or y 40.000 onzas de plata 
el personal ocupado era 960 v la (Guillermo Aguilera, com.pers., 1987). 
producci6n total 1.577.5 millones de Actualhente cuenta con 43.000 
sucres. Las dos ins importantes ramas hectireas exeno':das de las cuales 
eran prOduL tos ahinme1nticios V -1.000 corresp:,ucei, al Crea reservada 
fabricaci6n de ppeI quo conco ntraban del Estado en las (ie laboran los 
el 94% del personml , el 98,55 de la llaniados "ptroleros" (mineros 
oroducciOn total. ilegals). La mina de IPortovelo es 

operada p r e Gohierno Nacionil. 
Las m anulfactoiral; (ItIa proviiciI 
ticnen una baja pjrticilacion InIl taler sobre cl p.rfil de El Oro 
porcentual (n Ia produccifi nacional. (Junio 30), el Ing. Guiliermo Aguilera 
La rama ni Cs importante es la del inform 6 quo entre 196-1 v 1969 se 
papel quo on 1980 representala el realiz6 estudios diri,,idos a huscar 
7,3% de Ia I)IS,iiu)(;ci6n dcl lUs 
dems aportabao iniuos (Jul 25 on sus 
respectivas ramas (ver Tabla No. 72). I.BL \ 72. I'articipaciin ix)rcentual tie laprovincla en Clvalor 

de la I)roduccin nmauufact rera nacional en 1980 
El sector minero tiene tradici6n 
hist6rica on Ia provinc(ia dl(sd la II'lctY l'alsP 1-l Oro 

6poca aborigen. 
P)rodUtOrS 111int-MItCIOS, helbiddS 

En 15,19 ei 	Cap. Nercadillo y tabacoredescubre lxtil, prndas (1,ustir 100100 1,01,0 

los yacinientos y f[Und la ciudAd de InduLstrti de lamalt ra 100 1,7 
Zaruiraa. Desde entonces los espatloles PaptI 100 7,3
exrlotaron ci oro por el m~todo do Substancias (qlUinicas 100 0,1Produtos minerales no inetlicos 100 0,5
amalganaci6(n. 	 I'roductos intilicos, mna(qIuinaria 

y equipo 100 0,8 
El m5s important(,- distrito mienlro, cl 'etales b5sicos 100 0,0 
de Portovclo, fu exp!otado desde 1904 Otras industrits inanufactiaruras 100 0,2 
por la SotlLh AmoricaaL 	 ]Dvevlopmoent IJI-NIF. INIC, Censes Econmicos, 1980. 

hasta 1939Company (SADCO) (1u1 

obt uw) una prod ucci6o anial do 60.000 LI.A, OBORACION: Fun(laci6n lPedro Vicente Maldonado.
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nuevas zonas de mineralizaci6n dentro A ello se suma el carcter fronterizo 
del distrito minero de Portovelo (42 do la provincia que ha convertido a 
kil6metros cuadrados), to que dio corno fiuaquillas on una :iudad 
resultado el descubrimiento de nuevas predoninantemente comercial. 
vetas en el sector Visciya quo 
resultaron ser extensas y ricas; el 
Instituto Ecuatoriano de Minas Tendencias detrogrificas 
(INEMIN), denjtro del Plan de
 
Lotizaci6n Minera de Portovelo, ha El Oro, tntre las provincias ribereflas,
 
concedido 56 Areas principalmente tiene la mils alta tasa de crecimiento
 
destinadas a oro, previ6ndose que on a partir de 1950. Ln relaci6n a dicho
 
los proximos afios esta explotacirl" aro, la poblaci6n provincial para 1995
 
aumentar: (actualnente parti:ipan se incrementarG, on el 511% (ver
 
unas 1.500 familias). Figura No. 79).
 

Adicionalmente, el INF-MIN ha El crecimientLO s(, registrarcI
 
inventariadc. 116 cant-ras, do la. principalmente on ul 5rea urbana cuva
 
cuales 42 son Iadril!eras, 10 son poblaci6n pasarnL do 23.297 a 401.168
 
explotaciones seminmecanizadas y (A personas entre 1950 v 1905 (1.622%
 
resto (64) corresponde a sitios (1 (0e creciniento un .5 aoas).
 
grava en rios.
 

Los c-imbios d nmogrificos ltiL 
La minerla del oro se ha de.sarrollado experini:ntan Ia p)ovincia v su 
tambi(2n en la Zona Baja cn los capital, r.'Clan Una rclaci6n directa 
cantones llasajc, San1(a ROSaa V Li entre ls procesos poblacinales y Ia 
Guabo, al igual flac CHl0 5reaIdof IL producci6i Ihanalero. La provincia 
parroquia Ponce I-nriqauez IUo cOliIda registra en todaos 'h. c"I,11S saldos 
con El Oro. Esta actividad os iniraturios lpositivos. 
bnsicamentu ilegal y ocupa -,ran 
cantidad de Caili nl asnrims iii tci(iiidneiaspoblacin esilil. L m rtmt-, 
general, on Ia prilvincia hay 10 demnogrr-ificars lsoni: 
contratos v p)rinisos do prospecc imI 
y explotaci6n y, 28 contratis do a) La creciente participaci6n 
concesiOn plara explotaciln. porcentual de Ia poblaci6n 

provincial en Cl total nacional. En 
Comercio, restaurantus y hoteles 1950 Ia pblaci6n do El Oro represent6 
representaban eon 1980 el 70% do Ils el 2,8' dc(l total iacional, esa 
estableciIientos cunsados (Ie El Oro particilsci6n Visa ;ii 3,6% on 1962, 
y el 65% (](1 personal OL)cpado, porOn ;4,2. en 19-1 1982 y, do acuerdo17 
s6lo el 23%(do las rcmuneraciones a Ia proyecci6n de INEC, on 1995 
(op.cit. 9). seri del 4,4%, cana1 colnsta en !a 

Tabla No. 73. 
En estas actividades ,Machala liene 
marcada proponderancia, pues b) La constante recepc.i6n de 
concentra (A 17% dt los inmigrantes y significativos saldos 
establecinmientos grandes de Ia migratorios positivos. LI gran 
provincia, el 45% de los crecimiento poblacional (10 Ia provincia 
establecimientos menores y ei 39 do tiene su causa principal cn los flujos 
los restaurantes y hoteles; el 45M1 del migratorios. Sogfn los datos censales 
personal ocupado on Ia actividad de 1962, 197.4 y 1982, los inmigrantes 
(op.cit. 9). pasaron (Ic 38.700 on 1962 a 80.200 

on 1982. En los periodos intercensales 
L:I crecimiento urilano, los flujos de so registra tambi(m saldos migratorios 
inigrantes, los cfectos (1el bapano positivos (ver Tabla No. 74). 
y (le camar6n, principalmente, han 
lavorecido las actividades comerciales. En rclaci6n a la procedencia do los 
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FIGURA 79. Evoluci6n de la poblaci6n 
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TABLA 73. PatticipAdi6n de ht poblaci6n provincial er el tal C) El creci iento porceritual de la 
natdonal 

.\hos fora ; pmr , i o I" 

1950 89.306 2,8 
1962 160.650 :,6 
197.1 262. 56 1 1'.2 
1982 33-1.872 -1,2 
1995 5,5.5-12 4,4 

polacifn urbaua. Los cambios 

---------------------------------.ocurridos en los C'ltimns 30 anosl t ll ! lcl II 

3.202.757 100,0 
,1.476.007 I(.,() 
6.251.707 100,0 
8.060.712 100,1 

12.31 1.210 100(0 

FUENTE: INEC, Censos de poblaci6n, varios dn s. Proyecci(on s 
de [a PoblaciOn Ecuatoriana. 

[,-\I\ 7.1.Saldm, nigratorios de El Oro 

.\nos hnmgr.utes t'rmigrantes 
. -. - - - -... . .. . . 

1950-1962 38.700 17.500 
1962-1974 63.000 3.1,600
1971-1982 80.200 55.600 

. ...- .........................-.................... 


-

S~tld 
.... 

. 21.200 
. 28.400 

2,4.600 

FiULNTE: INEC, Censos le I oblaci3n, varios ahfos. 

migrantes hacia Machala, el 49% eran 
Iojanos, el 12% azuayos y cl 12% de 
la provincia del Guayas (72). 

m odifiCaron I WS( ( t e nll a' 5 "LW 

pobiacion rurall S a rZ a Y hoy 
la pob iac-i~ pr(,vmcl l S 
fundam;cutllwnoa uraa (ver Tabla 
No. 75). 

D proc us ti (-- mu I) pobl) ic1na Ide ci ioIl ,-Cnen I I prov hci a(d
 
,' tiC orb3 li /i 3 c 1 ,I l rovincia de
en 
El Oro, se refh:ja fundumentalmiente 
en cl crecimiento) dte SU capital, quo
habiendo OCUIaolo cI dCcinhonoveno 
lugar en cl Ce so le 1950, pl(5u a 
ocupar cl ,:utrio llgar como ciudad 

r 15spoblada (-1 (1 C(nsI dti 1982,
posicion que mlontcudrl hosta fializar 

(! siglo XX. Lu 1995, los habitantes
de la cindad de %lachala representar5n
ol 38,21 (Icd a poLI)acion total de El 
O ro y 52', d iela p(lhi ci( iI urb 1a dela pro inci 

d) Creciente conlcentraci6n de la 
poblaci6n en los cantones de la 

parte baja. Los (ILoS (11' slistentan 
esta tendolnc.ia se observan (-n la Tabla 
No. 76. 

http:tendolnc.ia
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e) 	 La mayor presencla de 5reas y rAFLA 7i. Poblac16n urbana y rural
 
poblaciones marginales. El
 

constante proceso migratorio hlicia Airis Urbana i, %Rural 

Machala, lo n,, ejecuci6n de . ...
 
planificaciOn urbaia, ki instificienre 1950 23.297 26, 0 66.009 74,0
 
ofcrta de empieo, han ger,erado cada 1962 67.155 
 10 1:3.Ph 58,0
 
vez rnis margimlidad en la ciudad, 1971 1_";.107 . IS,1 36.157 51,9
[I ZJi97 6 . 120.902 36,1I
iexpresada en La creciente tasa ( it,' , 	 3.;;3 31Iu671 87.356 ;s.3 1:13.6t;N 31,7desenlpleo (,n el per odo in ercensai I ,95* 40 1.1 6. 73,5 11,!.37.1 26,5
 
197-1- 1982, asi como en tam ilta tas- .. 
 .. .
 

do subempeo que ya pora 1973 la FrctP,
 
JUN,,\PI.\ la ubicaba ell el 2-4,5 :1 
 I- i. I1 ,!.. Ccii ' I',, i6,n, %ario,,-, 	 afios. 

1 IT lui6mcL 
La PEA de la provincia de El Oro
 
asccndi6 en 1932 a 97.301 Dcrsnas
 
y represent6 el 41 dc Ji .A TillAN..\ 76. l'oblaci6n de los cantones de El Oro
 
nacicnal. Lntre 197-1 v 1932 la 

Prm 	 C( I " i-, l riana. 

fuei:a .... ..... .. . 
labo:'d de Li O;k :ciO ("i1 18.721 C-crr 19.-) 19 G2 1 74 1982 
personas, la lEA urbana se increment6
 
en 25.30.1, micsr;.is Li ,urai decreci6 \achiu 18.977 
 U9.9i3 95.203 116.991

Paslje 11.072 2-1.S2) 38,925 46.774ell 	 6.583. Fists. dii critlt.2 !6.1 I 1.6839 

c)rliortm:sli(illto nmn dific(: Li relacion Z.,rwia 33.102 


Santa Rosa 1 33.097 42.262 
29.127 3P.337 27.768 

psr ir(lis, CoI ) -s(- airl ia en ]a 1'lnas 13.712 21.92 29.518 29.8,18 
Tabla No. 77. oArnllas • I1.46( 27.48.1 22.191[I Guabo * - * - * - 20.801 

ifuaquillas * - - * - 20.311L'a CLidrltO a Ils ram:.,s d( actividad, Rrtnvsl, *- * - *- 8.826 
la 1'l!.\ ,igg:o. siemi funudamentalnente 
aliCola, polo10 So' lostaca el gran eran cantones a la fecha. 
crec iJm1l to (i I S('-:tor "sorvicios" y FUENTE: INEC, Censos de Poblaci6n, varios a.ros. 
dci "c lo rc : . 'l In iSi r medida se 
ha iri c(' tlotdo Ia I'[I-.\ dcl sector 
"inldustrid 1mallUfaCtUr,,rti , (1)1llO Se TABLA 77. PEA de la provincia de El Oro segOn Areas 

hso:rva i(1 Ii Tabla No. 78. 

i'sr cat, gorisi> su out l i lla~o. s '. .. I1171 % 1982 %. .	 . ... . . .. . .... . .... . 

acucrdo a hc8 Censos di- t'obhciOrl de Total 78.580 100,0 97.301 100,0 
1974 y 1982, los cambios noss Urbana 35.894 .15,11661.198 62,8
 
significativo; (ui- se a l Rtiral 51,I 3G.103 37,2
rogistrun l el 12.686 

l)erlodo intertccnsai srm: .................. . .......-.... .
 

Pian l esarrolho, 1985.
 

L a citcgorii 'itrono" o " socio
 
a(ctivo" se i'l(remcnllt() en tun 9011).
 

v la mayor parre de ellos (60W)
 
-l nniro du t rahaj:iearcs laboran 
 cni el 5rra Urbana.
 
farniharc,!; sin rinuncraci6i
 

descendii. Los cantones ribereios de la provincia
de El Oro son El Guabo, Machala, 

- El nfimero de trahajalores Santa Rosa, Arenillas y Hiiaquillas, que
lamiliares sin reimnerac ion en conjunto tenian en 1982 Una PEA 

descen(i. de 65.094 personas, equivalentes al 
70% de la fuerza laboral de la 

- Los empleados asal'riados tuviercn provincia. 
iI leve (:rc:irniento. 

La distribLci6n pur seX y rea y las 
- nI je por principales actividades constan en lafltimoro trahajadores 

cuenta propia crcci6 on un 21I1%, Tabla No. 79. 

http:micsr;.is
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TABLA 78. PEA de la provincia de El Oro por ramas de actividad 

Ramas de actividad 	 1962 1974 1982 

Total 	 53.089 78.580 97.301 

Agricultura 33.341 40.406 35.301 
Minas y canteras 413 559 968 
Industria manufacturera 4.029 3.963 5.595 
Electricidad, gas, agua 38 227 351 
Con.trucci6n 1.529 2.258 5.377 
Comercio 3.398 11.002 13.725 
Transporte 2.347 2.4N 4.758 
Finanzas y seguros 6.540 527 1.094 
Servicios 1.454 12.425 25.255 
Actividades no espocificadas 3.395 1.394 
'Irabajador nuevo 1.418 3.483 

FUENTE: PREDESUR, Plan de Desarrollo, 1985. 

*TABLA 79. PEA cantones ribereios, por sexo, 5rea y principales actividadr'i 
(1982)
 

PEA 

PEA Iornbreo Mujeres Rural Urbana Principales
 
Cant6n total % % % actividades
 

El Guabo 6.550 93,4 6,6 67,1 32,9 	 Agricultura 68,3% 
Servicios 13,1% 
Comercio 6, 1% 

Machala 33.424 80,6 19,4 10,3 89,7 	 Servicios 31,6% 
Comercio 20,8% 
Agricultora I,1,9% 

Santa Rosa 12.620 86,8 13,2 36,8 63,2 	 Agricuotura 41,3% 
Servicios 30,7% 
Comercio 9,8% 

Arenillas 6.557 90,1 9,9 56,0 44,0 	 Agricultura 51,3% 
Servicios 28,6% 
Comercio 6,3% 

1-luaquillas 5.943 78,6 21,4 1,3 98,7 	 Comercio 41,3% 
Servicios 22,2% 
Construcci6n 8,4% 

FUENTE: INEC, IV Censo de Poblaci6n, 1982. 

ELABORACION: Fundaci6n Pedro Vicente Maldonado. 
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De la Tabla No. 79 se desprende que la provincia de El Ovo por el .io 
los servicios son la principal actividad, 1965. En las dos bltimas d.cadas se 
seguida del comercio y luego de la ha evidenciado unia mayor preocupaci6n 
agricultura. Este order refleja los por la e(tucaci6n ireprimaria, aunque 
procesos urbanos y de terciarizaci6n sigue siendo insuficiente la cobertura, 
que predomiran er. !a oconomfa de los ospecialmente en el drea rural y en 
cantones ribereflos do -i Oro. la:; zonas marginales urbanas. Esta 

caracterlstica es coinOn para todo el
 
pals y no excluyo a ninguna de las
 

Educaci6- Drovincia costeras.
 

En estos 0ltimos 30 anos se ha Para el nivel primario se ha creado 
operado profundos cambios en el unas 5 C"cuolas promedio por afio y
sistema educativo de la provincia de establecido IL planta docente 
El Oro. Disminuy6 considerablemente requerida. La ma~or proporcion de 
el indice de analfabetos. La cobertura escuelas se cncuentra en las zonas 
educativa se ampli6 y extendi6 a rurales (1 ILAprovinci2, aunque 
todos los niveles v se cre6 Ia p,-h mhimn Ias (e caracter 
Universidad TCcnica de Machala, unidoconto. 

Los datos de analfabetisino del CuIIs,, La CdtLcacJin media ha tenido mayor
de 1982 que constan en la Tabta No. 1xpausi6n.e! perfodo enEn registrado
80, muestran quo en 8 aflos a tasa la [abla No. 81, en promedio anual 
de aalfabctismo dism inuv6 (lei 12,1 se incorporaron 1.633 j6venes, 171 
al 7,2%. En la actualidad esta tasa profesores y s0 craron 7.A colegios. 
es arn menor por efectos de Ia A (Iit'crunci a du lo que ocurri6 en 
ejecuci6n (dl Plan Nacionil de otras provincias, on el Oro el 
Alfalitizaci~n dcl pscr-'hdo (1979-0I84-). crecimicnto rolativo del n6mer.a dc 

I doceates del nivel mnedio super6 
La c(betura del sistena educttivo largamente al que registraron alumnos 
a cargo del %lIinisterio de EdIiwLcin ,, planteles. Dentro de este nivei la 
y Cultura creci6 significativamente, provincia contaba para 1985 con el 
como se aprecia en la Tabla No. 81. Instituto Th6nico Superior Manuel 

Encalada y con e! Instituto Normal 
Los primeros establecinilentos de Superior No. 12 Santa Rosa. 
educaci6n preprimaria so crearon en 

TABLA 80. Tasa de analfabetismo en la provincia de El Oro por frcas 

1974 1982 

Poblaci6n mayor de 10 afios Total 179.686 238.849 
Urbana 87.668 154.603 
Rural 92.018 84.246 

Poblaci6n analfabeta Total 21.825 17.189 
Urbana 6.542 7.526 
Rural 15.283 9.663 

Tasa de " nalffbetismo Total 12,1 7,2 
Urbana 7,4 4,9 
Rural 16.6 11,5 

FUENTE: PREDESUR, Plan de Dosarrollo, 1985. 
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TABLA 81. 	 Cobertura educativa y cr.clmlerto relativo. Niveles preprimarlo,

primarlo y medio (1976-1977 y 1985-1986)
 

Preprimario Primario Medio Total 
Concepto No. % No. % No. % No. % 

Alumnos
 
( 848 56.205 23.009 80.062

(0) 5.106 502 75.817 35 39.341 71 120.264 50 

Profesores
 
(1) 31 1.542 1.113 2.686
(2) 	 157 406 2.349 52 2.827 154 5.333 99 

Planteles 
(1) 12 387 28 427

(2) 89 642 527 36 102 
 264 718 68
 

(1) 1976-1977 
(2) 1985-1986 

FUENTE: Ministerio de Edujcaci6n y Cultura, 1985. 
ELABORACION: Fundaci6n Pedro Vicente Maldonado. 

En relacifn a ]a educaciOn superior, 
la provincia cuenta, dusde 1569, con 
]a Universi(ad -l6cnica de Machala que 
a traves de 5 facultades forma 
recursos humanos en 10 carreras 
profesionales, de Ias cuah's 
Agronomia, Veterinaria, Acuacultura 
e Ingoierfa Civil est n vinculadas 
direct n wnt. a la explotacicin de los 
re,:ursos naturales. 

Servicios bisicos 

Segfrn rd Censo de 1982, 
revistr) 64.093 viviendas 
persolias presuntes do las 
61% se abastocla de agua 
mediante una rei pfblica, 
el 33,3%,, lo hacfa dentro 

El Oro 
ocupadas con 
cuales el 
potable 
pero s6lo 

de Ia 
vivienda. En este servicio, El Oro es 
la provincia ribcrefa mejor servida en
el area rural (ver Figura No. 80) 

En comparaciOn con las deais 
provinclas ribereflas, ILacobertura del 
servicio de luz elctrica en el Oro es 
deficitario, s0lo supera al do 
Esmeraldas. Aproximadamente una de 

cada tres viviendas no disponen de luz 
electrica en la provinci. La carencia 

.del servicio afecta al 70% d-: las 
viviendas del Oirea rura. (ver Figura 
No. 81). 

La Figura No. 82 revela la niuy baja
coberiura del ,;ervicio de eliminaci6n 
de aguas servidas. A iivel provircial, 
una de coda tres vivieiidas oispone del 
servicio de 
rural mia d 

En relaci6n 
excretas, el 
la provincia 

alcantarillado v en el 5rea 
cada 13. 

a la elimiuci6n de 
32% de las viviendas de 
tenla excusado de uso 

exclusivo. En el 5rea rural el 86% no 
tenia servicio higi~nico. 

Salud 

Si bien los datos estadfsticos del INEC 
revean que en muChos indicadores la
salad de ]a poblaci6n orense esta en 
mejores condiclones on comparacih, 
a los proinedios nacionales y 
regional ,s; en el taller el Dr. Julio 
Palomeque, funcionario de la Jefatura 
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FIGURA 80. Abastecimnto de agua 
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FIGURA 82. Eliminaci6n de aguas servidas 
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de Salud, revel6 datos sobre el estableclmientos del Ministerio de
deterloro de la salud, en especial en Salud Pfblica. 
cuanto a desnut~ci6n, malaria,
tuberculosis, lepra, rabia, silicosis, Segfin el INEC (op.cit. 7) entre 1979difteria y sarampi6n. El y 1985 la de mortalidadtasa general
envenenamiento par uso de plaguicidas Elen Oro baj6 del 4,9 al 4,2 por mil es alto. y la tasa de mortalidad infantil subi6 

del 43,8 al 45,1. Si bien el primerOtra gran preocupaci6n fue la indicador es tn hecho positivo, eldeficiente infraestructura hospitalaria corrarlasegundo la tendencia y carencia de m6dicos en relaci6n al nacional y regional que es la constante
crecimiento poblacional. La disminuci6n de la tasa de mortalidad
infraestructura existente en 1985 infantil. 
consta en la Tabla No. 82, en la cual 
se aprecia que en El Oro hay deficit PREDESUR anota tasas diferentes a en el nfnicro de camas disponibles, las del INEC, asT por ejempio, las
 en camas por mil habitantes y en tasas de mortalidad 
 general e infantil 

TABLA 82. Establecimientos y camas (1985) 

Area 1 2 3 4 5 6 7 8 

Tota, Repffblica 9.378.0 15.616 1.7 47.3 340 120 17 171Regi6n costera 4.621.0 7.241 1.6 47.4 171 946 99El Oro 393.0 469 1.2 43.0 24 6 1 16 

1.Poblaci6n (en miles); 2. Camas disponibles; 3. Camas por 1.000 habitantes;4. Egresos por 1.000 habitantes; 5. Total establecimie itos; 6. Establecimientos
\ISP; 7. Establecimientos lESS; 8. Particulares. 
FUENI-: INEC, Anuario de Estadisticas llospitalarias, 1985.
 
ELAt3ORACION: 
 Fundaci6i Pedro Vicente Maldonado. 

TABLA 83. Diez principales causas de morbilidad en ia provincia (1985) 

Causas 
 No. Porcentaje 

Total 16.917 100,0 
Afecciones obst6tricas directas 2.237 13,2
Enferniedades infecciosas intestinales 1.328 7,9
Abortos 
 718 4,2Frvacturas 
 569 3,4
Enfermedades del aparato urinario 568 3,4

Neumon a 316 1,9Bronquitis, enfisema, asma 312 1,8
Apendicitis 305 1,8
Hernia de la cavidad abdominal 268 1,6
Paludismo 244 1,4
 

FUENTE: INEC, Anuario de Estadtsti-as Flospitalarias, 1985. 
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fueron de 13,3 y 99 por mil, LA BASE DE 
respectivamente, en 1984 73). RECURSOS COS IEROS 

Las 10 principales causaS de DE LA PROVINCIA 
morbilidad, sin contar ,.iparto I]Orrnal 
corno causa de Onlernvtidd, constan 
en la Tabla No. 83. 

Las pesqtwrias, manglares y los 
Seg.n lPREDISUR, las causas esteros C ili[[l la base principal 
principalcs de niorbili(Id cran en 1983 Ide los r',tr )s Ct os de El Ore. 
parasitosis, enferncdacls del aparato Otrus rooLlr;us Ir tllosalqlUe en 
genito-urinario, mlnerlnodtds nwnor (X1ImtitiUd, 01 pll patrimonioi'l.a, 
infecciosas ihltostimiales, clfrnmot dadt.os arqueuI!i) : ili-s.
del ! ItUiIaL ii1t':tnroLscuIal, 

enfcrnmuodncLRs do ILapi, paludisnlu,
 
ecrnrnedadoY (!(,I aparato rus'o rntorio Recursos pesqueros
 
y deficioncia maricional (op.ci,. 73).
 

Las espci s prostmtes er las aguas 
est ua rinas v do inar abierto de El Oro 
soil bisicalmi t las mism os que ban 
sido seilladis jma (l golfo de 
Guayaqail V ;1C'stUario del rio Guayas 
(ver perfil 1 l Gnavas). Ln el 
Archipii1lAo det' Imbeli se desarrola 
la recolccciui (I(. conlCllals, alinejas, 
ostiones, mejillots v cangrejos, 
funclamentamentt. 

La pesca artesanal so sustenta sobre 
todo en borrugato.!, corvina, robalo y 
lisa. 

Manglares 

Do acuerdo al Ostudio dcl CLIRSEN 
(op.cit. 15), El Oro tuvo 24.455 
hectfres de manglares on 1984, 
equi va len tos Al 13,4'! del total de la 
costa. Comparadas vstas cifras con 
las de 1969, la provincia disminuy6 
su manglar :n 9. 177 hectaroas. La 
OCOl)aci6n do Sa itralos fue 
proporcionalmunte rn1vo1: do Ia:; 5.871 
lectCrOLIS ('Xist(lltS (1 I199, Ia 
provincia utili.6 el 7,1 Irastai 198.1. 

La principal airea ie naliglar (77,5 ) 
se ubica on las islas (1(!l Archipilago 
de jamboli, cl 15,6' oCUpa las cOstas 
continent;iles fronte aI archilpiC.lago 
y (l 6,9, Se (istribuye en los hordes 
costoros de Tundahos, LI tPalrnar, l3oca 
do lag;ua laga. 

La principal prusi6ii sobro ol manglar 
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l 

proviene 6el CuIltivo de camar6n, cuya 
e XtelSin SUL)t rti Va '1 unas 2.000 
hectareas a l ,;uerfi , tie rnl giares 
en 198-1. Otro i lern nto die toresi n us 
la cxpansioti urb ta t!e .\IiwfI . Iut 

uerit) 
Bolivar (ItL(KupO C IL i t. f tOfdStuit) 0entre 1969 % 198-1. U titi; ;>ii 


explotijtLi1 ,se t :rein ,iitre tl 


c(Ltscara paLtI' lo i ,,tri (iti;it 
CLrItiuIllbr ; LV.15f(('hdlz;M11Is dt ifftltlU' 


du registl, tie (xj)lrtaC l hL(i i' l
tPer-6 .% ( (]h l)wjid, cm(H-t.spOndenl Lt 


1879. \mt (Imji.sta ttilizaci6n lia 
CSado, SUI)si. ti, t(t tit'od I lmanIgle para 

Car )Cmii. 

Esteros y playas 

Los cstCros SOnt Il base para ]a
navegacion iterior en el ArchipiClago 
de jam beli. t-n (- Estero Santa Rosa 
(horde occidental), se asienta [a 
estructura del puerto nLaritimo de 

Puerto lolivar. En general, estos
 
esteros v cantl-nes constituyel 1tl 

hdbitat propicio para el desarrollo de 

varias espeeies de peces y nloluscos 
tradicionahnnte explotaios. A mr,s 

Ie stI importancia ecolgica, 

representall un gran potencial para el 

ttrislno y actividades recreativas. 

)I'l R,IS, NI sLIinventario tic playas
de valortWuristico, s6lo nlllciona las
d uILA isla Jambell y se n-la a IPurtoLo 
Boivar como otro Centro de inters. 
En ILLprovincia, sin embargo, Sot 
itltO tie tradicional las playasdilters 
tie iBajo Alto, Pitai,ava (en el btorde 
continental) y Costa Rica, Pongal y
iPongalillo en el archipielago. De 
acuerdo a DITURIS, la plava de 
.ambelT tiene atractivo local v Puerto 
Bolivar representa Lin centro de 
intertis compineentario. 

La playa de iajo Aito ha sido 
repetilanelte afectada por la acci6n 
tiei mar y ha perdido atractivo. 
Actuaimente est5 adIeIT1is 
practicaIilente cercada por las 
caliaroneras. 

Arqueologfa 

Itlborde Coster() cmttlltirltai v del 
I hipi1a. 'Ih sido ohjeto d('varias 

cili)ltesI (.xpIoraLtria.s desdt 1157. 
t ct [imo, mii t1tnsitdi;d (ti 7 tt ini.sJ at ',& i t 1() ,dtr
,: todha
 

,r tn lt . AIAl ilt r diL 

u;i ,ilt - t. ,, ! itlhsl' ,liiit. I 
IIH'[L [P-,, H'I {,}I ~ll~[/ 


ttllprilt a ('itt:pimdl it ,I J !. 500
 
iic . d l') llll Il, 1 ( l ' [ so
'k"l 


ide ,it iti ; It,lcI 'ultiirat
 
\'tldivia, \LI
t til t a, (ITTtr tra, Jamubell 
\ .Iti ut-i ltlllwit%1i LI. 

A I\igtlid (ILlIC '.llldl; ()tr'aS provin~cias
 
coste ras, importanltes sitios
 
arqueaI6gicis hiut sido destrufdos 
 en

butSCia di' mLaterial de relletto para los 
Inuros de las iliscinas de camaroneras. 

Minerales 

HI conociiniento sobre los recursos
 
rninerales en Ia zona de costa estf
 
ienos desarrollado que sobre la Zona
 

Alta. FI Ufnico mineral detectado en
 
el 5rea pr6xima a Puerto Bolivar
 
corresm)( tde ;irenas siliceas (ver
 
Figura No. 83).
 

Areas pr 
p vi c i m al e c n L j l
Lprvi ',arte con Loja el
 
(l ttsqte i'rotector Puyango de
 

unas 2.800 hectareas de extensi6n.
 
Esta 'trea ue inst ituida en Diciernbre 
de 1986 e ilye ios f6siies iel 
bosque petrificado de iPuyango. La 
administraci6n del iostiue Protector 
corresponde al Distrito Forestal de El 
Oro, el cuid trabaja con el Banco 
Central, sucursal dc MIachala, en las 
actividades previas al cerramiento del 
5rea protegida 1:ulttliRomero, lefe
del Distrito Forestal, com.pers., 1987). 
Se conoce de t[l viojo proyecto para
instalar una fibrica de ceniento en 
el Area, PRII).I-SUR habria realizado 
el estudio de prefactibilidad 
estableciClndose (ILI(- lit era rentable. 
La posilde instalaci1t de dich fibrica 
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FIGURA 83. Recursos mineraies 
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es a :ulnida como un rir.sg() MLIV alto unas 95.300 hectareas, de las cuales 
para ,I 
l)istrito 

irea protegida 
Forestal de !-I 

por pnw,, 
Oro. 

del 26.976 correspoeden a manglar y 
salitrales y, la diferencia a otro tipo 

Otra a'rea protegida (st~L 

por (ABi[]sque Protector 
constitulda 

del Manglar, 

(IC cubiertas. La declaratoria de 
Bosque Protector del Manglar ocurri6 
en Diciembre de 1987. 

que para el caso de El Oro liega a 
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nutorizada, 1F cl-ltividures eran 347USOS Y ACTIVIDADES y' [LIS Zonai I d]e ls IYJ:,J 0CL-uWpa s 

SOBRE IOS Ihegaban i 1).517 rk De, 

CL'"S ,l: c ,!,,11 OroRECURSOS COSTEROS 
 (A18( , i N (A 2dut IWO d ,0/o 
de los c ltiL r,Iouiiedd pAls. 

a dLas actividade ,! ntada er ln base Pero, l IL'a > dii- IS 

de recursos de. I, proviincin son, Intre provinciai tnih ii,;it:rIA Oro la 
ocras, eultivo . i, a spspterfuicl Vi i -r- sLIperior a la 
actividnd > leontuo ,]a Iri11 lpil~mI M) (-Jinda.r' El 

urban . i)anla, hi *-; IN )jl)ituO d(i CI IRSi N f trt pnir i9 l rva[Ii ili 

la /'Jll, id,u 11)0 const rui,. , 2hI..183 li-t aslBIjA, Ii1tiulSii 

reldic ))leontrk- lpe (OS h( v OCllu Il(l) l 0IClii' tlL li1
 
at: 5 rI)> tO Sii rnenilali u~ld1igjar,. ,1. i -l'
,'lla (hikLos 

coyli en M u i b-r(es v agus Lnire 1969 , 1981.1I -) 0CUp6()9.177 

c 1sterao. hectareas (u iiimdInir, equivalentes al 
42,5 del total utiliznido en el pals. 

En tiSrm ils o,,nernies, estas Il prerncdio de sUperficie cult ivada 
ilil.irrilcLuu)ilo, t6-ii el mismo por concesinnrio es de( 58 luet5reas 
car Acuter lue Ins ',a ailoalizidas a (n1 .Cit. 15). 
proo6sitiO cielglto de GUaya iuil y Ia 
Cunuca diil C;ua\ as, tanto por la Fn general, Os culivadores utilizan 

Sin ilitUd cielo,;procesos naturales sistemas extensivs (leproducciCn. La 

(inundacionusl, cualiu por el uso dcl relaci6n entre hectareas cuitivadas N 
suelo (expansi6n urbana, agricultura kiios predciidos no es posible calcular 
con intensivo uso di agroquimicos, en raz6n de las incoi'sistencias 
camaronuras), as! como por la estadisticas; pero ILcondicifn 

extensiva del cuitivo en la provinciaexistuncia de grandes proyectos de 
maneje del agua con prop(siio m6ltipIC parece mantenerse, a juzgar por c6mo 
eiivarias cuencas hidrograficas. dismiynue su paticipacion en eI valor 

I de las exportaciones camnaroneras del 

IPor i1 d pals (ver Tabla No. 84'.iipo de ptivicale: 

chsarrolI .,ssebr,, los rtcursos. ia 
calidad 'IC! tgoU: se dthstaca conlo un Uno dc los problemas quc-limpid, 
asilnti cilav\. afirmacioes finales sobru la 

producci6n carnaronera en la 
I provincia, reside en la exportacin 

Cultivo de camar6n ilegal hacia el Peri. La Crnara de 
Productores de Camar6n (op.cit. 22) 

i'Oi: ,-h iii cual estim6 cue en 1983 unas 3.000provm (-n la 

cmp.,V ;t a actILiilad hace unos 20 toneladas mtricas (8% de la 
afios aLproxinadamente, por inieiativa prolacci6n naciinal) tuvieron ese 

dii alguLOs )dlallers. La extensiOn destino. 

cultivacia debii ser escasa va que Cl 
CLIRSEN (op.cit. 15) registra cero En cuanto a la di,;ponibilidad de la 

hectfreas en 1069. semilla, segiSn se expres6 en el seno 
del ialler cieJunio 30, luego de la 

Los idaios mils tempranos corresponden escasez de postlarvas del afio 1985, 
a 1976, afro para (Ii cual la no se ha vuClto a oroducir tal 
Subsecretaria dleRecursos ilesqueros situaci6n. 
registra tres cltivado es y 119 
hecttlreas actorizadas, tocds en zonas La misma Cfrmara registrS para El 
de playa y bahia. Ie)z alos mias Oro, en I187, dos laboratorios de 
tarde, EL Oro terna 20.190 hectireas produccirn d- larvas con una 
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TABLA 84. Participaci6n de El Oro en las exportaciones de camar6n del pals 
(en miles de d6lares) 

Area 	 1981 1982 1963 1984 1965 1986 

Total nacional 77.525 122,348 175.07:3 159.840 156.436 287.882 
Total provincial 8.278 9.23b 10.330 7.015 5.(G76 8.418 
Participaci6n % 

de la provincia 10,7 7,6 5,9 4,4 3,(6 2,9 

F :' lanco Central del Ecuador, Ioletin EstadisttCo de El Oro, No. 3, 1986. 
Banco Central del Ecuador, Boletin Mensual de Estadtsticas, Agosto 15/ 
1987. 

capacidad total de producci6n de 62 del 6 de mayo de 1986 se prohibe la 
millones du p:Jstlarvas, correspondiente captura de larvas en las playas de 
al 1,7% de la capacidad instal-ida en Jambel y Puerto Roncador. 
los laboraltorios del pals. Orro 
laboratorio con capacidad para Las principales prcocupaciotles iii 
:roducir i0 millones adicionales es cuanto a conflictos d,! uso se re ieren 
rll:IlO:ioI2d( por ]a rnisnia fuente, sin al taponamiento que algunas 
estLIblecer sU estado de desarrollo. camaroneras producen en las salidas 

de los drenajes por una paroe y, per 
Estos laboratorios operan ell base L otra, en h,. constante dcgradaci6n de 
la captura de hembras ovadas. Uno las aguas (IC los canc;s del 
de Ius laboratorios, ubicado en los archipielago, a causa de las descargas 
bordes interiores del Estero Santa urbanas e industriales . por LIs agUas 
Rosa, tendria problemas con !a calidad de retorno de uso agricola. 
del 2gua debiendo proverse de agoa 
de mar travndola cn tanques. El Naturalmente, la ocupaci6n del 
laboratorio situado en los bordes manglar ha significado tamvhiCI la 
exteriores del archipiCiago opera con disminuci6n del habitat de varias 
C.xito. 	 especies Coln() mejil lon s, ostiole1s, 

cangrejos, conchas, etc. El Dr. Walt(!r
La impla.,tacin de las camaroneras Paredes inform,) en el taller que 
e, uniforme a lo largo de todo el algunos problem as dc anidaci6rn para
borde continental y en el Archipiglago las ayes marinas habrian sido 
de Jambel. Machala-Puerto Boiivar identi ficados. 
estin pr5cticamente limitadas par 
carnaroneras. L1 varies lyies las 
carnaron,nras estri 2 esacasos netro)s Pesca 
de las bannras a ie huertos. Noi se 
ha evaluado la pcnetrz, in salina. [-.n tOrminos generales, ]a pesca en Ia 

provincia de El Oro en Ia zona.\llqule var.,)s iiforines (Icrez, estuarina v "'ceinica del golfo de 
R'I)SUR) se refiara a conflicto; Guay. " conftlde con Ia de la 

:itre ag;ricol-dtra v canL roneras 1. provinca de', Guayas. In la'i 'ireas de 
efectos (!e los r-rolqjuim icos que Boca de Pagua, l3ajo \Ito, jatmbeli 
:Afectai la calidad (1(.1 Dgui, Cn (I exterior hasta la frontera con Peri, 
taller los camaroieros presetes no existe ana intellsa actividad( le captura
confirmaron casos sobre e.ste! astln to. de camar6n. La i lota cam aronera ticne 

su funde adero frent e a I'Lierto Bolivar 
En el Acuerdo Interministerial No. 262 y vende ILacaptura de peces 
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acompafiantes medianos y pequenos a 

Canoas - lCas qu ]a coifei'cializan 

en 'uerto Rdivar PuerLTo elI 


Er ia ziI (itie st' iarios v en el 

ArchipiClago de Jambelf se practica 

la recolecci6n de concha prieta, 

concha bajera, alinejas, ostiones, 

mejillones y ca-:nrejos. En 

observacione:i r alyi adas por 

investigad,res d EiS'OL, en esta CIrea
 
se detectCP ,n 19578 nlla iasi\iVa 

mtortali(iad (It- tstiili te ninanIgli, 

atribuytndose a fiath,'Iioeiis Coil 

bigro tUNflhiC'OT. I)lriU..(e I i36, :n in" 

mismas localidiades n s. oervaba 

signos de restabit cimie-Itn tel r(curs,) 

tjarrin y Zapat a, ,((v.pers., 19861. 

Las emrl)-rCicieees (iU prt domni i ,oii 
LI cliLot l, b!lnge ', 1 lll hi, 

aciomda con mitor (let ;t (ie i a 
v cune!,,te; la, U1rincipalts(.iiieltlitle 

dt p.iscaniires smii: Ba~ila, .\itiA,
P ilIjit 


Porlaueuntti, Puerto olivLir, l'tiertii
 
Joli, La Pit haav, i :llavist:l V Costa 

Rica. 


La pesca se realiza fundamentalmente 
coil redes deI enmalle y anizuelos. Sin 
embargo, el Inspector de Pesca de 
P arto Bolivar comonic6 que algunos 
pescadores utilizan barbasco, veneno 
vegetal que mata a los peces de toie 
el 5irea afectada. 

Los pescadores irtesanales han 
realizado algunos intentos por 
organiarse en cotperativas, tal es el 
caso de la Cooperativa "Sim6n 
Bolivar", orientada a la captura, con 
redes de enmalle, de especies coinlo 
la corVitia, dorado, pargo rojo, ch(rna, 
robalo y otras N, Cs Una (IC las )ocIs 
que al tirniiio del ejercici L1nual 
reparte utili(ii(h:s. Con so 
capitalizaci6ln banili Lid(Uirido a 
embarcaci6n de 40 IRN, pero tienen 
dificltatics por Ia carencia de un 
frigorifice) o una planta de hielo para 
Cl maltenimitit tie I Captura. La 
Tabla No. 85 iticstra las principales 
caracte;-stieeas oft! ia IleSca artsainal 
en 1986. 

La exlpansi6n Urbana (Ie Machala-

Puerto 3olivar y Ia falta de agua 
potable, no hacen propicia la 
istaat:i n die i6distrias pesqueras en 
esta zoin; sin enibargo, I Oro tite 
mna favorable posiciOn eStrategiea en 

rtdaci6n con las otras pro( incia, 'udia 
su cercania Li its Sirtas de pesca de 
camar6n, (te especies peiaaicas 
pequefhas, de los ttnido', otras de 
importancia coiner 

Con relIV a hi pesqeria de 
('.'l); cJus pe(ltitlLis a e; tai sLr kts 
de J unibe!,ii s ibtlIadLnIte (I Cliulineco 

c luc: 1,i I fhita ctii4ater ptw base 
l'tstr i Fili Ir, pati ocetarica
 

1amlbii)n(, Caiptura sardina y
 
inacarela, tam i)i ai desem barcadas en
 
Posorja.
 

L.as intiustriiy ostalati Orons El 

e'.staLin urnctli(iLis al tiiqtII (lie (42
 
ca ilar-n cwet LidaI , cisi ell StI
 
t)iLali(ladl prn iiitritIl dt' cultivo.
 

En Ili rabla No. 86 myeindic el 
oesembarque irtecsayil, controlado por 
!a Inspectorla de P'sca de Puerto 
Bol)Tvar tiuraiite 1986. 

Actividades portuarias 

El Oro es I. Gmica provincia cuyo 
puerto registra ms movimiento de 
exportaci6i (Ile (IC importaci6n. Entre 
1980 N 1985 el banano constituy6 en 
i)rometio el 97,4L tie las 
exportaciones. En1cLinto a 
importaciones, en el nikio perlodo 
el papel signific6i el .12L/, y abonos y 
fertilizantes el :!7,7%. Tanto el papcel 
c)initO los agroquinmic os importatios 
rstuii ligaos a L!i activitiati bananera, 
,> ipriner (:010m0 insin o para la 
iprOdu(CiCii de cajas de emlbalaje del 
banian .%,los Ligroquirnicos, destinados 
al cultivo de Ia frita. El trufico de 
Puerto Bolivar es poe.; selectivo y 
especializaido ei funcitn del banano. 

Ai igual (que ,I hs otros puertos, 
tamli6)i eil el ca.st) (h !-Ie Oro 
disminuye el VtluImen de carga 
movilizado. La Tabla No. 87 inoestra 
kia evolici6n del movimiento del puerto 
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TABLA 85. 	 Caracteristlcas del sector pesquero artesanal do TAIBLA 87. Volumen total y distrlbucl6n porcentu"I de [a
El Oro (1986) carga movilizada por Puerto Bolivar (1978-1986) 

INSPECT ORIAS \'olumen total p., tci6n Exportaci6n 

\fo (TMilPuerto Puerto 

Caractorizaci6n Blollvar Jell Fotal
 

-------.......................-.................... 1978 i 119.620 i2,0 
 88,0 
90,1 

Cooperado 118 - 118 1982 860.4.70 90,8 

No coptrados 266 30 296 1984 699.922 929 90,1 

AsIciacift: 	 198C 1.000.913 1,6 

No indic r 	 6 3 3 1985 832.532 7,.I 92,61986 * 955.f; 7 6,2 93,8

"Npf) do pesca:
 

Ca,i r6n 	 60 13 73 .. . . ..60,:13os 73 * Bmwo Central, lohtiln [Ltadtstico de lI Or), No. 3, 1986. 

I'.-ea lLII1(' 301 20 321 EI:UINi i-: 1)IG(\1I-P, Ii.StistcCms Iortuarias, 1985. 
No 111dzca - 

()tro' 23 - 23
 

Artc de pc.sca: de Puert o Blivar. En el periodo 1978
Atrr-va 138 25 163 1985 el 85% de las importaciones
 
Irasmal) 172 2 174 c irrespondicron a El Oro v el 14,5%

Chinchorro 11 - I a la provincia del Guayas. La ma:ycr

Espi1,: 2 - 2 participaci6n de Guavas ocurri0 en
)t ro-; 	 61 6 67" 1982 con 	 e0 3.1,.11; pero en el bienio 

Tipo de embarcaci6n: 1981-1985 esa provincia al)enas si
 
("Il,,, 382 20 402
 
'ani - - - registr6 cl 0,5%, mientr-3s (ue El Oro
 

B'm ,o I - I absorbi6 Ci 99,e1(3; el saldo se
 
L-a(Ila I I distril)uy6 entre otras l)rovincias.

No d 12 12
 

ros inst;llacioneS te lu) rt'o l3olivar
-Las 

estcn emplazadas ell el laio este del 

Estero Santa Nosa, frc. te a Ia Isla 

"I[H.A 86. 	 Deseiftbarquf artesanal controlado ix)r la Jambelt. SLI LbiaciCn le proporciona
 
Inspectorla de Pesca tie Puerto liolIva protec(ci6n MItural. La )roflundi dad
 
(1986) (ln kils) mi iioo en (I dIrei (h1l puerto ;s tie
 

-... . .. .	 ... . . .. . . 30 p re s . 

.	 EnLtre las instalaciones v servicios, 
Lisa I16.695 Puerto lHolivor cuntit con Unl muelle 
'ampano 117.12 de esp g6 (,m (Ios atracaderos (Ie 120 

Tibur6n 178.975 metros ,lf hThitud Cadi 1-11O y 30 tie 
Camar6n 405.152 
Cangrejo 230.4-13 ancho, dos pbataformas flotantes para 
Moluscos 	 89.732 en! r ole A10 1.1.976e ba 0, m11etros 
Concha bajera 8.393 cuadrados (> bodegs cubiertas y
Concha prieta 27.795 21.520 dc Srcas descubiertas. La 
Osti6n mangle 487 Figura No. 84 mueslra un piano 
,Meilln 32.5.15
 
Alnieja 20.512 general del pLuerto.
 

I'ULNTE: Direccl6n General (Ie Pesca, Estadtsticas 
Pesqueras, 	 1986. Urbanismo 

En el CorIjonto ie las ciudades 
y -I fuerte desequilibrio entre la centros de mayor dinamia en el 

y 
pals, 

importaci6n y Lh exportaciOn. Machala-Pluerto Bolivar se identifican 
Como un i)olo tIe crecinliento
 

Tal cRino se! desprende de los p5 rrafos espontfneo, CuOyo auge no es el
 
anteriores, Ir-Oro es (.i principal resultado de politicas estatales
 
destino de la carga importada a travs predeterminadas, sino de la operaci(n 
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de las foerzas del mercado (op.cit.
70). Esta circuistanca probabiemente 
dcterminCouIe los ,ervicios basicos v 
Ia planificaci6n di dsarroih urbano 
fucron pospoestos cn baneficio de lts 
obras que requerfa cl crn etrcio 
exportadnr. 

. I)Iropj)sit dc Ihi diflcuIdCs para 
la eJc'tICtLCli (! i) icimbios prcv.wstot 

,L I ,u-o 

Rural dcl ccmti(ci %I,.hlic, Ai Arq. 

Os%.Ahoub ( . 1 *xp i (iil [cilhr 
(qit clio t- , tri)ibl-) II iiSiso lcui 
p[articiljmi161i (Ic p)blc io6n i0. eCl. 

er ie I c1,1 ,[I [ll i xiioi

la l 

Lin 1986 t'1 50";, dC la I)Oilachin d' 
Machala , c cbcz!,-cai de agua potable 
flediantu la rcd (iuhica,rcstocI dei 
la poblacicmn utilli'ai tLnqutros (;
Is:)L) agou (e poos. PWI-tj i ,ilI,.i rI 

se ah;astect de Li red 1)6i!liOi di-
MachlI (oi.cit. 28). 

Pucrto Ithoahtacii se aba,',cce del 
sistenIa pihblico de I Iiuaquillas. Las 
pobhlciones iel Archipitelago de 
Jambelf (balneario de Jambell, Costa 
Rica, Bellavista) se abastecen 
transportando agua desde Puerto 
Bolivar 0 Puerto I lualtaco en 
enbarcaciones. 

En eI taller se calific6 conio critica 
la situaci6n del agua potable en 
MachaIo. El liquio (10 trasladadoe a
 
la ciudad mediante Lin canal abierto; 

en el trayecto el Aguo es usada pafa 
todo prop6sito y soporta nii sOlo la 
containinaci6n con los agroquimicos 
de las fIm igaciiOe)Cs aereas, sino 
tambiin aigunas dthscargas. 
Pr6ximaniente (I canal abierto seri5 
sustitoidIIo por tuberia de astbesto-
cenlento. 

Otros elemenros de preocupaci6n
debatidos en el taller sobro estw tenia 
fucron: 

- Varias fuentes usadas para 
proporcionar agua potable se han 

secado. Este prohlema o-st5I ligado a 
la deforestaci6n de Ia Zomi Alta y a 
Ia falta de conservacin del recurso 
agua. 

Los plazos previstos para los 
trabajos v provtec~os se dilatan
 

enormente y los costos se
 
incremon an. Las interferencias
 
politicas v ]a falta de coordinaci6n 
interinstitucIonal son causantes de 
estJs l)f'rdidas. Al ritio de expansi6n 

i, la tld,itl, i( hILii)rd iffsliipiUeStO
 
ininicipil (lt((i cubra Las iieces1lades
 
(.h" l ta;ui .
i Li,Li 

I.i r'i (it, alcantarillado sanitario 
cuhrc tpclias el 30"11 (t IL ast 

ii(1('csiIlciicS actUchic CiH Nachala. El
 
priiicrnlch tcs las grt%\i ii otras
 
poilacIllis ,osteras ( Raiitc[osa,
Arenillas, IhIia(iiuilas, Ilualtac)), en el 
arciiipic6lago s~io Sc usa jiozos sipticos 

ihctrioLas. 

1 ,etect) lProvincial d 1I Oro 
r cn ci talicr rue no hay una 

sola planta de trataicto de desechos 
donisticos o iuiiistriales en toda la
proviucia: (11.wpara Machala es mis
 
apropiado hahlir dh "agua segura"
 
antes que dc a;LIA potable; y, que
 
todas las descarias de los rios, con
 
desechos dc Las poblaciones v de las
 
industrias, 'an a parar a los esteros
 
y canales dkc! archipi6lago.
 

Turismo 

La actividad turistica de piaya es muy 
escasa. La planta hotelera con que 
cuentan Machala-Puerto Bolivar y 
Santa Rosa es apta para sustentar una 
mayor demnda turistica. Actualmente 
el 'Volumen mayor en el flujo se 
origina en ei comercio de frontera. 
El nim;" importante evnto turistico de 
Machala se relaciona con la feria 

mundial del banano. 

En. general, las caracteristicas 
geogr~ficas de ]a provincia y de sus 
plavas hi!itani el desarrollo del 
turismo. '\Aigunos recursos sobre los 
que se podria dinamizar esta actividad 
son Ia navigci6n por los canales del 
archipi6lago, las visitas a 
carnaroneras, banrancros v a las 
groldes obras del proyecto Julbones. 
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FIGURA 84. Puerto Bolivar 
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En los iltimos afhos, !as playns de 
jambelf han sido dotadas de algunos 
servicios v e flujo turistico ha 
aumentado; .inembargo, no 
disponemos de e.stadisticas para 
cuantificar tendencias. Las plavas de 
Bajo Alto fueron duranie nte afectadas 
por l Niflo de I 83 v r;)s, 11an 
recuperadlo, 

Calidad (e agua 

Los l)rob!emas 6: contaminncai6n dl 
amhente marino t.nIa faja costera 
no s i ani(nto pnro 1.1( ( 
espcial meat ePcm achala, y las 

ac~tividahs aileras, industriah.'s V 
aros prhnasrih puedenl
CI( FI'll tud ItF(-.p C 1erIali tldFI 

OCi'ec t 1(1 (1IlhtOILa 

No existen datos ciafiah.Is sobre el 
voluit1n y caracteristicas de las 
descargas Ide desechos do sticos, pero 
se ha estimado por parte del ILOS que
los problemas principal,::; se localizan 
el los estuarios (le rec~ben losdeschos ti las ciuea(cs dc nachala 
y Santa os. 

Rsa. 

Los desechos industriale.s son arrojados 
a ]a red de canales y a la rud de 
alcantarillas clue transportan desechos 
dom6sticos. en las mismas ciudades 
de Machala y Santa Rosa. 

La contaminaci6n poir pesticidas y 
fertilizantes se preseita en todos los 
esteros de la costa orense, existe un 
alto componente de desechos quimicos 
derivados de los fertilizantes y 
pesticidas utilizados en el cultivo del 
banano, residuos que van al mar por 
los distintoq afluentes y rios (I las 
cuencas hidnogrtificas de Ii provincia. 

Las princil)ales preocupaciones 
debatidis en el taller estuvicron 
ligadas al LIs) de agroquimicos en las 
plantaciones (, banan,, a las 
descargas urbanas e industriales sobre 
los rios v est eros y,a los efectos de 
la actividad mincra. 

En cuanto a los agroqufmicos (58% de 
las importaciones realizadas por Puerto 
Bolivar en 1985), la situaci6n asume 
la forma de una esoiral ascendente. 
La simplificaci6n del ecosistema por 
la eslpecializaci6n dC cultivos V la 
amenaza c nuVas 1e:stes (sigatoka 
negra, por ejeniplo), ob:iga al us() 
intensivo de agroqurlicos, N, a ectan 
a la calidad de agua. Walter LIizalde 
propona en el taller colno 1ai 
cuesti6n clave, investigar los productos 
q(anicos m1'Is eficaces v Ilamanera 
de usarlos, lmra romper dicha espiral. 

EnLcuanto a las desc-rgas d d(esechos 

urbanos e ad ustriales, Ia siuaci6n es 
.a Coniflictiva Ixi-;' los laboratoris de 
larvas dle camaran uhicad)s en los1)ordes interi(IrIes (Pc I(s cai ales 

pr6xim s a larurt ( lolivar. Lii elI 
taller se il11lOrl-n6(JLW I'll;iloTLiioS 

1 
presencia de traz/as ( It, rcario y 
anilisis de agna se n dt(ta(o Ia 

plomo. 

La coltam Inacion por i actividad 
mincra sC ubica en e1 ri(,AmarillI 
(que descarga al Puiango) en In zona 
de Portovelo; \, (en eI area del rio 
Sicte, en ILazaa de t'oaCet' Enriquez.
 
En el taller se( informri que los 
mineros utilizan parn rUeuperar el oro 
tant. ]a amnlgama de erCUrio Com 
la cianuraci6n. 

http:ciafiah.Is
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INSTITUCIONES Y El Instituto Ecuatoriano de ReformaAgraria y Colonizaci6n (IERAC) es una 

PROGRAMAS ACTUALES entidad adscrita al MAG, tienea las 
Jefatura Zonal en Machala, realiza las 

adjudicaciones de tierras altas para
Marco legal e institucional dedicarlas a la actividad camaronera. 

Los datos relativos a las instituciones Tanibi~n -l Instituto Ecuatoriano de 
ligadas a recursos costeros, han sido Recursos flidrfulicos (INER|I-H est5 
sintetizados del informe presentado adscriLo al MAG. Exisre un Distrito 
por Elizabeth Paze (de Perez y de INERIII en El Oro encargado deAsociados) sobre los aspectos legales administrar el racional uso, manejo 

y administrativos ,ilmanejo de los y conservaci6n de los recursos htfdricos 
recursos costeros de El Oro. de la provincia. SC encuentra a cargo 

de la supervisi6ii del Proyecto Jubones 
Entre las entidades que colaboran en y (1el Pcoyecto Tahuin. 
este ninbito tenomos a las s;iguintcs: 

El Programa de Desarrollo del Sur 
El Consejo Nacional de Desarrollo (PREDESUR), creado en 1972 (D.S. 
(CONADE) no posee oficina en El 1081-C), es una entidad de 
Oro. Su Reglarnento Orginio (D.E. planificaci6n regional cuyo 5mbito de 
724, 1985) establece la croaci6n de trabajo corresponde a Ias provincias 
Cornit6s de Desarrollo a nivel de El Oro, Loja v Zamora-Chinchipe. 
provincial con fuRiOInS die 
coordinacion - inforrmncin que, por La Comisibn Mixta Ecuatoriano
una parte, informan al CONADE de Peruana creada en el Convenio 
las aspiracion s socioecon6micas de Binacional para el aprovecham iento 
In provincia v por otra, coordinan las do las cuencas hidrogiaficas 
acciones de Ins instituciones vinculadas binacionales Puyango-Tiimbez y 
con el proceso de dedsarrollo de la Catama3o-Chira tiene a su cargo la 
provincia. La ccaci6a y organiz i6i, realizaci6n del Proyecto Puyango
dc estos ComitfVs dpelende de las T1iml)ez, con sos sodes Ch MacIala y 
autoridados provinciales, especial mente en TOmbez. 
del Consejo Provincial. Lste C01nit1
no 11;1Si(ho ColStitu(hd C11n lIrvinia. Estain terminados lis estudios de 

pretactibilidad d,d Proyecto y el 
El Ministerio de Agricultura y Estudio J.eAl ernativas. Se 
Ganaderia (MAG) tiele en l Oro Una garantizaria el riego de mis de 70.000 
Direcci6n I'rovincial Agropec aria. Se iectareas en Ecuador y alrededor de 
encueLitran ,ajo so deptndencia todos 60.000 hectnireas on. el Perfi. Casi 
los progrmas productivos especiales todas las ireas de riego previstas 
que ejecuta cl MAG. Entre los estfin ubicadas en Id provincia de El 
progmains (Itue oficinas el IluaquillIas, ytienen en Oro: Arenillas Santa 
Oro, teliHonos: 1i1Prograrna Nacionai Rosa. 
del Cacao, el Programa Nacional de 
Malz DLiro, ci Program a Nacional del El costo do los estudios liasta el
Banapo, el I'rogrania Nacional (lei disnto definitivo ser5 de 20 millonies
 
Caf6, el Prograrna Nacional Ganadero, de d6lares. La inversi6n estirnada para
 
el Programa de Sanidad Vegetal, e! la ejecuci6n del Proyecto serf de mil
 
Program a do Conservaci6n do Suil,;, millones de d61ares. Los estudios de
 
el Program a Forestal y el Progrnioa factibilidad stmin i)revistos concluirlos
 
de Desarrollo Cinposiro. [-IPrograna a fines de 1988 y los disefios
 
Forestal reAiza tralaios , r'rotocci6n definitivos en 1989.
 
al manglar y en genoral j I' flora y
 
faina costeras, on coi dinaci6n con La Comisi6n Ejecutiv-., Provincial (D.E.
 
la Inspuctoria de l'esca y DIGMER. 2476, 1986) tiene a su cargo la
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coordinaci6n administrativa provincial 
para hacer efectivos los planes de 
desarrollo. El Gobernador podri 
solicitar a Is orgnismos de rcgimen 
sectional y j las cntidades publicas, 
especialnnt- financieras, que 
co'Jpcren en la labor de coo.rdinaci6n 
provi tcial. 

La Autoridad Portuaria de Puerto 
Bolfvar (D.L. 10-13, 1970) es una 
entida(d de derecho pfblico, personeria 
jorldica, patrinionio ' foodos propias; 
construve, planea, mejora, financia, 
adlrnistra y ninrcae el Puerto. 

La Capitonla de Puerto Bolivar (creada 
al)r)xiimadaicit! c21 1950), 's ul 
6rgoro dl'ejecuci6n y control,
enciargado de aplicar N,hater cumplir 
las lIyes y r:'glamentos, (isposicioles 
U instreciOnUs de D)GMLR. Sus 
funciln.cs Irc,realizza -n ase al C6digo 
dc Ndlicia Niaritin] . el Reamento 

de lrlrLunitt-s de l)IGMI: , ejerce 

jurisdicciuri dcfh. la linea Ic playa 

de la ross alta marea hasta Lis 200 

nillas de mar territorial. La Cdpitanila 
de Puerto Bolivar ejerce su 
jurisdicci6n en la costa, desde la 
frontera maritima con Perli hasta el 
rio Tenguel. 

La Capitania de Puerto Bclivar vela 

para (1110 se cumplan las disposiciones 

de DIGMER en las zonas de playa y 

bahia: la tala de manglar, control de 

invasiones, soluci6n de controversias 

entre concesionarios. La Capitnio 


encargado de realizar las inspecciones. 
Tamnbin ejerce control sobre la 
contaminaci6n marina. Coordina sus 
fonciones con la Inspuctoria de Pesca, 
a la cual brinda apoyo policial en los 
casos en (LtI 6Sta h) requicra. 
Coordina tambi6n con la l)irccci6n 
Forestal del MAG para controlar la 
tala del recurso manglar y con la 
Administraci6n de Aduanas para evitar 
el contrabando. 

La Subsecretaria de Recursos 
Pesqueros, tiane su sede en Guayaquil. 
En 1978, medionte Acuerdo 1,1619 se 
estableci6 qua Ia l)irecci6n Gineral 

do Pesca debla contar entre sus 
unidades con la Subdirecci6n Regional 
de Pesca (1e Manta y la Subdirecci6n 
Regional de Pesca de Mochala. La 
primera comenz6 a funcionar en Mayo 
de 1987, pero la de Machala no existe 
hasra la fecha. 

Principales proyectos 

El proyectoi mis importante y de 
mayor impacto directo en )a zona 
costera es el Proyecto Mfiltiple 
Jubones. La sintesis que se ofrece fue 
presentada al taller por el Ing.
Fernando Pazmino, Director del 
Proyecto. 

Los estudios iniciales datan de 1958, 
afio en que se proyect6 aprovechar 
s6lo con fines hidroelcctricos la 
cuenca del Jubones. Ell 1970 se 
plntea ya las rfniltiples 
potunciaiidades de la cuenca en sus 
aspcctos de riego, control de 
inundCai6n y generaci6n hidroel0ctrica. 
En 1980, el Plan Nacional de 
Desarrollo incluye al Provecto M61tiple 
Jubones entre los llamados "41 
proyectos fundamentales" v se crea 

1 la Comisi6n de Coordinaci6rn del 
Proyecto MIrltiple Jubones 
responsabilizando al INERHI de los 
diseufos Ce las obras de riego, drenaje 
y control de inundaciones. En 1982 se 
inicia Ins estudios do factibilidad, 
pIidicando on Junio de 1984 los 
resultados dIe dicho estudio, en 28 

I 	tomos. El Plan Hidrfiulico plantea 
prograrnas de agua potable y 
saneamiento, (ieriego y drenaje, de 
hidroelectricidad, de control de 
inundaciones y de protecciCn 
ecol6gica. 

En Agosto de 1985 se crea en Machala 
la Unidad Ejecutora del Proyecto 
M6ltple Jubones, la misma que tiene 
como objetivos b~sicos: proyectar, 
estudiar, construir, operar, inantener 
y desarrollar los sistemas de riego, 
drenaje y control (Ieinundaciones. 

El Proyceto M61tiple Jubones incluye 
I la cuenca hidrogrffica del rio Jubones 

http:funciln.cs
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y la denominada "zona de riego" 40 aproximadamente y, al oeste, por

constituida por cuencas hidrogrfficas la linea de camaroneras y manglares.

de otros rios, denominfindose a toda
 
esta regi6n, el Area Plan del Jubones. 	 En la tercera etapa Ustuvo consiuerada 

inicialmente la construcci6n de la 
La superficie global dle Proyecto es presa Minas, ubicada en la cuenc;a
 
do 5.000 kil5metros cuadrados, de los media, la cUal por razones de Costo
 
cuales 4.310 coresponden a la cuenca y rentabilidad ha sido relegada.
 
del rfo J ub'-es y 690 a uS CICICLIS
 
de los rios Siete, Pagna, NlOtWcho V ILa cuarta etapa comprende el riego,
 
Santa Rosa. drenaje, apovo al desarrollo
 

agropecuario para 21.400 hect5reas
 
La zona de riego, drenje }' control obicadas al norte del rio Sicte. En
 
de inundacones abarca el territorio esta etapa se incluye Ia continuaci6n
 
entre el calie del rio Siete al norte, dol programa de protecci6n ecol6gica
 
los cances de los rIos Negro, do ILacuenca hidrogrOfica (de rio
 
Buenavista y Santa Rosa. al sr; la , tbones.
 
linea de cotw de -3 rmotro!; sobrc el
 
nivel del mar, al cste; y, el mar, al Una de las obras planificadas para la
 
oeste. primera etapa es la construcci6n de
 

la presa Tres Cerritos que permitird 
El Arean 'ilan SC encuentra dividida en derivar hacia los canales de riego el 
tres zonas: Ia coenca alta del agua del rio J ulones. 
Johones, de 2.800 kil6metros 
culadrados, lprosenta el 12% ( tierras La obr ha side discada para 
aptas para I explotaci6n agricola y favorecer la e\coaci6n d los 
el 2,4% do tierras de aptitud forestal; sedimentos qoe arrastra el rio, y so 
la cuenca media del JUbones, de 1.400 concepci6n b.isica prevC tres 
kil6metros cuadrados, con el 15% de componentes: 
tierras con aptitold agricola; v, Ia zona 
haja, con ona extensi6n de 800 a) Presa principal, d longitud
kil6metros cuadrados, de relieve piano aproximada dc 400 metros, con el 
y con on 68/, de superficie con suclos eje ubicado airededor de 800 metros 
aptos para Ia agricultura y el resto aguas ariba del Cuartel Militar de 
constitoido por fireas de salitrales y Tres Cerritos, y compuesto de un 
manglares, tramo de hormig6n, de 140 metros, 

y de un tramo de presa de materiales 
El Proyecto contempla cuatro etapas. sueltos, de 260 metros. 

La primera etapa consiste on b) Desarenador, ubicado aguas abajo 
desarrollar el riego, drenaje, control dcl cierre principal. 
de inundaciones y apoyo agropecoario 
pars 40.000 hectreas ubicadas entre ) Reservorio tubicado aguas ahaje del
el rio Chaguana al norte. "ios Negro desarenador, pura almacerar agua 
y Ihcjnavisti al sur, estrioaciones ce previamente desarcnada y de reserva 
ia cordillera al este (cota 40 para el sistema d riego). Un canal by
:,proximadamento) y zona de pass rodea al reservorio y operara en 
::aimroncras y manglares al meste. Cqpocas hfmedas, de alto aporte do 

sedimentos, para reducir los costos de 
La segunda etapa comprende riego, mantenimiento por sedimentaciin del 
drenaje, control de inundaciones y reservorio. 
apoyo il desarrollo agropecuario para 
las 13.000 hectoreas restantes del 5irea Dado que en la Zona Baja so alternan 
del IProyeocto. Esta zona esti limitada el d6ficit hidrico para Ia producci6n
al norte por .I rfo Siete, al str por i.ropecuaria y las inmndaciones 
el rio Chaguna, al este por la cota peri6dicas de vaitable intensidad, se 
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ha dado prioridad a las obras de 
riogo, drenaje y control de 
inundaciones: sin embargo, se ha 
detectado tres peligros graves p)ara 
la supervivencia de la cuenca, 1 CmaUL 
justifica el Programa de Conservaci6n 
Eco|6gica. ['LI,peligros son: 

- La acci6n indiscriminada del 
hombre, no compatible con el 

ecosisteria en el cual actfa, 
principalmente on la Cuenca alta y i 
media. 

El deterioro y descrucci6n 
irreversible de los suelos de las 


cuencas alta y media. 


- El deterioro del ecosistema del 

nnlar n Ia /ona Bapa. 


Algunos problemas que debe enfrentar 

el Programa de Conservaci6n lEcol6gica 

son: 


- El futuro aumento del irea agricola 
que puede producir un 

acentuamiento del monocultivo 
(banano). 

- La mayor capacidad de riego que 
traer8 consigo como necesidad 

inmediata el drenaje de las mismas 
5reas. La construcci6n de dichos 
drenajes causa nalestar en los mismos 
agricultores v, adenias, la linea 
costera cubiorta de carnaronerasinipidoea c ia y planioieada
iaiduna t scnicav planificada

ubicaci~n do Ia salida do los drnajos. 

Los drenajcs, en su desembocadura 
al mar, contendran aguas 

g;uimicamente distintas en coml)osicion 
a las que Ilevan los rios. El uso de 
estas aguas para Ilenar las piscinas 
camaroneras, podria causar trastornos 
en el camar6n. 

Jubones, muchos de allos 
producidos por el hombre en las 
cuencas media y alta casar n 
contnuos cambio: del curso de rio. 

Hay abundante informaci6n hist6rica 

sobre el impacto del jubones en su 
5rea.
 

Ieodoro Wolf en 1892 escribe: "en 
todos los mapas antiguos del siglo 
pasado y tambiOn en el de 
ViIlavicencio, el Jubones desemboca 
al Sur de Ms.achala en el estero de 
jambeli, miert' ; clue ho, corre mty 
al Norte de e e pueblo. Pcrece que 
el cambio se verific6 a fines del siglo 
pasado o al principio del nuestro, y 
consisti6 en quc el Jubones se rompi6 
un cauce nuevo inmediatamente abajo 
del pueblc de Pasaje, embancando al 
mismo tiempo eIantiguo, que se habrA 
dirigido at Suroeste. De aquf se 
explica so nombre nuevo de "El 
Rompido". 
Probablemente sta no fue la [nica 

vez, quoe el Jubones canbi6 de curso; 
pIes en las pamnpas que se extienden 
entre Machala, Pasaje y Buena-Vista 
se encuentran por todas partes 
anuiguos cauces secos de rios, y el 
terreno se compone en gran parte de 
arena muerta y de cascajo, como 1o 
a' rastran los rios durante las 
crecientes. Y aOn parece que el rio 
t*nfa en una ePoca do. bocas al 
msmo tiempo, la actual del Rompido 
y la antigua por el Guarumal. 

En )a obrita de A. Baleato del afio 
1820 se dice: "En el Inite austral de 
la provincia esti el rio de la Sabanilla 
o de Ins Jubones, que baja del distrito 
de Cuerca, y pasando por cl pueblo
de Yulug, , poca distancia so divide 

en dos brazos; el (let N forma el ro 
Jumar o de Machala, quo desagua por 
la costa de este nombre; y el del S 
es el rio de Sabanilla (11u0dsemboca 
por el salto Tcimbez, el Io; estcros 
de la costa de Payana". 

Como consecuencia de frecuentes 
avenidas y cambios fluviales esta 

regi6n se ha esterolizado por partes 
y 1oy (IaCs escasa do agua. Machala
mismo no goza de una posicion muy
ventajosa al borde de los salitr'des y 
manglares, y padece de carencia d1e 

aua. Su regi6n cultivable se halla 
lejos, hacia las orillas (1e Rompido 
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y l ro de Buena-Vista' (74). ASUNTOS CLAVES 
La provincia de El 0ryN sus reCu y, PARA EL MANEJO DE 
costeros est5n intimamente ligadiis con RECURSOS COSTEROS 
el ro Jubonles V S1 Ci{ir ca 
hidrogrtfica. La riquto.za do Ia regi6o 
coster se de en graL proporcion 
a Ia acci6n honK lica quo dtisarrolla, Resumen de usos y problemas 
afl() a el ub siranii, rio ]Lt) 1e0; h, 
tanto, DO s(' )uLcdcInTllIjar 1ts .(is tola. ceutralhs pira el manejo 
recursos ci, Oro do, costeors son:stero) de L sin cIrCuIuSIos claramonte 
considerar, proteg.r N mianjar td ri RnIaiitJo y calidad del agua, urbarlismo 
Jubones y sa cueca hid r.gra'lica. yn anga r ,s(ver Figuras Nos. 85 y 

86). L-ICILtivo dI camarn Irincipal 
Otra obra dk gran tcrC s Cs C1 actividad econi)uila de la franja 
Proyecto Regional E! Oro de IEOS, costera, est, dire itanit-mtrelacionado 
para prover (do aqula [)atlt)] a Coll stoS tenlias. 
Machala, I'asaje, LI Guaho) % ireas 
pr6xiniias. I.. pirCxima culminaci6in de En cuant)o a inancio y calidad de 
este iro{iii resicra(( el d(e.ficit agua, los asunt:s av s rctierena: 
actual. 

- Area del JLib{ilnis, C{}lliItiOS 
Cuestiones administrativas carnbios on {elcurso del rio 

Jubones. I-nea costera co{pada por 
Rei teradLil]mi(t1 L tocC en el taller caniaroneras. Siste'mi5tica relpeticifn 
Co111) LIIA clav Ilescasa de los alterniis iitIMlni litsti{Ill ch10- dIe aci6n 
capac idael 6h'dcisin d. las oficinas y setlia. Intensii uso do agroquhnimiCos. 
V age ~ll l] iI(AL Iih dil Gobierno, la Creciente transls)inta{cicml de 
int{rt'r{ncim 'I de is nivele's politicos, sedienintos. l)eteriiro acilcradlo de Ia 
la aus(inci i i, iirlinaci6n cuenca hidr(}gr fii:a dl rio .l (1nCs. 
i ti-rlltit (,,I gasto do tiem p()ti 'iJ}l11ila 
V i!lrif'i i:, del - Area de MachlLI-uiRAiti) Bolivar,W .jOCLtivilS 
sec'tiir illei h n realizar la Colltam alll{'i6n cliales Viii en dh l}s 
ualit'l {1 i};s. esteros par desoalgias iliidsllc i{ias e 

inudustrialhs. 
Fi I 'r I-(-. I r,vinoial sinalS "...losti 

6rganiis gol, i tCiur Ii Oro, no Cauces riis Sieto,iii - de los lIagua, 

wiiltIL alOLL uil{ alira tomar {InLt i('61 ))rla
Gala; liIi 

(l(:cisiurii I. Lla asdticisionus actividad mincra (11er1-cuT-i(A).l se 
toL111lLn dki..fl(I , en (auayaquil o 
QUito. I1.sist.Iu ent ral du Gobierno n :canto a urbanismo, los asuntos 
no tieu r.lilica en la:; provincias ... claves se centran on Machala-PIerto 

lBolivar y se refieren al caOtico 
creci incut(I urbalno0, al dK'ficit de 
servicios )Lisicos, a la ausencia de 
trataminto de las descargas, a la 
proximidad de las camaroneras, a las 
condiciones amiieintales v de salutd 
especialhento ieterioradas en la poca 
de Iluvias. 

Len rolacion ii manglares, la cuesti6n 
principal so refiere a la presion CItIC 
subsiste (25 detenidos por tala de 
manglar, en los dias inmediatamente 

http:riquto.za
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FIGURA 85. Asuntos claves: procescs costo~rus, turismo y fireas arqueol6gicas 
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SOA~JAMB U 
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antleriores ail Lallur) v a]i (lelilt imiciita 
Coils talte Cie ('SLeeCS(til 

En 10(1que ;(1 re fiere a IL actividad 
camaronera, uosast;aos cldv(5 c5n 
ligathis a] 1Illejo delI (gild, a aLS 
descarvgas (Iue Dle(:taiiI IaI CalidaLd Clel 
agua v al nditiwjo de(1his nuianglares. 
Iarnhieii(s inljilrtainte, (A lrriibknla 
911](1se rehere a aL eaa fialablidad de 
In~s (ILiis sobre liridi( mu v 
comereji t/aewn del cau;.ma n (--1 
Pcr6. 

Tendencias dol desarrollo al aiio 2000 

En Ins aspectos demogr~ifico
ccon6li COS, 'i (bcan~l: 

- Las tasas de( erochllienti) 

pobladial IIIe aLprovunciai SeIgiiir~ri 
siendu SuLlperimires taLimuaiaaal. 1Este 
cnrnportamir.ito ,i:Liirtn desde( 1950 y 
pcrsistir~t Illr lo mneilas lasta el1 anti) 

UV R 

LEYUNDA 
PUERTO 

NUCLEOSDE ATRACCION URBANA IM 

MANGLAR.
 

ZONAS ARQJEOLOGICAS CONMAS

DE SIETESITIOSPOR Km.2.
 

ELASORA=H( FuJNDACICIN
F V.[MALDONADO. 1007. 

1995. St-g~i el INLI-i, ILI Lisa de 
creci mic litoa nt re 190 v I 995 s :r,,i 
dICA3,261N en FlI Orii. [,, tasa iiicioiial 
seri de 2,7%'. 

- II (Cilllil lA)iLliulhIl iicurrirai 
prilncipalmlenjtte0 Aelareal LLuan, 

fllentras (,I dkl i5rea rura-il SerC 
11111iM0. FLutre I967 Y I995 IaI 
)oladiili rurl-I se( ilereellntard en 
unlas 1.3,10 nersonas por am)o; e-n 
cam bio, Ia uirbana reraell UiiIaS 
15. 5G5. Par este ciilirtlh11-ienti), el 
745'!; Ie ILI pl) iCmn urenuse vivirl enl 
el 5real Urbana eni 1995. En ese afio, 
cl 147% de !u6 llalbitaneISurbanas 
tendrLan eiitre 15 v 44I Lms. 

- Icila5gi s 51(1(1 el eje dcl 
crecllielltu y IaI lnavir receptiora

de migrantes. P'itri 1982 y 1995 Ia1 
I)OhLaCiun de ILi capital uremse se liabra 
iltiJliCadla en 1995 (-l 385, de uos 
11aiitarites de la prin'ia viviran en 
la Cji-(ldd de: Nlalla~d. 
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FIGURA 86. Asuntos claves: czmaroneras, laboratorios, recolecci6n de larvas y 
fireas de uso de agroqufmicos, 5ireu minera 
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-, an crccimwicnto d mogrffi tUe In indu tria tonga crocinientos 
de Machala ensoiwhari criticaonlet - loves y quo" Iastusas di :snbo(cupaci6n 

la iecha entre la oflrt a y la se incre,,enten. 
demanda de Ios sorvicios dc 
alcantarillado. i! taOjtinuar la a(ctual .1{-nivel tecnol:(giWo en !Os cultivos 
tendencia, (d d.s;arrollo Urbano oehanano, el coMuportamiento de 
Machah, sK m-Ir(luico y se In inldastria y lI rentabilidad de
increm(nt arin los bairrios marginalos. (camnarn yl IdancA, son facores que 

abonan para (]Ue Cl capital acumulad1o 
- La Zona Baj conti nuar se siga reinvirtiondo principalmente 

concentrnndo !a mayoiria do Ia en el sector financiero (provincial y 
poblaci6n, de JOs ro(irsos ccon6micos nacional), en la uctividad camaronera 
y de las obras, y en la ganaderia. 

- La Zona Baja mantndril su patr6n - Dada Ia esca,,ez del recurso playa 
de privilegiar Ins exportaciones. l no se prey,6 para este tipo de 

sector terciario de la economia turismo un- actividad dinmica. 
crecer5, especialmente en Machala. 

- La pequena mineria seguira siendo 
SL comportamientn domogr~ifico y principalmente ilogal, atraer'i rgis 

de la economia harci quo crezca pobhli6n campesina y continuar5 
a~n mis el sector informal urbano, contaminando los cauces de agua, 
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tanto en h zona de Portovelo como 
en la de Ponce EnrIquez. 

- La actividad portuaria seguir5
 
centrada en el banaro.
 

En relaci6n a acuacultura y pesqueria: 

- El Area de piscinas camuroneras
 
crecer5 y presionar5 sobre el
 

manglar, tierras altas y salitrales.
 

- Dado que ius laborato-los instalados 
en los canales interiores del 

archipielago tienen dificultades para 
funcionar por la caliclad del agua y 
dado el incremento en la demanda de 
larvas, es previsible que se reubiquen 
o instalen nuevos laboraterios en zonas 
donde la calidad del agua no esr6 
afectada. 

- No es posible pr'e vur tenrdencias 
sobre el comreio de camar6n con 

el Perli. 

- No s preve una reactivaci6n 
significativa en la pt-;ca artesanl. 

La intertnediaci6n de los pescadores 
artesanales para la coinercitlizacifn 
de la pesca acompafiante del camar6n 
continuar5. La pesca irdustrial que se 
realiza en aguas pr6ximas a la 
provincia de El Oro seguir sieido 
desembarcada en Pc>:rja, 

- Continuarb la presi(ln sobre el 
osti6n de mangle, concha y

cangrejo, prmcipalmente por la 
disrninuci6n d(l Srea de manglar y por 
los sisternas do recolecci6n 
indiscriminada vigentes. 

La calidad del agua seguirfi 
deteriorfidose en raz6n dCl uSo 
creciente de agroquTmicos, del no 
tratamiento de las descrgas urbanas 
y de la contaminaci6n de los cursos 
de agws por la actividad minera. 



PROPUESTA DE AREAS IDENTIFIC*\DAS PARA MANEJO 

Caracterloticas 


Area: Rio Gala-Rio Jtones 

Zona A directamente costera) 
- Predominantemente estuarinas, con abundante 

manalar y descarna de agua dulce (lubones 72 

metros c6bicos por sejundo). 


Zona B (de influencia sabre Zona A) 
- cuenca del Jubjones tiene 4.285 kil6metros
LaLacuecas on to 

caradaimios iners ysagropcaia ~de 
agroqaimicos (bananeras) y crecients 

- dc ntso tien pecu.285 de 

actividad mincra. 
actiida slnra.-

- Por efecto de la deforestaci6n y erosi6n de 

la Zona Alta, los ris transportan mucioc 
sedimentos y so salen co su cauce 
constantemente, provocando inundaciines.
 

Area rural, con influencia deteiminante de la
 

Zona 8 (incluve algunos rics de !a provincia
 

del Guayas).
 

Area: Airchipilao de Jameli y tierras altas
 

aledaflas
 

Zona A 
- Predominantemente estuarina, coo abundantes 

manglares, salitrales en ics islas y en lcs 

bordes continentales. 

ZonaB-


- Tierras altas de intenso uso agricola, 


Area con influficia relativamente mencr de la 

Zona B. 


Actividades 


- Cultivo de camar6n 

- Pecolecci6n de larvas de camar6n,. 


- Pesca artesanal. 


- Recolecci6n de osti6n, concha y 


cangrejo.
- Escaso turi~xo costero.
-Ics uimcseo- Mineria del oro. 

- Agriculture intensiva. 
-Cndra 

- Canaderia. 


Expansi6n urbana. 

- Actividad portuaria. 

- Turismo. 

Pesca artesanal y recolecci6n de 


concha, cangrejo y osti6n.
- Laboratorios de larvas. 

- Industrias. 
- Emnicadoras de camar6n. 
- Mineria dcl oro. 

Asuntos
 

- Ocupaci6n de manglares, salitrale y tierras 
agricolas Para camaroneras y salinizaci6n de 
tierras adyacentes. 

- Coitaninaci6n de io cutsos de aua y de !as 

ag-as costeras por dsc.rgas urbanas y aguasdo retornn de use auricula.ertrnd s ~~oa
 
- SeJiscntaci& on, la boca del rio Jubones. 
- Furte presi6n sb'e el osti6n de mangle, 

mh agoi
coicha y cangrej. 
Coltaminaci6n do Ios riss Gale, Chico, Siete 

- Cidw po Ia ralld min hoe. 

v Pagui pot la actividad minera. 

- Utilizaci6n de barbasco y dinamita en la pesca 
artesanal. 

- Fuerte presi6n sabre las 5reas de mangler 
esoecialmente en el Arcnipi6lago de Jambeli 
par efecto del cultivo de camaron. 

- Presi6n de las caqoroneras sabre zonas de
 

asen'amientns populares de Machala y Puerto
Bolivar.
 

- Contaminaci6n de los cuiscs de agua y de las 
auas costeras mor descaroas urbtaas 
(dnm6sticas e L-dustriales) y auas de retorno 

de usa agricola. 
- Fuarte presi&i sabre el osti6n de mangle, 

concha y cangrejo. 
- Carencia de aqua potable y d~ficit del sistema 

de alcantarillado enMachala. 
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FIGURA 87. Areas prioritarias para manejo 
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FIGURA 87a. Area Rio Gala-rio Jubones y Area del Archipi~lago de jarntxlf 
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