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ELEMEITOS LEGALES Y ADMINISTRATIVOS 

DEL MANEJO DE RECURSOS COSTEROS 

EN LA REPUBLICA DEL ECUADOR 

I INTRO2:UCCION 

1.1 Antecedentes 

La zona costera ecuatoriana no se presenta como un continuo, ni fisico ni 
social o econ6mico; por sus recursos, las provincias del litoral estdn bien dife
renciadas. Mas no es ese el caso do su legislaci6n e Instituciones. En efecto, en 
toda la extensi6n geogrdfica de la zona costera del Ecuador los recursos estAn 
sujetos a un regimen juridico y administrativo uniforme. 

Sobre eats uniformidad tenemos por supuesto que hacer excepci6n de las 
entidades costeras de desarrollo regional: Centro de Rehabi!ltaci6n de Manabi 
(CRM) y Junta de Recursos Hidr~ulicos, Fomento y Desarrollo de Jipijapa y Pajan, 
en Manabi; Comisi6n de Estudios para el Desarrollo de de la Cuenca del Guayas, 
(CEDEGE) On el Guayas; y PREDESUR, en El Oro, que no son comunes a toda la 
costa sino qua tiene jurisdlcciones especificas para cada una de las provinclas 
audidas. Pero en este caso las cuatro entidades nombradas si tienen en com~n 
que son instituciones con iddnticos regimenes juridicos y administratlvos. Mas 
bien resulta la excepc16n quo una ontidad de 6stas solo falte en la provincia de 
Esmeral das. 

Si a primera vista todo son similitudes en la organizaci6n del sector pdbli
co on las provincias de la costa., las particularidades entonces las tenemos quo 
encontrar on aspectos Institucionales de la administraci6n ptblica, on elementos 
tales como las diferentes escalas jer~rquicas do las dependencias y entidades pO
blicas. Por ejemplo, son ms numerosas on la provincia del Guayas las subsecre
tarias y direcciones de ciertos mlnisterios. Y en este aspecto parts de nuestro 
an&lisls ha consistido an establecer qu6 m~s alto o mAs bajo nlvel adminlstrativo 
dlene cada minlsterio y entidad conexa con manejo de recursos en la administra
ci6n pibllca do las provtncias costeras. 

Sin embargo, mAs nos Interesa establecer en nuestro estudlo qu6 temas y 
problemas la adminlstraci6n piibllca enfrenta en cada una de las provincias y 
hasta qud punt la estructura instituconal estA afectada por los problemas ospe
cificos do cada regi6n. 

Con tal fin, no vamos a describir las entidades y dependencias p6blicas quo 
intervionen on las provincias do !a costa. Mas blen, vamos a interrogarnos sobre 
cuales podrian ser conaiderados sus principales recursos y caracteristicas den
tro do un contaxto Institucional. 

1 



Admimnstraccn y Leyes do los Recursos Costeros 

Para tal efecto, se han ubicado en forma tentativa siete elementos do manejo y recursos costeros, asi oomo las principales instituciones publicas conectadas 
con estos aspectos (Ilustraci6n 1). 

1.2 Los Principales Recursos Costeros 
y Ciertos Elementos de su Manejo 

En los estudios del proyecto de manejo de ricursos costeros se ha enfatizado sobre la necesidad de un enfoque orientado en base de problemas. En a)presente anAlisis partimos de la base de los principales recurss costeros; todoslos cuales en cierta forma son actualmente o podrian en algOn momento de su
futuro desarrollo convertirse en problems (Ilustraci6n 1). 

Obviamente, se deben mencionar en primer lugar los temas quo han sidotratados anteriormente y desarrollados en cierta extensi6n: camarones, manglaresy calidad del agua1 , relacionados entre ellos, pero con pecualiaridades propias
cada uno 

La pesca es un Importante recurso del Ecuador, ciertamente opacado en surendimiento por la producci6n carnaronera, pero de volumen apreciable aln y conregular potencial de crecimiento a mediano y largo plazo (Ilustraci6n 2). 

Aradamos la explotaci6n petrolera, especialmente la costa afuera (off-shore),tema quo fue insinuado al tratar de la calidad del agua, como una amenaza ecol6-gica virtual 2 . El recurso petrolero es todavia el ms Importante del Ecuador, porcuya exportaci6n percibe el Estado Ingresos varias veces superiores a los de ca
marones (Ilustraci6n 3). 

El turismo as in recurso costero cuyo desenvolvimiento es capaz de producir adecuados ingresos para las poblaciones involucradas, pero quo tambidn essusceptible de originar problemas de variada indoie y de entrar en conflicto con 
otras operaciones. 

El tema de zonificaci6n de 6reas es m~s reciente en la legislacl6n costera, amAs de esporAdico, y sus manifestaciones principales son las declaratorias deparques y Areas protegidas, de acuerdo con lo establecido en la Ley Forestal yde Conservaci6n de Areas Naturales y Vida Silvestre3 y su reglamento4. Asimismo, 

SP* R~dAtm y akOrL Ae ect=e del Cu~4io dal Cawardn en al Ecuador. 1986; Persz, Robadu y
Av:DL Prew-i~n y CaTbo. do 3a Camucin do
2 

f.t Agua Uaom, y Estuamnas de]. Ecuador.
Pg R, boa y AvD36 Prgvnw y Contrc, do a Ccnt ma 
1967
 

do .3a Agua Ccatw y Egbm-*m Mel 

Ec~uar, 1297
 
3 rN 374 del 14 do .coosto do IB1, pubakda on a1 Ro 
 itro OFxI NQ 64 dal 24 do a,,3W do 1961 (107 

4 .c15'Ejmctiva Mg dal 10 do ftbreo do 1963, pubcdo a . Roskrt-o O5bal 436 df. 22 da fbbro do 1983: 
AmgmntD Gamla do ApJltcild do 33 Ley Fiaratal y do Conwirva±-n do Aroa Haturnas y Vidm Sear 
(REFORMA par Daret m t a 857, -Rs*1ro Oftal 13 da1 24 de jun.± do 19.5).

2 
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ADMINISTRACION Y PROBLEMAS COSTEROS
 

Ilustracion NQ 1 
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Admminstraci6n y Leyes de los Recursos Costeros 

EXPORTACION PESCA Y CAMARONES 
Ilustraci6n Ng 2
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I Introduccidn 

COMPARACION DE PRODUCTOS DE EXPORTACION
 

Ilustraci6n N2 3 
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Adminlstracl6n y Leyes de los Recursos Costeros 

Asimismo cierto tipo de vedas en lugares especificos, de acuerdo con la Ley dePesca y Desarrollo Pesquero, se pueden considerar como parte de estezonificaci6n de tema deArias. La zonificacs6n es temaun aplicable a lostodos problemasde la costa dentro de un contexto de manejo de recursos.
 

Por ultimo, dent.ro 
 del tema de infraestructura cabe principalmente latrucc16n de obras tales conscomo facilldades portuarias y de desarrollo urbano. 

1.3 Elementos Institucionales
 

Tentativamente podemos se~alar los 
 sigulentes como los principales elementos involucrados en el manejo de los recursos costeros: 

1.3.1 Informaci6n b~sica
 

Es la 
 informaci6n sobre las instituciones, sus objetvos y susen forma proyeccionesuna general en cuanto afectan o pueden afectar a todo el territorio ecuatoriano y cuantoen afectan especificamente recursos de la zona costera; ylos problemas aparentes en su manejo de los recursos. 

1.3.2 Elementos institucionales 
y relaciones con otras entidades y dependencias
 

Se debe establecer cu~les 
 son las caracteristicas y objetivosies ias institucionade diversas entidades y dependencias y c6mo pueden coincidir, ser similares, dlvergentes o contradictorios. Tambi~n entran en este andlisis los indciosde posible cooperaci6n interinstitucional, como un antecedente de recomendaciones 
en ei futuro. 

1.4 Normatividad legal y aplicaci6n
 

Consiste en la enumeraci6n 
 normasde las legales y administrativas.aplicaci6n de la norma es un de 
Latema trascendenciavestigaci6n en las diferentes 

que exige una detenida inlocalidades y que en este trabajo se ha trateAdo mdssuscintamente por restricciones de tiempo. 

1.5 Recursos disponibles
 

LOS recursos disponibles por las entidades 
 y deperidencias son humanos,materiales y financieros. 
pacidad 

Los humanos se refieren al personal disponlble y su cat~cnica y cientifica. Los recursos materiales, en caso lastituciones, tienen el de ins
cuentan 

que ver con los edificios, vehiculos y maquinarias con quelospara la ejecuci6n de las tareas encomendadas. En 'in, se consideran recursos financieros los asignados losen presupuestos por las correspondientes 

6 



I Introduccon 

,nstancias adminestrativas. Tal informaci6n es asimismo restringida en este infor
me. 

1.6 Identificaci6n de conflicto de usos 

Este rubro esta mAs identificado con recursos que con instituciones publi
cas, puesto que los conftictos en el uso pueden involucrar tanto nstituciones pu
olicas y privadas como individuos particulares. Un buen ejemplo de conflicto ae 
usos es el que puede ocurrir entre camaroneras y manglares (V. estos temas y la 
ultima parte: Sintesis). 



Admin/straci6n y Leyss de los Recursos Costeros 

II CAMARONES Y PESCA 

II.1 Antecedentes 

Camarones y pesca podrian en realidad ser como dos temas separados. 
pues son dlversas sus caracteristicas cuando hablamos por un lado de camaron 
de cultivo y por otro de la pesca marine Hay que tornar en cuenta que parte Ce 
a producci6n camaronera actual todavia se obtiene por naves con redes de 
arrastre. Por mucho tiempo, desde la d6cada de los aios cincuenta5, la unica pro
ducc16n camaronera fue ia extraida del oc6ano. 

MAs importante aun, es la misma legislaci6n que se aplica para ambas act'
vidades: primordialmente la Ley de Pesca y Desarrollo Pesquero y su reglamento: 
y la misma estructura administrativa que maneja el desarrollo de la produccirn 
oesquera y camaronera. 

La Ley de Pesca y Desarrollo Pesquero y su reglamento se aplican para 
ambas faenas -pesquera y de cultivo de camar6n. Ultlmamente, con el afAn de 
adaptar mAs la normativa pesquera a las labores de cultivo camaronero se expi
dieron disposiciones especificas sobre cultivo de camarones, laboratorios de lar
vas y vedas. 

Si tuvidramos que esbozar los problemas que presenta la actual estructura 
de !a industria, podriamos simplificarlos en los puntos siguientes: 

II.1.1 Pesca artesanal 

La pesca industrial se dedica principalmente a la exportac16n. El consumo 
domstico de pescado, en cambio, es provisto por la pesca artesanal. Segun Herd
son y otros6, en 1982 la mayor parte de la pesca blanca marina desembarcada en 
Ecuador provino de las pesquerias artesanales 

Asi, mientras econ6micamente la pesca industrial es m~s importante, desde 
ei punto de Ia poblaci6n ecuatoriana afectada, la artesanal tiene mayor impacto 
social. Hay unas sesenta comunidades pesqueras comunidades pesqueras en ias 
cuatro provincias de la costa ecuatoriana7, y su importancia estA distribuida en
tre todas ellas. De acuerdo con la Fundaci6n Maldonado (1987) el numero probable 
de pescadores artesanales en Ecuador es de 10.000 personas. Adicionalmente, en 
1983, 90.000 personas se dedicaban a la actividad de la pesca de postlarvas y 

5Mcadden, Ch~m Br~wF Revew of the Ecuadrie Shrimp lrkindy. Bti CwtV!c y T~ad Volimen VU. 

NCmero 1. rwJtbD Nric do Pew& Guaya3u. 1985 
6 Hardam, U.N.; Rodrguez, W.T.; y, J. bMort z. Los Psquir Ar wm de I ot dal Ecuw y mu 

Ckpturwm nl aFo 1982. CiwtD Vo 4. Naional doBrtn y TId wi VMi Njmmo it oem
 
7 
 rdmon y ob-, olb ciniti. 



II Camarones y Pesca 

despuds esta cantidad puede haber crecido8 ; si bien el estudlo de la Fundac16n 
Maldonado presenta un estimado inferior. 

La provincia de Esmeraldas, que es la m~s deprimida econ6micamente de ia 
costa, tiene por contraste en la ciudad de Esmeraldas el primer puerto ecuatoria
no de la pes(,a artesanal, con el grueso de su producc16n destinada a la ciudad 
de Quito. El puerto de Manta, que es el primer puerto de pesca industrial, sobre 
todo atunera, es el segundo para Ia artesanal. En fin, el Mercado Sur de Guaya
quil es el mercado de pesca m~s grande en Ecuador 9. 

La pesca artesanal puede ser ejercida unicamente por pescadores naciona
les10 . y tiene un 6rea reservada de pesca exclusiva, comprendida dentro de ias 
ocho millas n~uticas medidas desde la linea de perfil costanero continental' 

Los problemas de las pesquerias artesanalas son los precios bajos Que re
ciben por su pesca, frente al creciente costo de la vida y del aumento del precio 
de los combustibles que utilizan para sus naves. Adem~s, carecen de artes ade
cuadas para !a pesca de profundidades de entre 150 y 500 metros, hoy inexplota
das. No existen en la Ley de Pesca disposiciones para beneficiar este sector de 
la poblaci6n. Mas bien, la Ley tendi6 a favorecer a las cooperativas: dice su tex
to: 'propiciard la organizaci6n de los pescadores artesanos en cooperativas u o
tras asociaciones que les permita gozar de la asistencia t6cnica, crediticia Y de
m~s beneficios legales"12, solo a ellas se les ofrecen beneficios, que consisten ba
sicamente en la exonerac16n de los impuestos en las importaciones de maquinarias 
e implementos necesarios para la pesca 3. Mas, en 1981, apenas 38 cooperativas v 
10 precooperativas se habian formado con 979 y 176 socios, resDectivamente, to
talizando 1.155 sociOS 14, cuando se calcula que hay 10.000 pescadores artesana

15
les. 

11.1.2 La flota pesquera 

En este asunto de la flota pesquera tambien encontramos un predominto del 
camar6n: de 467 buques registrados en 1983, 257, -mAs de la mitad- se dedican a 
,apesca del camar6n, 159 a la pesca de pinchagua y 57 a la de atun. 

El potencial de la capacidad del recurso atun en nuestro mar territorial se 
ha estimado en 110.000 toneladas1 6 . Sin embargo, la flota atunera se ha mantenido 

8 4cPadd n, obra da±ta. 
9 Herdson y otros, obra
 
10 Art 23, Ley de Pe~a y Dezarroab Po lsqa
 

11 A 2305, Acuardo DJ~ms Area Reservadia do Pfm 0~rk Dentm doIMOhMM1984, 2305, Im Comrn 

N ruk ; Regktro OfJ=,al 3 daa 15 do agcuta do 1984.
 

12 Art 24.
 

13 Regbmo a 3a Ly do Pea y Daswro.b Pemt DecrW 759, Regv 0i6l 013 de1 9 do agmo do 1974. 

rftruado par dacrttz e.mcu ,"s 1-312y 1182, puhhado an km R.0. 372 y 285 de 19 do novimbrn do 1982 y 3 d1 

octjbre d3 1985.
 
14 GoCzabz, 1. oazzab. Panorama General do 3a Legkkbi n Pesquara an Ecus. Panrn.L. a/f, Ck 1981.
 

15 Fundacb n Mo.adoa, 1987. 

16 CONADE. an Ncra do Deawrab del Gacirno D Sequnda Pota wO V.- P0aC Y Proamm 

Sec rJnl Recur Natbira:w, lnfrmietrm r F.ti y Dwarm-mID Urbana. P. 75. 1980. 
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7estaDle en algo menos ,c 60 buques1. El Plan de Desarrollo del CONADE manifies
ta que "los recursos atuneros son aprovechados por la flota nacional apenas en 
un 30%, quedando el 70% para la explotac16n de flotas internaconaies que pagan 
oermisos de pesca"18 . 

En el estudio de base para el Seminario de Recursos Costeros en Ecuador 
se indica que la captura total de atun aleta arnarilla y Darrilete en un mill6n de 
Kl6metros cuadre.dos en al mar territorial del Ecuador es de 85.000 toneladas. De 
estp total. 25.000 toneladas son capturadas por buques de bandera ecuatoriana 
60.000 por oarcos extranjeros con licencia del pa.i.s, que sumar, airededor de 220 
scencias, de las cuales mas del 50% son oalangreros (que usan ionglinel ae 

origen japones' 9. 

11.1.3 Puertos pesqueros 

LOS puertos pesqueros son muy importantes para ia pesca tanto inaustrial 
como artesanal. Ei proyecto de puertu6 pesquerns fue ya considerado pr-oritaric 
en e, plan quinquenal de 1973. Hasta la fecha esto no se ha concretado, sin em

argc de Io cual ei proyecto sigue constando como priortario en los planes Ce 
desarrollo 0 . Este terna serA tratado mcs extensamente en el capitulo sobre infra
estructura portuaria. 

11.1.4 Pesquerias y su comercializac5n 

En 1984, de un total de 108.300 toneladas, el grueso del volumen de indus
triaiizados de Desca fue dc harina de pescado (98.200 ton., o sea el 90,6 %J. 
riientras que atun enlatado (2.800 ton., es decir 2,5%) y sardinas en conserva 
'.300 ton., esto es 6,7%) apenas representaron el 9,2% de ese total21 . Hay que

aclarar que a pesar del mayor valor de los enlatados, en comparaci6n con la ha
rina de pescado, aun asi, en el mi~mo ahp, el monto de exportaci6n de este Ultmo 

roducto fue de 35'500.000 d6lares (55,5%), mientras que la exportaci6n de otros 
eiaoorados de productos del mar rindi6 28'400.000 de d6lares (44.5%), de un valor 
tota de 64'000.000 (100%) de industrializados de pesca22 . Tales cifras, en todo ca
sc no dan una real impresi6n de ia importancia de la harina de pescado, pues 
soio reflejan datos de la exportac16n del producto, cuando su comercializaci6n in
terna es significativa tambi~n. En 1981, el cupo que se calcu16 para el mercado 
riterno representa un 25% de la producc16n total. 

Estos resultados contrastan notoriamente con las optimistas predicclones 
oei oian auinquenal d. 197323. cuando el Ecuador contaba con una produc-c16n es-

Sub mcr-twrk do Recurum Ps quera& Adnd del Betxr Peaquwo, 1984.
 
18 COkADE. Plan Hadmal ot 0zw b 1985. p. 163.
 
'q9 N urdJonzyUnm InfcractmJn Pre31rw nobr,e I Recws, Usca y Probbis do ]a Zons Coatem Ecblmln". 
Nueva York, 1981. 
20 CONADE. Plan Nanal do De aW 1985-1988. Anexo 1, p. 70, 1905. 
21 CONADE, Pln Na nal '1oDeswarTol 1985-1988. Cuadro 8-1, p. 37, 1985. 
22 Bw= Cwyb-aL Infab'-un Esditca Meareua W 1.612, 15 de abr-, do 1988. 

23 JUNAPLA, Pr.ntDgral do Transftrmcz:16, y Desrro 1973-1977, p. 222. 
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timaca de 20.000 toneladas de atun y se proyect6 en 80.000 toneladas para 197.
rnienras a este aho apenas Hlego a 25.000 toneladas. 

Peor aun, a oartir de 1981 en que e rubro otros elaborados del mar' ,ieg6 a un tope de 58'700.000 0e d6fares, ia cifra por este concepto ha aecreciaocons'tantemente; en 1986 es de 21'300.00024. Para 1981 los desembarques ae atunfueron en Ecuador de apenas 21.600 toneiaoas ae peso entero, cuando en 1979hab.an Ilegalo a un maximo ao 33.900. En 1984 ios volumenes eran Iguales a los 
0e 1984: 21.000 tonelajas2 5. 

Muy oiferrinte es, como se ye, la suerte corr-da por la fabricaci6n de harina depescaoo. La mtsma ni siquiera entraba en ias estimaciones de 1973 de JUNAPLA.
En la 1_ey Je Pesca v Desarrollo Pesouero se ia considera una activadad marginai.en efecto un subproductc. La pesca de pinchagua, que se procesa la mayor parteDara rarina de pascaorA en 1971 era de 46.600 toneladas, ya una significativacantidad, un 43% del volumen total de captura. En las1984 cifras respectivas son ne una abrumadora cantidad de 660.000 toneiadas y el 86% de los desembarques 
total es 

En el Anexo I del Plan Nacional de Desarrollo 1985-1988, se considera comcun problema que "no existe diversificacion en la captura de los productos pesqueros, correspondiendo una mayor explotacion a especies pelAgicas utilizadas ensu mayoria en la fabrcaciOn de harina de pescado para consumo animal. Se manifiesta come deseabie la politica de 'utilizact6n de los recursos pesqueros para 
consumo humano". 

Esta mtera es, sin duda, de naturaleza tecnica, pero quizA deba estudiarse e, oroblema en ei marco de un enfoque mas global: el fen6meno de la preponaerancia en la fabricacion de la harina de pescado parece estructural y no frutode una circunstancia o tendencn pasajera quo pueda ser afectada o cambiada con stinples mecanismos reglarriu.itnrios o legales. La producci6n de harina de
Descado as la Unica producciOn ,ndustral pesquera en Ecuador 
 que fue sujeta a,upos, ya quo la misma se consideraba y aun se considera como m~s bien inconveniente. Asi, encontramos la Resoluci6n No 009, de 1981, del Consejo NacionaJuesar-ollo Pesquero, v~lida 
de 

s6lo para el indicado a5o, quo fijaba un limite de80.000 tonelaas de fabricaci6n de harina de pescado, incluyendo 60.000 toneladas
Dara ia exportaci6n y 20.000 para el mercado intgrno. Las cifras de quo disponemoe de ia Subsecretaria de Recur-scs Pesqueros indican una produccin de 97.700toneladas de harina de pascado en ese afoi27 El. Reglamento para la Instalaci6n y
Puricionaenientodo las Plantas de Harina de Pescado2a disponia qua solo puedenusarse en dicha producc1on los excedentes y desperdicios provenientes de la elaoracion de productos para ei consumo humano directo y las especies qua no 
sean aptas para tal producc16n (Art 3). 

En marzo de 1981 se prohibi6 la instalaci6n de nuevas plantas procesadorasae narina de pescado, se impedia arnpliar su capacidad a las ya instaladas y se 

24 B&a= Cwyrb-*ml Zirf a n Eour f Medkni NQ 1.512, 15 ,U abri2, do 19B8.
 
25Subwautml 
 do Pea . Agenda del Sactr Pewquwa, 1M4
 

CONADE, 1980 Dumen~t 
 cftkxu, o. 75.
 
27 Subwwwter do Rarac@ Agenda 
 "Il Secb3~ Pmqugro, 1984 
28 A. 1285, R.O. 935, fl 21 cis nwvmJbr do 1975. 
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dispuso que las empresas solo podrian fabricar harina ae pescado de los des
perdicios de su producciOn de elaborados para consumo humano. En fin, se pro
hibia utilizar la pincnagua para la produccion ae harina ae pescadom. 

El origen de las restricciones es que el recurso pesquero que se utiliza er, 
,a harina de pescado. DAsicamente la pinchagua, mejor se pudiera utilizar para 
eiaboraaos ae consumo humano. Efectivamente, este producto se elabora y vende 
como sardina en Ecuador, pero no ha tenido mucho 6xito en otros paises, donde 
no es aceptaco como sardina. Igualmente, hay el temor de que se podria estar 
sobrepescando el recurso, que es un fenomeno que ya ocurri6 en Peru con ta an
choveta. Estudios que se est~n realizando sobre el tema no estar~n disponibles 
nasta despues de aigunos afiosw. 

Por otro lado, la harina de pescado es necesaria para importantes rubros 
ae industrias locales, especialmente de alimentos balanceados y fabricaci6n ae 
aceites y grasas comestibles. En 1972 encontramos autorizaciones a las empresas 
fabricantes de alimentos balanceados para que puedan importar harina de pesca
do3l. Con la creciente intensificaci6n del cultivo camaronero, el alimento balancea
do con base de harina de pescado se hace indispensable para el crecimiento de 
la industria. En ciertas 6pocas del apio decrece el contenido de harina de pescado 
en los alimentos balanceados para camarones, con el consiguiente perjuiclo para 
los operaaores. Asi tenemos que aun hoy se solicita por parte de sectores cama
roneros permisos temporales para la importacion de la harina de pescado 32 . 

Como Dosible consecuencia de las realidades expuestas, en diciembre 11 de 
1986, se derogo el A. 768 (prohibicion de nuevas plantas de harina de pescado) 
por 'inconveniente". Ya antes, en 1985 se habia otorgado a la exportacidn de 
harina ae pescado el estimulo del 5% de abono tributario (A 676), que sin embar
go qued6 sin efecto a raiz de las medidas del 11 de agosto de 1986 que supri
mieron los abonos tributarios. 

Tat estructura de la industria pesquera ecuatoriana no parece ser acciden
tat. En el documento de Sintesis de informaci6n de los Recursos Costeros de la 
-unaacion Maldonado (1987) se manifiesta: "En Ecuador, al igual que en Pert y 
Chile, la proaucc16n de harina de Descado, en cuanto a volumen, se situa en pri
mer lugar..". Habria que tomar nota de esta realidad y enfocar el problema mas 
aaecuadamente desde el punto de vista legal y administrativo. 

'S . 75B. R.Q. 400 de1 19 d mw- do 1981. derogA o p-r A 57, Dwar o al Acua-do N2 768 de1 5 do iaro do
 
1981, pa- &Icuael o n-um rgmtrent- a be que damn aujjrm . Ompreeam psqumre, R.O. 582 dml 11
 

do ": bro On 1985.
 
30 CUnc.a. Com.u"mk Personal Septi:Wbr. do 1987.
 

31 o.S. -,7. AU ano a In iprw f.tr mtaa do abrnon b abn s .a impcr-: . do harm do peacad
 
R.O. 44 de1 19 do atw do 1972.
 
32 ha . Rafal1 "S.0.5 bar'cado para camr'or ", D E. Urndnao, 24 do j do 1987.
 
33 A. .77.R.O. 582 dml 11 ci , j brm do 1986. 
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11.1.5 Ley de Pesca: Filosofia y Presupuestos 

11.1.5.1 Esquema y estructura 

El esquema de la Ley de Pesca y Desarrollo Pesquero resulta m~s acorde 
con las caracteristicas de la pesca de arrastre de camar6n que con las del culti
vo de camar6n de piscina. 

La estructura y el tamaho 6ptimos y el grado de integracl6n ms conve
niente del negocio del cultivo camaronero de piscina resulta obviamente diverso 
de la estructura y tamafio 6ptimos y el grado de integraci6n ms conveniente de 
la firma de enlatados de pescado para exportac16n. Tal como funciona el cultivo 
de camarones, requiere de un marco legal diverso en raz6n de la diferencia que
tiene esta actividad con la de pesca maritima, incluida la de arrastre de cama
r6n. 

11.1.5.2 Volumen e integraci6n vertical 

Otro problema estructural del negocio tanto de cultivo de camar6n como de 
pesca en general en el Ecuador, es el razonamiento que se delinea en la Ley de 
Pesca y Desarrollo Pesquero y su reglarnento. Sus principales caracteristicas son 
el grado de control que ejercen sobre la industria pesquera y los incentivos que
le ofrece. La Ley de Pesca y Desarrollo Pesquero persigue estimular el estableci
miento de la gran empresa integrada verticalmente y en especial la industria en
latadora de exportaci6n. En la ley se sobrentendia que tal era el tipo de empre
sa con ms probabilidades de 6xito y por lo tanto la ms convenlente para el 
pais. En consecuencia, mientras ms verticalmente integrada y mls grande una 
empresa es, mls incentivos recibe de la ley. La ley se propuso tambi~n estlmular 
el desarrollo de las cooperativas pesqueras artesanales, pero descuid6 la pesca
artesanal que no recibe estimulos de ninguna clase. 

Las ambiciosas metas de la ley, de fomentar el establecimiento de industrias 
de enlatados de pesca para exportacin en grandes volumeries al extranjero, es
pecialmente a los Estados Unidos, nunca se realizaron. Desgraciadamente para ia 
industria enlatadora, que era la que la ley mds apuntaba a favorecer, las proyec
ciones de grandes empresas nunca se materializaron. Algunas empresas cerraron 
sus puertas y apenas tres grandes continuaron trabajando, siendo las demos fir
mas medianas 34. 

Sin duda que la gran empresa domina la actividad pesquera en Ecuador. 
Tomemos los siguientes datos de la Sintesis de la Fundaci6n Maldonado (1987): 

"La concentraci6n e integraci6n de las actividades de la industria 
pesquera, corresponden a una estructura oligop6lica. Dos de ellas 
producen el 60% del atOn congelado, casi el 80% del atun enlatado y
sobre el 18% de enlalados de macarela y pinchahua. Si se considera las 
siete empresas mds importantes del sector, se encuentra que cuatro pro
ducen sobre el 83% del congelado, tres sobre el 88% del atOn enlatado y
cinco sobre el 78% de conserva de pinchahua y macarela". 

34 on tvwo, Fw-nrmn. D*kin de A@A Jurldi. Bubeorwmb de Remv= PmquIwo. Co.. pWl., 
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La realidad, pues, de las actividades del cultivo de camarones y de ia pes
ca en Ecuador, es notoriamente disimil de las proyecciones y de la filosofia de 
la Ley 

El asunto de fondo es: la doctrina b4hsica de la Ley de Pesca y Desarrolic 
PesqLuero nunca ha sido cuestionada; es decw, el r-incipio de que mientras m~s 
verticalmente integrada sea una empresa y mas grande sus inversiones, mJs con
vemente es para el pais. En consecuencia, aquellas empresas han sido las mas 
favorecidas. 4 Cu~n conveniente ha sido este enfoque para el desarrollo de la in
dustria pesquera?. Esto no lo sabemos 

Has, no puede probarse el dia de hoy que seria malo un esquema diferen
te para la Ley de Pesca: .por qu6 no, al contrario de lo que es ahora, conceder 
m~s beneficios para todas las empresas m~s pequeias, o una combinaci6n de De
neficios para todas las firmas?. Hasta lo quo se alcanza a conocer, nadie podria 
en la actualidad demostrar quo la doctrina quo conforma la Ley de Pesca y Desa
rrollo Pesquero es la major y quo ella es major para el desarrollo de la industria 
pesquera y camaronera quo cualquier otra posible. 

11.1.6 Enfasis administrativo camaronero 

Vista la situaci6n actual de la pesca en el Ecuador, se imponen estimulos 
adecuados. Mas, ocurre qua la exportaci6n camaronera recibe hoy ms atencidn 
del gobierno central que la pesca. En algun mornmento, este desequilibrio en el ta
maho y caracteristica de las industrias podria producir una consecuencia opues
ta a la que se habia producido anteriormente -en quo se aplicaba una legisla
ciOn esencialmente "pesquera- al cultivo de camarones- pero igualmente perjudi
cial quo se enfatice la acci6n administrativa y la legislaci6n a favor del cultivo 
camaronero en desmedro de la actividad pesquera. 

Este anAlisis prellminar permite tentar la explor-ac16n de un nuevo esquema 
legal, paraleio pero independiente, para cultivo de carnardn y para pesca. Mayo
res estudios se requeririan, no obstante, antes de poder sugerir lo mismo sobre 
el aspecto administrativo o sea, sugerir la posibilidad de quo dos dependencias 
diversas manejan los dos problemas de camar6n y de pesca separadamente. 

11.2 Manejo de las Actividades Pesqueras y Camaroneras 

(Ilustraci6n 4) 

11.2.1 Pesca en general 

La Subsecretaria de Pesca y Recursos Pesqueros, del MICIP (Ministerio ae 
Industrias, Comercio, Integracin y Pesca), as la dependencia piblica quo tiene 
primaria ingerencia en el desarrollo de los negocios del cultivo camaronero y de 
pesca. 
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El cultivo camaronero es efectivamente una actividad de "aprovechamiento 
de recursos bloacuetloos" (Art 2 de la Ley de Pesca) y en eso que tiene en co
min con la peoca estA sujeto a las mismas normas legales y administrativas qus 
ella. A contlnuac6n se analizan primero los aspectos comunes a pesca y cultivo 
de camarones y despu~s so pasa a Io que es especifico de esta Oltima actividad. 

La admlnlst-aci6n pesquera en el Ecuador se orlenta hacia la actividad 
pesquera entendida como la realizada para el aprovechamiento de los recursos 
bioacudttcos en cualquiera de sus fases: extracci6n, cultivo, procesarniento y co
rnerciallzaci6n, asi como las demes actividades conexas (Art 2 do la Ley de Pesca 
y Desarrollo Pesquerc6). 

El funcionamiento de la pesca y del cultivo de camar6n estA manejado por 
la Subsecretaria de Recursos Pesqueros y el Consejo Nacional de Desarrollo Pes
quero, ubicados en Guayaquil desde 1978-1 (Ilustraci6n 5). El Subsecretarlo de 
Recursos Posqueros preside el Consejo Nacional do Desarrollo Posquero y ademAs 
estA encargado de la ejecuc!6n y aplicaci6n do las leyes y reglamentos de pesca 
y elabora los planes y programas de desarrollo pesquero para someterlos a la 
aprobaci6n del Consejo. Desde 1985 37 decide sobre la autorizaci6n y clasificaciOn 
de las empresas en las categorias A y B; mientras que la clasiflcaci6n en la ca
tegoria especial le corresponde todavia al Consejo. 

Los acuerdos que expide la Subsecretaria de Recursos Pesqueros se refie
ren a los sigulentes actos administrativos. 

1. Cupos anuales de lmportaci6n con exoneraci6n de gravdmenes; 
2. Importaciones autorizadas a reallzar con exoneraci6n de gravemenes; 
3. Contratos y operaciones financieras autorizadas con exoneraci6n tributa

rla; 
4. 	 Zonas de playa y bahia concedidas para el cultivo do especles bloacuA

ticas (con el Minbsterio de Defensa); 
5. 	 Tierras de propledad particular autorizadas para el cultivo de especies 

bioacueticas; 
6. 	 Clasiflcaci6n de empresas procesadoras, de cultivo de especies bioacuAti

cas, de cooperativas, de empresas armadoras y de armadores indepen
dientes; 

7. Ampliaci6n do activldades do las empresas clasificadas; 
8. 	 Pr6rrogas concedidas a contratos de asociaci6n o para el cumplimiento 

de obligaciones; 
9. Modflcaciones a disposiciones anteriores y autorizaciones variasaa 

La Direcci6n General de Pesca administra, dirige y controla las actividades 
pesqueras en el pais. Entre sus obligaciones se encuentra la do inspeccionar las 

35 	 D.S. 178, R.O. 497 dm1 19 do fb-wo do 1974, refbA par .L. 03, R.A. 252 da1 19 do agcub do 1985. 
36 	 D.5. 2983. TrakAdm ]a sos dal Cawum Nmvm c D.,-rdo]b Pcoqu r y do A Skubmw*rA do PRborm 

Pesquwarxa X chide do QuayaquIL y rrnmo Ql Art. 13 cd 3a Ley do Pe R.O. 709 de1 13 do nov:Wbre do 

1971L 
37 	 Rebu a I Ly do Pm.O@ DL 03 
38 isuonrwr do Recurwmo Pimqurc. barm an Ou~widn Etwidmiir.dirbo mobre Eimda*m 

Mjxtmdd do 23 Aa.d Ij "ft . do Is 8LOmavW't-r~ do Rauraw Pwnquwm. Pertdo 15S0-19W2, p. 

1. S/I' c.I 
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firmas pesqueras oara asegurarse el cumplimiento de la ley y en caso de infrac
ciones actuar como juez de primera instancia; conceder a las empresas pesqueras
matriculas para buques nacionales y extranjeros y permisos anuales de pesca. La 
Direcc16n tambien recopila datos estadisticos sobre la actividad pesquera. 

Desde 1978 hay referencias de la Subdireccion Regional de Pesca de Man
ta 39 , pero recien en mayo de 1987 se pre isan las atribuciones de la Subdirec
c16n 4O, por Io que se entiende que hay el proposito de, al fin, establecer una u
nidad administrativa pesquera en este importante puerto. 

Antes de este Acuerdo sobre el establecimiento de la Subdirecc16n Regional
de Manta, habla el siguiente personal de inspectores de pesca en la region cos
tera: 2 en Esmeraldas, 4 en Manabi y 4 en El Oro 41 . Ahora, a raiz de la creaci6n 
de esta oficina, habrA mas personal en la provincia de Manabi. 

En el campo de la investigacion opera el Instituto Nacional de Pesca (INP), 
que tiene entre sus principales objetivos la investigacion cientifica y el an6lisis 
microbiol6gico y el ccntrol de calidad de los productos de la industria 42 pesquera
iIlustraci6n 6). 

La Empresa Pescuera Nacional (EPNA) se cre6 con la finalidad "de generar
fuentes de trabajo, mejorar la dieta alimenticia de la poblaci6n" y proporcionar 
ademas un "apreciable ingreso de divisas", a travs del aprovechamiento del 
atun. Se estructur6 ,con una proyecci6n de 40.000 toneladas anuales de capturaQ'
Estos metas nunca se alcanzaron y la empresa hoy se dedica a actividades mAs 
modestas de comercializaci6n interna de pescado. 

En el campo de la formaci6n, el paiLs cuenta con la Escuela de Pesca de 
Manta" de nivel tecnico medio y en nivel superior la Facultad de Ingenieria
Maritima y Ciencias del Mar de la Escuela Superior Politecnica del Litoral. 

39 A. 14619. Dearmkmo ]a ea'tuctura Orgiania y Funrkxnal de ]a Subsecretria do Recurao Pewueros, cuya 
sods fUe trankdiada a )aciudad do GuayaquIL R.O. 725 del 5 do dkmnbre d 1978. Art 2, "bB Subdkireom:n Regknal 
do Pom Ranta". 
40 A. 258 Prscl , b fUrcc e do ]a Subdreccian Regira do Pesca de Manti R.O. 684 del 13 do mayo do 

1967. 
41 Inrmn reabad en lab Coi-n Naciwaol do Per',al 
42 D.S. 2026. Ley Canst:lutiva del IretitAf Nacional de Pesca. R.O. 486 del 19 do d.,iembr- do 1977; art. 2 y 3. 

A. 943. Expadwo a2 Rog)bU=mt Organk Funciral de. Irw2baW Na::onal do Peeca. R.O. 355 del 15 do enwro do 
1986. 

43 JUNAPLA, documenbo attdo, 1973, p. 232. 
44 D.S. 2129. Ley Consttit,a do ]a Escuoab do Peeca (EP). R.O. 509 del 19 de enero do 1978; A. 1. ,eq~merD 

Orgarka Funna do 3&Eacusm de Peeca do Manta. R.O. 3M6 del 30 do enero do 1986. 
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INSTITUTO NACIONAL DE PESCA
 
Ilustraci6n N' 6: INP 
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11.2.2 Cultivo de camaron 

11.2.2.1 Zona de Playa y Bahia 

El cultivo camaronero, come es bien sabido, no se desarrolla en el mar sno 
que utiliza en tierra un espacio fisico para su desarrollo, que bien puede ser la 
zona de playa y bahia' o bien las tierras aitas 

El primer caso -zonas de playa y bahia- esta sujeto a las disposiciones
generales del C6digo de Policia Maritima y del Regiamentc ae Tr~mites ae ia Di
recc16n de la Marina Mercante y del Litoral. El Reglamento para la Cria y Cultivo 
ae Especies Bioacuaticas trata practicamente en su integridad del mismo asunto: 
ei tr~mite de la "conces16n" que hace el Estado a ios particulares de las zonas 
de playa y bahia par periodos de diez arios renovables. 

Una buena parte de las piscinas camaroneras an Ecuador se encuentran en 
ias playa y zonas de bahia, que se definen coma ia extens16n de tierra que ias 
olas bafian y desocupan alternativamente hasta donde Ilegan en las m~s altas ma
reas. 

11.2.2.2 Tierra alta 

La tierra que va mAs all del limite de la zona de playa y bahia se deno
mina "tierra alta", y puede ser baldia o de propieda privada. Las tierras bal
dias en Ecuador son patrimonio del IERAC45 . 

La Direcci6n de la Marina Mercante y del Litoral (DIGMER), a travs de su 
Departamento de Playas y Bahias se encuentra a cargo del manejo del tr~mite de 
ias concesiones a favor de las pwsonas naturales y juridicas que deseen traba
jar en esta zona. El Decreto 918 del 7 de noviembre de 1963 asign6 a INOCAR la 
tarea de la delimitaci6n de la linea de la m~s alta marea, pero par falta de re
cursos, la misma no se ha Ilevado a cabo4 6. En consecuencia, los inspectores ae 
DIGMER estan encargados del trazo del indicado limite, que se establece expresa
mente en cada caso. El principal criterio practico que se utiliza para establecer 
ia linea oe mas alta marea sobre el terreno es ei estudio de la vegetaci6n. Una 
fuente suplementaria de informacion es el testimono de los habitantes de la zona. 

DIGMER tiene establecidas capitanias de puerto en ias siguientes poblacio
nes del litoral: Guayaquil, Puerto Bolivar, Manta, Esmeraldas, Bahia de CarAquez,
San Lorenzo y Salinas. Pero el tr~mite de las inspecciones y las concesiones de 
permiso se to efectua directamente en la Direccion en Guayaquil. 

En Io concerniente a tierras altas, el Director Ejecutivo del IERAC estA fa
cultado para adjudicarlas a cooperativas de campesinos y particulares, en tal or

45 

46 
Art 18; Ley d@ Rw-.au Aapwr y Cokrdczdn, Codff cic do 
PadM6 Subllr do DOOCAR. cam 6n pm-wvar, 1988. 

]. R.O. 877 del 18 do *L]b do 1978, 
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den de prioridad, previo el pago del adjudicatario de un valor que se podria 
decir que representa una valoraci6n comercial de los terrenos. Asimismo, el IERAC 
puede expropiar tierras para adjudicarlas a terceros en ciertos casos, tales como 
deficlente explotacl6n. Sin embargo, la expropiaci6n de un terreno con fines 
agricolas para dedicarlo a fines diversos, como por ejemplo el cultivo camarone
to, se encuentra prohibida, salvo expreso permiso del Minlstro de Agricultura47 . 
Se requiere de un informe del Ministerio de Agricultura y Ganaderia que 
certifique que la tierra no es apta para cultivos agricolas, previa su 
adjudlcaci6n para camaroneras 48 -Ilustraciones 7,7a y 8. 

En la provincia del Guayas, IERAC tiene las oficinas de Zonal Guayas, Zonal 
Daule-Perpa-CEDEGE, Proyecto de Riego Babahoyo. En Esmeraldas, IERAC tiene la 
oficina Zonal Esmeraldas, y oficinas en San Lorenzo y Muisne. En Manabi, co
rresponden a su zona costera la zonal de Portoviejo y las oficinas de Pedernales 
y Suma-Pedernales. 

Para su programa de colonizaci6n el IERAC tiene en la zona costera la Unt
dad Manabi-Esmeral das. 

Los terrenos para cenaroneras que sean de propiedad privada solo requie
ren de un certificado del Ministerlo de Agricultura y Ganaderia que establezca 
que no son aptos para cultivos agricolas, previa a la solicitud de autorizaci6n 
para ejercer la maricultura del camar6n 49 . Sin embargo, en el caso de que se tra
te de fraccionamiento de un terreno mes grande, se requiere un perniso del IE-
RAC, adicionalmente5. 

Para ejercer la actividad del cultivo del camar6n se requiere de la autori
zaci6n de la Subsecretaria de Recursos Pesqugros. El interesado debe presentar 
el Acuerdo de concesi6n, o el titulo de propiedad, si se trata de tierras altas, a
compahado de un certificado del Ministerio de Agricultura y Ganaderia de que la 
tierra no es apta para cultivos agricolas51 . El Director de Pesca tiene quince 
dias para presentar un informe sobre la legalidad y conveniencia del proyecto. 
En caso de informe favorable, los documentos se envian al Subsecretario de Re
cursos Pesqueros. En esta dependencia se red-cta el Acuerdo de autorlzaci6n, 
que se envia para su publicaci6n en el Registro Oficial y se notifica al interesa
do (flustraciones 10 y 11). 

47 D.E. 1081, R.O. del 11 do aga d6 1982. Roftrmas y CodiFjzan al nle"mo GOewal Pa 1Ad~n do 3R 
Ley do Rfbrma Agrar". Art 33. 

48 A. 106- Re sAwrtD par Cra y Cutivo do Espeoes BS uAtk2. R.O. 262 del 2 do septkmbre do 1985. Art 8, 

9). 
49 A. 1062, Art. 8, a). 
50 Loy. CodM dr do ]a Ley o Refiwma Agrar- R.O. 877 del 8 do jul do 1979. Art 107. 
51 Reqla . DE 1062, 1985. 
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ESQUEMA DE LOS TRAMITES DEL CULTIVO
 
DEL CAMARON
 

llustraci6n NQ 9 
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DIGMER: Direcci6n General de la Marina Mercante y del Litoral 
SRP: Subsecretaria de Recursos Pesqueros
DGP: Direcci6n General de Pesca 
MICIP: Ministerio de Indlustrias, Comercio, lntograci6n y Pesca 
MD: Ministeria do Defensa Nacional 
IE-RAC: Instituto Ecuateriano de Referma Agraria y Colonizaci6n 
MAG: Ministerie de Agricultura y Ganaderia 
PRESIDENTE: Presidente de la Rep~iblica 

Elaboraci~n: Donald Robadlue 
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CONCESION EN PLAYAS Y ZONAS DE BAHIA
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III EL MANGLAR
 

III.1 Antecedentes 

El manglar y su habitat ha sido explotado por muchos ahos en la zona cos
tera ecuatoriana. En primer lugar, directamente el manglar para la utilizaci6n de 
su macera en la construccion de casas, muy apreciada por su incorruptibilidad. 
Otro uso cumun del mangle fue el de pilotes para la compactaci6n del suelo y 
construcc16n de muelles 52 . En los inicios de los aos 60 se planeaba el estableci
miento de la industria del tanino en base de los manglares del Area de San Lo
renzo en la provincia de Esmeraldas, para propender a la exportaci6n del pro-
Suctoss. 

Hasta 1985 estuvo vigente el Reglamento para la Explotacion de Manglares 54 

que se podia eTectuar en areas delimitadas por la Direccion General de Desarrollo 
Forestal1 5. En 1985 ya estaban disponibles algunos de los resultados del "Estudio 
Multitemporal de Manglares, Camaroneras y Areas Salinas mediante Sensores Re

56  motos y los mismos pueden haber influido en la expedici6n del D.E. 824-A 57 

que prohibia la explotaciOn y tala del manglar y del A. 49858 que declaraba bos
ques orotectores a los existentes en un Area total de 362.700 hect~reas cubiertas 
de bosques de manglar, de otras especies forestales y de areas salinas incluidas 
dentro del ecosistema. 

Sin embargo, se cebe ana:izar hasta que punto no pudo influir en la pro
nibici6n Oe tala el temor de la misma industria camaronera ya establecida cuando 
clisminuyo y se hizo notaolemente mas caro el suministro de post-larvas de cama
ron. El mismo fendmeno podemos observar cuarido se suspenden las nuevas auto
rizaciones para la explotac16n de piscinas de camar6n, con plazos que se extien
den indefinidamente, hasta el A. 118, que en abril de 198759 autoriza la legaliza
cion Oe camaroneras ya construidas, sin plazo de ninguna naturaleza, Io que en 

52 Arr3aga, LLds y Vasoonez, .oa. Los Manglreo y ]o Recurs o Ccstsrm del Ecuador y su Maney Amb:ental 

Prior Congrteo Ecuaano del Mach Ambiant& Dccumento 4.1. p. 95. 

Acx1a-o, isaal Lou Recuraos Natra~e del Ecuador y mu Consarva*cn. Maxico, 1965. 2a. parts, tow L, . 

44.
 

a4 A. 36. Reogmen do Expbtc~n do Rangbres- R.O. 775 del 16 do febrewo de 1979. 
55 A. ',939-8. Prohgww ] expl mn do mangklre on A-ra quo no fuwren d2imid:a pcr 3a D"vin General 

do DOmarraob Foreustal R.O. 696 del 23 do orobre do 1978. 
56 CLIRSEN, %/f. 
57 D.E. 824-A. Dec-lara do int nr s p,'b3h ] comorvan, protacckn y repcei=6n de 3 boBquea do mangltr 

eidentm an el pam5, on coxnecuenn as provhbe au expbt3n y talb. R.O. 208 del 17 do juno do 1988.
 
56 A. 49E. DeclAranse boaques protctore a ke ox~tEntas an un Area total do 362.742 tvraas, ubkdcs on ]b
 

Provira do Eawm ak , Manabs, Guayas y El OrcL R.O. !31 dal 24 de dmbro de 1986. 

59 A. 118. Dnpdeme quo ts per-ona nabtr b o jurlkMa quo tonindo B criadera3 do -mardn cvruidcs y 

an producck:, y qua no wmhaystn acogdo a Jo dzspuo on al Acuerdo NI..585 do 23 de cctubre do 1986, D ber n 
bgalizar au actiwidad posquora previo cumplmintD d elts dga e pertinentm R.O. 68 del 20 do abrU 

do 1967. 
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Ia pr&ctlca 8ignifica que en adelante habria que construir las piscinas previamente a I&a icitud del respectivo permiso en la Subsecretaria de Recursos Pes
qcueroe 

En vista do ,a coincidencia de fechas, se puede especular qua el Sincronismo de la prohibici6n de eastablectmiento de camaroneras y de taJla de manglarescon ia escasez y encarecimiento de larvas, constituye parte del mismo sincronismode ia llberalizacidn para construir plscinas cuando la abundancia de semilla reaparece. Dentro de ia misma linea de I6gica, con la nueva abundancia de larvas,4cabria temer un decaimiento en el interds por ia protecc16n del manglar, al menos de parts de los sectores de la industria camnaronera? Tal no es el caso elsector publioo, en 
pero el mismo neceslta de la colaboraci6n de los camaroneros, atal extremo quo si os necesario identificar un problema decisivo dentro det temadel manglar y su protecc16n, el mismo seria: LC6mo conseguir la colaboraci6n ycumplimiento de las leyes de protecci6n del manglar por parto del sector ..amaro

nero? Y por supuesto tambi6n de los demAs sectores. 

111.2 Manejo y ProteccOn InstItucional del Manglar 

La Direcci6n Nacional Forestal (DINAF) Os una direcci6n del Minlsterio aeAgricultura y Ganaderia (V. Ilustraci6n 15) encargada do los forestalesrecursos
del pais y de ia preservacl6n de la flora y la fauna silvestres, paisajes, rellquias hist6ricas y arqueol6gicas y sistemas acuAticos. DINAF maneja el patrimonio
forestal del Estado (Ilustraci6n 11). 

Parte de la Ley Forestal y de Conservac16n de Areas Naturales y Vida Sivestre trata de ia explotac16n y de la industria forpstal. 
 A continuaci6n del titu-Io "Areas Naturales y Flora y Vida Silvestre" se refiere a la conservaci6n del patrimonio forestal del Estado y su administraci6on a travis de una eerie de categorias (parques, reservas, etc.). Los jefes de unidades, los jefes de dlstrltcs f.restales y al Director Nacional Forestal estan tacultados para juzgar las infrac
cionce de la LeyD. 

La preocupac16n sobre la conservac16n de ios manglares se ha incrementado en el Ecuador con el transcurso de los afhos. En 1978 y 1979 se establec16n queDINAF deberia zonificar las 6reas de manglares en el pais. Una ley de 1978 prohibe la construcc16n oiscnas ia ydoe para cria cultivo de camarones en areascubiertas de manglaress1 . La zonificacOn de 1978 y 1979 permitia la explotac1On
de manglares en un area cuidadosamente seleccionada y disponia quo se efectuen
los trabajos correspondiontes de reforestac16n. 

Se hizo mAs estricta Ia normativa sobre manglares al prohibirse su explotac1a6n y tala en 1985 (DE 824-A), en quo se declarO de inter~s pblico su con
servac16n, protecc16n y reposici6n. 

0 L. 74. Ley FOalrw y do Covwv Hatrab Vid dl.4rd y Arvm y SLhuaf R.O. 64 do ag Mzdo 1381. 

Art.& 

Deewr'ak, I ra l1 LO. OS dc1 2 c a:bibmN do 178. 
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Intervienen tamDien en la administracion del mangtar la Subsecretaria de 
Recursos Pesaueros, a traves de la Direccion General de Pesca y la Direccon Ge
nerai ae la Marina Mercante Y del Litoral. 

En a reforma ae ia Ley de Pesca y Desarrollo Pesquero de 198562 se intro
dujeron items para ia proteccion de manglares que no constaoan en la Ley de 
19b4. Uno ae los aditamentos se refiere a las interdicciones. Se ahadio en el ar
'icuio 47 ia Dronibicion ae 'destruir o alterar manglares y de "instalar viveros 
o )iscinas en zonas aeciaraaas de reserva natural 

Ei nuevo Reglamento Dara la Cria y Cultivo ce Especies Bioacuaticas de 
'95 estaoiece coma ooigacion ae los que se aeaoiquen a la acuicultura: "Vigilar 

cuiclar las areas de mangiares y zonas agricolas coiinantes v denunciar a las 
:utoricacles cometentes los nechos atentatorios contra tales zonas" tAr 12, b); y 
Dr-)nJie: restruir c atectar mangiares . En ei articuro 19. para obtener la con
cesior se reauiere un certificaao de DIGMER ce que el area soiicitada "excluye 
"nangiares . Se consiaera una causa de terminacion de ia concesi0n de !a zona de 
Diaya v bahia para pQscina camaronera ia taia ae manglares (Art 2', 1). En fin, 
:Qaemas ae ia .erminacion ae la concesion, se castgan !as !nfracciones con sancio
nes Oe Jos i diez saiarios minimos vtaies tS,' 29.000 a 145.000 ;n junio de 1988) 
, -ri ion ae quince a sesenta dias ae acuerao con el art 79 reformado de la Ley 
Je Pesca y Desarroio Pesquero; / con multa ae un mil a cien mi sucres y el de
-omisc de os Droauctos, semovientes, herramientas, equipos, medios de transpor
e , emas utiiizados en estas acciones, sin perjuicio de la acc16n penal corres-

Dondiente v en los terminos del Art 65 del Codigo Penal, segun dispone et arti
cuic b1 ae la Ley Forestal y de Proteccion de Areas Naturales y Vida Silvestre. 

r-lor otra oarte, expresamente se autoriza la libre captura de post-larvas de 
-amaron en ias Zonas cle manglar de uso Dubuco del litoral ecuatoriano 64. El 
Coaigo de Policaa Maritima carece ae una expresa disposicion en defensa del 
manglar. Pero se interDreta su tala como una ocupacion no autorizada de la zona 
de oahia Art. 85) sujeta a una pena discrecional ce hasta noventa dias de 
sr~sor) ArT. 386); tpificacion insificiente para toaos los casos posibles. Tambi6n 
se jtii:c :a racultaa ae la Armada oe car la autorizacion del "zarpe" a las naves 
-cue ies permite constatar el contenido de la carga- cuando se ordeno impedir el 
jcno ZarDe a ia nave con mangle que careciera ae la guia de circulac16n 
exDeadia por e! personal forestal de la zona tD.S. 2939-B, 1978 y A. 36, 1979). 
-:Os nstrumentcs legales nan sido derogados por la Drohibicin absoluta de la 
exDiotacion y t. a clel manglar que suprimi0 las "guias de circulaci6n" (D.E. 824

. 1985,, Sin embargo, se debe entender que ahora con mayor raz6n las autori
daaes navales deben impedir el zarpe de naves que transporten mangle. Adem~s 
er, ciertas zonas apartadas con grandes existencias de manglares como en San 

0 D.L. 03. Ley Reftrmaor a do ]a Ley de pra y DeearraIb Pequero R.O. 252 del 2 de septlmbre do 1985. 

6j D.E. 1061. Reg.men'o oara ]a Cri y Culbio do Espec:es Bikmutk R.O. .62 del 2 do eepttmabre do 1985. 
bA A 262. Drminae como z ,rata para laibre capture d ooatvas Je camardn bB apw arlbais, 

payas, outgo y mangkwv do :ab,j exi t en el 2 -al ecuatwia. R.O. 454 del 10 do jundo cis 1986.isa 
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Lorenzo, practicamente se carece de la presencia de autoridades civiles. En tales casos, el Capitan del Puerto impone ia ley, no solo en asuntos marinos sino tam
bin de orden civill; a pesar de la jurisdicci6n que en el asunto del manglar
ejercen el Director Provincial Forestal y el Jefe Zonal de Servicios Agropecuarios. 

Segtjn el citado C&pitAn de Puerto en esta Area de San Lorenzo, Se estabapracticando un ingenioso medio de transportar madera J.e mangle en forma apa
rentemente legal, burlando las prohibiciones vigentes. En efecto, se efectuaba unfalso comiso y remate de grandes lotes de mangle cortado, de acuerdo con lo dis
puesto en la Ley Forestal y de Conservaci6n de Areas Naturales y Vida SlIvestre
(Ley 74, 1981) y su reglamento que disponen la posibilidad de licita compra porparticulares en el remate del producto del comiso. En este caso, el acta del rema
te del mangle "comisado" era el titulo legal por el cual se podia Iransportar ycomercializar esta madera en cumplimiento aparente de las normatividad vigente. 

Otras instituciones participan a la fecha en la defensa del manglar e integran una nueva comisi6n tripartita entre los Ministerio de Agriculture y Ganade
ria, a traves de la Direcci6n Forestal; DIGMER y Subsecretaria de Recursos Pes-
queros. 

Adem~s de estas normas generales para defense del manglar debemos con
siderar las designaciones que se han hecho de las zones del Estero Salado y de
Churute como Areas especiales de preservaci6n, que se consideran en este infor
me dentro del tema de la zonificaci6n. 

65Eapkmm. Cap. Patri= 
6 D.E. 1529. ReMsbaen 

CapA 
GOwa. 

do Puw-W do San Lcranzx Comuuncadn 
ds Apan da I Ley FavWt y do 

parAna3 
Corwan 

18 da novhu bra do 1988 
do Araom ra lm4. y VkM 

32 omb'u R.O. 4W dm1 22 ci febro do 13. 
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IV La Explotacion Petrolera 

[v LA EXPLOTACION PETROLERA 

IV.1 Antecedentes Petroleros de la Costa 

La exDiotaci6n Detrolera es de antigua data en ia zona costera ecuatoriana. 
Segun Sheppard, citado por Galarza 67, la obtenc16n de petroleo es una de las in
dustrias mas antiguas del Ecuador. Historiadores espaholes como Velasco y LIZI
rraga ya Io mencionaron. En ia peninsula de Santa Elena, el pozo Anc6n NQO I 
rue perforado en 1911. y se complet6 en 1913. La comparia Anglo Ecuatoriana 
©,tfielas Ltd. fnicii su explotac16n en 1925, con un rendimiento anual de 13.000 
barriles68. Hasta marzo de 1967, en que se descubri0 Detr6leo en el DOzo Lago
Aqrio No 1 del Oriente ecuatoriano, los unicos campos petroleros del pais eran 
ios ubwcados en la peninsula de Santa Elena 69 . 

La producciOn en la costa obtuvo un maximo de alrededor de 9.000 barriles 
aiarios, pero promedlo solo alrededor de 8.000 barriles diarios hasta 1965, cuanao 
principia ta declinac16n hasta ia producc16n actual de 1.400 barriles diarios (Bu
caram, 1983). 

Desde 1983 el costo promedio de producc16n de petr6leo de CEPE Peninsula 
se catcula en US $ 21,81 por barril, contra US $ 10 de CEPE Nororiente y US $ 
.3,40 de Texaco. La Peninsula tiene los precios mAs altos de venta de petr6leo 
para el mercado interno con US $ 25,08. 

La gradual baja de producci6n petrolera de la Peninsula determina costos 
cada vez mas altos, con un problema social a mediano plazo relacionado con los 
puestos de trabajo de aquellos campos, que algun dia tendr~n que suprimirse, 
debido a las pdrdidas crecientes. 

Se han perforado pozos petroleros en otros lugares de la costa desde 1929, 
Dor parte de diez empresas entre las que se encuentra CEPE (pozo Jararnijo 1).
Hasta el 31 de agosto de 1981 se perforaron 72 Dozos exploratorios en la costa 
ecuatoriana, ae los que 69 resultaron secos y 3 productivos, que son los pozos 
de, "yacimiento de gas Amistad, hallazgo de la compaiia norteamericana Ada 70 . 

Con posterioridad a 1983, se han celebrado nuevos contratos, en funcion ce 
ia nueva normatividad oetrolera, algunos para areas submarinas (off-shore). An
tes de esa fecha, las compahias Calec, Ada y Quintana perforaron un total de 12 
DOZOs en aguas cubmarinas ecuatorianas, de los cuales s6lo tres resultaron pro
ductivos, como se manifest6 en el parrafo precedente. 

67 Garza, Jain&. El Festin del Pet-6.m 6a Edk:jdn, Quito, 1981 462 pp. 

68 Acwtr Eaprnua. AbutD y obmw Libro dm1 Sesquzcntmau--o M, Eoonomia, Ecuador: 1830 - 1980. Ccoraman 

EitDra Nac:nal Quf 1983. 
69 Bucaram 8., Ren& L.bro del 9i5nesqu.crTb r. M, Econommla, Ecuadcr: 1830 - 1980. Corlporacid Ed:m Na ional 

Quto, 1963. 
70 Bucrlam, Rwd. Ob. c. 

33 



Administraci6n y Leyes de los Recursos Costeros 

Nuevas expectativas de explotaci6n hidrocarburifera se despertaron cuando 
ia nompahia Ada descubri6 gas en el golfo de Guayaquil. Por problemas de indo
le legal esta compahia suspendi6 sus operaciones, pero qued6 demostrada la 
existencia de yacimientos gasiferos en el golfo. 

Ulteriormente, CEPE intent6 la exploraci6n directa de petr6leo en el Golfo, 
en 1982; no obstante, su busqueda resulto infructuosa. 

Reformas en la legislaci6n petrolera y un nuevo esfuerzo de los dos Oltimos 
gobwernos por atraer el capital de riesgo extranjeros dieron como resultado una 
serie de nuevos contratos, de los cuales hay tres firmados para la zona costera 
y otro, con la compariia Fred Parks, tras prolongada discusiones no ha sido to
davia suscrito. 

El 6xito de estas exploraciones es de gran importancia para el Ecuador: la 
probabilidad de incrementar rapidamen' su ingreso de divisas a trav6s de des
cubrimientos de crudo o de gas es mds factible que cualquier otra alternativa 
presente, incluyendo la exportaci6n de camarones. 

El plan quinquenal de 1973-1977 preveia inversiones estatales en plantas 
de amoniaco y urea relacionadas con la explotaci6n del gas 71 . En el plan de desa
rrollo de 198572 se liga la explotaci6n del campo Amistad con una planta de ferti
lizantes, pero a nivel de estudio de factibilidad. 

Los problemas que podria acarrear la explotaci6n petrolera serian princi
palmente los de contaminaci6n, especialmente en la explotaci6n costa afuera de 
petr6leo, por la posibilidad de derrames maritimos. Si los derrames Ilegan hasta 
la orilla, se pueden producir consecuencias catastr6ficas para el habitat de las 
aguas costeras donde la mayoria de los mariscos vive y desovan los peces73. Pa
ra la otra posibilidad, de dahos graduales por contaminaci6n cr6nica, dificilmente 
se pueder, atribuir al petr6leo tan solo, puesto qua las descargas ocurren preci
samente cerca de las zonas urbanas, donde tambidn se encuentran muchos otros 
contaminantes 74 . El 6xito de la exploraci6n petrolera en Manabi crearia la necesi
dad de construir un terminal petrolero en la regi6n. La extracci6n de gas en el 
Golfo de Guayaquil daria como resultado que se reactiven los proyectos de plan
tas de fertilizantes, de Orea y de amoniaco que fueron contemplados un dia y 
abandonados cuando se suspendi6 el *ntrato con la empresa Ada. 

Los impactos principales del 6xito de estas explotaciones serian en su ma
yoria de naturaleza social y no necesariamente negativosA 

IV.2 Las Refinerias 

ne
A la refineria 

ria Anglo proces6 
de la compaflia Anglo se suma la 
11'437.000 barriles de petr6leo (53,

Ilamada 
6 %) en 

Repetrol. La 
el aho 1985, 

Refi
la de 

71 

72 

JUNAPLA. DocumenD cdno, 1973. 

CONADE DCCumerd1 dcb, 1985. 

34 

73 Pkes Fliho, Ivan d'Abdk& OUl ShImp, Mangroves: An Evalmtbn of 

Guayaqu. Ecuad. Woof Hob C,eaograph:b Instd. t4assachuset, 1983. 
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Repetrol 2'701.000 (8,7 %), contra 16'715.000 (53,6 %) de la de Esmeraldas. Existetambi~n un muelle de embarque de productos limpios que abastece la zona, especialmente Guayaquil, dorde se descarga en el terminal de El Salitral. 

El Terminal Petrolero de LibertadLa cuenta con un sistema de boyas disehado para recibir el crudo nororiental, que Ilega desde Esmeraldas. Adem~s elterminal despacha ios prcductos de la Refineria Anglo (Ilustraci6n 12). Enprovincia de Esmeraldas funciona la Refineria Estatal de CEPE, que es la mAs 
la 

grande del pais, cuya capacidad de refinaci6n acaba de ser ampliada. 

En la zona de Esmeraldas existe un terminal de petr6leo en la zona de Balao, que es es lugar donde se embarca el crudo para la exportaci6n. En la mismazona se encuentra el terminal de productos limpios de la Refineria Estatal, TE-
PRE. 

!V.3 Los Contratos de Exploraci6n 

A consecuencia de la nueva aperturfa ecuatoriana para la llarnada "contratac16n de riesgo" con empresas petroleras extranjeras (ver secci6n siguiente: "Aspectos legales e institucionales de la explotaci6n petrolera) variasternacionales participaron en las licitaciones que se abrieron 
compahiias in

para Areas previamente sefialadas -Ilamadas "bloques"- en la costa ecuatoriana (Ilustr'aci6n 13). 

Las discusiones con las compahiias extranjeras han producido los resulta
dos siguienti.s: 

a) Contrato de servicios para la explotacon y exploracion de hijrocarburosen el mar territorial, del 26 de junio de 1985, con la compahiia Belco Petroleum
Ecuador Inc., en una superficie de 376.000 has., bloque No 2, que cubre un Area
maritima frente a la poblaci6n de 
 Chanduy, entre Playas y Salinas; y tierraadentro en la peninsula de Santa Elena hasta la poblaci6n de San Vicente; 

b) Con la misma compahiia Belco, el contrato del 27 de junio de '1985 cubre400.000 hectAreas, bloque No 1. En la parte terrestrelimica al norte por Manolaralto y al sur por Bailenita y penetra tierra adentro en la zona de Colonche. Enla parte maritima el blo-que se extiende mar afuera desde los indicados puntosterrestres. Hay continuidad entre los bloques Nos 1 y 2. 

c) Sobre la zona central, en el Area de Chone, bloque No 6, se firm6 uncontrato entre CEPE y el consorcio Texaco-Pecten, el lo de noviembre de 1986.Cubre una supcrricie de 200.000 hectAreas en la provincia de Manabi. 

d) Por Oltimo, se negocia prolongadamente el contrato con la compaiiaFred Parks para la exploraci6n y explotaci6n del elgas en Golfo de Guayaquil.Este bloque, el nimero tres, comprende el Area explorado anteriormente por lacompahiia Ada, donde se encuentra el Campo Amistad, donde se perforaron trespozos con resultados positivos75 . Los tres contratos se suscribiaron por un plazode cuatro anos con dos de pr6rruga. 

75 rM'io, Vabrx-. de R onAspaobm Lo9ow Manedo d .raWo, Ccwr3 al Ecuackr. Teef do Orado Doral 
PUCE, Quf, r do 1967. 
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TERMINAL PETROLERO DE LA LIBERTAD
 
llustraci6n N9 12 

Tanque de deslastre del Terminal Petrolero de Libertad, provincia del 

Muelle de cabotaje, ernbarque de productos limpios 

Oleoducto de recepci6n del crudo para lasrefinerfasdo Anglo Repetrol, 

La Libertad, provincia del Guayas 
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BLOQUES DE EXPLORACION 
Ilustraci6n NQ 13 
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IV.4 AsPectos Legales e Instltucionales 

de la Explotacl6n Petrolera de la Costa 

IV.4.1 La contratacion petrolera 

El exito del consorcio Texaco-Gulf a comienzos de los ahos setenta d16 como 
f-'to ! expedicion de una nueva normativa oetrolera que tendi6 explicablemente 
a establecer condiciones mas estrictas, porque se penso que otras areas de la 
zona oriental podrian rendir volumenes de petroleo comparables con los de Lago 
Agrio en el nororiente ecuatoriano. Con esta OpTica se expidi6 la Ley de Hicro
carburos 76 que trata de unificar las obligaciones contractuales, limitar el tiempo 
y ia extensiOn de los contratos y dar ai gobierno una adecuada participacion. En 
ia clausula transistoria de la ley, sin embargo, se aclaraba que su aplicac1on era 
Para los futuros contratos, mas no para los vigentes. Posteriormente, mediante 
D.S. 43077 se extendib su aplicaci6n a todas ias empresas. Con excepci6n de Texa
co-Gulf 	 y Cayman, ninguna de las empresas acepto este mandato gubernamental y

8ellas abandonaron el pais7 . 

Para comienzos de los ahos 80, y con mayor enfasis despu~s del fiasco de 
CEPE en el Gcifo de Guayaquil en 1982, se arriDo al consenso de que un nuevo 
esquema de contratacion se requeria para despertar el interes de empresas ex
tranjeras er. la exploracibn petrolera. 

La secuela de la nueva politica fue una nueva legislaci6n petrolera que se 
manifiesta a traves de los siguientes instrumentos legales: 

1) La Ley 101, que se aicta "debido al estancamiento de la actividad explo
ratoria en el Ecuador". Expresa que "el pais requiere incrementer sus reservas 
nidrocarburiferas mediante nuevasa modalidades contractuales 79 , con las si
guientes caracteristicas que conciernen a la zona costera: 

a) Define los bloques sobre los que se realiza la contrataci6n; y en 
particular "bloque con superficie marina no mayor de cuatrocientas 
mil hectareas dividido en lotes de superficie igual o menor a cua
renta mil hectAreas, de acuerdo con el trazado del Instituto Ocea
nogr~fico de la Armada" (Art 20). 
b) Segn la codificaci6n de la Ley de HidrocarburosBO, CEPE puede 
celebrar hasta dos contratos con el mismo contratista; pero, segun 
]a reforma de la Ley 101, una emoresa que recibiere la adjudica

76 O.S. :.'459. Ley do Hidrocarburo, R.0 322 dl l do titbre de 1971. 

77 D.S. 430. R.0 80 de 14 do *win do 1972. 
78 AgiLak, Dra I4agdabnm Libn del Sw:uqiTtnw=r, EcoroH, Ecuador: 11130 - 198 CapCrac~ n Ed~ta 

)tacknai Qufto 1963
 
79 Lay 101. R.O. 306 del 13 do agosto do 1982.
 
80 D.S. 2978. Cord do 3a Ley do Hirburom R.O. 711 del 15 do novimbre do 1W8.
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cion de un bloque en la superficie terrestre de la reg1on amazoni
ca, sI des.-re coicursar para uLn segundo contrato, debera haceric 
en los bloques de la costa y de costa afuera81 . 
c) Se dispone la ooligacion de las empresas de conducir las opera
ciones petroleras de acuerdo con las normas de protecc1on dei me
dio ambiente y con relacion a la practica internacional de preser
vacidn de la riqueza ictiologica. Para estos efectos se manda que 
en los contratos constaran las garantias respectivas ae las empre
sas contratantes (Ley 101 Art 12, 4). 

2J El Reglamento de Aplicaci0n ae la Ley 101. en lo referente al 
 contrato
 
8 2
ae prestaci6n de servicios para ia exploracion y explotac16n de hidrocarburos :
 

a) Sobre los criterios para definir los nloques en la zona costera, 
Indica que si el bloque materia del contrato comprendiere superfi
cie terrestre y superficie marina se consicerara como ae superficie 
terrestre cuando al menos cien mil hectareas est~n ubicadas en 
tierra. El trazaao de estos bloques debera ser realizado en con
junto por los Institutos Geografico Militar y Oceanografico de ia 
rmada, de acuerdo con las especificaciones tecnicas aefinidas por 

la Direcc16n Nacional de Hidrocarburos (Art 18). 
1) Las inversiones minimas durante ios tres orimeros ahos del pe
rioao de explotacion, que deberan ser aprobadas por CEPE, son
 
de no menos de 180 dolares por riectarea en la superficie marina,
 
mientras en la terrestre son de no menos de 120 d6lares por hec
tArea (Art 27)
 

3) El Reglamento de Op~eraciones HidrocarburiferasB3 tambidn contiene algu
nas medidas que son expresamente aplicables a la exploracion y explotac16n en la
 
zona territorial costera y en la zona submarina del mar territorial ecuatoriano:
 

a) Expresa la necesidad que tienen las compahuias operadoras, para 
comenzar o proseguir trabajos ae explorac16n sismica en !as pla
yas maritimas o en la plataforma continental submarina, de conse
guir los permisos del Ministerio de Energia y' Minas, del Ministerio 
de Defensa Nacional, por intermedio ael Instituto Oceanografico de 
la Armada (INOCAR). Cuanao los trabajos deban realizarse en zonas 
de frontera, tambien se precisa del permiso del Ministerio de Rela
ciones Exteriores (Art. 7).
 
b) El mismo articulo 7 dispone para el empleo de explosivos:
 

Si se ha previsto el empleo ce xplosivos, en la solicitua
 
correspondiente se indicara las distancias minimas ie dis
paro en relacion a obras existentes o a sitios de pesca, las
 
cargas explosivas maximas, las profundidades de disparo,
 
los sefialamientos requeridos y demas medidas de seguridao
 

81 D.L. MEU 101. ReRr-m a It Ley do 8idrmrbura R.O. 427 del 7 do firer-o de 1983. 
82 D.E. 1491. Regbm4no do Ap: , do 3R Ley No 101 (Reftrman a ]a Ley de Kidrorburoo). R.O. 27 del 7 de 

febrer do 1983. 
83 A.1311. ExpiIdgI el Regkment do Opwackr s Hidr mbur-zira R.O. 681 del 8 do mayo do 1987. 
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y proteccion a los recursos marinos que se estimen necesa
rios". 

c) En cuanto a los estudios exigiaos en las perforaciones costa 
afuera para la uDicacion cie las plataformas de perforacion que 
tengan que ser montadas en el fondo marino, deberdn efectjarse 
estudios geologicos, geofisicos y geotecnicos de suelo, asi como 
estudios meteorol6gicos y batimetricos dei area para garantizar la 
estabilidad ce las piataformas y evitar riesgos durante las opera
ciones ae perforacion kArt 9). 
d) Para la perforacion de po!os aesae una plataforma, la comparia 
operaaora debe presentar determinacos datos sobre la plataforrna, 
conductores y su ctstribucion y aiseho del Drograma de perfora
ci6n de pozos tanto verticales como direccionales (Art 13, 3). 
e) En el caso de abandono temporai ce un pozo costa afuera, 
cuando la tuberia ae revestimiento se extienda por encima eei 
suelo marino, se anclara un tapon mecanico a una profundidad 
adecuada por cebajo del suelo marino (Art. 14, 3). 
f) Tambien en esta norma hay un articulo sobre "contaminaci0n 
ambiental y preservac16n del patrimonio nacional", que se relaciona 
entre otras cosas a la "preservacion ce !a riqueza ictiol6gica". 

IV.4.2 La Direcci6n Nacional de Hidrocarburos 

La Direccion Nacional de Hidrocarburos es el organismo tecnico-administra
tivo aei Ministerio de Energia y Minas que controla y fiscaliza las operaciones 
hidrocarburiteras, ce acuerao con el articulo 11 de la Ley ce Hidrocarburos y 
el Reglamento ae Operaciones Hidrocarburiferas (A 1311, 1987). 

El Departamento Regional de Esmeraldas de la Direccion Nacional de Hidro
carDuros, entre otras activiaaaes supervisa y controla las operacrones hidro
carouriferas ae la zona (Art 162, b y c, del Reglamento Organico y Funcona! del 
Ministeriab4. 

La Subdireccion de Hidrocarburos del Litoral coordina y controla las acti
vicaC ae os Departamentos de Control Operativo, Regionales de Guayaquil, La Li
bertao, Machala y Manta y supervisa y controla las operaciones hidrocarburife

rras en las provincias de Manabi, Guayas, Los Rios, El Oro y Galapagos . 

Son dependientes de la Subdirecci6n de Hidrocarburos del Litoral los Depar
tamentos Regional s de Machala, Manta y La Libertad. A este ultimo departamento 
se asigna entre otras funciones las de supervisar y controlar que en ias opera
ciones nidrocarburiferas se cumpla con la leyb, mientras que no se encuentra 
atritoucion Ce esta naturaleza en los departamentos regionales de Machala y Man
ta, que se circunscrioen mAs bien a las actividades de expendio de combustible y 
otras conexas. Esto tiene su razon en que al presente, en la zona costera, solo 

84 A. 1102. Reegb ntD Org, ro Furm1 do lkiktkr do Ene"gl y Kkwm RO 567 dQ1 19 de nov mbre do 1986. 
85 A. 1102, Art 169, a y b. 

66 Art 180, b; A 1102, 1988. 
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en La Libertad exiscen operaciones hidrocarburiferas, bien que no en las otras 
ciudades nombradas. 

41 



Administrac16n y Leyes de los Recursos Costeros 

V LA CALIDAD DEL AGUA 

V.1 Antecedentes 

En el trabajo sobre aspectos legaies y aaministrativos de la prevenc6n y
control de la contaminaci6n ae las aguas costeras y estuarinas del Ecuador8 7 se 
establece que las fuentes y la ubicaci6n geogr6fica de los focos de contaminaci6n 
marina en el Ecuador se han miantenido estables en los diez o mAs ahos pasados.
Lo que ha ocurrido es que sus efectos han acrecido cuantitativamente, en forma 
proporcional con el incremento de la poblaci6n y de la capacidad industrial. 

Asi, aesde 1976 tenemos ias siguientes areas con polucion que se gradCa 
desde "moderaaa" hasta "severa": 

a) El Estero Salaco, en Guayaquil (severa): 
n) El rio Guayas (fuerte); 
c) El Golfo de Guayaquil (moderada); 
d) La desmbocadura del rio Esmeraidas (moderada); 
e) Las bahias de Manta y Santa Elena (moderada).aB 

Estudios posteriores a 1976 realizados sobre el mismo tema no reflejaron un 
cambio en la ubicaci6n geogrAfica y causas de la contaminac1on marina 9. En 1981, 
Solorzano aplica las mismas calificaciones a identicas areas costeras90 . 

Esta situaci6n podria cambiar en el proximo futuro para los cultivos cama
roneros. Arriagag1 manifiesta que "los mayores riesgos para las camaroneras, pro
ven'entes del futuro funcionamiento de la presa Daule-Peripa, y de los ,.royectos 
asociados, rasiden en la utilizaci6n de pesticirias en el proyecto de desarrollo 
agricola". Maugle 92 tambi6n habla de pote.ciales amenazas. En la provincia de El 
Oro el enfrentamiento entre la producci6n %debananos y camarones se podria dar 
a corto plazo, antes que en otros lugares de la costa93. 

En 1979, Valencia estimo como inminente la posibilidad de contaminacion por los 

87 Pdrez, Efrain; Robadue, Donal y Av~a, Joeo Aspectna Legales y Adminstrativas do ] Prevencn v Control de 
3a Contmain do 2a Ajuas Costar y Esturari'a e. Ecuador. Quito, 1987. 
B8 Arriaga, Luis Con mine, an WJ.0ano Paico Surorantal (Ecador-PerO-Ch'l.). Rev'ta do ] Com1= 
Permanen del PacI:xo Sur, N 5, 176.
 
89 Va.brcia, Manual; Sueacum, Rocb do; Campaa, N ., Cdrdova, 
 Eha do; Contmrinacn Mar-na eon Ecuador. 

Rev-ftR o ]a Com.xln Permanen dl PacFfo Sur. WO10, 1979. P. 10.
 
90 So3zano, Lucia. Fuentn, Ni)/&Is y Efectou de ]a Contamin"n Marna on .1 Ecuador. Comisi~n Permanents
 

dal P IN Sur. Sari Somir.,or y EsWdik, 1981.
 
91 Arri9a. LukL La Prooa Dau~l-Pwea y el Desarrob Urbana do Guayaquil y sus Efecto on ]a Mar"cua del
 

Cam arn. Ta.ar sobr'e Q1 Daaarroo do una E tratg para al Desarr-oW Sutantab1 do ]a Indutr-a do 3a 
Marizula oe1 Canar on l Ecuador. Guayaqui. 1986. 
92 Mug1, Paul. El Ds&arrol Agri:a M'aca al Fin del Cu.ifvo del Camardn?. El Unive o, Guayaqul. 19 do 

noiambre de 1966. 
. Pdruz, EfMra*;.Robadu., Donald. y, Av. Joe&, Ob. c-
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yacimientos de gas y de petr6leo en el Golfo de Guayaquil. El retraso en la ex
plotacion ha impedido que se concrete dicha amenaza, pero la nueva apertura en 
la politica petrolera ecuatoriana, que di6 como resultado tres contratos sobre 6
reas costa afuera, actualiza esta posibilidad de contaminaci6n de las aguas mari
nas por hidrocarburos y sus derivados. 

Un tioo de contaminaci6n cronica que se da en toda la costa becuatoriana 
es el de las aguas servidas de las poblaciones y ciudades costaneras. Un gran
porcentaje de la poblac16n ecuatoriana carece de alcantarillado: el 56% de la po
blacion urbana y el 85% de la poblac16n rural no tiene alcantarllado94 . 

En la ciudad de Esmeraldas, el alcantarillado no cubre ni el 40% de la ciu
ava y existen cargas directas de aguas servidas al rio, en lugares donde se han 
as.ntado barrios enteros 95 . 

En Manabi, un informe de consultoria96 da cuenta de serias deficienclas en 
los sl3temas de alcantarillado urbanos y rurales. 

En fin, el caso de mAs grave de contaminacion de la costa ecuatoriana es el
del Estero Salado, causada por aguas servidas y descargas industriales. En :is
airedeaores del estero viven 300.000 habitantes del sector suroeste de la ciudad 
de Guayaquil. AdemAs, hacia el oeste del mismo existe la urbanizaci6n Puerto A
zul, que tendra una poblaci6n de 196.000 habitantes cuando est6 desarollada to
talmente97 . 

V.2 Elementos juridicos y administrativos 

(Ilustraci6n 14) 

La contaminaci6n no es una categoria juridica especifica en el Ecuador y
!as disposiciones sobre el tema est~n dispersas en los cuerpos normativos. Ape
nas en 1987 se conocio un notable esfuerzo del proyecto del codigo ambiental 
ecuatorano98 , que ha sido posteriormente recogido en una obra de los mismos au
tores99. El plan de desarrollo vigente contempla la labor de la recopilaci6n de las 
normas legaies y administrativas sobre agua a ser desarrollada por la asesoria 
juradica del CONADE, tarea que no se ha realizado por falta de recursos0 0. 

En la calidad del agua de la zona costera intervienen principalmente el 
Instituto Ecuatoriano de Recursos Hidrdulicos (INERHI), el Instituto Ecuatoriano 

4 Prez, Rob:due y Avi . Ob. ,." 1987. 
95 Ortwa Carh. Jeft dml DepartiRm TdcruDo os b Emprea Munpa do Agua Potable y Alkanmhrko do 
Esmeraki. Comurd n personal, 15 de septmbre do 1965.
 
96 OTACOL, aak 
 do CompaAlas Cortsuas, OTECO, ACOLIT, OLESUZCO. Informs do Djagq6sco, Fie I del 
Proye-tD do Agua Pobkb y A/ lc-santdo Banra y F1jvjal do I Parroq:a Urbanas y Ru-abn do ]a Provknvd 

do Mana 19%6. p. 219. 
97 EMAG. Plar Maatro dooAcantl- do Guayaqu, 1986. 
98 Serrrano, VbdiL y AkAn, Ernea t. Rscop-iaan de )a Leog bd:n Eoabgic. Amb ntn.] y do Recurl , Nabrae 
del Ecuadc". Fundoin Natra Pmy ct do L,9kLg m Qt.d,:r 1986. 
99 Se rano, Vluak.; Aban, ErrwatD; y, Real, Byron. Ecob,] a y Deredho. Ecti Femo. Quif, 1988.
 
100 CONADE. DOcuflt cia" 1985
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de ODras Sanitarias OIEOS), la Dareccion General de la Marina Mercante y del Li
toral (DIGMER), la Subsecretaria de Recursos Pesqueros y la Direcc1on Nacional 
Forestal (DINAF). Las principales disposiciones legales aplicables son la Ley de 
Aguas y su reglamento, la legislaci6n relacionada con la actividad del IEOS, el 
C6digo de Policia Maritima, la Ley de Pesca, su reglamento y normas conexas y 
la Ley Forestal y de Conservac16n de Areas Naturales y Vida Silvestre. 

V.3 Ministero de AgrIcultura y Ganaaer-a 

(Ilustraci6n 15) 

(1) El Instituto Ecuatoriano de Recursos Hidrauiicos (INERHI), adscrito al 
Ministerio de Agricultura y Ganaderia, tiene como "frnalidao 
funaamental...propender al mejor aprovechamiento y protecc16n de los recursos 

' 10 1 hiaricos del pais . La Ley de Aguas1 02 regula "ei aprovechamiento de las 
aguas maritimas, superficiales, subterraneas y atmosfericas aei territorio 
iiacionai, en todos sus estaaos fisicos y formas" (Art 1 ) y prohibe "la 
contaminacion de las aguas que afecte a la salua numana o al desarrollo oe [a
flora o ae ia tauna". La ley determina que la politca apropiada para esta fina
lidao sera aplicada por el INERHI "en colaboracion con el Ministerio de Salud 
Puflhca Ministerio de Salud Publica y las demAs entidades esTatales" (Ilustracion 
15a;
 

El reglamento de la Ley de Aguas' 03 define "agua contaminada" como: 

"toda aquella corriente o no que presente deterioro de sus 
caracteristicas fisicas, quimicas o biologicas, debido a la 
influencia de cualquier elemento o materia s6lida, liq!:ida, 
gaseosa, radioactiva o cualquier otra substancia y que den 
por resultado la limitaci6n parcial o total de ellas para el u
so domestico, industrial, agricola, de pesca, recreativo y o
tros. 

El reglamento se refiere tambi6n a los analisis de efluentes, para determi
nar el "grado de contaminaci6n (Art 91); la supervision de plantas de tratamien
to, conjuntamente con el inisterio de Saiud; la utilizac16n publica de aguas por 
parte de las entidades seccionales, municipios y consejos provinciales, clue re
quieren de la autorizacion previa del IEOS y dei INERHI. 

En fin, se establecen sanciones de multa e indemnizaciOn de dahos y per-
Julclos. 

En ia legislacion de aguas nay constante5 referencias a la estrecha colabo
racion que se aebe establecer entre el INERHI y el IEOS. El A. 377 menciona la 

101 0.5. 1151. Ley d* Crlaain del InwtxW Ecuariam do Recurnm Hidr-llu=; cnn varis refxrma. R.O. 158 del 

11 de novimbre de 1966. Art 2.
 
102 D.S. Ley do Agumm R.O. 69 de 30 do mayo do 1972; con varas reftcrmas.
 
103 D.5. 40. Regment dz-,Lry do Aguas. R.O. 233 del 26 de enero do 1973.
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Itustraci6n NQ1 4 
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MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA
 
Iluslrac6n N0 15 MAG 
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INSTITUTO ECUATORIANO DE RECURSOS HIDRAULICOS, INERHi* 
Ilustracion N2 
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cooperac16n que le corresponde establecer al INERHI en el control de la contami
naci6n de las playas y en la vigilancia de manglares' 04 . En el primer caso, de las 
playas, debe el Instituto colaborar con DIGMER; en el segundo, de los manglares, 
la dependencia correspondiente es la DINAF. Con INAHMI, el Instituto debe reali
zar conjuntamente la evaluaci6n de los recursos hidricos nacionales y establecer 
un inventario de los recursos (Art 21, c; A 377, 1981). Ilustraci6n 15b. 

(2) La Direcci6n Nacional Forestal (DINAF) es una dependencia del Ministerlo de 
Agricultura y Ganaderia que maneja el cumplimiento de la Ley Forestal y de 
Conservac1on de Areas Naturales y Vida Silvestre (L. 374, 1981) y de su Regla
mento (D.E. 1529, 1983). La ley encarga al MAG, a tr-av~s de DINAF "prevenir y
controlar la contaminaci6n del suelo y de las aguas, asi como la degradac16n del 
medio ambiente" (ilustraci6n 11). En las Areas de manejo especial, se aplica, ade
mAs de las normas de protecci6n, la regulaci6n de la Ley Forestal que prohibe 
contaminar el medio ambiente terrestre, acuAtico o aereo, o atentar contra la vida 
silvestre, terrestre, acuAtica o a6rea, existente en las unidades de manejo (ArT 
78). 

V.4 El Ministerio de Salud 

El Instituto Ecuatoriano de Obras Sanitarias (IEOS) esta adscrito al Ministerio de 
Salud'0 5 . En 1972, se ahiade a sus finalidades las investigaciones relacionadas con 
los efectos de la contaminaci6n que el Instituto debe realizar, a fin de proponer 
soluciones 06 -Ilustraci6n 16. 

Competen al IEOS los estudios y ejecuci6n de sistemas de agua potable y al
cantarillado. Dictamina de manera obligatoria, previamente a la subscripci6n de 
contratos de estudios y construcci6n de obras de agua potable y alcantarillado, 
por parte de organismos publicos, cuando dichos estudios u obras se realicen con 
aportes del Estado o se financien total o parcialmente con recursos provenientes
de cr~ditos externos; disponiendo la ley que sin tal dictarnen no se podrian 
aprobar los correspondientes contratos (D.S. 448, 1972). 

Posteriormente se dispuso que el IEOS deberia intervenir en asesoria 
tecnica a los municipios y otras entidades encargadas de la provisi6n de servi
cios publicos de agua potable, alcantarillado y disposicibn de desechos s6lidos, 
tanto a traves de estudios, como en la construcci6n y administraci6n de dichos 
servicios. Al IEOS tambien le corresponde establecer normas obligatorias sobre 
los asuntos de su competencia. 

Func dm1 

106 dm 23 do Wctubr do 1961.. Art 89 
105 D.S. 175. Adocra &I 4kdbk do MIud al Inrth.utD Ecuano c Obr= Sart9ws (IEOS) y doturmkvme 

]a kwad n" do mu Juntr Dkectba. DEROGADO por D.S. 448, R.O. 80 del 14 do juno do 1972. 

104 A. 377. Explm al Rebal ntD) Crgkdko y ,l Irstduft Ecuatcr-no do Recurcam HdAu . R.O. 

106 .D.S. 448. Eionom irafam legual rgefrtn1f al Lwtftf Ecuator.ano do Obras Sar R.O. 80 do1 14 do 

joU do 1972. Art 3. 
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INSTITUTO NACIONAL DE METEREOLOGIA E HIDROLOGIA 
Ilustaci6n N' 15b INAMHI 
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En Io referente a la coritaminaci6n, el IEOS tiene autoridad para coordinar 
sus actividades con otras entidades y dependencias para la ejecuci6n de trabajos
de saneamiento ambiental, acciones de control sobre contaminaci6n de aire, suelo 
y ecologia. En fin, puede elaborar normas de control sanitario del medio ambien
te, en coordinacin con los organismos responsables, las mismas que deben ser 
aprobadas por el Ministro de Salud107 . 

El Fondo Nacional de Saneamiento Ambiental (FONASA) fue creado para los 
estudios y ejecuc16n de obras de agua potable, alcantarisaneamiento ambienta 0 6 . 
Se mareja en el Ministerio de Salud allado y demos prograrnas de travs de la 
Direcci6n Ejecutiva del IEOS y por medio de la Direcci6n Nacional Ejecutora del 
Fondo Nacional de Saneamiento Ambiental -DINEFONASA' 09 . Esta direcci6n 
coordina con la Direcci6n de Planificaci6n del IEOS y el Ministerio de Salud Pu
blica para la programac16n requerida en la Ley 182. 

El IEOS tambisn actua como secretaria tecnica del Comite Interinstitucional 
de Proteccibn del Ambiente. La ley cre6 el Comite con la finalidad de establecer 
politicas, de expedir mediante cauerdo normas tecnicas y regulaciones y dictami
nar sobre los proyectos de trzbajo y desarrollo urbano, tales como parques na
cionales, Areas industriales y zonificaci6n general que causen impactos ecol6gicos
de trascendencia. El comit6 est6 conformado por los siguientes funcionarios o sus 
delegados: el Ministro de Salud, que Io preside; el Ministro de Energia y Minas; 
el Ministro de Agricultura y Ganaderia, el Ministro de Defensa Nacional, el Minis
tro de Industrias, Comercio, Integraci6n y Pesca y el Presidente del CONADE. Es
te comit6 ha estado inactivo por muchos ahos y existe a la fecha un proyecto de 
ley del medio ambiente que Io suprime. 

107 0.S. 487. Encxmiiirdm al nEOS ftmwrin reckdn saw-Adanto ambental y prvgrana do sld y mans

f& al o a3guno dopewtaenbo y rocursm econ~m=, del M4kffbwr do Salud. R.O. 554 del 16 dou acrgwdmo 

mayo do 1974. 
108 L. 182. Lay Ph.bat do ,_ Ley do Dewrolb de Vi,'ld.ad Agropeuari y do Fowmerto do Kano do Obra y do 

Cren dm1 Fondo Nacu1 do Swanr Amnigta3 Fordo Namkal do Farasn y Refloresffb R.O. 805 del 

10 do ag::tx do 1984, REFORMADA. 
109 D.E. 1951. ReSUment pa-a h Adxk't v6n y Diblbucin del Forbdo Ncknal do !sneatito Ambiw.l R.O. 

458 del 16 do ,.urdc do 1986; REFORKADO par DE 2034, 1986. 
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INSTITUTO ECUATORIANO DE OBRAS SANITARIAS, IEOS* 
Ilustract6n N9 16 IEOS 
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V.5 Instituciones de la Armada 

La Direcci6n General de la Marina Mercante y del Litoral (DIGMER) es un 
reparto de la Armada Nacional (Ilustraciones 17 y 18) que tiene como misi6n diri
gir, ejecutar, controlar y coordinar las actividades tecnico-administrativas rela
cionadas con la marina mercante, el transporte por agua y su infraestructura 
portuaria y con el Cuerpo de Guardacostas, con jurisdicci6n en el mar territorial 
y sus aguas interiores, rios y lagos navegables, zonas de playa y bahia, ribe
ras, puertos y terminales y en general sobre los bienes de dominio maritimo l 0 . 

El C6digo de Policia Maritima, en su titulo :"Del Control y Prevenci6n de 
la Contaminaci6n de las Costas y Aguas Nacionales producida por Hidrocarburos", 
atribuye a DIGMER importantes funciones en este campo de poluci6n por petr6leo 
y sus derivados. Adicionalmente, la norma mencionada concede a DIGMER y los 
repartos bajos sus 6rdenes, especialmente Capitanias de Puerto, el mandato de 
controlar, ademas de ia contaminaci6n por hidrocarburos, "todo tipo de contami
naci6n causada por otras materias t6xicas" y de establecer identicas sanciones 
que para la poluci6n hidrocarburifera. 

Los Terminales Petroleros dependen administrativa y financieramente de 
DIGMER; mas tienen personalidad juridica y fondos propios; est~n sujetos a la 
Ley General de Puertos, Ley de Regimen Administrativo Portuario Nacional y a los 
reglamentos qua expida DIGMER 1' . 

Las superintendencias se han establecido para operar los terminales petro
leros en el Ecuador: Balao, La Libertad y El Salitral, y sobre esta tarea examina
remos sus funciones cuando tratemos la infraestructura portuaria. En Io que nos 
interesa ahora, la contaminaci6n marina, ellos tienen jurisdicci6n para su control 
dentro de las areas que se les ha seiialado"12 . 

La Direccun de Intereses Maritimos de la Armada (DIGEIM), como reparto
de la Armada N~cional debe "formular la politica general para evitar la contami
naci6n" 113. Le est6 adscrito el Instituto OceanogrAfico de la Armada (INOCAR) y la 
Empresa de Transportes Navieros -TRANSNAVE (D.S. 1857, 1977). 

110 DIONER, ResbamD Orgndo Furctnlm do D]nNER, 1985.
 

111 D.S. 1173. Ley do R6SImn Adk-mtIsUvo y PcrbmHD do ka Ter.kale Psirbrc R.C. 288 de 4 marzo do do
 
1977.
 
112 R. 015/96 Maom b *&-led do i SupwkdondmnAs do " Termiynks P*Uvrbm do Ba, La
 

1-borad y ElI Salb-a1 R.O. 5W3 dm1 29 do acbjtrs do 1986.
 
113 D.. 157. Nrlbr- ol. so N 112 do 173, m1,edb am b Dbucn Lnomrl do DeawyaW
*M 

Mw"Jdm R0. 434 W 30 do mue bro do 1977. 
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MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL* 
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V La Calidad de/ Agua 

INOCAR fue creado por DS 642 (1972) con finalidades de exploracl6n e in
vestigaci6n oceanogrAfica, geofis:ca y de las ciencias del medio ambiente mariti
vno. Tambi6n tiene a su cargo la construcci6n, administraci6n, operaci6n y mante
nimiento de los faros, boyas y balizas en las costas del pais (Ilustraci6n 18a). 

V.6 MICIP 

V.6.1 La Subsecretaria de Recursos Pesqueros (SRP) 

El Subsecretario de Recirsos Pesqueros preside el Consejo Nacional de 
Desarrollo Pesquero (Ilustraci6n 19) y estA encargado de iaejecuci6n y aplicaci6n 
de las leyes y reglamentos de pesca y elabora los planes y programas de desa
rrollo pesquero para someterlos a la aprobac16n del Consejo. Desde 1985 (Refor
mas a la Ley de Pesca, D.L. 03) decide sobre la autorizacion y clasificaci6n de las 
empresas en las categorias A y B, para efectos de los beneficios, principalmente 
tributarios, que se otorgan a las empresas pesqueras; mientras que la clasifica
ci6n la categoria especial le corresponde todavia al Consejo. 

Para la clasificaci6n en las categorias A y B se exige contar con medios 
adecuados para evitar la contaminaci6n ambiental'14. La evaluaci6n sobre este 
particular la emite el Subsecretario de Recursos Pesqueros. 

V.6.2 Direcci6n General de Pesca 

La Direcci6n General de Pesca administra, dirige y controla las actividades 
pesqueras del pais. En la Ley de Pesca y Desarrollo Pesquero (Art. 46) se dan 
diversas atribuciones a la Direcci6n General de Pesca para controlar la contami
nacion11 5 . Asimismo en: el Reglamento de la ley (Art 10)116; el Reglamento para la 
Cria y Cultivo de Especies Bioacu~ticas (Arts 12, 13, 36 y 37)117; reglamento so
ore laDoratorios (Arts 5, 8 y 11)118. Para juzgar las infracciones contra la calidad 
del agua mencionadas en la normativa citada, es competente el Director General 
de Pesca, con sede en Guayaquil y jurisdicci6n en toda la Rep~blica (Art 92 de la 
Ley de Pesca y Desarrollo Pesquero); con apelac16n ante un tribunal integrado 
por el Subsecretario de Recursos Pesqueros y un delegado del Ministro de Re
laciones Exteriores y el Ministro de Defensa Nacional (Art 100 de la ley citada). 

114 0.E. 1143. RegbmmtD paea ahxgaf do I OM y i do 3 empr peuquerm 

an "a cateW A y B y ]a rvmpwa mn do beifkis& R.0. 2112 del 30 do aes'xubre do 1965. Art 4, c.
 
1 D.S. 178. Ley do Pce y DewroaD Pnquem R.O. 497 dm1 19 d febrwv clo 1974, roftrado par D.L. 03, R.O.
 
252 del 19 do agooW do 1985.
 
116 D.S. 759. Regbomrb a I& Lay d P y tewrraW Pumq.-a R.O. 513 
 dal 9 de am de 1974, rfbuado par 
D.E. 1312. R.O. 372 dm1 19 do a bre do 1974; y pa D.E. 1182. R.O. 258 cb 3 do otubre do 1985. 
117 D.E. 1062. Pagboono p a B Cr"m y Culo do Espe a R.0. 262 del 2 do m-e -brv do 1985. 
118 A. 123. 6rum Is Pradu=16n do Espe 8 am a Labeor2bxr R.O. 18 dm1 17 do mayo do 1965. 
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INSTITUTO OCEANOGRAFICO DE LA ARMADA
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V La Calidad del Aqua 

V.6.3 Instituto Nacional de Pesca 

El Instituto Nacional de Pesca tiene entre sus deberes y atribuciones el 
efectuar estudlos del ecosistema y recomendar medidas que tiendan a preservar o 
corregir toda posible contaminaci6n del medio y especies bioacudticas" 9 -Ilustra
ci6n 6. 

V.6.4 Ministerio de Energia y Minas 

En el Reglamento OrgAnico Funcional del Ministerio de Energia y Minas' 2 0 

se atribuye a la Direcci6n General del Medio Ambiente (DIGEMA) funciones relati
vas a la prevenci6n y control de la (-ontaminac16n ambiental, sehalando las priori
dades, en coordinaci6n con el CONADE y el Ministerio de Energia. 

La principal func16n de DIGEMA es de realizar el control del cumplimiento
de las disposiciones legales, reglamentos y normas establecidas para la protecci6n 
y atenc16n del medio ambiente y preservac16n de los recursos naturales que ma
neja el Ministerio de Energia y Hinas. 

DIGEMA funciona con tres departamentos: Departamento de Prevenci6n y
Regulaci6n; Departamento de Control Ambiental, que segun el Reglamento OrgAnico
Func:onal debe contar con un equipo de Supervisores Regionales de Control Am
biental; y el Departamento de Reliabilitaci6n Ambiental. Asimismo, en la oficina de 
Guayaquil funciona el Proyecto de Manejo de Recursos Costeros, de acuerdo a 
convenio celebrado entre el gobierno ecuatoriano y la Universidad de Rhode Is
land, del cual DIGEMA es la contraparte ecuatoriana. 

V.6.5 Grupo de Calidad de Agua
 

A partir de marzo de 1987 funciona el grupo de calidad de agua de la zona 
costera, con miembros de INP, DIGMER, INOCAR, ESPOL, IEOS, Proyecto de Manejo
Recursos Costeros y DIGEMA; con la coordinaci6n de esta Oltima dependencia. 

119 D.s. 2026. Lay CawtzUya dml Int.ef do Pom& R.O. 48 del 9 do do ac de 1977.N~l 

120 A. 1102. Rioi]mwn Orgk'im Furtcwi dm1 Itbist- do Enr-S y 1k. SupluentD R.O. 567 dm1 19 de 

nov'mubre do HILB ArL "-f 
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VI TURISMO 

VI.1 La Actividad Turistica 

De acuerdo con el CONADE, "el turismo masivo se encuentra bastante des
cuidado, no se ha Ilevado a cabo el ordenamiento y desarrollo de playas que per
mitirA un mayor acceso de la poblaci6n al turismo y recreaci6n. El recurso playas
ha sido uno de los m~s descuidados' ' 21 . 

La estrategia establecida en el Plan Maestro de Desarrollo Turistico del 
Ecuador12 2 en su programa de playas, fue de proponer el desarrollo de un "polo
turistico que por sus caracteristicas naturales, accesitilidad e infraestructura, 
posibiliten un desarrollo ordenado y planificado que sirva de modelo a los empla
zamientos actuales y potenciales (Subprograma Polo Turistico de Playas) 23 . 

Basicamente, se puede resumir la propuesta de un plan piloto de ordena
miento y desarrollo integral de playas en: plan de establecimiento del aludido po
lo turistico de playa en la provincia de Manabi, y la ubicaci6n de dos playas de 
explotaci6n, una en Esmeraldas y otra en el Guayas 

Inicialmente se concibieron como los mejores emplazamientos para desarro
liar polos turist: os de playa los siguientes: San Vicente (Napo y Briceho), Puer
to Cayo (Los Frailes) y Manta (Boca del Rio y San Mateo). Asimismo, se recomen
dO la declaraci6n de una zona de reserva nacional para efectos de realizar un 
desarrollo turistico planificado de la zona de estudio, esto es desde la playa Ja
ma-Tabuga al norte hasta Montahita al sur. 

Para efectos del emplazamiento del polo turistico se identific6 en primera
instancia el Proyecto Jaramij6, de acuerdo con estudios realizados por la OEA en 
1979. Este proyecto fue abandonado en vista de la especulacion con la tierra en 
esa iocalidad y la destrucci6n de las defensas naturales de la playa, y se opt6 
por la playa de Napo, a la cual se consider6 en situac16n m~s ventajosa en raz6n 

1 24 de tener resuelta la dotaci6n de infraestructura . 

Se estima que la playa de Los Frailes, en la zona de Puerto Cayo, dentro 
del Parque Nacional Machalilla, es mejor, pero se yen como limitantes los costos 
da acceso y la falta de infraestructura. 

La principal ventaja evidente que se encuentra en la zona central es su 
caranteristica climdtica que permite su utilizaci6n durante todo el ario; en con
traste con la zona de m~s al sur, en la costa de la provincia del Guayas, con sus 
problemas de enfriamiento y nebulosidad durante el verano, producidos por la 
corriente de Humboldt. 

121 0. E. 1236. Aprudb al Pln Na ml do DoswrcW pra &Iper.i 1985-1988. R.O. 300 del 2 doacbA de 

W=*doa ulmrr,198 . Plan De Ans . Program y Proyetam para k Intrac3n Ev.i.,l y Or wdz del 
Torr2= p. 30.
 
122 A. 469. Apr:-uibm l Plan Minr 
 do D awToWr Turiek isi Ecuado. R.O. 583 fl 21 d amplubre do 1983. 

DITURIS. Flan Hmt do DwerroW Turti . Tomo I. Fca-u. n do EstY-agiaL Program& do Playa. 
124DrTURIS, documentr a 1983. 



VI Turismo 

Para las otras playas se recomienda un plan de dotaci6n de servicios como 
construcci6n y equipamiento de vestidores y servicios higienicos, dotaci6n de 
servicios de limpieza y mantenimiento de playas, etc. 

En general, hay coincidencia de criterios para concluir que el mayor pro
blema que enfrentan las posibilidades turisticas de las playas del Ecuador son 
de infraestructura y de acceso. Por otra parte, se califica al recurso playas como 
con una "planta dispersa", con la excepc16n de los nucleos de la peninsula de 
Santa Elena, Manta y su area de intluencia, y Atacames. 

En contradicciOn con el criterio del Plan Maestro de De.arrol!o Turistico 
de que las "playas constituyen en la actualidad uno de los recursos mAs impor
tantes", el informe de Coe y Gee 1 25 considera que ninguna de las playas ecuato
rianas tiene cualidades excepcionales "ni en terminos de playa mismo, ni en cuan
to al paisaje circundante como para justificar su potencial como destinos turisti
cos a los que puedan acudir los visitantes internacionales". 

En cai.bio el informe destaca las posoiblidades de pesca deportiva en alta 
mar frente a Salinas y Manta, y de buceo frente a Salinas. 

Por otro lado, los consultores de USAID manifiestan que la existencia de 
temas, actividades y Areas determinadas resultar de gran inter6s para el viajero.
De ellas, muchas se encuentran en las playas y en general en el Area costera 
ecuatoriana. De tales atractivos cabe destacar la "ciudad perdida" de Agua Blan
ca, dentro del Parque Nacional Machalilla (Ilustracion 20)
 

Esta visi6n general del potencial del turismo en las playas ecuatorianas re
quiere, en opini6n de Parra126 una reconsideraci6n, "procurando revisar el papel
del Estado como ente de apoyo en la promoci6n de proyectos prioritarios a luz de 
anAlisis reales 4e la demanda turistica en su conjunto y no partiendo de elucu
braciones estadisticas que adolecen de fallas en la informci6n basica". 

Parra se refiere en este sentido principalmente a la politica oficial y las 
decisiones sobre lineamientos del sector, que a su pa-ezer han estado restringi
dos a los parAmetros establecidos hace una d~cada. Concretamente se refiere al 
concepto de "polos de desarrollo turistico de playa" y el papel que se asigna al 
Estado como "'romotor de inversiones millonarias en proyectos nuevos de playa 
en Areas virgenes, con elevados costos de infraestructura". 

En nuestr , criterio, un problema que se perfila en el turismo de playas es 
el de los conflictos de usos, principalmente con la pesca de larvas y el estableci
miento de laboratorios de larvas y camaroneras. Ciertos usos, como los de fAbri
cas de harina de pescado se manifiestan en por lo menos dos zonas de playa en 
las provincias del Guayas y Manabi R imposibilitan ciertamente el desarrollo de 

125 Cc*, Edward y Gw Chuz,. 9trbKi- Tour- n 14'kat Pln b Ecuadnr. PreAirw-y Draft USAIM., Noviambr, 

198& 
126 Pwra. David. An nt Pr 3 plr.ftaSJ6n b eakmb b mo b f d Ddot.rr , p,,in.ya b -O 4T, 

1907. 
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CIUDAD DE AGUA BLANCA
 
Ilustrac1on Ni 20 

"Ciudad Perdida* de Agua Blanca, cultura de los Mantas, corca de Ma
chalilla, 

Objetos arqueologicos do la zona do Agua Blanca, cerca de Machalilla, 
cuftura de los Mantas cerca do Manabi. 
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turismo en sus alrededores. En la ciudad de Manta, en la zona urbana de Tarqui,
tanto los desagues de las fAbricas de pescado como las labores de limpieza de 
pescado son incompatioles con la actividad turistica del area. 

El problema que sehala el Plan Maestro de Desarrollo Turistico, de acceso 
y la infraestructura de las zonas turisticas es ciertamente repercusi6n de un 
problema mas general de desarrollo econ6mico que no podria solucionarse aisla
damente. 

Por otra parte, la critaca que hace Parra parece justificada en cuanto a 
cue el enfoque ce los polOs turisticos no se compadece con la realidad turistica 
ecuatoriana. En efecto, tales proyectos estan a un turismodestinados internaclo
nal con altos costos de infraestructura a ser asumido por ei Estado, cuando la 
venida de tal tipo de visitante nose ve coma factible de acuerdo con el intorme 
de USAID. En tOdd caso, stn descartar que en algun momento, con inversiones 
privadas se pueda desarrollar un tipo de turismo internacional para alguna de 
las playas ae la costa ecuatoriana, especialmente la zona de Puerto Cayo, mas 
realista resulta atender la situacion del turismo de estratos populares de las ml
tiples playas de la costa, sin pretender concentrar el equipamiento en un par o 
unas pocas de ellas. En este caso, las corresponde realizar las acciones pertinen
tes a las municipalidades y los consejos provinciales, con el apoyo de las entida
des fiancieras del Estado. 

El Plan de Desarrollo Turistico del Ecuador identifica 107 playas en las 
cuatro provincias de la zona costera ecuatoriana, y las jerarquiza por sus carac
teristicas y ubicacin (Cuadro 1). 

VI.2 Administracion del Turismo 

De acuerdo con la Ley de Fomento Turlstco12 7 corresponde a [a Direccin 
Nacional de Turismo planificar, ejecutar y promover el desarrollo turistico, asi 
coma supervisar y regular la organizac16n y desenvolvimiento del turismo (Art 2).
Ai Director Ejecutvo de DITURIS le corresponae entre otras funciones la de so
meter al Ministro de Industrias para su aprobacion los programas de desarrollo 
turistico. Asimismo esta autorizado para declarar zonas, centros, sitios y lugares 
ae interes turistco. 

La Ley ae Fomnto Turistico y su regiamento se ocupan principalmente en 
ia provision ae incentivos tributarios que se conceden a las empresas que se de
aicluen a las actividades turisticas determinadas en la ley. MAs alla de este ru
oro sus actividades se ven bastante limitadas por razon de escasez de recursos 
tanto economicos como humanos. 

Especificamente para colaborar con DITURIS en la planificaci6n y ejecuci6n
de los programas de desarrollo turisticos regionales se crearon en 1975 "comislo
nes de turismo para las provincias del litoral, Esmeraldas, Manabi, Guayas y El 

127 D.S. 357. Ley do Foenlz TirkF. R.O. 535 dl1 I do abrl do 1974. 
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CUADRO 1
 

NOMBRE 


ESMERALDAS
 

1.- Limones 

2.- San Lorenzo 

3.- San Pedro 

4.- Del Brujo 

5.- El Cauchal 

6.- Oro Las Deli

cias o Bendica 

7.- La Tola 


R. Arqueolog.)
 
8.- Punta Verde 

9.- Same 

10.- Rocafuerte 

11.- El Tigre 

12.- Rio Verde 

13.- El Cabuyal 

14.- Colope 

15.- Tacusa 

lb.- Camarones 

17.- Las Palmas 


Ins. Esmeraldas)
18.- Puerto Gaviota 
19.- Tonsupa 
20.- Atacames 
21.- Sua 
22.- Tonchigue 
23.- Muisne 
24.- Las Manchas 
25.- Cuerval 

LISTADO DE PLAYAS, JERARQUIA, 
CARACTERISTICAS Y UBICACION 

SIN EN
 
JERARQUIA EXPLOT. EXPLOT.
 

0
 
0 
 X
 
0 X
 
0 X
 
0 X
 

0 X
 
X
 

1 X
 
0 X
 
1 
 X
 
1 X
 
1 X
 
2 X
 
1 X
 
1 X
 
1 
 X
 
2 
 X
 

1 X
 
2 X
 
2 
 X
 
2 
 X
 
1 
 X
 
2 
 X
 
2 X
 
2 X
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26.- Punta Paraiso 0 X
 

MANABI
 

27.- Cojlmies 
 2
 
28.- Lechugal 1 
 X
 
29.- Carrizal 0 X
 
30.- La Esperancita 0 X
 
31.- Pedernales 1 
 X
 
32.- Jama Tabuga 2 X
 
33.- Camarones 2 X
 
34.- Punta blanca 
 2 X
 
35.- Don Juan 2 
 X
 
36.- Matal 1 
 X 
37.- Paraiso 0 X
 
38.- Los Aposentos 1 X
 
39.- Canoa 2 
 X
 
40.- Briceho 2 X
 
41.- Napo 2 
 X
 
42.- San Vicente 1 X
 
43.- LOS Perales 1 
 X
 
44.- Bania de Car~quez 2 X
 
45.- Balsamo 1 X
 
46.- San Clemente 1 
 X
 
47.- San Jacinto Norte 1 X
 
48.- San Jacinto Sur 1 
 X
 
4Q.- El Arenal 0 X
 
50.- urucita I 
 X 
1.- Jaramijo 0 X
 

52.- Punta Jaramij6 2 
 X
 
5j.- Los Esteros 1 
 X
 

Ins.Manta)
 
54.- TarQu. 2 
 X
 

Ins. Manta)
 
55.- E! Murcielagu 2 
 X
 

(Inc. Manta)
 
5.- San Mateo 0 X
 
57.- Playa y Punta Jome 0 
 X 
58.- Santa Marianita 2 X 

,Boca del Rio) 
59.- Puerto Cayo 2 X 
60.- Machalilla 2 X 

,Par. Nacional) 
61.- Puerto Lopez 2 X 
62.- Los Fra)les Sur 3 X 
63.- Los Fraile3 Norte 3 X 
64.- Ensenada Cazoya 1 X 
65.- La Play]ta 0 X 
6b.- Isla Salango 0 X 
67.- Salango 1 X
 
68.- Las Tunas 0 
 X
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69.-	 Ayampe 


GUAYAS
 

70.- La Rinconada 

71.- La Entrada 

72.- Las Nufiez 

73.- San Jose 

74.- Olon 

75.- Montahita 

7b.- Manglar Alto 

77.- Cadeate 

78.- Sim6n Bolivar 

79.- San Patricio 

80.-	 Valdivia 


(R.Arqueol6gica)
 
81.- San Pedro 

82.- Ayangue 

8j.- Pahuar 

84.- Palmar 

85.- Monte Verde 

86.- San Pablo 

87.- Punta Blanca 

88.- Punta Barandua 

89.- Capaes 

90.- Ballenita 

91.- La Libertad 

92.- Salinas Norte 

93.- Salinas Sur 

94.- Punta Carnero 

95.- Anconcito 

96.- Engunga 

97.- Tucaday 

98.- Chanduy 

99.- Engabao 

100.- Bellavista 

101.- Playas de Villamil 

102.- Data ae Villamil 

103.- Data de Posorja 

104.- Posorja 

105.- Playas Isla PunA 


EL ORO
 

106.- Jambeli 

107.- Puerto Bolivar 


0 


1 

1 

2 

2 

2 

2 

2 

0 

0 

0 


1 

2 

I 

1 

0 

1 

1 

0 

1
 
1 

I 

3 

3 

2 

0 

0 


0 

0 

0 

1 

0 

0 

0 

1 


1 

0 


X
 

X
 
X
 
X
 
X
 
X
 
X
 
X
 
X
 
X
 
X
 
X
 

X
 
X
 

X
 
X
 
X
 
X
 
X
 

X
 

X
 
X
 
X
 
X
 
X
 
X
 
X 
X
 
X
 
X
 

X 
X
 
X
 
X
 
X
 

X
 

X
 
X
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Oro 128 a las que se las integraba con representantes de las municipalidades, 
consejos provinciales, oficinas regionales de turismo, Jefe Provincial de Salud. el 
Comandante de Policia del Distrito, el Director Provincial de Educaci6n, el 
Director Provincial de Obras Publicas, el Jefe de AviacOn Civil, la Capitania 
del Puerto y un representante del sector turistico privado. Estas comisiones 
nunca han funcionado en ninguna de las provincias de la costa. En las reformas 
a la Ley de Fomento Turistico de 1976129 se crea la Direcc16n Regional de DITU-
RIS del litoral con sede en ia ciudad de Guayaquil, con jurisdicci6n en las pro
vincias de Guayas, Manabi, Fl Oro, Los Rios y GalApagos (Arts 1 y 2). 

Al Director Regional de Turismo le corresponde someter a consideracion del 
Director Ejecutivo los programas de fomento turistico regionales (Art. siguiente 
al Art. 10). 

El Reglamento Organico runcional de DITURIS130 , y el Reglamento OrgAnico
Funcional de las Direcciones Regionales de Turismo 31 aluden a delegaciones pro
vinciales y unidades administrativas (Arts 53 y 54)132. 

En el nivel local, en 1976 el entonces MICE 1133 declaro "zonas de reserva 
nacional turi6tica" al balnerario urbano Las Palmas, a los balnearios de Playa
Ancha, Atacames y Sua y a la isla de Muisne, de acuerdo con la recomendacibn de 
la Oficina Integrada de Planificaci6n de Esmerallas, OIPE. En esta disposici6n se 
proyecta la elaboraci6n del Plan de Ordenamiento Territorial de las zonas de re
serva turistica consideradas, para que las municipalidades que tengan 
jurisdicci6n sobre los sectores nombrados dicten las ordenanzas necesarias que 
permitan el control de la zonificaci6n del uso del suelo (Art 2). Se dispone que
las urbanizaciones, lotizaciones, construcciones y otras obras subsistentes se 
someter-n a la zonificac6n y ordenanzas aprobadas por DITURIS y sancionadas 
por los respectivos municipios (Art 7). No est6 claro si las ordenanzas debian 
arrobarse por DITURIS antes de ser expedidas por las municipalidades; y si ese 
es el caso, dudamos que el precepto se hubiera podido aplicar puesto que por un 
acuerdo ministerial no se podrian imponer a tas municipalidades 
condicionamientos que no constan estabtecidos por la Ley de Regimen Municipal. 
Se contempla la posibilidad de expropiaci6n de terrenos en las indicadas zonas 
(Art 3). No nemos encontrado ordenanzas vigentes relacionadas con zonificaci6n 
del uso turistico a co; ningin otro uso de playas en la provincia de Esmeraldas. 

De io que corrosponde a las municipalidades, la Ley de Regimen Municipal 
(1970) enumera "el fomento del turismo" como una de las funciones primordiales 

128 A. 219. Cri I Com, , do Turlw o do lo Provkici do Eamerajda. R.0 774 ual 3 do abri do 1975. - A. 20. 

Cr IR Coo in do Turjo do ] Provk do E3 Oro, R.O. 774 del 3 do abr-. do 1975.-A. 231. Crd=ow ] Co en 
do Tu- o do "k Provkvda do Marmtki R.O. 775 del 4 do abril do 1987 - A. 217. R.O. 776 dal 7 do abr-R do 1975. 
129 D.S. 1013. RIaraw a ]a Ley do FomweArTurkti R.O. 952 del 15 do dfi- mbre do 1975. 
130 A. 721. RogIkjn f Org&ico Fur:oI. do IR Dkr Naknr.. do Tur-nuo. ,R.O 75 del 28 do novubrO do 1984. 
131 A. 722. Reqbnrft Orgitrdco Fwidona do "a Dkamee R*M.g e do Tumjc,. R.O. 76 del 29 do r v 1bredo 

19U.
 
132 A. 721; Cap v., A. 722.
 
133 A. 38. DecaItn zonse do r rva nrIa b~ftica vara Ara comprsenci a l largo del Lal 

Ecuator-vti -Essaw-a. R.O. 90 dm1,5 do mayo do 197. 
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del Municipio (Art 15, 10a.). Igualmente se encarga a los Consejos Provinciales 
"fomentar el turismo" (Art 3, )134 . 

La Mu.icipalidad de Manta expidi6 en 1977 la Ordenanza que crea la Comis16n de Turismo de Manta 135 integrada por un concejal de la municipalidad, por elPresidente de la Asociacion de Periodistas especializados en turismo "APET" deManabi, el Gerente de la Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado deManta, el Gerente del Sistema Electrico Regional de Manabi, el Presidente de laAsociaci6n de Hoteleros de Manta, el Jefe de Salud de Manta y un ciudadano de
signado por el Concejo. Se encarga a, la comisi6n el desarrollo e incremento del
turismo en Manta (Art 4). No conocemos de la actividad de esta comisi6n. 

Por ultimo, el Plan de Desarrollo13 6 recomienda implantar un sistema de in
formac16n a traves de estadisticas de turismo y ambientales para conocer el im-Dacto ae la actividad turistica y en general de la actividad econ6mica en el medio amb:ents natural, con la colaborac16n de instituciones Central,como el Banco 
Inmigraci6n y Extranjeria, DITURIS, DINAr y DIGEMA 

134 Ley C.L.P. Loy do Rgi en Prov:c:Jl R.O. 112 del 10 do fbr m cis 1969. 
135 Ordwe a quo Gre In Coa n do Turism do MwaL R.O. 400 del 15 do agm-rt do 1977. 
13,6 COIUADE, 1965 
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VII INFRAESTRUCTURA 

En el tema de 
infraestructura 

la infraestructura nos 
portuaria y urbana, por 

limitaremos, en 
ser mas importa

este breve 
ntes. 

manual, a la 

VII.1 Infraestructura Urbana 

El ordenamiento fisico costero se encuentra bajo la jurisdiccion Oe civersas 
instituciones publicas entre las que se destacan las municipalidades. En efecto, 
muchos de los problemas de infraestructura de las zonas de la costa ocurren en 
las areas uroanas. 

Los problemas se presentan a diferentes niveies segun el grado de aesarrollo ae 
las comunicades. Se puede Oecir que en ias poDlaciones mas peque6as los 
impactos negativos ocurren a causa del desorden en las construcciones en las 
playas, que se efectuan sin control aiguno o peor, en contra de tas disposiciones
vigentes. En la hermosa playa turistica de Muisne, en ia provincia de Esmeraa
aas, se puede observar el crecimiento desordenado ae casetas de venta de comi
da en tas playas, que dan mal aspecto y que no estan sometidas a normas de 
construccin ni tienen instalaciones sanitarias. 

En la provincia de Manaoi, en Cojimies hay un problema de vivienda puesto que
ai tiempo que la poblac16n crece, el mar est6 entrando en lo cue ante, era tierra 
firme, pero ia poblac16n se resiste a mudarse de sus sitios de asentamiento 
original. En Bahia de Caraquez, el antiguo faro se encontraba antes entre dos 
canales por los cuaies pasaban buques de regular calado 137. Hoy esa es una zona 
de playa (Ilustracion 21) En San Clemente y San Jacinto est6 entrando el mar 
tambien. Estas tres localidades nan procedido a construir muros de mamposteria 
y han apilado grandes rocas en la playa con la esperanza de contener la erosi6n 
'Ilustracion 21a) No se conoce si aquellas mediaas seran las mAs aconsejadas, 
pero tampoco sabemos a donde habrian podido acudir las respectivas autoridades 
en busca de asesoria sobre estos fen6menos costeros. 

-n ei puerto y balneario de Manta, en ia parroquia de Tarqui se ubica un 
conflicto en la playa entre actividades pesqueras y turisticas. Las fabricas ae 
elaboracion ae pescado efectuan sus descargas ai mar y los pescadores artesana
les limpian los pescaclos en la playa. 

En el centro de la ciudad, al frente del malecon, ei sitio denominado La PC
za presenta aspecto desagradable. Tamwlen algunos pobiadores nos manifestaron 
Que se percibian malos olores en ese lugar. Nosotros, sin embargo, en dos vist
tas en diferentes epocas no pudimos constatar existencia ae exhalacion alguna en 
La Poza o sus alrededores. Algunos de los funcionarios puOlicos locales atribuyen 
!a supuesta fetidez ai hecho de la sedimentacion ocurrida en los ahos de El Niho. 
Otros, en cambio, consideran causantes a las descargas de ia fabrica de elabora-

RubY" AlA. Tte. do Fragat Roarjo V. CaDtn do Puerto c Bafi\ de CarQlueZ. Comuni~ n Pervonal 

Ba-a. 12 de oct br d 196. 
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dos de pescado INEPACA que se ubica al frente de La Poza (Ilustraci6n 22). Esta empresa as importante para la economia nacional y localmente es fuente de puestoe de trabajo, por to quo su reubicac16n podria ocasionar contratlempos, ,Wem~squo no es comprobado si en efecto la contaminaci6n proviene do la f~brica. Este caso, como el do la parroquia Tarqui y ia ubicaci6n del terminal de combustibles
relevan de plane y zonificacl6n, que si en efecto existen puede ser quo su apl,(;ac16n se haya visto diflcultada por causas que desconocemos. 

No hay en Ecuador normas especificas que reglen la infraestructura urbana costera, a pesar de la importancia quo elha tiene. Las obras quo las municipalidades y los consejos provinciales construyen en la costa se rigen por las mis
mas disposiciones que las obras quodemrs estas entidades ejecutan, es decir por
ias contenidas on la Ley de Regimen Municipal y Ley de R~gimen Provincial. 

Una de las finalidades del municipio es de planificar e impulsar el desarrollo fisico del cant6n y sus Areas urbanas y rura!es' (Art 12, 3o; Ley deR6gimen Municipal) y para ello son funciones primordiales suyas la "construccidn.
mantenimiento, aseo, embellecimlento y reglam ntaci6n del uso de caminos, calles,parques, plazas y demds especios pblicos" y el "control de construcciones 

En materia de planeamiento y urbanismo compete a la admlnistract6n municipal preparar un plan de desarrollo municipal; elaborar programas y proyectosespecificos a realizarse en el cant6n; formular los planes reguladores de desarrollo fisioo cantonal y los planes reguladores de desarrollo urbano; proceder ala zonificaci6n, astudiar y prever las posibilidades de crecimiento y determinar 
las zonas de expansibn (Art. 161; Ley de R6gimen Municipal).
 

Es relevante para el desarrollo y planificaci6n de la zona costera, el alcance de los planes reguladores de desarrollo fisico cantonal, que deberAn contener
zonificacl6n de unidades de planeamiento; determinacidn de unidades de vida colectiva del municipio; determinaci6ri de unidades de trabajo tecnico en funci6ninfraestructura regional, de coordinaci6n y de mercado; an~lisis de 

de 
estructuras

fisicas fundamentales: morfoiogia, geologia y naturaleza de los suelos, climatologia, flora y fauna terrestre y acu~tica; andlisis de ocupaci6n y utilizaci6n del
suelo (Art. 212, Ley de R6gimen Municipal). 

Conciernen igualmente desarrolloal de la zona costera las siguientes partesquo se prescribe debe tener el plan regulador: zonificaci6n y dolimitaci6n de zo-nas especiales; ocupacibn del suelo y repartici6n de la poblaci6n; reservacionesterritoriales y espacios abiertos, libres y arborizados; redes de circulac6n yvias de comunicaci6n 
de todo orden y coordinaci6n de previsiones de planea
miento y estudlos de t~cnicas sanitarias (Art 214, 2o.LRM). 
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FARO EL LA PLAYA DE BAHIA
 
Ik=;zaci6 N 21
 

Antiguo taro de la playa do Bahia de Carfquez, provinoa do Manabi. 
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MUROS CONTRA LA EROSION DE PFLAYA
 
llustraca6n Ng 21 a 

Playa do San Ciemente, provncia do Manabi. 

Playa de Bahia do CarAquez, provincia do Manabi. 
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LA POZA EN MANTA
 
Iustracon N 22 

Siio dAnominado La Poza, en la ciudad do Manta, Irente a la planta pro
cesa-ore de INEPACA, provincia do Manabi. 

.A 

SdKo La Poza, en la caudad de Manta, provincia de Manabi 
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Para estos efectos, es obligatoria la Tormuiacion de planes desarrollotisico cantonal y planes de
reguladores Oe aesarrolio urbano Para las

munlcipalidades con rentas superiores a veinte millones de sucres. Paraaquellas con rentas inferiores a esa cantilaa sera ei organismo nacionalcompetente el que dicte las normas minimas necesarias para la formulacion dedichos planes Se entiende que este oiganismo deDe ser ei CONADE. 

El efecto de ;a aprooacion ce los pianes regutacaores ce desarrollourbano es su ODlgatorieaad. En consecuencia, respecto ai uso de ia tierra, lasconstrucciones tienen que ajustarse a la oraenacion aprobada (Art 232, LRMI. 

vII.2 Infraestructura portuarla 

El tema ae los puertos en la costa ecuatorana es de importancianistorica que se remonta a los tiempos anteriores a la conouista. La venica delos espaioles y su entrada a! interior se produce por ei Puerto ae Bahia deCaraquez, que habia servicoya antes para la penetracion de los Caras en ei 
aiap 700 de nuestra era13 . 

VII.2.1 Puertos Comerciaies 

Durante las primeras aecadas de la republica, en el siglo pasaoo, laubicaci6n de los puertos y su desarrollo se constltuyo en importante elementode integr,,ci6n aei espacio ecuatoriano. Para 1909 se enumeran como los
principalez- ouertos ecuatorianos, de norte a sur: Vargas Torres, Esmeraldas,Bahia ae CarAquez, Manta, Puerto Cayo, Machalilla, Manglaralto, Ballenita,
Guayaquii y Puerto Bolivar 139. 

Hacra 1910, gracias a su situacion, e! Puerto ae Guayaquil, -en el corazon Oe una estrelia formaaa par ejes fluviaies, se encontraba Ce este modo en comunicaciln Cirecta con ias principales zonas economicas Ce la cuenca dei 
Guayas 

,-taeooca naDia ur viaje Quincenal a -smeraldias desde Guayaquil.
srmerai cr, . pOr mucno tiempo fue consceraao e, -uerto alternativo de 
uc,.aqu, 
 ,ara la zona ae Quito su area ae ntuencia. vacacela 40 dice que

en ,1. e. doctor Jose Perez Caiama, Obiic ae Quito, celeDraDa la ruta de*aioucne, partienoo del Rio Santiago, comc na especie ce Panacea para :oao os maies oue se aerivaban oei incomoao transito por (Cuayaauli. Anos despues,
nte aI r-sstencia ce ios partioarios ce ta -uta sententr~ondl, por Real 1'raen
 
:e, -, r-, ;eDrero ae 1803 naDifitc Puerto -a Poco
se ei ae Toia. o naca, 
,icacei ~a e saoe soore ia efectiviaao ae zai 

aice 
meoiaa: consioeramos mas ,ien

Que ,,ueao en pape:. 

Ecals. Lc . Carka. DenarQx y Po a r-1uc, DIGED4. r fzrau
 
Dam,-en Paul 
 Gomwz. ?A m y Pi-1.. kMhal El Kar~oj doli Eapa= on .1 Ecuador. Geograft Be- dal 

Ecuador-. Tooo L QuK) 1983. 
14U . C1 
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En nuestro siglo, en ia decada ae los ahos 50, persistia el plan de consi
derar un puerto par Esmeraldas come una solucion para ia zona norte del pais.
Con esa 6pica se construyo el forrocarril Quito-San Lorenzo. A comienzos de la 
decada de los ahos s9senta, Acosta Solis expresaba: La habilitaci6n del Puerto 
de San Lorenzo no es solo ae importancia secciona: o regional, es naclonal... E,
Ecuador va a entrar en un nuevo periodo porque las provincias beneficiaclas dl
rectamente no seran solo las cuatro nortehas sino seis, si tomamoes en cuenta 
que Cotopaxi y Tunguranua tambien Oependeran del Puerto ae San Lorenzo, sen
cillamente porque mas les convendra importar sus maquinarias v fabricas por San 
Lorenzo cue par Guayaquil...Importando por San Lorenzo, se ahorrara cosa de 
760 kil6mftros hasta ia capital' 4 . 

En contraste con esas proyecciones, sobre ei puerto ce San Lorenzo aa
viert12 el Derrotero de las Costas Continental e Insular ce iaRepublica del Ecua
dor: las entradas, tanto por canal ce Bolivar come por canal e Limones que 
presentan gran cantioaa ae bajos aislados que aescubren en bajamar...La gran
cantiaad de bajos, Darras y curvas cerradas nace que ia navegac16n por ios ca
nales sea restringida y siempre acompaiada por practicos conocedores del lu
gar' 142
 

Segun Vacacela, el 2 de april de 1958 es la fecha de partida del moderno 
sistema portuario nacional, con la creacion de Autorida Portuaria de Guayaquil. 
Con el mismo esquema se crean posteriormente !as restantes portuarias: 1966. 
Manta y 1970, Puerto Bolivar y Esmeraldas. 

En 1963 se abrio al trafico internacioral Puerto Nuevo ae Guayaquil. En el 
mismo aho se concluyo en Puerto Bolivar un mueile de espigon de 200 metros de 
iongitud con capacidad de recibir simultaneamente dos buques por lado; es ei 
orincipal punto de exportacion de banano en ei Ecuador. En 1969 finailz6 ia 
construccion del primer muelle de aguas protunoas en el puerto ae Manta, que 
se encuentra a 25 milias de la ruta internacional de navegacibn" 43 . En fin, la pri
mera etapa ael puerto de E! meraldas fue inauguraca en 1979'". 

5
En 1 b3 se crea ia Autoridad Portuaria de Bania ae Caraquez14 . La cons
truccion no se na realizado hasta nuestros daas, mas los planes sobre tin puerto
nternacionai estan vigentes en la poblaci6n 4b. No obstante, ta suoutiliz2ac,on e 
os puertos ce Manta y Esmeralcias pone en duae la viaoilida Oe otro puerto in
ternacionai en Bahia de Caraquez. 

141 AtU*t-5022L MMO I Ros .roca Natral s d . Ecuadcr Y au C ordrvabn. ZA iart,m oo L "Ban Lcruwfl, 
5GrA PugrtD COo ' [ . 4.
 
14, T14OCAF. lwr-ot oci "u C Contlwbnta1 6elrm r do ). FaeR uo a d l Ecuaax. Guayaqw" 1986.
 
14. LCO*. .rj,. Ge-manL Inframlr"t.albjra Partuana tioaon1 Crd cr, .,Lxmrralk :ntuapg-aI ce j Zm ".aras. 

DIUEfl~fa~~-~Uma, 1961. 

iAt D.E. Cr* o ) AUx-idad Pcrt-w-3a do BVia d Carquz. R.-. 487 d. 21 iJoyirti do 1963. 
ia(,Rubio r Tb do Fraq6LM Roarigo V. Co nkmon pin-orw a aarua, 12 do ajftU do 19. 
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VII.2.2 Terminales petroleros 

En el sistema portuario nacional, los puertos petroleros tienen gran importancia por el volumen de sus operaciones. Ellos estdn manejados por ias
superintendenclas de los terminales petroleros y son tres en e! pais: de Balao 
en Esmeraldas, y de La Libertad y de El Salitral en la provincia del Guayas.
Ademas existe un terminal de productos limpios en Manta, en la parroquia
Tarqui. 

El Terminal Petrolero de Balao queda cerca de Esmeraldas y se compone
de dos amarraderos; el uno para la carga Qe petroleo crudo y el otro,
denominado TEPRE (Terminal Provisional de la Refineria de Esmeraldas) para la 
carga de productos refinados (Ilustraci6n 23). 

El terminal de productos limpios ae Manta tiene tanques de alma
ceriamiento en la parroquia Tarqui (Ilustracion 24) y su tuberia submarina
tiene una longitud de 1.750 metros hasta la profundidad de seis metros, en
donde existen tres boyas de amarre147. Eventuaimente se planea transportar losproductos limpios a traves del Poliducto La Libertad-Manta, que atravesar6 en
toda su extensi6n longitudinal el parque nacional Machalilla, en el extremo sur 
de la provincia do Manabi. 

El Terminal Petrolero de Libertad ubicado en laLa esta Peninsula deSanta Elena y rue disehado originalmente para servir a la Refineria de la
Anglo. Cuenta con un sistema de boyas para recibir el crudo que Ilega desde
Esmeralbas. El Terminal adem~s despacha productos refinados, que se embarcan 
en un muelle do 8espigon para atender las naves de cabotaje"4 . 

El Plan de Desarrollo149 sehala la falta de terminal de productos para
abastecer la reg16n de El Oro, y manifiesta que se constru~rA un terminal en 
El Guabo. 

VII.2.3 Puertos pesqueros 

En Io que a puertos pesqueros se refiere, programas para la realizacon
de estudios de factibilidad ya constaban en er Plan ae Desarrollo de 1972,
tanto para puertos industriales como artesanales. En 1981, Lopez descr a asi
el proyecto: puertos pesqueros inaustriales en Mania y Posorja; y puertos 
oesqueros artesanales en Esmeraldas, Puerto LOpez, Santa Rosa y Puerto 
Boli vart'5. 

14, VIOCAR. D0rnv do ]o Ccum Contkrm aa * IrwAlr do I RepWurba del Ecuad. Armada dal. Ecuador. 
GuayaquL, 1986,. P. 81. 
148 vac cm.L Ob. r~t 

149 COHADE., onceurt -"-o IN&9. 

150 L74o , In% eruLn. C3
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TERMINAL DE BALAO
 
Ilustrao6n N 23
 

Tramo del oleoducto del Terminal Petrolero de Balao, Esmeraldas. 
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TERMINAL DE MANTA 
Ilustracon Nv 24 

Wi' 

.~~. .. .......... .... 

........ 1 :.s, 

... -.....-..-Terminal de combustibles doManta. 

..Z 

Ter76ina de combustibles de Mania 
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En ei vigente Plan cde Desarroiio ,CONAuE. 98b . sobre la construccior de 
puerto pesquero industriai de Manta se aefine a acc,or a tomarse como: de red 
seeo v construccion ae ias tacioades Dortuar a.- ,r~entaaas ai serv',co ae arma
aores !noependientes. Para ios ouectos Desquercs artesanales se recomienaa er
cricno plan conseguir e, financiamiento para construir ias facilidades portuarias.

Mas para e, Puerto Desquero artesanai ae Esmeraiaas se exoresa que su estdac 
es de reatizar el estuaio ae factuidbiliaa Y aiseho ae, Puerto y de contfrlu , ctr
ias construcciones Dertnentes. Por ultimo, se expone comc una meta el estulic ae
tactibilidad Y predisenc. oei Puerto pesauero artesanai de Bania de Caraque: er
%unta Bellaca. SoDre este asunto, existe Aybn na Dlanteado ia nipotesis ae que ia
construccion .e este puerto, a! retener ei flujo ae sedimentos que van ai norte. 
oodrian ocR;,onar probiemas ae erosion er Bania ce Caraquezib1 . 

APare- t emente, ei sistema oortuario naciona! es aoecuaao para las necesl
oades del pais. Si aiguna ohservac16n se pueoe nacer es que ciertos puertos. 
como el de Manta y especialmente ei de Esmeraldas no son aprovecnados en toaa 
su capacidacd y las cifras uemuestran una utilizacion ms Den limitada. 

VII.3 Normas y Administracon Porruarias 

Para efectos de a administracion y jurisaiccion penal militar ei terriiorio
nacional esta dividido en tres zonas navaies'5L. La Primera Zona Naval tiene como 
sede e,Comanao tie ia ciucad de Guayaquil, con juriscIccl0n en varias provincias 
ae ia costa. ia sierra . el oriente ecuatoriano. En ia zone costera, su jurisdiccibn 
es sobre 85:sprovincias del Guayas, Manabi y El Oro. la Segunda Zona Naval tie
ne jurisdiccion en la provincia de Galapagos y en el respectivo mar territoria 
adyacente. La Tercera Zona Naval, con sede en ja ciuaad de Esmeraldas, tiene 
urisdiccion en la provincia costera de Esmeraldas. En fin. 

-as capitanias ae puerto son organos ae ejecuc16n y control encargados
je apiicar y nacer cumplir las ieyes y reglamentos, acisposiciones e ;nstruccones 
ae DIGMER, relacionaaos con ia Marina Mercante Nacionai, el transporte por agua

'a actividaa de su jurisdiccion'53 . 

En ei !itoral ecuatoriano nay capitani as mayores en ios siguientes puertos:
Guayaquil, con retenes en Playas, Posorja. Puna ' Puerto Maritimo: Puerto Boli
va. con retenes en Puerto Jel: Manta. con retenes en Puerto L6pez y jaramijc.

ei Droyecto de un reten en Macrialilla 154. ' capitanaas menores en: Esmeraldas. 

l.Aydn, Hecor. Grandos Rasgos Geoor~ftbgo o 2a CcbtM Ec-jaxx-sai. -uoh.axr Proyecto do 14;%tva oo. 
Raccrem Cotiwr. Guayaqum2. 198& P. 12. 
15' D.E. 2979. antose )a div,6n dad Ter rx N=rwil an Tre Zonas Navats par& I& admk trac 
u-zd%= ponia althr, cxnftr-me a1 Decro fi12 1091 de 30 de abr-,. ,e 1981, Pun I 0on el R93-stm 0t1 W

434 :do7 de mayo del m mo aiva R.O. -6 dal 12 do ,jrnz clv 1987. 
1 t Reg.mentx)l Orgin. Furwn ido ) Dx-e n General do I Har-n, Hercante . 1 L.itral Guayacuta 1985. Art. 
47 
154 D.E. 2392 D rame cw J ad pubkba ii favr del EBacmr_ ur inmuelxYi uti-_aoc en & parroqlxa t|acha -.. 
canton .bxa. a m].mo quo aer&l duatso ,aa cons r cn del Ret~n Naval -J M4acrha] R.O. 80-1 0l 10 de 
novba-br co' 1967. 
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con un ret~n en Muisne; Bahia de Caraquez; San Lorenzo, con retenes en Limones y Borb6n; y Salinas con un retn 55en Chanduy' . 

En lo naval militar, las capitanias de puerto dependen de la Comandanciade la Zona Naval a que pertenezcan, y en lo civil, estan sujetas al respectivo Go-
bernador'5 . 

Entre las principales funciones de las capitanias esta ia de recibir y despachar las naves que arrioan a su jurisdliccion (Art 11, COdigo de Policia Maritima, 1960). Su -wtoridaa se extiende a los capitanes y pasajeros de las naves, atodas las personas que se encuentren en la zona de su jurisdiccion: muelles, desembarcaderes y playas. Tienen asimismo autoridad sobre los duehos ae los inmuebles o predics situados a orillas de los ma,-es o rios, para los asuntos relacionados con la buena conservacion ae ias playas y tierras contiguas destinadas 
ai uso de pescadores (Art. 31). 

En las playas, los capitanes ejercen jurisdiccion poiicial hasta el limite dela mas alta pleamar y por tanto en los muelles, emoarcaciones, varaderos, diques,arsenales, esteros, iagos y rios navegables. Tambien tienen jurisdicci6n marafuera, y ejerc3 su derecho de polica en guarda de de la seguridad y cumplimiento de las leyes fiscales de la republca sore todo lo que comprende la juris
diccin de policia maritima (Art 32). 

El capitcn del puerto tiene autorica para imponer, dentro de sujurisdicci6n prisi6n preventiva hasta por cuarenta y ocho noras, para juzgar orernitir al deteniao a disposici0n de los jueces competentes; y para juzgarimpone- multas por infracciones por cualquier precepto del 
e 

C6digo de PoliciaMaritima y las infracciones que la misma sehala (Art 35) Tambien puede elcapitcfn de Puerto hacer comparecer a su despacho a cualquier persona y hacerla 
capturar gn ocurrencta de desacato (Art 38). 

Las capitanias de puerto tiene, su jurisdiccion geogratica delimitada porel articulo 4 del Codigo de Policia Maritima. Por su parte, ias superintenencias
de terminal petrolero ejercen jurisdicci6O de policia maritima y naval en ei recinto portuario terrestre de la respectiva superintendenclal 57 . 

La actividad portuaria en el Ecuador se rige Por la Ley General de Puer.os'58 y la Ley de Regimen Administ,'ativo Portuario Nacional' 59. 

La Ley General de Puertos rige las operaciones en ios puertosa del Ecuador,traves dei Consejo Nacional de la Marina Mercante y Puertos, que esta integrado por: el Ministro de Defensa Ndcional, que lo Dresiae; el Comandant General deia Marina; los ministros o subsecretarios de Relaclones Exteriores, Obras Poblicas,Finanzas, Industrias, Comercio e Integracon: ei Presiaente o el Director Tecnico 

155 DIGMER. R sk,, into Orogntao Fur kal GuayaquflU 1965. Art. 5O. 
156 C~cgo do Paal Ma-tAa Suptiabinito al Regiiiitra 0fh157 Remakx=n 015/86 MOilIf a Na 1202 del 20 do agczln o 1960. Art 8.do Supor"n nd x:i do beTr mkar Pebmbr do BA4 , La 
L.bw-td y El.Sa al 553 d1R.O. 29 do cactbre do 1986.

158 D.S. 289. Ley GCwa1 cisPu-tnm R.O. 67 de 15 do abril do 1976.
 
159 O.S. 290. Ley do R69ime.i Adakib-atio Poroi- 0 U=.a R.O. 67 del 15 do abr do 1976. 
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VII Infraestructura 

del CONADE; el Jefe ae la Primera Zona Nava! y ei Director de Desarrollo Maritimo de ia Armada. Ei Director del DIGMER forma parte ael Consejo, como asesor.con voz informativa, pero sin voto (Art. 3, Ley Generai ae Puertos, 1976). 

LaS princioales tunciones ael Consejo son ,as ae aoroba; ei reglamento tarifario de as enticades portuarias 60, decidir soore ei estaolecimiento de nuevos 
puertos, aprobar los presupuestos de las entidaaes portuarias y deter.n, nar sus,urisaicciones (Art 4, Ley General Puer-tos, 1Y75).1e En este esquema, DIGMERejecuta la poiltica naviera y portuarla del Consejo161 a traves ae ia Direccion Nacionai ae Puertos, aue esta encargada Ce asesorar, tramitar. coordinar ycontrolar las &tiviaaaes Ce la DIGMER relacionacas con el sistema portuario nacional, para conseguir una correcta administracion, explotacidn, mejoramientodesarrollo de los puertos y terminales petroleros (Art 24; 

y
Reglamento de DIGMER,

1985) IlustracOn 25. 

Las autoridades portuarias que manejan los pue-tos ae Esmeraldas, Manta,Guayaquil y Puerto Bolivar tienen personalidaa juracica propia y est~n sometidasen la Ley de Regimen Administrativo Portuario Nacionai. Los puertos maritimos yfluviales cuyas caracteristicas no justifican ia crnformacion ae autoridades portuarias, son administrados, manyenidos y operaaos airectamente por DIGMER a 
traves de de administraciones portuarias6 2 . 

Los term'nales oetroleros tienen un regimen especial contenido en el Reglamento Operacional y Tarifario de los Terminales Petroleros 63 , para el trdfico internacional y el Regiamento Operacional y Tarifario Ce ios Terminales Petrolerosaplicable al Trdfico ce Cabotaje'64. Las superintendencias de ios termitiales petroleros dependen administrativa y financieramente Ce DIGMER; no obstante tienenoersonalidao jur-dica y fondos oropios. Estan sujetos a ta Ley General de Puer-Los, Ley ae Regimen Administrativo Portuario Naciornai y a ios reglarnentos que
expoie DIGMER' 65. 

Las superintendencias se nan establecido para operar 'os terminales petroteros en Ecuaoor. Se ies encomienda tamoien controiar la contaminacion marina en 
su jurisdiccion (Art 11, 9; D.S. 1173, 1977). 

Se han creado tres superintenaencias ce terminaes oetroleros: :a de Balac,SUINBA, en la provincia ae Esmeradas ' 66 : la ae La Litertaa -SUINLI 67- y .a ceE, Sawitral -SUINSA 66 , estas dos ultimas en la Drovincia ce Guayas. 
160 Re aLcx 008/83& Re gmeto TrMfw-J a paa s Puw- Ecuata-rc o. sera aw, Hata, Guayaq l y 
Pumr-T Bo~ar. Supl.]aww d@1 RO 509 del 8 ft juryb do 1983.
161 Ly GCunrajl do Pumrtn, 197. Art 5, Re. e nt) Orgidtco Fumrz a. dW DIGAER, 1985. Art 3.
 
162 Ley Cveral dl Puer-W, 197. Art 5; R9 tkaent Fumcrw2 1905. Art 3.
0orghn e DIGHER, 

163 Renakxz 009/83. -o al y Tarm-lari do e Term -ja Pat,- rcr. R.O. 510
RogkaentD 0psera del 9 ( jurwo c 

1983. CON REFORMAS.
 
164 Rewakucan 020/87. Exo1dwe al Regluben Opeaa 
 y Taww-- do ke Termxabs Peb-crve aplx=.b a.T
r*f do CAboU R.O. 719 d- 19 do j3 d- 1987.
 

165 D.S. 1171 Ley do Rft ami Adnkiiwb-g 
 yo y Prb w-r- do Im Termir alls Pa wabrrc R.O. 288 del4 do matzo de 

1977. Arts I y 2.
 
166 D.S. 82M. Ley do Crewi1 del Terkial Putrbo do Bak R.O. 129 del 24 o agn rD do 1972.
 
b/ DS. 74-1 Ley do C4 e d1b Terink Peb lm" oS LA U bortd. R.O. d
339 del 2 do 1.973.
 

168 D.S. 85. Ley do Crv n did Twrkl Petro de E.. 
 3alral R.O. 33, dl1 6 io mptimbre d 1974. 
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DIRECCION NACIONAL DE PUERTOS DE DIGMER
 
Iluslra 6n NP 25 DIRNAP 
DIRECCION NACIONAL 

DE PUERTOS 
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VIII Zonfcaclon 

viii ZONIFICACION 

viII.1 Antececentes 

LOS temas tratados, toaos en aiguna forma reievan ae ia zonificacion, e, 
cuanto son actividades clue se aesarroian en ei espacio costero. 

La zonificacion. como ta . tampoco es una categoria en el derecflo ecuato
riano, pera disposiciones de zoniticacion se encuenTran aisoersas en ia legisiacion 
ecuatoriana. Zonificacion pOr excelencla es la que se encuentra en la Ley . 1 oresta 
I ce ProtecciOn de Areas Naturales y Viaa Silvestre, cuanao aefine Ds catego
rias de D)enes puocos especiaies: el oatrornc-ic, Torestai y ei patrimonio ae areas 
naturaies ael Estacc. 'Trc tiK.- de :C)rTICaccf . .er, vaciones menos esLec1T.

ei encontramos 3e con centros,cas es que er" ., -ey :' icc :;rner:,Ylos ZO
nas, sitios v lugares, deciaraioria que corn) enre ;o anteriormente no tiene 
eTectos obligatorios Dara terceras personas o -cores. Suceso aiferente es e! 
de !a zonificaciOn aue se na necno en playas iur" s:.cas jorae se prohlbe la pes

ce iarvas, pues aicha irteraiccion Droviene Ie 1't ,acurac que se otorga a: 
Suosecretario de Recursos Pesqueros en )a LeY 2e Pesca, --on apllcacion general
mente Obliatoria. Y. en Ia que se refiere a i.--.,f'Traesiructura urbana y Dortua
ria, en ia Drimera encontramos la ob qacior, narwestaaa en la Lev de Regime, 
NiunciDai oara los caDIlidos. e producir ur Dan e aesarrollo uruano con las 

nOtlicaciones respectivas. . ;c'r.ar.Infraestructuralos pe-En a a terminales 
:roleros se les asignp jurisc. orcones con arlias facu'taaes en Io reterente a 
-ontroi ae a contaminacion, corno es e, caso ie lat caP,-an:as de puerto. 

Deoemos mencionar tambier. ce Dasaaa, ta zoa tranca oe Esmeralaas. 

viii.-- La .lan!flcacion QItheqlc, 

nero antes ce entrar er ei oetaile nagamo-z ,*., ier.e 'a mas amolia ae a 
,oniicaciones existentes en la zona costera , e:, a eeiecida por ei ,20N,-C , 

JuNADLA (ho> CONADE Cr e uac rjen rdnc- - "anIficacion Rey ion:, 
:structura ael Espaclo Ecuatoriano 1b5 em te , erto- S...' r:: C e, SO 
-:es *e !a costa: 

Guayaquil Doiarza oro rt i c,e Guayab, L. j r1.ias ria ,',r. 
EI Oro... 

Gua,aauiI es ei centru uue 'er - _: . m .mercl 'a. 
que todos los centros, estc se Deue u raoac (e acces'. c-. 
y a su gran flujo por su camiaac ce zrirner .,ero maritimo. Lor 
cual se encuentra vinculaoi., aa;Tererne centr:s Droductivos, :Atra
yes de Duenas vias ae corunicaclor... 

Otros centros que tienen urma area oe iruencia relativamente 
granae son: Macnaia, Mania y Esmeraias, aecrac, princlpaimente al 

169 JUNAPLA. P:vt,'.acn Ng~ alr.Estrtat--a z Ea0 Ecut:or~a . S.ir, teia -.c., 1975. 
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gran fiujo, desde y hacia ellos, or tener su calidad de puerto, y su in
fluencia esta de acuerdo a la importancia de puerto que tiene cada uno". 

Como consecuencia del estudiao y en funcion de la sintesis de cada uno de 
os seis asp3ctos consiaerados: naturales, humanos, econ6micos, socio-politicos.
infraestructura y media amliente , se identificaron ias zonas riornogeneas Para 
caaa uno ce estos aspectos, cuva integracion permite !a oeterminac:on ae una 
sintesis total o "Zonas Homogeneas cie ConstituciOr aei Esoaco Ecuatoriao . 

A esta vision, que se considera estatica se introduce el analisis de una 
consideracion sobre ei area de influencia y Doiarizacion cie los principales cen
tros poblaaos del Pals, os cuaies representan niooteticamente la centraliZac6ro
tuncional de ia estructura ecrcmica, social *, oitica, a mas de centralizar los 
servicios basicos para la poblacion de su respectiva area de influencia". 

Con ambos enfoques de anel:sis se realizo una siniesis final que dio comc
resultado La Estructura Funcional ael Espacic Ecuatoriano , en la cual caaa area
je polarizacion abarca una o varias zonas homogeneas , oeterminando ademas las 
nterrelaciones de mayor o menor intensidac entre os elementos constitutivos ho

mogeneos organizados centro del esquema de areas polarizaaas. 

Otros elementos fueron considerados, segun los autores, como la divisix 
oolitico administrativa a nivel cantonal y provinciai y ia zonificacibn administra-
Tiv a.
 

r-n fin, se estructuro un esquema preliminar ae regiones, que se reproduce,
 
en cuanto afecta a regiones de ia zona costera:
 

Region 1: Provincias de Carchi, Imbabura y Esmeraldas:
 
Region 3: Provincia de Manab.;
 
Region 5: Provincias de Guayas y Los Rios:
 
Region 7: Provincias de El Oro, Loja y Zamora Chinchipe; y

Region 8: Provincia de Galapagos (CONADE, s/f)
 
(Ilustraci6n 26). 

La importancia je la planificacion del WON.A.DE resiae en su obligatoriedaa 
para ei sector pUblico, ae acuerao con ei articuio vl ce .,Constitucion vigente, 
-:ue lispone:
 

"Las politicas determinaaas Dor e, Consejo Nacional de Desarrolic 
y los planes economicos y sociaieb que eiaoaren, una vez aprooadc! 
por el Presidente de la Republica, seran ejecutaos y cumpliaos ae 
manera obligatoria por los respectivos Ministros y por ias entidades 
del sector publico 
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ZONA COSTERA POUTICO-ADMINISTRATIVA 
Ulustrab6n NO 25a 
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ESMEIALDAS 

1-Palnareal Rio Varce 23-Galera
 
2-Mataje 13- Camar6nes 24-Qugue
 
3-PampanaJ 14- Esmeraldas 25- San Francsco

4-SanLorenzo 5-Tachina 26- Muisne
 
5-Lmonos 16- San Mateo 27- San Gregorio

6-Tan ibillo 17. Tabiaz.o 28- Bolivar
 
7-LaTola 18- La Vusita 29-Salima
 
&.Boib6n 19- Aaacafnes 30- Chamavna
 
-Lgarto 20- LiUni6n 31- A les
 

10- Montahoo 21- Sua
 
11-Mate 22- Toreyhigue 
 82a 
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viii.2 Zonificacion Forestal y ae Areas Naturales 

V1ii.2.1 "Bosque protector 

La Direcci6n Nacional Forestal (DINAF) es una Direccion del 
Agricultura y Ganaderaa encargada del desarrolio ae ios recursos 
oais y de la preservac16n de la flora y la fauna si lvestres, 

Ministerio 
forestales 

de 
del 

paisajes, reliquias nistoricas y arqueologlcas y sistemas acuaticos. DINAF maneja 
er Ilamado Datrimonio forestai deil Estado" clefinido en ia ley170 coMO las tierras 
forestales que son de propiedad del Estado, los Dosques naturales que existan en 
ellas, los cultivados por su cuenta y ia flora y fauna silvestres (Art 1; L. 74, 
1981 ). Adicionalmente, ia categoria de 'bosques y vegetacion protectores" cefine 
a estos coMO las formaciones vegetales, naturales o cuitivadas que cumpian con 
uno o m~s de requlsitos tales coMO: 

"a) Tener como func1on principal la conservacion del 
suelo y la vida silvestre; 

b) Estar situaclos en areas cue Dermitan controlar fenomenos 
DiJviales torrenciales o la Dreservacion ce cuencas hidrogrMi
cas, especialmente en las zonas ae escasa orecipitacion pluvial: 

c) Ocupar cejas de montaha c areas crntiqguas a las fuentes, 
corrientes o depositos de agua; 

d) Constituir cortinas rompevieritos o ae protecc16n del 
equilibrlo del medio amomente; 

e) Hallarse en areas de investigacion hiarologico-forestai; 

f) Estar localizados en zonas estrategicas para la aefensa 
nacional: 

g9 Constituir factor de defensa ae !os recursos naturalis y oe 
ooras de nfraestructura de nteres Qutllco (Art. 5: -. 74, 
1981 ). 

Las actividades que se permiten en los bosques Drotectores son especiai
mente: control fitosanitario, fomento de la fauna Y Tf!ora siivestre, ejecucon ae 
UDraE DuIicas consiceradas prlorltarias y cient:'icas, :ur s:-icas y recreac,:ona-

Para ia declaracion ae areas ae DOSques y vege*,acion crotectores, e! *inls
terlc oe Agricultura y Ganaderia raquierq ae ia DartcDacion del INERHI Art 5: 

170 L. 74. Lay Fcres1 y die Can rva r y Armw aUra.) y V2da S:Zeffstr R.O. 64 del 24 do agoe= f 1981. 
I D.E. 1529. Regk. nto Gevrwra do Pp do )a Lay FC rvl.1 , us Cm.rva=n a Aram HaUmm~ y V.aa 

Si-Wasto'L R.O. 435 da 22 de febi v di 1963. Art 15. 
.54 
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L. 74, 1981), que realizara conjuntamente con DINAF los estuios correspondientes 
y emitir~n informe acerca de los aspectos especificados en el Reglamento (Art. 14: 
D.E. 1529, 1983) 

VII.2.2 Bosque protector oei Saiaao 

Bajo esta categoria legai Ge "DOSqUe protector se estaDtecio la "declarato
rta ae Dosclue protector Gel ramal del Estero Sajacic. uocaao aentro del estuario 
cel Golfo dle Guayaqui-17 y cuya aelimitacion consta en ei 4cuerdo Ge creacion. 
Posteriormente retormaao. 

En cuanto ai manejo, se manifiesta que ei contro y supervision corresDon
ace ai Distrito Forestal ce! Guayas, con la particiDacion ae ia Municipalaaa oe 
.uayaquil. Se manaa a eiaoorar un plan que contempie funaamentalmente !a recu-
Deracion y el uso raconal Oe os recursos naturales renovaDles existentes Y :a 
reposicion ae aquellas especies propias. 

.'I11.2.3 Bosque protector ae mangiar 

-a Zona lim'taaa Gel Estero Salacr, se ci'erencia Dor su caDia Ge ia ex
.ensa area Drotegioa por la ecaratoria Je os;: .-,4,s Drotectores los existentes en 
in area total ae 362.742 hectareas, ubicados en ic.- Drovincias de Esmeralaas, Ma
naa., Guayas y El Oro 73 . 

Esta onificacion manifiesta ia creciente incuietua por ia suerte Gel man
.iiar en la zona coscera ecuatoriana. Desae IJ7b , 1979 existe normatlvldaa en el 
Ecuador Dara que la Direccior, Nacional Foresta; zoniTique !as areas de manglar 
en ia costa. Las zonificaclones Ge esos ahos permitian a explotacion de mangla
reas en un area culoadosamente seleccionaaa disponia que se efectuen los tra-
Dajos correspondientes de reforestacion. Durante ei cumplimiento de esa tarea se 
ronstato que las mayores concentracit.nes 'ae mangiares se Droducen en e Goira 
cie Guayaau.. ' en ios estuarios de oS rtos Mataje, Najurungo y Santiago 74 . Er 
ci. misma corriente conservaconista, en uS se ceciaro ia conservacion, protec
-!on , reDosicion Ge manglares como ae rn'eres DUwico, r'su expiotaclon y tala 
Gjeac proniDlia 7 5 . La aeclaratorla ae 'Dos-ue protector' ae los manglares, c:
mrenta esta proteccion y ia incorpora en ei contexto Ge ia Ley Forestai y ae 
conservacion Ge Areas Naturales y vida Silvestre. 

17. Af4. DOC-am bcque pr r a1 ra ml Jul Etro S ao, utb_.adcdentTc del e.fAw dm2 GO.b 3E 

.Guayaqufl R.O. 547 dal 21 cm octubm dn 1986; r ftrma. jx" A. 078. A. 078. Sustllyem A1 bxt) dea Art 12 d.e 
Acurdo N9 406 do 30 do mve bredM1988, pr al cu-l w Or-.clm bous .ml del Est-o Sabdo,canal 

ub=&DO t.. al emtaur dal GoalI On Gu~yaattw R.O. 641 dm 11 dO inwrzo co 1987. 
173 A. 49. LJecVwm baaqun pmr a exastlan1as en un bs W c 362.742 hwctvm, ubrmam en !a 

:rovkic@ r Esamdo, Kwv" Gea ya y El Ora. R.O. 591 del 24 do dmbrir do 1986. 
1.4 DThAF, I.rnfbr- mbre I, dalmAl dal bc ue proc rr do be mangr en al EcuA'or, s ftc'ha. 

175 D.E. 824-A. D -m do jkttM pubb]a ao nwv =6, Pra= . rv-o&=dc do be boLqfm do mangla 

exatwt en el on o m prhjb* mu exsibn y tak. R.O. 208 dl 17 do 7uno do 1985. 
85
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VIII.2.4 Bosque protector Daule-Peripa 

En la cuenca del Daule-Peripa tambien se na establecido un Area de bosque 
y vegetaci6n protectores en una superficie de 220.853,5 hectreasl7 6. 

VIII.2.5 La categoria del Parque Nacional 

Legalmente los efectos ce declaratoria ae Dosque protector son diterentes 
de los de declaratoria de parque nacional. En el caso de declaracion de parque
nacional, sus tierras Dasan a formar parte del patrimonia forestal del Estado y
aevienen en consecuencia inalienables; las tierras cle bosque protector, por otro 
lado, pueden incluso ser propiedades de dominio particular lArt 6; L. 74, 1981). 

Los parques nacionales estan comprendidos dentro de la categoria de 
Datrmonio de Areas naturales del Estado", que "se halla constituido por el con

junto de areas silvestres que se destacan por su valor protector, cientifico, es
cenico, eaucacional, turistico y recreacionai, por su flora y fauna, porqueo 

constituyen ecosistemas que contribuyen a mantener el equilibrio del medio am
ciente" (Art 69, L. 74, 1981). 

De acuerdo con sus caracteristicas de proteccion y para efectos de mane
jo, las Areas naturales se clasifican en parques nacionales, reservas ecologicas,
refugios de vida silvestre, reservas biologicas, areas nacionales de recreacion, 
reserva de produccion de fauna y areas de caza y pesca (Art 70, L. 74, 1981). La 
caracteristic ; principal del patrimonio de Areas naturales del EsTado es que debe 
conservarse inalterable, para cuyo efecto se formulan planes de ordenamiento de 
cada una de dichas areas (Art. 71, L. 74, 1981). 

En la zona costera podemos sehalar la existencia de un parque nacional, 
con areas terrestre y acuAtica: Machalilla; y una reserva ecologica: Manglares de 
COhurute. 

La Ley define al Parque Nacional coma: un Area extensa con las siguientes 
caracteristicas o propositos: 

.. Uno a varios ecosistemas, corm;rendiaos dentro de un mini
mo de 10.000 nectareas. 
2 Diversida de especics de tiora y fauna, rasgos ecologicos y
habitats de importancia para la ciencia, !a educacion y ia re
creacion; y,

3 Mantenimiento del area en su conaicion natural, para 
la pre
venc16n de los reastos eco16gicos, esteticos y culturales, sienco 
prohibia cualquier explotacion u ocupacIon" (Art 107; L. 74, 
1967) 

Tb A. 131. De rm ocaqus y vgi n or acwrs al a e 220.853,5 heclwmm ubkAda n ) delcuenc 

"Daub-Par-- . Suplmet del R.O. 689 del 13 de mayo do 1987. 
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VIII.2.6 Ei Parque Nacional Macnalilla 

Ei unico parque nacionai del Ecuador cue tiene una area marina es el OeMachalilla, en la provincia de Manabi, io que lo constituye en efecto como el Oni
co parque marino cel Ecuador, ya que lo que noy existe en Galapagos es unaReserva Ge Recursos Marinos 177. El parque Machailila se encuentra en el sur ae
la provincia de Manabi, en una zona contigua a la Drovincia del Guayas. E plarlGe manejo ael parque l7 indica que se encuentra en un area bastante deprimidca
economicamente. Comprende parroquias donde se ubican ios pueblos pesqueros aePuerto Cayo, Puerto Lopez y Saiango, esta ultima con una fabrica de harina ae 
oescado. 

En ei plan de manejo se analiza el prowlema de aesarrollo en ia Isla ae LaPlata, donde el Consejo Provincial Droyect6 en una epoca establecer un deposito
'nternacional de abastecimiento de combustible, plan que a la fecha esta superado
y sin ningun indicio de resurgimiento. Pero no encontramos en el plan alusion ai
Droyecto del poliducto La Libertad-Manta que recorre ei Darque en toda su ey
tension, que tal vez en algun momento se deberia anaiizar para ei establecimiento 
oe planes de contingencia" y de "impacto ambiental" en el evento de un ac
cidente o derrame cuando se haya instalado. 

Se percibe el interes del parquo de Macnalilla especialmente como turistco
.V arqueologico. Anteriormente hicimos referencia ai oroyecto de infraestructura
turistica de la playa Ge Los Frailes, ubicada en Puerto Ca.yo. El desarroilo tu
ristico de la zona tropieza con el obstaculo ae su caracteristica juridica Ge
Qatrimonio de areas naturales 

ser 
Gel Estado, donde no se admite )a coexistencia deoropiedad privada, que es la Onica alternativa para la realizaci6n Ge las costosas

inversiones proyectadas para que la infraestructura turistica, ya que el Estado no esta en capaciaad de hacerlo; y aunque io estuviera, no se considera reco
menaable su intervencion en este negocio. 

VIII.2.7 Reserva Ecol6gica Manglares de Churute 

Dentro de la aenominacion genera de areas naturales tambien se encuentra 
,aReserva tEcologica Manglares Churute. "Reserva Ecologica segun la ley: 

"Es un area Ge por io menos l0.000 nectareas, que tiene la-. 
siguientes caracter.sticas y Droposi tos: 
1. Uno o mas ecosistemas con especies Ge flora y fauna stives
tres importantes, amenazaaas ae extincior, para evitar 1c cua 
se prohibe cualquier tipo ae expiotacion u ocupacion; y,
2. Formaciones geol6gicas singulares en areas naturales o-Dar
cialmente alteraaas" (Art 107 de la Ley Forestal). 

177 D.E. 1810-A. va Recuw-on de excsivo nomrn.r )a caumna Decbrae Reo co Har-:ns dea Esmtdo, de agua. e 

)OCho y subsuab siubiarro del area del mar )-bacLiza on al rin13r del ArI= 90 oe Gahpagm R.O. 434 del 
de mayo do 1986. 
17b DD AF. Contoto tucxral ftl Parque N inal1Hachal:a. P3ar, co Marer. Wkraa .,Ea Parque H&crallab 

HMnmturz, do Aqrk .*-a y Garaocr-Ja QLu n, 1986 
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El problema de la Reserva Manglares de Cnurute ha sido ejemplificado ccnouno de insensibilidad de los productores frente a las necesidades de conserva-
c16n, en vista de haberse instalado multitud de camaroneras 79en el lugar . Quizamds bien se 1odria decir que es un ejernpio de descoordinaci6n administrativa, 
porque las instalaciones para cria y cultivo de la zona se entiende que han recibido los permisos respectivos tanto de conces16n como de actividad pesquera 
que corresponde otorgar a DIGMER y a la Subsecretaria de Recursos Pesqueros, 
cue ha proaucdo una distorsion de la caracteristica y linderos de la zona. Un 
interesante analisis juridico de Merino dice: 

"Cabe aclarar que aunque en el fond las autorizaciones obte-
nidas par oartiulares para efectuar actividades lucrativas 
dentro de los !mites de ia reserva son legales, estrictamente 
desde el ountc de vista dei derecno no Io son. Tanto la crea-
ciOn de !i reserva como la emisi6n ce las autorizaciones paraejer-er la actividad de la maricultura del camar6n se hicieronPor 4cuerdo tinisterial. Acueriaos que siendo de la misma je-
rArqu.i.a no se contraponen, sdio se modifican unos a otros, de 
manera clue se puede entencer que cada autorizac6n emitida 
posteriormonte a la fjaci6n de limites mediante Acuerdo Minis-
terial No 322 ae 1979, constituye en si misma una reforma ex-

80presa a esos imites"m . 

Lo que se puece ahiadir es que se debe enterider la reforma mAs que como 
expresa, como una reforma tacita del Acuerdo que fij0 los limites. 

En consecuenca, parece adecuado el enfoque del plan de manejo de a re-serva que incluye estos asentamientos como una realidad, "manteniendo los limi-
es e s camaroneras, con varias restricciones ue eviten su expansin 181. 

VIII.3 La zonlficaciOn de oesca 

Una mu>' antigua zanificacia'n que se refiere a la pesca y encontramos enel C6digo Civil, dice que "ios pescadores podran hacer de las playas de mar el 
uso necesar~o para la Pesca, construyendo caDa1as, sacando a tierra sus Darcas 

utenslios y el producto de la pesca, secando sus recies, etc." (Art 647), oue es 
en el esp,ritu Ia mismo que slgnificaban las Instituciones ae Justiniano del aere-
ono romano: "a cualquiera es lcito construir una cabara Dara habitarla, coma 
,gualmeiie secar sus reaes y sacarlas del mar". Se oueae lamar "zona contigua
!a que se otorga a los poscadores el C6digo cuando los autoriza para "hacer uso
de las tierras contiguas hasta la distancia de ocho metros de la playa (Art 584,,cque es un 3rea doncie los dueos de las tierras "no Dodr an poner cercas, ni na-

179 Ab. F.,Yor'ov. idal-r; B Ar~el y Zambra,r F-ar. Fe'. kam,-=. Hnreo del Golfo do GuayaqLil 
Poy8c ,8 R D Fomael G 1A85

1H Mry VaWr-k Aapaczot Lga se del Kan d Recrxca C4 
 en el Ecuador. Tom dOeGrado ZkjtnraL 
PUCE. G ±D jun d 1987. 
11El.ya,Pauar, tado por161 Arrmgia Dr Luf y Vaonrez, Lou hanSA.ar~ y s Recurv C Ie r y Su 
Hamio Ambntal Prime- Congrao EC ax-nno del Mad= Aabmnt, 3ambra e 198&. 

VIII Zonifcacion 

cer edificios, construcciones o cultivos...sino dejando, de trecho en trecho, sufi
cientes y c6modos espacios para los menesteres de ia pesca" (Art. 648). 

En el mar, la pesca artesanal tambin tiene su area reservada, que est 
comprendida dentro de las ocho millas nAuticas, medidas dcostanero continental, donde no se puede efectuar la pesca industrial8 2 

La pesca industrial se prohibe a las naves de bandera extranjera dentro
de un area de 60 millas nauticas contadas desde las lineas de base cue sirven 
para medr a anchura del mar territorial'8. 

La pesca de camarones con redes de arrastre esta prohibida en Ia zona 
que va desde la boca del rio Balao, siguiendo una linea recta hasta Ia punta deJambeli, en el periodo comprendido entre los meses Ce aiciembre y abril inclusi
\'e, de cada aho. Dentro del Area sehalada se orohibe igualmente instalar redescualquier "tape" que cierre la boca o curso de 8 4rios o esters . 

A raiz del incremeoto de la actividad de la pesca deecuatoriano, se empezaron a nvadir playas consideracas turisticas, Ia que trajo
un conflicto nevitable. Se zonificaron entonces espacios de pmaya prohibidos para
la captura de postlarvas de camar6n 185 en un conjunto de playas que se enume
raron. En otras playas la veda de pesca de postlarvas se imit6 los fines de se
mana de la temporada invernal (Ver Cuadro 2). 

V111.4 La zonificaci6n turastlca 

Segun el Reglamento para la aplicaci6n ae la Ley ae 8'centro turiscico" es un conglomeraco urbano Fomerito Turistico' .que cuenta, dentro de un radio
influencia de hasta 

e 
una hora y media, con atractivos turit 

teres Com para motivar un viaje turistico y que ademAs cuenta con equipamien

to turistico adecuado. Las "zonas turisticas" se definen coma las Areas dond se
enci.oritran aostructura a set, o mas "certros' y que requiera de orasefectuadas coordinadamente y servicios de irfraespor distintas institucionesInclusa si ro exis'cieren publicas."centros", cabria Ia aestinacion de zona si existen razo-
Inelseseiaies ciee iria mastnonetldaiai ta undoetorafca 
nes eseiaie dae ndole topogrfica, hst6rica, monumental anto las n e 
Jnstifdluen d ychadeclaracion. En fin, encontramos e, el res"aen ostd os 
Dor centras pablados coninteresantes caracteristicas paisalisticas a monumenta-
Jes. La deciarac6n de "sitios" corresponde a paisajes agrestes can especia'es ca
racteristicas naturales o hist6ricas (Art 3). 

182 A. 2305. Decr Area rvownmvi do pm 3a mUpredia dentro do l E f R.0, 3 d 15 do 

ago1z do 1984.7.9 477. Rbu.5n d Hector; peac e R,..y. do eA y9ua a 262 de. 28 do a9olD de 
1980. Art 3X

1 A. 13705. Prohei ] a= do ca aw n n X patsb our
185 

del Golf do Guayaquil R.O. d 2 do mayo d 1977.A- 26. Dera como =m apam para ]a 2br capture do poft-lrva do camw- km S .mr, 

eatwrm y do o o exbrwd m , el L w acum9nU7 In eal rato R.0. 454 d 10 d 5jni do 198 .186 A. 1077. Regbmwtr para k spk n do ]a Ley do Fomento Turnt-b R.O. 166 de 7 d aoptmbr. do 1976. 
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No define la ley los efectos juridicos de estas declaraciones y por lo tanto
ellas no poarian interpretarse como superponiendose o complement6ndose con lasfacultades privativas que las municipalidades tienen sobre sus propia jurisdic
ci6n. 

En el reglamento tambi~n se establecen "niveles de importancia" de acuerdo 
con la mayor o menor afluencia estimada de corrientes turistcas y el estudio de
mercado de abastecimiento. Asi, en el primer nivei estan Guayaquil y Quito. En elsegundo aparecen las siguientes poblaciones ce la costa: Atacames, Bahiia de Ca
raquez, Esmeraldas, General Vlilamil (Playas), Libertaa, Machala, Manita, Salinas,
Sua y el archipidlago de Galapagos. Constituyen ei tercer nivel aquelios no in
cluldos en los dos primeros (Art 59). 

Conocemos de dos aeclaratorias oe DITURIS de zonas de interes turistico.
La primera de 1981, por Resolucion No 0082-A que afecta a la Lotizaci6n Balneario
Cielo y Mar", entre la carretera Playas-Ingabao y la playa de mar. La otra es

de 1984, con ResoluciOn 038, que nomina a San Vicente y Puerto Cayo de la pro
vincia de Manabi, como zonas de interes turistico, "a efecto de realizar un de
sarrollo turistico pianificado". En la resolucion se recomienaa a los concejos municipales de Sucre y JiOijapa, aonde ubicadosestan estos bainearios, que "prohi
ban la reaitzaci6n de lotizaciones y/o urbanizaciones en estos lugares y conceder 
ia aautorizac16n para emprender cualquier tipo de edificaci6n". Como expresamos
anteriormente, es potestativo de los concejos aceptar o no esta recomendac16n, y
no conocemos que existan ordenanzas en este sentido en las citadas poblaciones. 

Debe aclararse que dentro de las areas naturales, corno parques 1 acionales,
por ejemplo, se ejerce la jurisdicci6n de la Direcci6n Nacional Forestal, y las em
presas turisticas para operar en eltas Areas estAn sujetas a la inscripci6n y ai 
pago de derecho por concesi6n de patentes de operaciOn turistica, ingreso yprestaci6n de servicios, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley Forestal y de
Conservac16n de Areas Naturales y Vida Silvestre. 
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CUADRO 2 

Espacios de playa en que estA prohibida la captura de postlarvas, segOn
lo dispuesto en el Acuerdo 262, RO 454 del 10 de junio de 1986. 

EN LA PROVINCIA DE EStIIRALDAS 
Esmeral das 
Las Palmas 
Pto. Gaviota - Atacwmes 
Sua - El Deshech.3 
Muisne 
Las Manchas 

EN LA PROVINCIA DE MANABI 
Puri-a de Napo 
San Vicente 
Bahia de Caraquez 
La Mesita 
San Clemer,te 
San Jacinto 
Crucita 
Manta 
Punta Murcitlago 
Machaliila 
PLnta la Lloradora 
El Chuch6n - Pto. Lopez 
Punta Mirador 

EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS 
San Jose 
016n - Montahita - Manglaralto 
Punta Murillo - Ayangue 
Punta de Teco 
Punta El Morro - Punta Blanca - Punta Barandua 
Ballenita - Santa 
Punta Carnerc 

Rosa - Salinas - Punta Mandinga 

Playa General Villamil 
El Botadero 

EN LA PROVINCIA DEL ORO 
P,nta Jambeli 
Puerto Roncaaor 

lOs 
Tambien eatAn vedadas de dicha actividaa 

dias sabados y domingos comprendidos entre 
aurante 

ics meses 
la temporada 
ae diciembre 

invernal 
a aoril: 

PROViNCIA DEL GUAYAS 
, risal 

Estancia La Diabla - Anc6n - Chanduy 
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Punta Piedras - Engabao 
El Botadero 
Posorja 
Estero Salado - Isla Puna - Canal de Jambeli- Rio Siete 



IX Apendlce. La Arqueoiogja Submarina 

Ix Ap~ndice. La Arqueoiogia Submarina: 

el Rescate de los Naufragios de la Epoca de la Colonia 

El tema de !a arqueologla submarina no na siao trataao en ia literatura le
gal le nuestro pals. Creemos que cobrara importancia creciente en el oroximc
 
tuturo; y tales persoectivas ameritan una reseha esauematica de sus =Dicacic,
,ies iegaie;. 

El enfoque juriaico del tema ha variaao recientemente, conforme nuev'os 
mas importantes naiiazos son recobrados aei fonac marinc. Ei rescate ae rna
antiguo de !os naufragios conociaos, ae treinta y cuatro Slglos de antigueaaa, e,
aecir de plena edaa ae bronce 87. reactualiza ei interes por ia proteccion oe oD-
Jetos perteneclentes ai patrimonio natural ae las nacones. 

La legislacion vigente rasta ia fecna en Ecuaaor, asimilaba ei rescate c:naufragios con el naliazgo del tesoro y IO sometia a ias mismas reglas generale.
En efecto, los permisos eran otorgados por ei Ministeric ae Defensa, a traves ae
ia Marina Mercante, sujetos a! articulo 661 cei Codtgc ,ivii, segun ei cuai "ei te
soro encontrado en terreno ajeno se aividira, r, partes iguaies, entre el auenc 
ael terreno y la persona que naya hecho este aescuorimiento. 

Esta optica, que se mantenia en otros Estaaos, varo a raiz ae la oresen
.cion ae Grecia y Turquia de oropuestas para e. Trataao aei Mar ae las N'acic

nes Unidas, conociao en ingles con las sigias oe UNCLOS, que se reflejo en a 
redaccion oei articuio 149: 

Ovjetos Hlstorlcos y Arqueologicos.- Tod-,s os objetos ce natu
raleza arqueolog/ca e n/storca encontraoos en ei area aeDeran 
ser oreservaoos o clspues os .'ara e; Dener/lcio ce ia numan!-
Cac como un todo, deblenoose Drestar oarticular atenclor 3 ic-: 
derechos preferentes del Esrao o L -el Pais Ce or gen, c a,, Es
taco Ce or/qen cultura, a v -;staco ,e riqen nlstorcc ar
o ueologicc. 

y en el articuio 303: 

7. LOs Estaoos tlenen el CeDer 3e ororeqe- ios obletos ce na
tura/eza arqueologica e nisror,,a encontraos en el mar v ae-
Deran cooDerar en este orOoOSi:. 

2. Para controiar el tra f/cc. ae 7/cnos 3o/erOs, el Esrado :)ster: 
ooora, en aplicacon Ce! arnicuio Jj, rresumtr que su remoclon 
Sir: oermiso oei lecno Ce/ mar en ia zona a la oue se refiere 
ese articulo, resultaria en una infraccion, dentro Ce s. :erri-

Bafm, Garge F. QO t Kr wn Shipwrck Reve" Splenorm of the Brcra Age. tiNa1nia GCjraDht I-lagaZne. 
Val 172, ?1I S. ODbis,- do 1987. 
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torio o de su mar territoriat, de las leyes y reglamentaciones a 
que se refiere el articulo. 

3. Nada en este artaculo arectara los derechos de los propieta
rios identificables, el derecno ce salvataje u otras disposicio
nes del derecho maritimo, o le.ves y oracticas con respecto a 
los intercambios culturales. 

4. Este arricuio aispone sir oerjuicio ae orros acuerdos inter
nacionales v reglas Cel derechc internaconai relaclonaoas con 
la proteccion de oDjetos ae naturaieza arcjueologlca e tiistorica. 

Mas, esto atafie qrlncipalmente a ias aguas nternacionales. En ias areas ae 
su propia jurisdiccion las naciones, en ejercicio ae su sooerania han estaciecido 
aiversos grados de propiedad y erechos sobre los otjetos arqueologicos. 

La tendencia a negar que los objetos marinos arqueoiogicos sean un tesoro 
cualquiera, se basa en la considerac0n ae que existe una tens16n...entre ia ne
cesidad de un an6lisis lento, paciente y contextual ae ios artefactos, y el irnpetu 
econ6mico del r6gimen de salvamento1 '88 . 

Muchas naciones actualmente reglamentan cuiladosamente las actividades Ge 
rescate. En Honduras solo se Dermite la "investigacion cientifica" en ios lugares 
arqueol6gicos. Otros paises solo permiten ia excloracion d museos, universiaades 
u otras instituciones cientificas (Grecia, LiDano). Aigunas haciones exigan tam
bien clue participen especialistas. La UNESCO na recomenaaao cque los Estados se 
reserven los derechos ae pubticacidn. En otros casos se exige la publicacion de 
informes dentro de un cierto periodo. 

En ei aspecto ce que porcentaje Gel haliazgo se permite llevar al que rea
iza ej rescate, las condiciones varian esde ofrecer el 25 % de los artefactos 
cnile); ia oferta de ciertos objetos bajo la condicion que sean exhibidos en mu

seos o instituciones cientificas; nasta concecer ur Dorcentaje Gel valor ae mer
caao del hallazgo: Dor ejemplo, la tercera parte 1Libano y Tailandia) o la mitao 
,,recia y Francia)189 . 

En nuestro pais se ha interrumpido por oarte ae ia bireccion ae Intereses 
Mairitimos (DIGEIM) la concesion de permisos para rescates suomarinos, poraue se 
estudia com ellos estan afectaaos por ia Ley ce Pairimono Culturai' 0. La le,, 
declara como bienes pertenecientes al patrimonio culturai Ge; Estaco "oo-etos 
ae...metal...pertenecientes a la epoca prenispanica ,, coloniai , mone
aas .... medallas..." y en general "todo objeto y Droduccion...que sean produc-o de 
Patrimonio Cultural de la Naci6n tanto Glel Dasaao Como del Dresenze.... 
clue...lhayan sido declarados bienes pertenecientes al Patrimonto Cultural por el 
Instituto", exoreslones que parecen suficientemente amplias como para incluir to
0O Io clue pueda encontrarse en un naufragio de la epoca Ge la colonia, compren

186 Cyaon, Daan. Leg. and Reguklry Issue in Marine Arcshlbgy. Oceanus, p. 81
189 Cyoon, Dean. Dt. cit. p. 84.
 

190 O.S. 3501. R.O. 885 dal 2 do ju2D do 1979. 
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didas las barras de oro y Oe plata. Se alega, por ejempio, que las marcas o selos que se encuentran generalmente en esas barras ias caer en la jurisnacen 

diccion de la ley.
 

Parece suficiente para estaolecer et dominio (ei Estaao soDre dichos bienes 
ei Art. 9 de la ley: 

A partir ce ia fectia ce viQgenca ae la oresente Ley, el Etaoo 
se mace v es aue'o ae los Dienes aralueoiogicos que se encon
traren en el suelo o &/ suDsuelo yen el rondo marino ael territorlo ecuatorlano sean estos ooietos ce ceramlca, metal, Ole
ora ) cualquier otro material perteneclenre a las epocas ,Dre
n/spanica y colonial... 

No creemos que tengan aemasiaco exito ias aiegaciones sobre que c;ertooojetos de un naufragio podrian no entrar en ei articulo citado. Aunque no to-Cos ellos fueran de interes estrictamente arqueologico, aun asi se deberian considerar coma . ei punto vista'reliquias Desne de cioctrinai, ai nablar ae la cate•oria de reliquias se ha expresado: -Hay cue destacar que las reliquias no
Zenen que Ser necesariamente antiguas o importantes 1 91 . 

Sin embargo, resulta ciaro que la ley no na contemolado el conceptc deirescate de naufragios antiguos, y que ei articuio 21- SOiu regula la autorizacio,oara excavacion", que resuita inaplicaole en rescatesaos suomarinos. 

.uando la iey se rerorme para incluir ia ousqueda 0e oDjetos en naufragios, ia autorizacion debe ser 0e naturaieza diterente que ia que existe actualmente para !a arqueologla ierrestre. En la arqueologia marina se deberia estaolecer un permiso daiferente para explorac16n que para el salvamento mismo. La?.ePIoracl0n submarina, que se efectua Princlpalmente con tecnicas como las delsonar , del iaser y otros medios de detecc16n por medio 0e sensores remotos, nooresenta el riesgo ae causar daho a los artefactos, coma si es el caso ae ias ex-avaciones en ia arqueologia terrestre. Para primera etapa, dela exploracrcn,oermiso deberia ser relativamente facil de conseguir, previo 
el 

un proyectc, unagarantia v ia inclusion de un funcionario con gastos pagados en la expeaici6n.:a segunda etapa, dei rescate suamarino misrno, aeberia requerir, en carnbio, derequisitos adicionales equivalentes a los que actualmente se exigen para la exca
vacibon terrestre. 

uueda Qendiente, ante toaco esto, ia recompensa E os expioraaores y cescuoridores de naufragios antiguos, cuya labor especaiizaaa es con frecuencia costosa v que insume avanzaaa tecnologia, desgraciaaamente fuera de nuestro, al:ance como Pais. Creemos que resulta interes ei Ecuador e!ae para estimularestos rescates, inciuso su pOtenciai eipor valor Y Dor ampito beneficio cu oe
-'ijos se podria conseguir. 

-e conoce a ciencia cierta 0e nauTragios cor miies 2e :oras ae oro atie-, ,ugares je nuestra costa registradaos en os arcnivos 0e Sevilla. Nos©tra2 

191 OK wf, Pa if-k J. y Prott. Lyndal V. Eximting Legc.3tive PrIotCtr, ,rfCutura. Natural Herit qe of l-k,,* and 

Pacff'. Rogxxr,. UNESCO.
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creemos qua esos tesoros podrian entrar en nuestra reserva monetaria interna
cional del Banco Central, en su calidad de objetos hist6ricos y reliquias de oro y
plata. Hemos propl4esto que se recompense a los que recuperen esos naufragios 
con bonos d6lares a mediano o largo plazo, que se podrian descontar en los 
mercados financieros nacionales e internacionales. El monto de esta recompensa
podria ser del equivalente a un treinta por ciento del valor en mercado del ha
flazgo, evaluado por una comisi6n mixta. Ur estimulo adicional seria el permitir
les conservar los aerechos de autor y de filmaci6n. De esa forma se conjugarian
ios intercises econ6micos y financieros del Estado ecuatoriano con los legitimos
aerechos de los empresarios y exploradores, sin menoscabo del patrimonio cultu
rai ecuatorlano. 
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X SINTESIS DE LA BASE INSTITUCIONAL
 

PARA EL MANEJO DE RECURSOS COSTEROS
 

EN EL ECUADOR
 

X.1 INTRODUCCION 

X.1.1 En este capitulo desarrollamos la matriz doblede entrada constante en laIlustraci6n 1, p~gina 3, que se refiere a los procesos y estructura de lasentidades y dependencias y cuestiones vinculadas al manejo costero y suss 
interrelaciones. 

X.1.2 Las instituciones mas importantes para el manejo de los recursos costeros 
en el Ecuador son la Subsecretaria de Recursos Pesqueros, la Direccion de
la Marina Mercante y del Litoral y la Direcci6n Nacional Forestal del Ministe
rio de Agricultura y Ganaderia. Tambien desempefian papeles de significa
ci6n variable el Instituto Ecuatoriano de Obras Sanitarias (IEOS), el Instituto
Ecuatoriano de Recursos HidrAulicos (INERHI), la Direcci6n Nacional de Turis
mo (DITURIS), el Ministerio de Energia y Minas, las municipalidades y las 
ontidades regionalos de desarrollo 

X.1.3 Las principales cuestiones de manejo son: cultivo de camarones y pesca,
manglares, calidad del agua, 6reas protegidas, turismo, petr6leo costa afuera 
y costa adentro e infraestructura. 

X.1.4 El resumen (A) sobre cada deuna las instituciones comprende: 

1. Informaci6n bbsica; 
2. Relaciones con otras instituciones;
3. Planificaci6n, politicas, an~lisis institucional y legislaci6n;
4. Grado de aplicaci6n de las leyes; 
5. Recursos disponibles; y,
6. Identificaci6n de los conflictos de uso. 

X.1.5 Se delinea una descripci6n sumaria de las relaciones entre las dependen
cias y entidades mencionadas y las principales cuestiones de manejo (B). 

X.1.6 Finalmonte, se esbozan las correspondencias entre cuestiones (C). 
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X.A RESUMEN INSTITUCIONAL 

X.A.1 SRP 

, .A.1.1 	 La Subsecretaria de Recursos Pesqueros, con sede en Guayaquil, es una 

dependencia del Ministerio de Industrias, Comercio e Integraci6n y esta

blece politicas para las actividades ae pesca y maricultura con el Consejo 

Nacional de Desarrollo Pesquero. La Direcci6n Nacional de Pesca es una 

dependencia de la SRP y tiene responsabiliaades normativas y de aaminis
traci6n. 

x.A.1.2 	 Para la concesi6n de permisos de maricultura de camar6n, la SRP trabaja 

estrechamente con DIGMER, DINAF, y en un grado menor con el Instituto 

Ecuatoriano de Reforma Agraria CIERAC). Para la protecci6n del manglar se 
ha establecido un grupo de trabajo con DIGMER y DINAF. 

X.A.1.3 	 Las politicas se establecen con el Consejo Nacional de Desarrollo Pesque
ro, que integra representantes de varios ministerios y tiene una capaci

dad normtlva a trav6s de la expedicion de "resoluciones". La planifica

ci6n es de responsabilidad de la SRP. La Subsecretaria puede poner en 

vigencia ".acuerdos", sea por si misma, sea con otros ministerios. Tanto 
las "resoluciones" como los "acuerdos" son preceptos administrativos. 

X.A.1.4 	 El grado de aplicaci6n de las disposiciones legales es aceptable, puesto 

que la industria, sea de pesca o de camarones, necesita de la autorizacion 
de la SRP para su actividad principal; aunque en la 6poca de estampida 

de construcciones de piscinas camaroneras, se calculaba que un alto por

centaje de las mismas carecian de los permisos necesarios. Para las in

fracciones, la Ley de Pesca y Desarrollo Pesquero contempla multas de 

hasta ochenta veces el valor de un salario minimo vital adem~s de penas 
de prisi6n. 

x.A.1.5 	 En la SRP y en la Direcci6n Nacional de Pesca los recursos humanos son 
inadecuados, con la mayoria de su personal ubicado en la sede, en Gua

yaquil, y unos pocos inspectores diseminados en lo restante de La zona 

costera, ms una Subdireccion de Pesca en Manta. 

X.A.1.6 	 Algunas situaciones conflictivas se han presentado o se pueden presentar 

a raiz de la autorizacion de permisos para ejercer la activ',dad camarone

ra en ciertas Areas protegidas (Manglares Churute) y para laboratorios en 
playas cercanas a futuras descargas de quimicos agricolas (Rio Javita. 

Palmar) que resultar~n cuando se concluyan las obras del trasvase del 

Daule a la Peninsula de Santa Elena y se habiliten vastas areas de culti

vos. 
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X.A.2 DIGMER 

X.A.2.1 	 DIGMER es una entidad dependiente del Comando General de la Armada, 
con sede en Guayaquil. Los temas esenciales de su responsabilidad son
navegaci6n, puertos, contarninaci6n del agua y ocupaci6n de playa y ba
hia. Las siguientes entidades y dependencias de DIGMER tienen amplia
jurisdicci6n sobre el mar y la playa y bahia: siete Capitannias de Puerto 
y once retenes 92 , tres Terminal de Puerto Petrolero (Balao, La Libertad yEl Salitral) y cuatro Autoridades Portuarias (Esmeraldas, Manta, Guayaquil
y Puerto Bolivar). El Cuerpo de Guardacostas (COGUAR) es otra dependen
cia de DIGMER. 

X.A.2.2 	 Las construcciones en las zonas urbanas de playa y bahia requieren de
permisos tanto del municipio respectivo corno de DIGMER; y la construc
ci6n de piscinas camaroneras necesita de un acuerdo conjunto de conce
si6n. 

X.A.2.3 	 El Consejo Nacional de la Marina Mercante y Puertos y el Consejo de Fo
mento de la Marina Mercante disefian politicas marinas y portuarias que
DIGMER se encarga de ejecutar. DIGMER est& sujeto al Comando General
de la Armada en asuntos tdcnicos y administrativos. El C6digo de Policia 
Maritima regula las actividades de DIGMER. DIGMER tiene autoridad para
dictar 	 "resoluciones", que se publican en el Registro Oficial. 

X.A.2.4 	 En raz6n de ser un organismo militar, DIGMER consigue un alto grado de
aplicaci6n en el cumplimiento de sus tareas. El C6digo de Policia 	Maritima
incluye 	multas muy bajas, pero penas de prisi6n para ciertas infracciones. 

X.A.2.5 	 Algunas de las actividades de las dependencias y entidades de DIGMER -
Autoridades Portuarias- se autofinancian o inclusive son altamente lucrati
vas -como la Superintenduncia del Puerto Petrolero de Balao. No obstante, 
se debe anotar que tales entidades tienen una vasta autonomia en el ma
nejo de sus propios fondos. El gran incremento en superficie de playa y
bahia dada en concesi6n a los maricultores ha significado sustanciales in
gresos para DIGMER, provenientes de los derechos que cargan a los con
cesionarios. DIGMER y sus entidades y dependencias tienen personal en
todos los puertos de cierta importancia en la costa ecuatoriana. 

X.A.2.6 A veces ocurren conflictos que involucran a las autoridades locales, es
pecialmente en pequefias ciudades o pueblos portuarios, referente a la ju
risdicci6n para autorizar construcciones en la zona urbana de playa y ba
hia. 

192 t uno qu = proyacton NIM. 
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X.A.3 DINAF 

X.A.3.1 	 La Direcci6n Nacional Forestal (DINAF) es un departamento del HAG. Su 
objetivo es apl~car la -ey Forestal y de Conservaci6n de Areas Naturales 
y Vida Silvestre. Por tanto, los manglares se encuentran bajo su jurisdic
ci6n. Ademas, la tala de ranglares se ha prohibido y ellos han sido decla-
rados "bosque protector", Io que constituye una razon adicional para la 
intervenci6n de DINAF en este campo. Otra responsabilidad de DINAF es 
de prevenir y controlar la contaminaci6n del "medio ambiente terrestre, 
acuAtico y aereo" y el "deterioro de los recursos naturales" (Art. 78 de la 
Ley Forestal y de Protecci6n de Areas Naturales y Vida Silvestre). 

X.A.3.2 	 A causa de sus objetivos de proteccion del mealo ambiente acuAtico, las 
politicas del DINAF se deben conectar con INERHI e IEOS, al menos te6ri
camente. En el Parque Nacional Machalilla, el unico parque nacional ecua
toriano con una Area marina, todavia falta por establecer una relacion ae 
trabajo con DIGMER, la Marina y la Sulsecretaria de Desca. DINAF forma 
parte del grtipo de trabajo creado para la protecci6n del manglar, con 
DIGMER y SRP. Flnalmente, para el el ardenamiento y manejo de los bos
ques protectores, la ley impone la participaci6n de INERHI (Art. 6, Ley 
Forestal). 

X.A.3.3 	 Segun la ley, DINAF dictarA normas de protecci6n y manejo y programas 
especificos de ordenamiento. La Ley Forestal y su Reglamento son los an
tecedentes legales mAs importantes de DINAF. 

X.A.3.4 	 La ley dispone multas y decomiso de la maquinaria y herramientas utiliza
dos para el cometimiento de la transgresi6n. Empero, tales provisiones ra
ra vez se aplican. Supuestamente, el procedimiento toma mucho tiempo y 
los violadores resultan absueltos. Del simple estudio de las disposiciones 
legales no aparece claro c6mo y por qu6 esto puede suceder. 

X.A.3.5 	 El Parque Nacional Machalilla y Manglares Churute, las dos Areas protegi
das mAs importantes de la la zona costera s6lo tienen una persona cada 
una Para su administraci6n. Los extensos manglares del estuario del San 
Lorenzo y los del estuario del rio Chone se encuentran prActicamente a 
cargo de los respectivos capitanes de puerto. Los pocos funcionarios de 
DINAF se encuentran en las ciudadades capitales de las provincias de la 
costa y en las oficinas de Guayaquil. 

X.A.3.6 	 Algunos funcionarios de DINAF han denunciado la concesi6n de permisos 
para cultivo de camar6n que ha hecho la SRP a piscinas ubicadas en las 
Area protegida de Manglares Churute. La construccidn de piscinas camaro
neras continua siendo la mayor amenaza para la conservaci6n de los man
glares en el Ecuador. 
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X.A.4 INERHI 

x.A.4.1 	 SegUn su ley constitutiva, el prop6sito del INERHI es de propender al me
jor uso y protecci6n de los recursos hidricos en e.l pais. La Ley de
Aguas norma 	 el uso de las aguas, sean estas maritimas, superficiales,
subterraneas o atmosfericas del territorio nacional y prohlbe la cont&mi
nac1on de las aguas que pueda afectar la salua humana o el desarrollo de
la flora y fauna. La ley dispone que It'ERHI pondra en prActica las poli-
ticas apropiadas para este fin. Corresponde ademds al INERHI la supervi
si6n ae: a) nlantas muricipales de tratamiento de aguas; 	 b) los resultados
de los 	 andlisis de efluentes que los usuarios estain obligados a efectuar;
c) el uso publico de aguas por parte de las munic' palidades, consejos
provinciales y otras entidades de desarrollo. No obstante, el empeho mas
importante de INERHI es !a construccion de sistemas de regadmo. 

x.A.4.2 	 La Ley de Aguas, para control de la contaminaci6n ae aguas, manda al
INERHI colaborar con el Ministerio de Salud POblica y otras dependencias
estatales -IEOS esta adscrito al Ministerio de Salud. De acusrdo con la
Ley Forestal, INERHI participa en los planes de oraenamiento de los bos
ques protectores. 

\.A.4.3 	 Los principales documentos legales de INERHI son la Ley 	 de Aguas y su
reglamento. INERHI es una entidad adscrita al MAG. 

X.A.4.4 	 Como se expres6 anteriormente, a m~s de la construcci6n de obras de re
gadio y su control, la actividad de INERHI en la cuesti6n de ia calidad
del agua es marginal. De acuerdo con la Ley de Aguas, los jefes de agen
cia y de distrito de INERHI juzgan las infracciones y pueden imponer
multas de un monto equivaiente al beneficio obtenido al transgredir la 
norma o igual a los dahos causados. 

x.A.4.5 	 INERHI tiene asignado poco o ningjn personal en la zona cos':er, para
supervisar y controlar la calidad del ague. 

X.A.4.6 	 El Reglamento de Cria y Cultivo de Especies Bioacuaticas ordena cumphr 
con la Ley de Aguas, entre otros cuerpos legales. INERHI interpreta 6sto 
como una base para su jurisdicci6n en la maricultura. Mas, hasta la fecha
la industria camaronera ha rechazado Io que consideran un intento de
INERHI 	 de cobrar derechos no dbidos y exigir requisitos adicionales. 

X.A.5 IEOS 

X.A.5.1 	 El IEOS hace planes, dirige y asesora el desarrollo de proyectos de agua
potable, alcantarillado y sanearniento ambiental en el pais. En el area ru
ral el Instituto construye, opera y mantiene sistemas de agua potable y 

101 



Administraci6n y Leyes de los Recursos Cc.teros 

alcantarillado. A esto se ahade la inve-.:tigaci6n y c';ntrol de la contmina
ci6n del aire, el suelo y la ecologia. La Direcci6n Nacional del Medio Am
biente 	es una dependancia del IEOS cuyo directorio apenas se ha reunido 
tres o cuatro veces an doce aios. Los resultados de su labor son pricti
camente nulos. 

X.A.5.2 	 La Ley de Aguas vincula a INERHI y al IEOS en el control y prevenci6n 
de la contarninacibn del agua. La Ley de Preverci6n y Control de la Con
taminaci6n Ambiental atribuye responsabilidad conjunta en este asunto ai 
IEOS, INERHI, DIGEIM, DIGMER, MAG y al Ministerio de Energia y Minas. 

X.A.5.3 	 En tanto que el grueso del presupuesto del IEOS se gasta en cons-truc
ci6n de sistemas dL agua potable y alcantarillado y construcci1n hospita
laria, pocos recursos se aslgnan oroporcionalmente a la prevenci6n y con
trol de la contaminaciOn del agqu. Los pueblos costeros de Manabi y Es
meraldas carecen de servicios Iasicos sanitarios. Rige el desempeho del 
IEOS su ley constitutiva con varias reformas y, Oltimamente, la ley dei 
FONASA (Fondo Nacional de Saneamiento Ambiental) y sus reformas. 

X.A.5.4 	 El Ministerio de Salud, al cual est6 adscrito el IEOS, tiene autoridac para
castigar a los autores de hechos contra la calidad del ambiente, segjn el 
C6digo de Salud, a traves de funcionarios determinados. 

X.A.5.5 	 La ley de FONASA ha permitido al IEOS contar con ingentes recursos. Ta
les fondos se utilizan en la construcc1on de sistemas de agua potable y 
alcantarillado en lugares fijados en la ley. En la zona costera, los funcio
narios del IEOS tienen sus oficinas en las capitales de provincia. 

x.A.5.6 	 No se han detectado conflictos con otras instituciones, talvez por lo espe
cifico de las finalidades del IEOS. 

X.A.6 DITURIS 

X.A.6.1 	 De acuerdo con la Ley de Desarrollo Turistico, el papel de DITURIS es el 
de planificar, ejecutar y promover el desarrollo turistico asi como ce su
pervisar y organizar la infraestructura turistica y sus actividades. 

X.A.6.2 	 Con motivo del aumento de la captura de larvas en las playas, se puso en 
funcionamiento la colaboraci6n entre DITURIS, SRP y DIGMER con el Dro
p6sito de zonificar las playas turisticas donde no se permite la pesca de 
larvas de camar6n. El principio de la zonificacion turistica, tal como dis
puesta en el Reglamento de la Ley de Desarrolio Turistico presupone la 
buena voluntad y cooperaci6n de las municipalioades; zonificac16n que por 
supuesto es legalmente obligatoria para estas entidaaes. 

X.A.6.3 	 El Plan Maestro para Desarrollo Turistico es un plan generai de turismo 
en el Ecuador clue incluye estipulaciones para la zona costera. El Plan de 
Ordenamiento de Playas es m~s reciente y enfoca el desarrollo de los re
cursos turisticos de la costa. Las leyes aplicables son las de Desarrollo 
Turistico y su reglamento. 
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X.A.6.4 	 DITURIS tiene jurisdiccion tan s6lo en los negocios turisticos, y especial
mente en aquellos que solicitan se les conceda los beneficios de la ley.
principalmente de indole tributaria y arancelaria: hoteles, bares, restau
rantes, etc. DITURIS tiene el poder de declarar "de reserva nacional de 
turismo", con efectos no muy claramente definidos. Ciertamente, como se 
expreso, tales decla,-aciones no son obligatorias para los municiplos. 

. .A.6.5 	 El presupuesto de DITURIS as reducido y su campo de acci6n bastante li
mitado. 

X.A.6.6 	 Las tareas pesqueras y de captura de larva han causado disturbios a los 
turistas en ciertas playas, como la de Bahia de Caraquez. 

X.A.7 Municioalidades y Entidades Regionales de Desarrollo 

X.A.7.1 	 El principal deber de las municipalidades es de disehiar planes de desa
rrollo fisico para el canton y planes de desarrollo urbano. Tambien les 
corresponde el control de las construcciones. Todas las provincias de la 
costa, con la excepci6n de Esmeraldas tienen .una entidad regional de de
sarrollo. Ellas se ocupan primordialmente de Iq construcci6n de represas y 
sistemas de riego y trabajos accesorios. 

X.A.7.2 	 Las municipalidades y DIGMER autorizan las construcciones en la zona ur
bana de playa y bahia- El desarrollo urbano es una causa importante de 
I- destrucci6n de manglares, lo que deberia estrechar los nexos de DINAF 
L. ios municipios. El desarrollo turistico es una responsabilidad conjun
ta de las municipalidades y DITURIS. Los inconvenientes de la pesca in
dustrial y artesanal en las playas de Manta son sucesos que caen bajo el 
poder de las municipalidades, SRP y DITURIS. 

A.7.3 	 Relevante incumbencia municipal es el dise .. :de los planes de desarrollo 
y los planes reguladores. Les pertenece asrnimsmo el control de las cons
trucciones. La Ley de R6gimen Municipal regla las operaciones municipa
les. Las municipalidades tienen facultad legal de expedir "ordenanzas" en 
temas de su competencia. 

x.A.7.4 	 Las municipalidades obtienen un grado pasable da cumplimiento de ia ley 
y las ordenanzas debido a lo restringido del area de su jurisdicci6n, que 
es el cant6n. 

X.A.7.5 	 Las municipalidades tienen limitados recursos y depenaen en gran medida 
de la administraci6n central 	 del Estado para su viabilidad financiera. 

X.A.7.6 	 En poblaciones portuarias ocurren algunos conflictos entre DIGMER y las 
municipalidades a prop6sito de las construcciones en la zona urbana de 
playa y bahia. Las faenas de pesca resultan a veces antag6nicas con 
otros 	usos en las playas urbanas. 
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X.B CUESTIONES Y ENTIDADES Y DEPENDENCIAS 183
 

X.B., SRP
 

X.B.1.1 Pesca y maricultura de camar6n: Ambito de la SRP. 

X.B.1.2 	 manglares- Construcc16n ae piscinas de camaron; habitat de peces y mo-
Iuscos, 

X.B.1.3 	 Calidad del agua: Indispensable para el desarrollo de Ia maricultura y de 
las pesquerias. El reglamento de laboratorios contiene ,rohibic6n de con
taminar las playas. 

X.B.1.4 	 Areas protegidas. Impedimentos legales para ia oesca (Machalilla); prohi
biciOn de construir piscinas de camar6n. Vedas. 

X.B.1.5 	 Turismc. Playas que son areas coraunes de pesca, captura de larvas y tu
rismo. Pesca deportiva. 

X.B.1.6 	 Petr6leo costa afuera y costa adentr. Contaminaci6n potencial de piscinas 
de camar6n y de hAbitats costeros de peces y moluscos. 

X.B.1.7 	 Infraestructura: Puertos pesqueros artesanales e industriales. 

X.B.2 DIGMER 

X.B.2.1 	 Maricultura de camar6n y Pesca. Concesiones en zonas de playa y bahia 
para piscinas camaroneras; ocupaci6n de 
tesanales. Puertos pesqueros artesanales 

X.B.2.2 	 Manglares. EstAn localizados en areas de 
de playa y bahia; y el transporte ilegal 

playas para faenas pesqueras ar
e industriales. 

jurisdicci6n de DIGMER -la zona 
de mangle puede descubrirse en 

ias inspecciones previas al permiso de zarpe oe naves. 
X.B.2.3 	 Calidad del agua: Control de contaminac16n de petroleo y toxicos en los 

rios y 	 aguas marinas. 

X.B.2.4 	 Areas protegidas: 

A.B.2.5 	 Turismo: 

1S3 En .ft pww oa.6sbb l t w w do rin=n oxatanta ontro 3m ontiiades y deopndorn que crwitar 
on k mpe±ivme tibak- (SRP, DIOMER, st.) y In cuosb:noe quo so enumeran (peca y mark~cura do camardn, 
mianga.1 , ca1imd dal .agua. etr.). Ama,on al priow Uh 1 eno n tr.os U irnvs SRP (Sub, oagtr,-a do 
Recasmos Pmquwram) y I&cuma1tki "Pm= y *m-LJrautu do camardn", y 9l tama resulntD es que sea cuorin e 
rseln mora co a dwmodon:i SRP an el hocho 0o que quo ]a cun ,-a-'a (pesca y markb.zxra do camaran) as 
"Ambl do ]a SRP". 
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x.B.2.6 Petr61eo ccsta afuera y costa adentro Contaminaci6n de aguas costeras y
estuarinw.; Superintendencia de Puerto Petrolero. 

x.B.2.7 Infraestrucrijra Puertos -Autoridad Portuaria; corstrucciones en playas y 
zonas de bahia. 

X.B.3 	 DINAF 

x.B.3.1 Mancuitura de carnar6n, pesca Manglares como habitat de peces y muluscos y sitio de construcci6n de piscinas de camar6n; pesca en el Parque
Nacionl Machalilla. 

X.B.3.2 Manglares: Armito de DINAF. 

X.B.3.3 Calidad del agua: Atribuciones clue la Ley Forestal asigna a DINAF. 

x.8.3.4 Areas proteridas- Bosque protector (manglares), reservas (Manglares Churute) y parques nacionales (Machalilla) como areas naturales sujetas a !a 
autoridad de DINAF. 

X.B.3.5 Turismo: Areas naturales como atracci6n turistica. 

:.B.3.6 Petr6leo costa afuera y costa adentr 

,.B.3.7 Infraestructura: 

X.B.4 	 IEOS 

,B.4.1 Maricultura de camar6n, pesca. 

.. 8.4.2 Manglares. 

B.4.3 	 Calidad del agua: Agua potable, alcantarillado, saneamiento y control de la
contaminaci~n del agua, como objetivos del IEOS. 

A.B.4.4 Areas protegidas

X.B.4.5 Turismr: 

1.B.4.6 Petroleo costa afuera y costa adentro, 

X.B.4.7 Infraestructura: Construcci6n de sistemas de agua potable y alcarta
rillado. 
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X.B.5 INERHI 

X.B.5.1 	 Maricultura de camar6n, pesca: Referencia en el Reglamento de Cria y 
Cultivo de Especies Bioacu~ticas a la Ley de Aguas, que es la ley del 
INERHI. 

x.B.5.2 	 Manglares- Participaci6n del INERHI en el ordenamiento y planificacion Ce 
los bosques protectores. 

X.B.5.3 	 Calidad del agua: Segin la Ley de Aguas, ia calidad del agua se encuen
tra bajo la jurisdicci6n de INERHI. 

X.B.5.4 	 Areas protegidas- Participaci6n de INERHI en la planificaci6n y regulacion 
del bosque protector. 

X.B.5.5 	 Turismo: 

X.B.5.6 Petr6leo costa afuera y costa 
control de ia contaminac1on del 

adentro: 
agua. 

Relacionado con la prevenc16n y 

X.B.5.7 Infraestructura Obras de regadio. 

X.B.6 DITURIS 

x.B.6.1 	 Maricultura de camar6n, pesca. Playas como area comdn de pesquerias, 
captura de larvas y turismo. 

X.B.6.2 	 Man glares: 

X.B.6.3 	 Calidad del agua: Indispensable para aesarrollo turistco. 

x.B.5.4 	 Areas protegidas. Lugares de potencial desarroilo turistico (Machalilla). 

X.B.6.5 	 Turtsma. Ambito de DITURIS 

X.B.6.6 	 Petr6leo costa afuera y costa adentro Derrames ae petroleo pueden afec
tar las playas turisticas. 

X.B.6.7 	 Infraestructura: Infraestructura b~sica es esencial para el desarrollo del 
turismo. 

X.B.7 Municipalidades y Entidades Regionales de Desarrollo 

X.B.7.1 	 Maricultura de camar6n, pesca: En ciertas areas urbanas (Machala, Guaya
quil, Bahia de Car~quez) se capturan larvas o se construyen camarone
ras. 
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X.B.7.2 	 Manglares. A veces se produce desarrollo urbano en areas de manglar. 

X.B.7.3 	 Calidad dei agua: La construcci6n de sistemas de agua potable y alcanta
rillado es un deber municipal muy importante; todas las instituciones de
desarrollo regional de la costa se relacionan con obras de 
nen que hacer estudios de impacto en la calidad del agua. 

regadio y tie

X.B.7.4 Areas protegida.. 

X.B.7.5 Turismo. Otro importante objetivo de las municipalidades es el desarrollo 
turistico. 

X.B.7.6 Petr6leo costa afuera y costa adentr 

X.B.7.7 Infraestructura Las municipalidades supervisan las construcciones Centro 
de su jurisdicci6n; algunos de los trabajos de infraestructura de las enti
dades regionales de desarrollo ocurren en la zona costera. 
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X.C RELACION ENTRE LAS CUESTIONES 194 

X.C.1 Maricultura de camar6n, pesca 

x.C.1.1 	 Maricultura de camaron, pesca: 

x.C.1.2 	 Manglares: Construcci6n de piscinas camaroneras en areas de manglar: 
manglares como habitat de peces y moluscos. 

X.C.1.3 	 Caidad del ague Indispensable para el desarrollo adecuado de las pes
querias y la maricultura del camar6n. 

x.C.1.4 	 Areas proteglda:. Vedas; prohibici6n de construir piscinas de camaron en 
ciertas areas (Manglares Churute); algunos impedimentos para las pesque
rias en Areas naturales (Machalilla). 

X.C.1.5 	 Turisma. Pesca deportiva; conflictos de usos en ciertas playas -turismo, 
pesquerias y captura de larvas. 

x.C.1.6 	 Petr6leo cosra afuera y costa adentra. Ameraza potencial para la maricul
tura del camar6n y determinadas pesquerias artesanales. 

,.C.1.7 	 Infraestructuraz Puertos pesqueros industriales y artesanales. 

X.C.2 Manglares 

X.C.2.1 	 Maricultura de camar6n, pesca: Construcci6n de piscinas de camar6n en 

areas de manglar; manglares como h~bitat de peces y moluscos. 

Y..C.2.2 	 Manglares: 

,.C.2. 3 Caldad del agua:
 

.. 2.4 Areas orotegidas-. Bosques protectores de manglares, reservas.
 

.C.2. , Turisma. 

,.2. Petroleo costa afuera y costa adentr. Derrames ce petr6leo pueden afec
tar a los manglares. 

.1.C.2.7 Infraestructura Desarrollo urbano se realiza en ocasiones en areas de 
manglar. 

194 En s pet sa resum 3& frnma coeo lis cuufuba enumerada, en rel-inadas ewnit mi So v a 

examnando cmo IR cuindn orntantn an el tAbAnso autc da an sue rah on cada una do N domb cOumbons 
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X.C.3.1 Maricultura de 
X.C.3 Calidad del 

camar6n, pesca: Calidad 
agua 
del agua es indispensable para un 

desarrollo adecuado de la maricultura del camar6n y las pesquerias. 

X.C.3.2 Manglares: 

X.C.3.3 Calidad del agua: 

A.C.3.4 Areas protegidas: 

X.C.3.5 Turismo. La buena calidad del agua es indispensable para ef desarrollo 
turistico. 

X.C.3.6 Petr6leo costa afuera y costa adentr Los derrames de petroleo Dueden 
afectar la calidad del agua. 

X.C.3.7 Infraestructura Construccion de sistemas de agua potable, alcantarillaao 
y regadio. 

X.C.4 Areas protegidas 

X.C.4.1 Maricultura de camar6n, pesca Vedas, prohibicion Cie construir piscinas
de camar6n en Areas sefialadas (Manglares Churute); algunos impedimentos 
para las pesquerias en Areas naturales (Machalilla). 

X.C.4 2 Manglares- Bosques protectores de manglar, reservas (Manglares Churute). 

X.C.4.3 Calidad del agua. 

;..C.4.4 Areas protegida-, 

,.C.4.5 Turismo, Lugares de potencial desarrollo turistico (Machalilla). 

X.C.4.6 	 Petroleo costa afuera y costa adentra. 

C..C,4,7 Infraestructura 

X.C.5 Turismo 

.C.5.1 Maricultura de camar6n, pesca. Pesca deportiva; conflictos de uso en cier
tas playas -turismo, pesquerias y captura de larvas. 

x-0.5.2 Manglares

:',.C.5.3 Calidad del agua: Indispensable para el desarrollo turistco.
 

x.C.5.4 Areas protegidas. Lugares de potencial desarrollo turistico (Machalilla). 
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X.C.5.5 	 Turism. 

X.C.5.6 	 Petr6leo costa afuera y costa adentr. Los derrames de petroleo pueden 
afectar playas turisticas. 

X.C.5.7 	 Infraestructura Infraestructura basica es indispensable para el desarrollo 
turistico. 

X.C.6 Petr6leo costa afuera y costa adentro 

X.C.6.1 Maricultura de camar6n, pesca: Amenaza potencial para la maricultura de 

camar6n y determinadas pesquerias artesanales. 

X.C.6.2 Manglares. Derrames de petroleo pueden afectar a los manglares. 

X.C.6.3 Calidad del agua: Derrames de petr6leo pueden afectar la calidaa dei 
agua. 

X.C.6.4 Areas protegidas. 

X.C.6.5 Turismo, Derrarnes de p, troleo pueden afectar las playas turisticas. 

X.C.6.6 Petroleo costa afuera y costa adentrcr 

x.C.6.7 Infraestructura: Terminal de Puerto Petrolero 

X.C.7 	 Infraestructura 

.\.C.7.1 	 Maricultura de camar6n, pesca. Puertos pesqueros inaustriales y arte
sanales. 

x.C.7.2 	 Manglares- Desarrollos urbanos en ocasiones se producen en areas Oe 
mangiar. 

.C.7.3 	 Cal/dad del agua: Construccion de sistemas de agua potable, alcantarillado 

y regadio. 

U*..7.4 Areas prote,, idas. 

,C.7.5 Turismo Infraestructura basica es esencial para el desarrollo turistico. 

S.C.7.6 	 Petroleo costa afuera y costa adentro. Terminal de Puerto Petrolero. 
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XI REFERENCIAS 

XI.1 Normas Legales y AdministratIvas 

A. 219. Crease Ia Comisi6n de Turismo de Ia Provincia de Esmeraldas. R.O 774 del 
3 de abril de 1975. 

A. 	 220. Crease Ia Comisi6n de Turismo de Ia Provincia de El Oro. R.O. 774 del 3 
de abril do 1975. 

A. 	231. Crease Ia Conmisi6n de Turismo de Ia Provincia ae Manabi. R.O. 775 del 4 
de abril de 1975. 

A. 217. CrZase Ia Comisi6n de Turismo de Ia Provincia del Guayas. R.O. 776 del 7 
de abril de 1975. 

A. 12884, 1975. R.O. 935, del 21 de noviembre de 1975. 

A. 036. Declaranse zonas de reserva nacional turistica varias Areas comprendidas 
a lo largo del Litoral Ecuatoriano -Esmeraldas. R.O. 80 del 5 de mayo de 
1976. 

A. 1077. Reglamento para Ia aplicaci6n de Ia Ley de Fomento Turistico. R.O. 166 
del 7 	de septiembre de 1976. 

A. 13705. Prohibese Ia pesca do camardn en Ia parte sur del Golfo de Guayaquii.
R.O. del 2 de mayo de 1977.
 

14619. Determinase Ia estructura 
Organica y Funcional ae Ia SubsecretariLa de
Recursos Pesqlueros, cuya sede fue trasladada a ha ciudad de Guayaquil.
R.O. 725 del 5 de diciembre de 1978.
 

:3b. Reglamento de Explotac16n de Manglares. 
 R.O. 775 del 16 de febrero ae 
1979. 

377. Expidese el Reglamento. Organico y Funcional del Instituto Ecuatoriano de
Recursos Hidraulicxs. R.O. 106 del 23 de octubre de 1981. 

A. 	 469. Apru~base el Plan Maestro de Desarrollo Turistico del Ecuador. R.O. 583 
del 21 de saptiembre de 1983. 

A. 	 2305. DeclArase Area reservada de pesca Ia comprendida aentro de las ocno 
millas n&uticas. R.O. 3 del 15 de agosto de 1984. 
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A. 722. Reglamento Org~nico Funcional de las Direcciones Regionales de Turismo. 
R.O. 76 del 29 de noviembre de 1984. 

D.S. 	 1013. Reformas a la Ley de Fomento Turistico. R.O. 952 del 15 de diciembre 
de 1975. 

A. 	 123. Normase la Producci6n de Especies Bioacuaticas en Laboratorios. R.O. 188 
del 17 de mayo de 1985. 

A. 	 1062. Reglamento para Cria y Cultivo de Especies Bioacuaticas. R.O. 262 del 2 
de septiembre de 1985. 

A. 	 943. Expidese el Reglamento Org&nico Funcional del ,nstituto Nacional de 
Pesca. R.O. 355 del 15 de enero de 1986.. 

A. 	 10. Reglamento Organica Funcional de la Escuela de Pesca de Manta. R.O. 366 
del 30 de enero de 1986. 

A 262. Determanase como zonas aptas para la libre captura de post-larvas Ce 
camar6n los espacios maritimos, playas, esteros y manglares de uso piblico
existentes en el litoral ecuatoriano. R.O. 4.54 del 10 de junio de 1986. 

A. 406. Decl~rase bosque protector el ramal del Estero Salado, ubicado dentro 
del estuario del Golfo de Guayaquil. R.O. 547 dei 21 de octubre de 1986; 
reformado por A. 078. R.O. 641 del 11 de marzo de 1987. 

A. 	 1102. Reglamento Orgnico Funcional del Ministerio de Energia y Minas. R.O. 
567 del 19 de noviembre de 1986. 

A. 	 677. Derogase el Acuerdo NQ 768 del 6 de marzo de 1981, por el cual se dict6 
normas reglamentarias a los que debian sujetarse las empresas pesqueras, 
R.O. 582 del 11 de diciembre de 1986. 

A. 498. Decl~ranse bosques protectores a los existentes en un area total de 
362.742 hectareas, ubicados en las provincias de Esmeraldas, Manab& 
Guayas y El Oro. R.O. 591 del 24 de diciembre de 1986 

A. 	078. Sustityese el texto del Art. 1O del Acuerdo NQ 406 de 30 de noviembre 
de 1986, por ei cual se declar6 bosque protector el canal del Estero Salado, 
ubicado en el estuario del Golfo de Guayacuil. R.O. 641 del 11 de marzo de 
1987. 

A.1311. Expidese el Reglamento ae Operaciones Hidrocarburiferas. R.O. 681 del 8 
de mayo de 1987. 

A. 258. Precisanse las funciones de la Subdireccion Regional de Pesca de Manta. 
R.O. 684 del 13 de mayo de 1987. 

A. 	 131. Deciarase bosques y vegetaci6n protectores el area ae 220.853,5 hect~reas 
ubicadas en la cuenca del Daule-Peripa. Suplemento del R.O. 684 del 13 ae 
mayo de 1987. 
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C6digo de Policia Maritima. Suplemento al Registro Oficial No. 1202 del 20 de 
agosto de 1960. 

D.E. 477. Regulaci6n de matriculas y permisos de pesca en aguas territoriales. 
R.O. 262 del 28 de agosto de 1980. 

D.E. 	 1081. Reformas y Codificaci6n al Reglamento General para la aplicaci6n de la 
Ley de Reforma Agraria. R.O. del 11 de agosto de 1982. 

D.E. 	 1529. Reglamento General de Aplicaci6n de la Ley Forestal y de Conservaci6n
de Areas Naturales y Vida Silvestre. R.O. 436 del 22 de febrero de 1983. 

D.E. 	 1491. Reglarnento de Aplicaci6n de la Ley No 101 (Reformas a la Ley de
Hidrocarburos). R.O. 27 del 7 de febrero de 1983. 

D.E. 	 1062. Reglamento para la Cria y Cultivo de Especies Bioacu~ticas. R.O. 262 
del 2 de septiembre de 1985. 

D.E. 	 1143. Reglamento para el otorgamiento de las clasificaciones y re
clasificaciones de las empresas pesqueras en las categorias A y B y la
respectiva ampliaci6in de beneficios. R.O. 282 del 30 de septiembre de 1985. 
Art 4, c. 

D. E. 	 1236. Apru~base el Plan Nacional de Desarrollo para el periodo 1985-1988. 
R.O. 300 del 25 de octubre de 1985. 

D.E. 	 1951. Reglamento para la Administraci6n y Distriauci6n del Fondo Nacional de
Saneamiento Ambiental. R.O. 458 del 16 de junio de 1j86; REFORMADO por
DE 2034, 1986. 

D.E. 824-A. Decl~rase de interes pOblico la conservacion, protecci6n y reposici6n
de los bosques de manglar existentes en el pais, en consecuencia se
prohibe su explotaci6n y tala. R.O. 208 del 17 de junio de 1985. 

D.E. 1810-A. Declarase Reserva de Recursos Marinos de exclusivo dominio dei
Estado, la columna de agua, el lecno y subsuelo submarino del area del mar
localizada en el interior del Archipi~lago de Galapagos. R.O. 434 del 13 de 
mayo de 1986. 

D.E. 	 2979. Mantienese la divisi6n del Territorio Nacional en Tres Zonas Navales 
para la administraci6n y jurisdicci6n penal militar. conforme al Decreto No1091 de 30 de abril de 1981, publicado en el Registro Oficial NQ 434 de 7
de mayo del mismo ahio. R.O. 706 del 12 de junio de 1987. 

D.E. 	 3392. Decl~rase de utilidad pOblica a favor del Estado un inmueble ubicado 
en la parroquia Machalilla, cant6n Jipijapa, el mismo que serA destinado a
la construcci6n del Ret~n Naval de Machalilla. 807 del 10 noviembreR.O. de 
de 1987. 

D.S. 	 1151. Ley de Creaci6n del Instituto Ecuatoriano de Recursos HidrAulicos; con 
varias reformas. R.O. 158 del 11 de noviembre 1966.de 
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D.S. 175. Adscribese al Ministerio de Salud el Instituto Ecuatoriano de Obras 
Sanitarias (IEOS) y determinase la integraci6n de su Junta Directiva. 
DEROGADO por D.S. 448, R.O. 80 del 14 de junio de 1972. 

D.S. 1459. Ley de Hidrocarburos, R.0 322 del lo de octubre de 1971. 

D.S. 	 227. Autorizase a las empresas fabricantes de alimentos balanceados la 
importac16n de harina de pescado. R.O. 44 del 19 de abril de 1972 

D.S. 369. Ley de Aguas. R.O. 69 del 30 de mayo ae 1972; con varias reform .s. 

D.S. 	 448. Expidense reformas legales referentes al Instituto Ecuatoriano de Obras 

Sanitarias. R.O. 80 del 14 de junio de 1972. 

D.S. 430. R.O 80 del 14 de junio de 1972. 

D.S. 	 826. Ley de Creaci6n del Terminal Petrolero de Balao. R.O. 129 del 24 ae 
agosto de 1972. 

D.S. 40. Reglamento de la Ley de Aguas. R.O. 233 del 26 de enero de 1973. 

D.S. 742. Ley de Creaci6n del Terminal Petrolero de La Libertad. R.O. 339 del 2 
de julio de 1973. 

D.S. 367. Ley de Fomento Turistico. R.O. 535 ael 18 de abril de 1974. 

D.S. 487. Encomiendase al IFOS funciones relacionadas con saneamiento arnbiental 
y programa de salud y transfierase al mismo organismo algunos 
departamenTos y recursos econ6micos del Ministerio de Salud. R.O. 554 del 
16 de mayo de 1974. 

D.S. 	 885. Ley de Creac16n del Terminal Petrolero de El Sailtra. R.O. 633, del 6 CX, 
septiembre de 1974. 

D.S. 178. Ley de Pesca Desarrollo Pesquero. R.O. 497 del 19 de febrero de 1974, 
reformado por D.L. 03, R.O. 252 del 19 cle agosto de 1985. 

D.S. 	1013. Reformas a la Ley de Fomento Turistico. R.O. 952 del 15 de diclembre 
de 1975. 

D.S. 289. Ley General de Puertos. R.O. 67 del 15 de abril de 1976.
 

D.S. 	290. Ley Lie Regimen Administrativo Por.uario Nacional. R.O. 67 del lb ae
 
abril de 1976.
 

D.S. 	1173. Ley ae Regimen Administrativo y Portuario de los Terminales 
Petroleros. R.O. 288 dei 4 marzo de de 1977. 

D.S. 2026. Ley Constitutiva del Instituto Nacional de Pesca. R.O. 646 del 9 de Cie 

agosto de 1977. 
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D.S. 	 1857. Ref6rmase ol Decreto NQ 112 de 1973, mediante el cual se cre6 la 
Direcci6n General de Desarrollo Maritimo. R.O. 434 del 30 de septiembre de 
1977. 

D.S. 	 2026. Ley Constitutiva del Instituto Nacional de Pesca. R.O. 486 del 19 de 
diciembre de 1977. 

D.S. 	 2129. Ley Constitutiva de la Escuela de Pesca (EP). R.O. 509 del 19 Oe 
enero de 1978. 

D.S. 	 2939-B. Prohibese la explotaci6n de manglares en areas que no fueren 
delimitadas por la Direcci6n de Desarrollo Forestal. R.O. 696 del 23 ae 
octuore de 1978. 

D.S. 	 2963. TraslAdase la sede del Consejo Nacionai ce Desarrollo Pesquero y ae ia 
Subsecretaria de Recursos Pesqueros a la ciudad de Guayaquni, y
ref,irmase el Art. 13 de la 	 Ley de Pesca. R.O. 709 del 13 de noviembre ae
1.o/8. 

D.S. 2978. Codificac16n de la Ley de Hidrocarburos. R.O. 711 del 15 de noviembre 

de 1978. 

DIGMER, Reglamento OrgAnico Funcional de DIGMER, 1985. 

-,ey ae Reforma Agraria y Colonizaci6n, Codificaci6n de la, R.O. 877 del 18 ce 
julio de 1979. 

- 74. 	 Ley Forestal y de Conservaci6n y Areas Naturales y Vida Silvestre. R.O. 64 
del 24 de agosto de 1981. 

- 101. R.O. 306 del 13 de agosto de 1982. 

- 16.. Ley Reformatoria de la Ley de Desarrollo de Vialidad Agropecuaria y de 
-omento de Mano de Obra y de Creacit, del Fondo Nacional de Saneamiento 
Ambiental, Fondo Nacional de Forestaciun y Reforestaci6n. R.O. 805 del 10 
ae agosto de 1984. REFORMADA. 

L. 	 Comisi0n Legislativa Peremanente. Ley de Regimen Provincial. R.O. 112 del 10 
Ge tebrero de 1969. 

L. 	 MaTeria Econ6mica Urgente 101. Reformas a la Ley de Hidrocarburos. R.O. 427 
del 7 de febrero de 1983. 

Crdenanza que Crea la Comisidn de Turismo de Manta. R.O. 400 del 15 de agosto 
de 1977.
 

Reglamento Org~nico Funcional de la Direccion General cle la Marina Mercante y 
del Litoral (DIGMER). Guayaquil, 1985. 
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Resolucion 008/83. Reglamento Tarifarlo para los Puertos Ecuatorlanos de
Esmeraldas, Manta, Guayaqull y Puerto Bolivar. Suplemento del R.O. 509 del 
8 de junio de 1983. 

Resoluc16n 009/83. Reglamento Operacional y Tarifario de los Terminales 
Petroleros. R.O. 510 del 9 de junio de 1983. CON REFORMAS. 

Resolucl6n 015/86. Modificase la jurisdicc16n de las Superintendencias de los 
Terminales Petroleros de Balao, La Libertad y El Salitral. R.O. 553 del 29 de 
octubre de 1986. 

Resoluci6n 020/87. Expidese el Reglamento Operacional y Tarifario de los 
Terminales Petroleros aplicable al Trdfico de Cabotaje. R.O. 719 del 1Q de 
julio de 1987. 
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