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I. 	 XNTRODUCCION 

A. Antecedenteb 

La Misi6n ei Ecuador de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional 
(USAID/Ecuador) contrat6 al Proyecto "Estrateg, s de Desarrollo para Tie,7ras Frigiles" (DESFIL), 
para organ_'.qr reuniones en varias localidades del Ecuador cob el prop6sito de presentar y discutir 
los puntos py .ncipales del documento "Manejo de Recursos Naturales y Conservaci6n de Biodiversidad 
y Bosques Tropicales en Ecuador. Una Estrategia para USAID", para fines del presente reporte, de 
aciui en adelante designado como la Estrategia. 

La Estrategia habia sido preparada por la Oficina de Agricultura y Recursos Naturales de 
USAID/Ecuedor a principios de 1989; par los talleres, realizados en octubre y noviembre de 1989, 
el resumen ejecutivo fue traducido al espaniol (Anexo 1) y distribuidoa los partici,.intes. 

DESFIL des-;,n6 al Ing. Forestal Bruce Kernan como Coordinador de las reuniones y al Dr. 
Jorge Uquillas como asesor Soci6logo. En discusiones con la USAID/Ecuador, el Coordinador defini6 
con mayor detalle los objetivos, la estrategia, los sitios y los participantes de los tall.res. 

Se acord6 que, dado el infa;s de la Estrategia en la preservaci6n de la diversidad biol6gica, 
seria conveniente realizar las reuniones cerca de Areas Nacioriaa Protegidas, ya que estas tienen 
como finalidad principal la preservaci6n de la diversidad biol6gica. Se eligieron seis Areas 
Nacionales Protegidas para este fin. 

B. Obietivos Generales 

'sos objetivos genaraks del proyer.-to fueron: 

1) 	 Presentar al piblico interesado en la situaci6n y perspectivas de las ireas protegidas 
las ideas expresadas en la Estrategia; 

2) 	 Determinar la concordancia entre las ideas expresadas en la Estrategis y las opiniones 
de un grupo de personas seleccionadas en base a sus diferentes intereses con respecto 
a las Areas Nacionales Protegidas; 
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3) 	 Generar y aportar mas elementos de juicio a la USAID/Ecuador para la preparaci6n 

de un nuevo proyecto sobre manejo de recursos naturales. 

U. 	 TALLERES SOBRE CONSERVACION Y DESARROLLO 

A. bcio 

Los objetivos mis especificos de los talleres fueron los siguientes: 

Explicar y difundir el concepto general de la integraci6n entre la conservaci6n y el1) 
desa.xrollo; 

y sugerencias de personas interesadas en las Areas2) 	 Recopilar y discutir opiniones 
Nacionales Protegidas en relaci6n con la Estrategia; 

3) 	 Fomentar la creaci6n de grupos para dar seguimiento a las ideas propuestas en los 

talleres. 

B. 	 Proceso de Orzanizacm"n1 

y Recursos Naturales de la1) 	 El Coordinador y el Oficial de Agricultura 
USAID/Ecuador, contactaron a la Direccion Nacional Forestal (DINAF), que tiene 

el mandato legal del manejo y la administracion de las Areas Nacionales Protegidas. 

El Director Ejecutivo de la DINAF expreso su interes en las reuniones y ofreci& el 

apoyo de esta instituci6 n en la realizaci6n de los talleres. La participaci6n de la 
DINAF, y especialmente de su Departamento de Parques, contribuy6 enormemente 
al ixito del proyecto. 

y al Bi6logo2) 	 El Coordinador contrat6 al Dr. Hugo Ramos, Economista Agricola, 
Roberto Ulloa, Ec6logo, para complementar el equipo de trabajo. Tambien se uni6 

al equipo la Abogada M6nica Teran, representante de la firma Perez y Asociados, 

quien asisti6 y contribuyo valiosamente en la mayoria de los talleres. 

Este equipo se reuni6 con los Drs. Joshua Dickinson de 	DESFIL/TR&D y Gary3) 
Hartshorn de World Wildlife Fund para detallar el contenido y formato de los talleres. 

4) En una reuni6n inicial con los Intendentes de las 	Areas Nacionales Protegidas, el 
Los Intendentes de las seis areasCoordinador presento los objetivos de los talleres. 
,res serian de gran utilidad paraseleccionadas para las reuniones opinaron que los tal1

mejorar el manejo de estas ireas y ofrecieron su colaboracion. Solo con este vali, so 

apoyo y gracias a los profundos conocimientos de los Intendentei de las Areas 

Protegidas, fue posible organizar los seis talleres en el corto tiempo disponible. 

C. 	 Donde se Realizaron los Talleres 

En base a la estrategia general generada mediante el acutrdo entre la USAID/Ecuador, Ia DINAF, la 

USAID y el Coordinador, se escogieron las areas en las que se realizarian los talleres, siguiendo los 

siguientes criterios: 

1) 	 Proximidad a una Area Nacional Protegida; 



2) 	 Diversidad de ecosistemas; 

3) 	 Potencialidad de que el lugar sea escogido como area objeto de un futuro proyecto, 
segvn los criterios de la Estra:egia. 

4) 	 Interis del Departamento de Parques de la DINAF. 

El proceso de selecci6n requiri6 de un conocimiento rapido de las fireas, lo que fue posible 
gracias a la descripci6n detailada de los aspectos ecol6gicos de las Areas Nacionales Protegidas 
preparada por la Fundaci6n Natura (Anexo 2). Se puede observar que las areas seleccionadas 
representan un gran rango de altitudes, geografia, suelos, vegetaci6n y situaciones socio-econ6micas. 

La DINAF y el Coordinador escogieron los sitios y facilidades para las reuniones dentro de 
las ireas seleccionadas en base de los siguienes criterios: 

1) 	 Conveniencia para los asiztentes; 

2) 	 Calidad de los servicios; 

3) 	 Costos. 

Con estos criterios se organizaron los talleres en las fechas y lugares indicados en la siguiente 
tabla: 

QeU LustarLYAre 

Oct. 20 	 Hotel La Mirage' 
Reser,'a Ecol6gica Cotacachi-Cayapas y Reserva Indigena Awa 

Oct. 25 	 Centro Recreacional El Boliche
 
Parque Nacional Cotopaxi
 
Area Recreacional El Boliche
 

Oct. 27 	 Unihotel, Guayaquil
 
Reserva Ecol6gica Churute
 

Nov. 7 	 Centro de Interpretaci6n, Puerto Lpez
 
Parque Nacional Machalilla
 

Nov. 21 	 Hotel Auca-Tena
 
Bosque Protector Sumaco
 
Reserva Ecol6gica Cayambe-Coca
 

Nov. 23 	 Hotel La Misio,-Coca
 
Parque Nacional Yasuni
 
Reserva Faunistica Cuyabeno
 



----------------------------------------------

-----------------------------------------------

El objetivo en la selecci6n de los participantes en los talleres fue el de reunir a los lideres en 

diferentes actividades econ~micas y organizaciones sociales locales, como por ejemplo duefios de 

compaiias turisticas, dirigentes de organizaciones locales, oficiales del sector p blico y dueios de 
gama posible de intereses yempresas comerciales de diversa indole, para auscultar la mayor 

preocupaciones. La selecci6n de los participantes fue responsabilidad, en gran parte, de los 

Intendentes de Area, con excepcion de la selecci6n correspoudiente a los talleres realizados en Tena 

y Coca, que estuvo a cargo del Dr. Uquillas (Anoxo 3). 

El Cuadro I muestra la ccmposicion de los participantes en los talleres en relaci6n con los 

objetivos propuestos. Esta informaci6 n se obtuvo mediante una encuesta preparada por los 

coordinadores posteriormente al taller en Cotacachi, por Io que no fue posible incluir este taller. 

La coraposicion de los participantes se agrupo en dos categorias principales: sector publico 

y sector privado. El 52% de los asistentes a los talleres fueron representantes del sector privado y el 

48% del sector piiblico. 

Dentro del sector privado, la composici6n de participantes incluy6 tres categorias: servicios, 

negocios y comunidades. La categoria de servicios se refiere a organizaciones sin 

lines de lucro, como la Fundacion Natura, IDEA y Jatun Sacha. La categoria de negocios se refiere 

a empresas comerciales y de lucro, como almacenes y hoteles. La ,ategoria de comunidades incluye 

organizaciones indigenas y campesina . 

Cuadro 1. Distribuci6n de los participautes en los talleres sobre 
conservaci6n y desarrollo (no constan los participantes en el 
taller de Cotacachi) 

SECTOR CATEGORIA NUMERO % 

Nacional 12 13 
Iiblico Local 30 32 

Internacional 3 3 

Servicios 21 22 
Privado Negocios 9 9 

Comanidadbs 20 21 

TOTAL 95 100 

Fuente: Enr.uesta 

Dentro del sector piblico la composicion de participantes comprendi6 tres categorias: local, 

nacional e internacional. La categoria de entidades locales incluy6 representantes locales del Gobierno 



Nacional, como los Jefes de Distrito de la DINAF y el IERAC, ademis de los representantes de los 
gobiernos saccionales, como Tenientes Politicos y Alcaldes. La categoria nacional incluy6 oficiales 
de las sedes centrales de entidades gubernamentales. Los asistentes del sector pfiblico internacional 
incluyeron funcionarios de instituciones como la USAID y la OEA. 

En general hubo una amplia representaci6n de los diferentes sectores e intereses. Sin 
embargo, existieron algunas diferencias entre los talleres en cuanto a la asistencia. Por ejemplo, a los 
talleres de Cotacachi, Machalilla y Coca asisti6 un rango mayor de representantes. Esta diferencia 
se puede atribuir al s6lido espiritu de comunidad evidente en las poblaciones alrededor de Cotacachi, 
Machalilla y Coca. Una indicaci6n de la veracidad de esta percepci6n fue la muy limitada diversidad 
en los asistentes al taller de Guayaquil, donde parece haber una erosi6n total del espiritu y valor de 
comunidad. 

Se observaron tambi~n algunas ausencias destacadas, que indican problemas que deben 
resolverse en el futuro mediante esfuerzos especialmente dirigidos a mejorar la comunicaci6 n. Fue 
notoria la ausencia de los madereros en todos los talleres, a pesar del papel clave del sector. En el 
taller de Tena faltaron los lideres indigenas, aurnque estuvieron presentes los trabajadores de campo 
de un proyecto con los indigenas financiado por la USAID. A la reuni6n de Guayaquil no asisti6 
ningtin camaronero. Es posible que con conocimiento previo de la situaci6n, mayor contacto directo 
por parte de los coordinadores hubiese podido resultar en una mayor participaci6n en algunos de los 
talleres. Desconocimiento de la situaci6n por parte de los Coordinadores, y limitaciones de tiempo 
inherentes en el proceso impidieron la apreciaci6n del esfuerzo requerido para lograr total 6xito en 
este sentido. Esta situaci6n debe ser atendida durante el proceso de seguimiento a los talleres. 

E. Desarrollo de los Talleres 

Los talleres siguiiron un formato genera: 

1) Duraron solo un dia, desde la 8:00 a.m. (9:00 a.m. debieo a retraso de los particinantes) 
hasta las 4:30 o 5:00 p.m. No se consider6 prictico tener reuniones de mayor 
duraci6n debido al alto costo del alojamiento y a la dificultad de retener a los 
participantes alejados de sus actividades normales. 

2) El Coordinador inici6 los talleres con una breve explicaci6n sobre el prop6sito de la 
reuni6n, seguida de una exposici6n de los materiales incluidos en las carpetas que 
cada participante habia recibido. Seguidamente, se explicu, a' concepto de que no 
debe necesariamente existir conflicto entre el desarrollo econ6mica y la conservaci6n 
de los recursos naturales, y de que es posible lograr una estrecha vinculaci6n entre las 
dos actividades. 

Los resultados de las encuestas sugieren que la explicaci6n fue efectiva en describir 
a los participantes el prop6sito de los talleres, y el tema central de los mismos. 

3) 	 Se proyect6 el video "La Diversidad Biol6gica", preparado para USAID en los Estados 
Unidos, de una duraci6n de media hora, para estimular el interis en el tema y 
demostrar la importancia que los Estados Unidos y la USAID est~in dando a este tema. 
Las encuestas indican que el video estimul6 el interis y la asimilaci6n del tema por 
parte de la mayoria de los participantes, aunque muchos expresaron que hubieran 
preferido ver ejemplos referentes al Ecuador. Por desgracia no fue posible preparar 
un video con ejemplos del Ecuador dentro de las actividades de este proyecto. 



4) 	 Seguidamente, el Dr. Uquillas present6 la metodologia de trabajo. Se indico que los 

participantes se organizarian en grupos, bajo tres temas generales de discusi6n: 

ecologia, sociologia y economia, cada uno con un facilitador (coordinador). 

5) 	 Los coordinadores asignaron cada participante a uno de los grupos tratando de 

combinar los diferentes intereses. 

6) 	 Los Intendentes de Area presentaron una descripci6n sucinta de las ireas bajo su 

responsabilidad y de los problemas que enfrentan en su manejo. 

7) 	 Despues de estas presentaciones preliminares y el video, los participantes iniciaron el 

trabajo en los gr'pos. En general, la discusi6n fue espontanea y el papel principal 

de los coordinadores fue el de asegurar que todos los participantes tuvieran la 
oportunidad de expresar sus opiniones. Un buen mitodo para lograr esto Cue pedir 

la opini6n de todos, por turvos, de acuerdo a la sugerencia del Dr. Uquillas. Es 

posible que se hubieran obtenido resultados mis uniformes facilitando a los partici

pantes un formulario guia para Ilenarlo, pero esto hubiese limitado la espontaneidad 

de la discusi6n, y se prefiri6 adoptar este formato abierto. 

La comida de medio dia ofreci6 la oportunidad para que los participantes se8) 
conocieran y conversaran de manera informal y amigable. Sin embargo, la tendencia 

de los participantes fue sentarse junto a sus conocidos y amigos. La asignaci6n de 
puestos pudo haber evitado esta situaci6n, pero de nuevo se eligi6 promover un 

ambiente menos estructurado. 

9) 	 Cada grupo redact6 sus conclusiones y las presento en una reuni6n plentria, en la 
tarde. Hubiera sido itil contar con computadoras portitiles para escribir las 

conclusiones de inmediato, y hacer ficilmente los cambios sugeridos. 

10) 	 Despues de la presentaci 6 n de los grupos, se realiz6 una discusi6n general. En 

general, las conclusiones de los grupos presentaron bastante congruencia. El Dr. 

Uquilla3 sirvi6 de moderador en las discusiones, asegurindose de que todos los puntos 

importantes fuesen discutidos. Segun las encuestas, a muchos de los participantes les 
hubiera gustado tener mis tiempo para la discusi6n. 

11) 	 En algunos casos de forma espontnea, y en otros debido a sugerencias del moderador, 

los participantes formaron comitis de seguimiento para apoyar el cumplimiento de las 

recomendaciones presentadas. 

12) 	 Al finalizar los talleres los participantes llenaron una encuesta sobre la conducci6n del 

taller (con la excepcion de Cotacachi). Los resultados de la encuesta se presentan en 
la siguiente secci6n. 

F. Evaluaci6n de los Talleres 

A partir del segundo taller, los organizadores decidieron solicitar a los participantes su evaluaci6n del 
Los resultadosdesenvolvimiento de los mismos, en base a un cuestionario preparado para el efecto. 

de esta evaluaci6n se presentan en el Cuadro 2. 



Cuadro 2. Resultados de los cuestionarios de evaluaci6n de los talleres presentados a los 

participantes 

PREGUNTA SI NEUTRAL NO 

ClarLdad de objetLvos en Talleres 94 1 5 
Audiovisual fue ilustratLvo 87 9 4 
Presentacifn fue bien organizada 76 11 13 
Presentacifn aumento sue conocimientos 62 27 11 
Coordinadores estimularon su inter6s 90 2 8 
Coordinadores clarificaron sue dudas 84 5 11 
Coordinadores estimularon participaci6n 92 3 5 
Tiempo da los talleres fue suficiente 
Trabajo en grupos fue positivo 

16 
90 

68 
3 

16 
6 

Instalaciones fueron adecuadas 83 12 5 
Nivel de trabajo fue avanzado 16 71 13 
El ritmo de trabajo fue rApido 
Taller fue fitil para hacer contactos 

18 
84 

81 
11 

1 
4 

Esta dispuesto a partL ipar en el futuro 98 1 1 
Participacifn en taiier ha sido positiva 89 7 4 
Comparti6 sue conocimientos sobre la zona 
Algunos aspectos positivos en taller 

92 
100 

4 
0 

3 
0 

Algunos aspectos negativos en taller 
Presento recomendaciones poe tivas 
Encontr6 problemas en el taller 

59 
94 
40 

41 
6 

60 

0 
-
-

La atmosfera del taller fue amistosa 100 0 0 

Fuente: Encuestas de evatuacidn de Los taLLeres. 

G. Conclusiones de los Talleres 

Las conclusiones presentadas en los talleres variarx desde muy especificas hasta muy generales, repre
sentando las observaciones y preocupaciones de personas en posiciones de li,,razgo, capaces y 
conocedores de la problemitica de cada una de las ireas (Anexo 4). 

Para el anilisis de la gran variedad de conclusiones derivadas de los talleres, los coordinadores 
elaboraron un marco conceptual que facilita y sistematiza esta tarea. Con esta finalidad, las 
conclusiones fueron clasificadas bajo dos perspectivai: (I) de acuerdo a factores econ6micos basados 
en teoria econ6mica convencional; y, (2) segfin los criterios foi mulados y presentados en la Estrategia. 
El Cuadro 3 presenta las conclusiones clasificadas bajo estos dos conjuntos de criterios. 

Los factores econ6micos utilizados en la clasificaci6n son los establecidos tradicionalmente 
en investigaci6n econ6mica, a saber, equidad, eficiencia y factores institucionales. 

El factor equidad se refiere a la proporci6n de la distribuci6n de costos y beneficios derivados 
de las actividades econ6micas, entre los participantes en estas actividades. Las conclusiones obtenidas 
bajo el criterio de equidad representan el 12% del total. Un ejemplo es esta conclusi6n, formulada 



en el taller en Tena: "debe haber promoci6n y apoyo para que se organicen micro-empresas turisticas, 

contratadas por las organizaciones locales, para que los beneficios econ6micos del turismo Ileguen a 

Cuadro 3. 	 Porcentaje de las conclusiones y recomendaciones de los Talleres de acuerdo a criterios 

econ6micos y a los presentados en la Estrategia de la USAID/Ecuador 

Criterios Econ6micos: 	 Criterios de USAID: 

Equidad 12 % 	 Equidad 12 % 
Eficiencia 27 % 	 Institucionales 37 % 
Institucionales 51% 	 De polftica 23 % 
Ninguno 10 % 	 De informaci6n 7 % 

De difusi6n 10 % 
Poblaci6n 3 % 
Ninguno 8%
 

las comunidades." Otro ejemplo Cue present.Jo en la reuni6 n sobre la Reserva Ecol6gica Churute: 
"los planes de manejo deben integrar proyectos que aborden las necesidades inmediatas de las 
comunidades aledafias a la reserva, desarrollando programas de extensi6n." 

El factor eficiencia se traduce en el uso de un recurso que produce el mayor beneficio con los 
menores costos posibles. Bajo este criterio de eficiencia se clasificaron el 27% de las conclusiones. 
La sugerencia, por ejemplo, de "descentralizar el turismo del irea de El Boliche conduci6ndolo hacia 
ireas internas del Parque Nacional Cotopaxi, previa la construcci6n de senderos y facilidades para 
acampar", cabe bajo este criterio, asi como tambi~n la conclusi6n de "definir alternativas de 

actividades econ6micas gue puedan desarrollarse dentro de las comunidades indigenas, que se yen 

afectadas por la prohibici6n de ingresar a la reserva ecol6gica con fines de explotaci6n de los recursos 

naturales", que se plante6 en la reuni6n en Cotacachi. 

Los factores institucionales no s6lo se refieren a organizaciones y agencias sino tambi~n al 

conjunto de leyes, regulaciones y normas sociales y culturales que rigen las actividades econ~micas. 
nEstas conclusiones dominaron la clasificaci6n con el 51% del total. Ejemplos incluyen la conclusi 6 

r6uni6n en Puerto L6pez: "deben resolverse los problemas relacionados con laplanteada en la 
parque" y !adelimitaci6n del parque y con los limites de las propiedades existentes dentro del 

conclusi6n presentada en el taller de Coca: "es necesaria la estructuraci6n de una comisi6n multi

sectorial psra promover acciones de desarrollo en la zona." 

Los criterios formulados por la Estrategia preparada por la USAID/Ecuador abarcan los 

mismos criterio: econ6micos pero de manera mis explicita. Estos criterios son la equidad, los 

institucionales, los referentes a politicas, la recolecci6n do datos, la concientizaci6n pfiblica y los 

poblacionales. La mayoria de las conclusiones se inscriben ficilmente dentro de estos criterios. Al 

igual que bajo el criterio econ6mico, las conclusiones referentes al criterio institucional predominaron 

esta clasificaci6n con 37% del total, seguidas por las conclusiones pertinentes a los criterios 
relacionados con politicas. 
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LA que se debe este infasis de los participantes en los aspectos institucionales? Una de las 
razones es que el 42% de los asistentes representaron al sector pfiblico. Otra es que, aun los 
representantes del sector privado, inevitablemente han tenido alguna relaci6n con instituciones, ya 
sean pfiblicas o privadas. Finalmente, el criterio institucional cubre un espectro mis amplio de 
preocupaciones que los demas. 

Bajo la clasificaci6n econ6mica, el criterio de eficiencia le sigue en importancia al 
institucional. Entre los criterios de la Estrategia no hay uno que identifique claramente los aspectos 
de eficiencia como tecnologia y asignaci6n de recursos. Forzosamente, algunas conclusiones que se 
refieren realmente a eficiencia han sido incluidas dentrode los criterios de politicas y de recolecci6n 
de datos (informacion). 

Mientras que la Estrategia define un criterio especial para educaci6n ambiental, la 
clasificacion economica, en contraste, lo incluye dentro de los aspectos institucionales. Sin embargo, 
este criterio fue mencionado en todas las reuniones. Aunque las dos clasificaciones captan la mayoria 
de las conclusiones dentro de sus respectivos criterios, la ventaja de la clasificacion economica es que 
esti respaldada por un cuerpo de conocimientos te6rico-ecoromicos ya probados. Por lo tanto, la 
clasificaci6n econ6mica ofrece mejores posibilidades de analizar y definir soluciones a problemas de 
conservacion y desarrollo. Un buen ejemplo del uso de criterios econ6micos para el analisis de 
problemas de recursos naturales es el documento preparado por el Dr. Douglas Southgate, titulado 
Development of Ecuador's Renewable Natural Resources (Desarrollo de los Recursos Naurales del 
Ecuador). 

HI. 	 CONFERENCIA SOBRE CONSERVACION Y DESARROLLO 

A. Obietivos 

Los objetivos de la Conferencia Sobre Conservaci6n y Desarrollo no fueron muy claramente 
identificados al inicio del proyecto. Sin embargo, la experiencia obtenida en los talleres ayud6 a 
definir un numero reducido de objetivos especificos para esta Conferencia. 

Los objetivos de esta Conferencia final fueron: 

1) Presentar las conclusiones de los talleres a personas influyentes en varios campos de 
la actividad econ6mica nacional; 

2) Dar la oportunidad a personas influyentes para reflexionar, conjuntamente, sobre la 
forma de guiar al pais hacia un desarrollo econ6mico basado en la conservacion. 

B. &-le ci~n del Lugar 

El Coordinador y la USAID/Ecuador escogieron el sitio para la conferencia final segfin los siguientes 

criterios: 

1) Atracci6n por ser diferente, aislado y especial; 

2) 	 Posibilidad de observar directamente la problemitica que genera el intento de separar 
artificialmente la conservaci6n del desarrollo econ6mico; 



3) 	 Minima posibilidad de interrupciones. 

Bajo estos criterios se sciecciono el Flotel Orellana en el Rio Napo, rio abajo de la ciudad de 
Coca, como el sitio id6neo para la conferencia final. 

C. Proceso de Oranizaci6n 

La organizaci6n de ]a conferencia se apoy6 en la colaboraci6n decidida de un conj unto de organismos 
interesados en el tema. El Ministerio de Agricultura y Ganaderia y la USAID/Ecuador fueron los 
auspiciautes principales, y los siguientes organismos co-auspiciaron el evento: 

Instituto de Estrategias Agropecuarias, IDEA
 
Fundaci6n Natura
 
Petroacuador
 
Fundaci6n para el Desarrollo Agropecuario, FUNDAGRO 
Corporacion de Desarrollo para el Sector Forestal y Maderero del Ecuador, CORMADERA 
Metropolitan Touring 
Fundaci6n Ecuatoriana para la Promoci~n Turistica, FEPROTUR 

El apoyo de estas organizaciones hizo posible la organizacion de esta Conferencia en muy 

corto tiempo, y su localizaci6n en un lugar id6neo. 

D. Particioantes 

Se invit6 a cincuenta y dos personas de alto nivel de influencia dentro de los sectores publico y 
privado. Treinta y ocho asistieron a la conferencia. Diez y nueve representaron al sector privado, 
incluyendo dos delegados de organizaciones internacionales privadas. De los restantes, catorce fueron 
delegados de entidades p6blicas nacionales y cinco de la USAID/Ecuador. La mayoria de los 
participantes son directores de sus instituciones o altos ejecutivos del sector piblico (Anexo 5). 
Asisti6 tambi6n un representante del diario "ElComercio", quien public6 varios articulos basados en 
la conferencia. 

E. Desirrollo de 1a Conferencia 

El desarrollo de la Conferencia, en general, se caracterizo por los siguientes aspectos: 

1) 	 Fue conducida de manera informal, ya que los invitados no necesitaron un programa 
muy rigido, debido a su alto nivel de instrucci6n y sus capacidades. Se hizo infasis 
en promover los contactos informales y en ofrecer un ambiente cordial y amigable. 

2) 	 Las excursiones brinaaron la oportunidad de mantener los temas de conversacion 
sobre aspectos de conservaci6n y desarrollo, ademis de permitir que los asistentes 
observaran directamente los problemas de la zona. 

El programa se desarroll6 con mucha flexibilidad, de la siguiente manera: 

1) 	 El Ministro de Agricultura y Ganaderia y el Director de USAID/Ecuador ofrecieron 
unas palabras de bienvenida. 

2) 	 El Director de Metropolitan Touring dio instrucciones acerca de las facilidades del 
Flotel y sobre las excursiones. 



3) A continuaci6n se dio oportunidad para que los participantes se presentaran y 

expresaran sus intereses. 

4) El Dr. Ramos present6 los resultados de los Talleres dentro del contexto econ6mico. 

5) Seguidamente los representantes de las instituciones co-auspiciantes 
brevemente acerca de sus objetivos e intereses en relaci6n con E1 tema. 

hablaron 

6) Se abri6 una discusi6n general, 
siguiente dia. 

en un ambiente informal, que continu6 hasta el 

7) Se realizaron dos excursiones a la selva cercana. 

8) En la noche se proyectaron dos videos sobre la Amazonia Ecuatoriana, uno sobre la 
naturaleza en la provincia de Manabi y otro sobre la preservaci6n de la biodiversidad 
desde la perspectiva de USAID. 

9) 	 Se eligi6 una comisi6n para la redacci6n de un breve documento, que despues fue 
titulado "La Carta del Rio Napo", dirigido al Presidente de la Republica (Anexo 6). 

10) 	 El borrador de esta Carta fue discutido y aprobado en la manana siguiente, antes de 
la clausura. 

La informalidad del evento, en cuanto a su realizaci6n, no rest6 impacto a la importancia de 
la Conferencia y del tema; en los dias posteriores a la Conferencia, los principales peri6dicos del pais 
publicaron ampliamente los puntos sobresalientes tratados en la conferencim. 

F. Concertos Econ6micos 

La Conferencia Sobre Conservaci6n y Desarrollo incluy6 la presentaci6n de temas relevantes 
extraidos de las discusiones llevadas a cabo durante los talleres, y un extenso foro informal sobre 
algunos compromisos de las instituciones participantes con respecto a los esfuerzos dirigidos al uso 
racional de los recursos naturales. 

La re'uni6n fue iniciada con una breve explicaci6n de la aplicaci6n de conceptos econ6micos 
en el anilisis de problemas en el uso de los recursos naturales, presentada por el Dr. Hugo Ramos, en 
base a los tres grificos que se presentan a continuaci6n: 



FMAMCK Da LOS uMMFICuzc 

DAL UMO DR 2MURBOB 

A TXP&VES DIL TZIUWO 

Este grifico ilustra el efecto de la aplicaci6n de una tasa de descuento a los beneficios que 
pueden obtenerse en el futuro de la conservaci6n de los recursos naturales. El panel superior 
muestra la alternativa de una explotaci6n inmediata y de corto plazo de los recursos naturales 
y la alternativa de su conservaci6n, como uso racional. Los beneficios futuros son mayores 
que los presentes. Sin embargo, estos benefici6s futuros son muy a menudo descontados y 
actualizados a una tasa que los convierte en un valor inferior al valor de los beneficios 
presentes (panel inferior). Esta forma de e'aluar las alternativas generalmente resulta en un 
desgaste irrecuperable de los recursos naturales. 

Dos preguntas importantes surgen de este dilema: (a) Lincluyen los beneficios futuros "todos" 
los beneficios?, y (b) Lqu6 tasa de descuento debe aplicarse, y por qui descontar el futuro en 
este caso? 



CRITICA DECISION DE LA SOCIEDAD 

CON R-SPZCTO AL USO DE RECURSOS 

OPCIONE a 

B2ENEPICIOS fDDIATOS, DURA24TE CORTO TIE41PO 

FLUJO SOSTh.O DE BENEFICIOS 

El resultado de optar por una explotaci6n inmediata de los recursos naturales, relativamente 
mis atractiva, pero de corto plazo, o por un uso racional, relativamente menos atractivo, pero 
sostenido, de estos recursos, se muestra en este grifico. La primera opci6n, una explotaci6n 
sin seguir criterios conservacionistas, permite a la sociedad obtener en el presente beneficios 
atractivos, aunque probablemente por corto tiempo. Los recursos se agotan ripidamente, y 
para lograr su reconversi6n se ntcesitan inversiones costosas. Puede ser tal el grado de 
deterioro, que los recursos pierden irreversiblemente su capacidad productiva. 

La segunda opci6n, un manejo racional pero sostenido de los recursos, permite su uso a largo 
plazo, aunque a un nivel de beneficios relativamente inferior al de la primera opci6n. 



POSBIIL.DADS ECONOMICAS DE LOS I.CURSOS 
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Es posible mantener un flujo relativamente alto de ingresos a travs de una explotaci6n 

agresiva de los recursos naturales, pero para que este flujo sea sostenible largo plazo es 
indispensable incurrir en ingentes inversiones de conservaci6n. Por otre lado, el desarrollo 
tecnologico de la humanidad, el descubrimiento de un valor hasta ahora de. conocido de algun 

elemento quimico, planta o animal, afiaden un valor incak,,ulable al inventario actual de 

recursos naturales. 

Finalmenta, la conserva%.i6n o el deterioro de algunos recuusos naturales, durante procesos de 

explotaci6n aparentemente locales, generan externaldades positwvas o negativas, 
respectivamente, que afectan a sectores y poblaciones que no estin direc:nmente vinculados 
con los procesos de explotaci6n en estas instancias. Por ejemplo, la conse,*vaci6n de aguas 
limpias en los sitios de explotaci6n minera, beneficia a los usarios de esas aguas rio abajo. 



IV. 	 CONCLUSIONES GENERALES 

Los Coordinadores han discutido algunas conclusiones generales con respecto al desarrollo de los 
talleres y la conferencia final. 

1) 	 Es muy alto el nivel de conocimientos de los asistentes a los talleres, con respecto a las 
Areas Nacionales Protegidas, y el entusiasmo que han manifestado por discutir los 
problemas concernientes a estas ireas. Los proyectos que puedan desarrollarse deben 
aprovechar estos recursos humanos y contribuir a la difusi6n de estas caracteristicas 
a la poblaci6n general. 

2) 	 Se destaca la existencia de organizaciones locales eficientemente conformadas y 
administradas, que deben intervenir en los proyectos de manejo de recursos naturales 
como agentes imprescindibles en el disefno, preparaci6n e implementaci6n de estos 
proyectos. 

3) 	 Es notable la importancia que los grupos humanos vecinos a las Areas Nacionales 
Protegidas otorgan a los aspectos de conservaci6n de los recursos, aunque 
desgraciadamente !a situaci6n econ6mica en que se desenvuelven les obligue a 
menudo a explotar en forma predatora los recursos naturales. 

4) 	 A pesar de la amplia gama de intereses y preocupaciones entre los participantes a los 
talleres, fue evidente un alto sentido de comunidad, y una convergencia hacia 
soluciones pragmticas y de caricter conservacionista entre los pobladores de las 
zonas aledafit.s a las Areas Nacionales Protegidas. 

5) 	 El sector pblico ha demostrado su impotencia para, por su cuenta y separado del 
sector privado, poder resolver los problemas de deterioro de los recursos naturales. 
Una convergencia activa y dinamica entre estos dos sectores es critica y urgente para 
enfrentar exitosamente los retos de la conservaci6n y el desarrollo. 

6) 	 Aunque los organismos internacionales pueden proveer rondos basicos y asistencia 
t~cnica en aspectos econ6micos de conservaci6n, la responsabilidad de emprender 
acciones urgentes para salvaguardar el capital de los recursos naturales del pais 
pertenece ineludiblemente a las instituciones nacionales, y es asunto que debe con
cernir a todos los ecuatoripnos. 



ANEXO 1
 

LOS RECURSOS NATURALES, LOS BOSQUES,
 
Y LA DIVERSIDAD BIOLOGICA EN EL ECUADOR:
 

UNA ESTRATEGIA PARA LA USAID
 

ANTECEDENTEM 

En respuesta a Ia degradaci6n de los recursos naturales, que se acelera rpidamente y a una 
comprensi6n creciente de sus causas y de Ia relaci6n con el deterioro de las condiciones economicas 
dentro del Ecuador, la USAID/Ecuador ha identificado Ia necesidad y el anhelo de tener una 
estrategia de conservaci6n de los recursos naturales, de largo alcance. Para dirigir sus esfuerzos en 
este campo critico para los pr~ximos diez a veinte afios, la Misi6n USAID/Ecuador ha preparado un 
documento que describe el estado actual del mcnejo de los recursos naturales en el Ecuador y una 
estrategia para el apoyo continuo y mayor por parte de la USAID. Lo que sigue es un resumen de 
dicha estrategia. 

I. EL PROBLEMA 

Aunque alguna vez se pens6 que Ia conservaci6n (es decir el uso racional) de los recursos naturales 
estaba en conflicto con el desarrollo econ6mico sostenido, ahora se entiende que los dos se 
complementan y, en realidad, son metas interdependientes. El apoyo al desarrollo, tal como el que 
proporciona la USAID, debe tratar de proporcionar los miximos beneficios a Ia generaci6n actual 
mientras mantiene las condiciones que hagan posible que estos mismos beneficios se acrecienten para 
las generaciones futuras. Cuando los recursos naturales se manejan mal o cuando s6lo se lo hace por 
la conveniencia del momento, se corre el riesgo de graves p~rdidas ambientales, econ6micas y 
humanas, tal como se ilustra a continuaci6n. 

0* La Deforestacion y Ia Perdida de Ia. Diversidad Biologlca 

Se estima que en el Ecuador hay de 20.000 a 25.000 especies de plantas vasculares lo que excede con 
mucho las 17.000 especies que se conocen en toda Ia America del Norte. La diversidad de animales 
es igualmente rica, con mis de 2.500 especies de vertebrados terrestres. Se dice que en el Ecuador 
existe una de las mayores diversidades biol6gicas del mundo. Sin embargo, las tasas de deforestaci6n 
en extremo altas y la destrucci6n del hibitat, mucho mayores que las de los paises vecinos, estan 
amenazando los bosques naturales del Ecuador. Si las tasas actuales continuan, los bosques del 
Ecuador y la diversidad biol6gica que contienen se reducira severamente en 40 afios. De hecho, si 
no se hace progreso real dentro de los pr6ximos 5 a 10 anos, el Ecuador habra perdido la oportunidad 
de desarrollar el potencial economico de estos recursos. 

La Erosion del Suelo 

El mal manejo y el abuso de los recursos del suelo es un problema de gran magnitud en el Ecuador. 
Aunque es principalmente un priblema de la Sierra, los efectos destructivos de la erosi6n se estin 
sintiendo cada vez mis en Ia Costa y en el Oriente. Se ha estimado que las tasas de erosi6n en algunas 
areas de !a Sierra llegan hasta 300 toneladas mitricas por hectirea y por oaio. La pirdida del suelo 
y la consiguiente disminuci6n en Ia productividad agricola estimulan la migraci6n de los campesinos 
a los centros urbanos en la Sierra y en Ia Costa, en donde las tasas de desempleo son altas, o a los 



bosques del Oriente y del noroeste, en donde los suelos no son apropiados para la agriqultura intensiva 

y se agotan a los pocos aios de que se ha talado el bosque protector. Si la deforestaci6n contiiua sin. 

control, el problema de la erosion se volveri cada vez mas grave y las alternativas para t-atar los 

graves problemas econ6micos del pais serfin mis limitadas. 

""Degradacion de los Recursos de Agua Dulce 

Los rios del Ecuador tienen un vasto potencial hidroel6ctrico, del qua basta ahora s6lo de ha extraido 

el 1%. Pero mientras siga la deforestaci6n y la erosi6n del suelo en las cuencas superiores, cualquier 

intento de aprovechar este potencial hidro?lctrico estari amenazado por la excesiva acumulaci6o 

de sedimentos y el flujo irregular de las corrientes de agua. Estimaciones del BID para la cuenca de, 

Paute indican que una inversi6n de 10 millones de d6lares de los Estados Unidos en conservacion 

habran generado ahorros anuales de 4.5 millones de d6lares. El escurrimiento de compuestos 
no tratados,agroquimicos, los esquemas de riego mal disefiados y la descarga de desechos urbanos 

Si no se controla lapresentan amenazas igualmente graves para los recursos de agua del Ecuador. 


deforestaci6n, la sedimentacion y el flujo irregular de los rios tendran impactos negativos cada vez
 

mr.s graves en el suministro de agua potable, agua para riego y para la generacicn de electricidad.
 

* Mal Uso de los Plagulcidas 

El abuso y el mal uso de los plaguicidas ha liegado a tener proporciones enormes en el Ecuador. Un 

estudio reciente de los residuos de plaguicidas en la canasta familiar tipica descubri6 una 
consumo con residuos de algunoscontaminaci6n considerable en muchos alimentos de diario, 

plaguicidas organoclorados, que exceden significativamente los limites miximos recomendados por 

la FAO. Aun mis preocupantes, los anilisis de leche materna indicaron que estos residuos se han 

acumulando en niveles potencialmente dafiinos dentro del cuerpo humano. Particularmente 

vulnerables son los trabajadores y los pequefios agricultores que aplican plaguicidas sin la instruccion 

bisica sobre su naturaleza, sus funciones y sus peligros. El mal uso de los plaguicidas da como 

resultado la resistencia y la proliferaci6n de plagas e impactos negativos en los ecosistemas acuiticos 

de aguas abajo, en las pesquerias y en la acuicultura, asi como produce problemas de salud humana. 

Destruccin o Mal Manejo de los Recursos Costeros 

El Ecuador ha aprovechado de sus ricos recursos costeros para convertirse en el mayor productor 

mundial de camar6n de cria. Las exportaciones de camaron han llegado a ser la segunda fuente de 

divisas despues del petr6leo. Pero la industria del camar6n y sus ganancias estin amenazadas poT 

la competencia extranjera mts eficiente y la destrucci6n indiscriminada de los manglares, que 

proporcionan un hibitat critico para la vida silvestre y una amplia gama de peces, moluscos y 

crustaceos de importancia econ6mica, que incluyen poblaciones de camarones silvestres que producen 

las larvas necesarias para la maricultura. Es de la mayor importancia evitar la degradacion de la base 

de recursos costeros que podria producir indefinidamente una gran abundancia de productos agricolas, 
son de gran importancia para la estabilidad economica delmadera, peces y mariscos de cria, que 

pero tambi~n de las cuencas aguasEcuador. Si la deforestaci6n, especialmente de los manglares, 

arriba, continfia sin control, el impacto sobre los recursos costeros llegari a ser cada vez mis grave.
 



Agrlcultara no Sostenidla sobre Tierras Frijgiles 

El crecmiento agricola sostenido no es posible sin tecnologias, y politicas agricolas que promuevan 
el uso racional de los recursos del suelo, agua y bosques del Ecuador. De esta manera, la amenaza mas 
grave que enfrenta el Ecuador pars la actividad agricola y los recursos naturales, la erosi6n del suelo, 
se tratari primordialmente en el contexto de la agricultura puesto que es donde el problema se 
mnnifiesta con la miyor gravedad. La cartera de agricultura de la USAID/Ecuador seguiri apoyando 
la transferencia de tecnologias agricolas que conserven los recursos de suelos y agua mientras se 
zumnta la productividad a largo plazo. 

La evidencia sugiere que el Ecuador esti experimentando perdidas financieras directas y que puede 
haber sacrificado ya cornsiderables oportunidadei econ6micas del futuro como resultado del descuido 
y la miopia del manejo de los re tirsos naturales. Debe hacerse un esfuerzo combinado par asegurar 
que los valiosos recur'sos de bosques, diversidad bioi6gica, suelos y agua, sean manejados eficazmente 
para una producci6n so enida de largo plazo. Esta estrategia serai la base para definir el papel de la 
USAID/Ecuador en este e3fuerzo. 

II. LAS CAUSAS 

Se ha reconocido que las causas fundamentales de la degradaci6n ambiental son de naturaleza 
socioecon6mica. La estrategia debe dirigirse a estas limitaciones fundamentales si se espere que tenga 
tin impacto duradero en los modelos de la utilizaci6n de los recurscs naturales. Entre estas 
limitaciones, las mis prominentes en el Ecuador son: 

""El Acceso Desigual a Ia Oportunidad Econ~mlca 

El mandato de la USAID en el Ecuador es ayudar a las instituciones pfiblicas y privadas a mejorar el 
acceso a la opor tunidad econ6mica de toda la gente del pais. Puesto que ni la conservaci6n de los 
recursos naturales ni el desarrollo sostenido pueden lograrse de otro modo, los programas de 
USAID/Ecur.dor en tecnologia agricola, p3litica agricola, adjudicaci6n de la tierra, educaci6n bisica, 
generaci6n de empleo, desarrollo urbano, salud y planificaci6n familiar seguirin enfrentando el 
problema de la falta de equidad. 

" Politica de Recursos Naturales Inadecuada e Inconveulente 

Las leyes y politicas que afectan los recursos naturales en el Ecuador son con frecuencia vagas y 
contradictoirias. Aun cuando los estatutos son apropiados, su cumplimiento es inadecuado. El 
problema fundamental es que las leyes y politicas que dan como resultado la degradaci6n de los 
recursos naturales estin arraigados firmemente en una perspectiva econ6mica convencional de que 
los recursos naturales tales como los suelos, los bosques y el agua son bienes exentos de derechos y en 
cantidad ilimitada. La3 politicas de colonizaci6n y las leyes que rigen las concesiones madereras 
reflejan esta perspectiva. Las personas y lo!; gobiernos pueden casi siempre obtener beneficios 
inmediatos mayores (tanto econ6micos como politicos) de la explotaci6n excesiva de los recursos 
naturales, que de su conservaci6n. Hasta que una nueva conciencia respecto a los recursos naturales 
se refleje en leyes apropiadas y en acci6n politica, no se puede esperar que la gente y los gobiernos 
utilicen los recursos naturales para un beneficio econ6mnico y politico duradero. 



00 Limitaclones Instituclonales 

Ta como en toda la America Latina, las entidades del gobierno que se ocupan de los recursos 
naturales se hallan impotentes para intervenir efectivamente en los problemas cada vez mis complejos 

del manejo de dichos recursos. La superposici6 n de mandatos, el financiamiento inadecuado, la falta 

de personal, las burocracias inktiles y rigidas y la falta de comunicacion entre entidades son las 
recursoslimitaciones mi.s graves para la ejecuci6n de una politica coherente del manejo de los 

naturales del gobierno del Ecuador. Las restriccinnes presupuestarias hacen cada vez mis dificil que 
un y motivado. Muchaslas instituciones pfiblicas atraigan y retengan personal bien capacitado 

en el Ecuador tambien estin comprometidas con los recursosinstituciones del sector privado 
naturales, incluyendo los organismos ambientales no gubernamentales, las cooperativas campesinas, 
los organismos de los pueblos indigenas y otros intereses privados que explotan los recursos naturales 

con fines de lucro, por ejemplo, las companias madereras, las companias petroleras nacionales CEPE 
(ahora PETROECUADOR), las compafiias petroleras internacionales, INECEL, los productores de 

Si el Ecuador va a tener ixito en el manejo de sus recursos naturales deben formarsecamar6n, etc. 

asociaciones entre los sectores publico y privado.
 

""Faita de Educaclon y Capacitaclon en el Manejo de Recursos
 

La oferta de personal ticnico capacitado que se necesita para manejar los suelos, el agua, los bosques
 

y ia diversidad biol6gica del pais es escasa en el Ecuador. Otro factor del mismo problema es la falta
 
recursosde conocimiento de las causas y de los impactos econ6micos de la degradaci6n de los 

naturales por parte de los lideres politicos y del piiblico en general. La ejecucion de una estrategia 

de largo alcance para el uso sostenido de los recursos naturales requiere la creaci6n y la aceptacion 
Sin una base de recursos humanos informados yde politicas apropiadas, por la gente del Ecuador. 

noeducados, las intervenciones ticnicas y las acciones reglamentarias de los que toman decisiones 
pueden sustentar el uso racional de los recursos naturales. 

""La Infraestructura Clentifica poco Desarrollada 

El Ecuador enfrenta una abrumadora necesidad de investigacion basica y aplicada en el campo de 

los recursos naturales. Desgraciadamente el sistema institucional para promover esta investigaci6n 
en el Ecuador es dibil en extremo. La mayor parte de la investigacion es esporiadica, incompleta y 

Esta faltano esti enfocada especificamente en las cuestiones criticas que necesitan una respuesta. 

de apoyo sostenido para la investigaci6n institucional y profesional es una gran limitacion, no solo
 

para el desarrollo de los mejores programas posibles de manejo de recursos naturales en el presente,
 
sino tambien para la capacidad del Ecuador de enfrentar los retos del futuro.
 

""Las Fuerzas Sociales y Culturales
 

La tasa de crecimiento de la poblaci6n del Ecuador, que es 2.8% por aio, es una de las mas altas de
 

Amirica Latina. La poblaci6n proyectada de 10.5 millones en 1990 representa una densidad
 
promedio de poblaci6n de 37 personas por kil6metro cuadrado, que si es exacta, sera la mis alta de
 

America del Sur. El crecimiento de la poblacion, que deja atris a la expansi6n economica y que se
 

da en el contexto de la tierra agricola en deterioro y de opciones de subsistencia no agricola limitadas,
 

esti Ilevando a la degradacion de los recursos naturales por medio del uso no apropiado de la tierra
 

y la migraci6n a ireas con potencial limitado o sin potencial para la agricultura sostenida. Otras
 

fuerzas culturales y sociales tienen tambien impactos negativos sobre el uso de los recursos naturales
 



en el Ecuador. Deben modificarse o desecharse las actitudes tradicionales para con la propiedad y el 
uso de la tierra y para con los diferentes grupos sociales y sus papeles en la sociedad, si se quiere que 
el Ecuador tenga ixito en el tratamiento de los problemas de recursos naturales. 

III. LA ESTRATEGIA 

Reconociendo la necesidad de enfrentar las causas fundamentales de la degradaci6n ambiental, la 
estrategia de USAID/Ecuador para los recurso naturales tiene la meta siguiente: Desarrollar los 
recursos humanos y las bases sociales, politicas, institucionales y cientificas para la conservaci6n de 
los recursos naturales del Ecuador y para un desarrollo econ6mico sostenido. 

USAID esti muy consciente de que sus recursos financieros no le permiten atender todos los 
apremiantes problemas del manejo de recursos que enfrenta el Ecuador. USAID ha identificado la 
perdida del bosque natural y de la diversidad biol6gica como uno de los problemas de recursos 
naturales mas urgentes que enfrenta el Ecuador de hoy, especialmente por su impacto en la 
conservaci6n de los recursos del suelo, agua y zonas costeras. Por esto, la estrategia de la Misi6n se 
concentrari en desarrollar el potencial de los extraordinarios recursos forestales y de biodiversidad. 
Se necesita una acci6n inmediata para que no se extingan miles de especies en la pr6xima decada. 
Aunque la USAID cree que a sus limitados recursos puede darse el mejor uso concentrando sus 
esfuerzos sobre los problemas de la deforestaci6n y la perdida de la diversidad biol6gica, esto no 
significa que se descuidarin otros grandes problemas de recursos naturales del Ecuador. Las 
actividades agroforestales y de conservaci6n de suelos en la Sierra (ejecutadas por MAG/CARE, el 
Cuerpo de Paz y los organismos no gubernamentales locales) seguirin recibiendo el apoyo de la 
USAID. Los problemas de la zona costera se atenderin proporcionando rondos en moneda nacional 
y financiamiento de proyectos pequeios para actividades en las zonas especiales de manejo 
establecidas por el gobierno ecuatoriano dentro del proyecto de Manejo de Recursos Costeros. Como 
se mencion6 anteriormente, la cartera agricola de la USAID seguira dando enfasis al uso apropiado 
de la tierra y a la transferencia de tecnologias agricolas sostenidas para aumentar la productividad 
agricola y disminuir la presi6n sobre la base de los recursos naturales. Ademis un ataque frontal a 
las causas fundamentales de la deforestaci6n tropical tendri efectos positivos directos e indirectos 
en todos los problemas de los recursos naturales del Ecuador. 

IV. OBJETIVOS Y EJECUCION DE LA ESTRATEGIA 

La diversidad ecol6gica y cultural del Ecuador presenta una oportunidad especial para desarrollar 
soluciones creativas al problema de la deforestaci6n y la perdida de la diversidad biol6gica. 
Teniendo en cuenta la necesidad de enfrentar las causas fundamentales de la degradaci6n ambiental, 
los objetivos de la estrategia son los siguientes: 

Promover entre los lideres politicos, la prensa, y las instituciones influyentes del sector 
pfiblico y privado, la idea de que la base productiva del Ecuador, sus recursos 
naturales renovables, no pueden conservarse a menos que a la mayoria pobre se le de 
acceso equitativo a la oportunidad econ6mica. 

Desarrollar sistemas institucionales que comprometan tanto al sector publico como al 
privado, y que sean capases de manejar los recursos naturales del Ecuador de manera 
sostenida. 



Ayudar al gobierno del Ecuador a desarrollar politicas y leyes que proporcionen 
estimulos pan la conservacion de los recursos naturales y que fomenten su uso 
sostenido. 

Desarrollar tecnologias de uso sostenido y comprobarlas en el campo. 

Promover un aumento del conocimiento y la preocupaci6n sobre los problemas del 
manejo de los recursos naturales entre todos los ecuatorianos, inclusive cientificos y 
profesionales por medio de la educaci6n y de la investigacion. 

Ayudar al Ecuador a conservar sus ricos recursos biologicos y sus bosques para las 
futuras generaciones de ecuatorianos y para la comunidad mundial. 

Para alcanzar estos objetivos la USAID apoyari el desarrollo de ireas silvestres seleccionadas para 
el turismo ecologico, uso educativo y cientifico. Las ireas de los alradedores se desarrollaran como 
bosques naturales manejados y como zonas agroforestales, permitiendo que las poblaciones del lugar 
se beneficien de la ireas protegidas. Puesto que la USAID ya esti trabajando en el sitio y puesto que 
cae dentro de un irea de interis de diversidad biolkgica, una de las ireas seleccionadas sera 
alrededor del Volcin Sumaco. Otras ireas se seleccionarin basindose en prioridades establecidas 
en la literatura publicada, los aportes de estos talleres y el aporte de un taller sobre turismo de la 
naturaleza que realizari FEPROTUR. 

Los criterios de selecci6n de un sitio incluirin factores tales como los siguientes: 

a. Accesibilidad desde los principales centros urbanos (Guayaquil y Quito). 

b. Importancia como un centro de diversidad biol6gicz de esa area. 

c. Amenaza de destrucci6n de la diversidad biol6gica de esa area. 

d. Accesibilidad a otras ireas seleccionadas para el desarrollo. 

e. Presencia de ecosistemas importantes que no estin representados de otro modo. 

f. Exstencia previa de infraestructura en el lugar. 

g. Necesidad de inversi6n parn desarrollar el potencial del irea y para protegerla de la 
destrucci6n posterior. 

h. Existencia de intervenci6n anterior de la USAID en el irea; por ejemplo, la carretera 
Hollin-Loreto y el Volcin Sumaco, la cuenca del Rio Blanco. 

i. Existencia de organismos locales con capacidad y deseo de participar en el desarrollo 
del irea natural. 

j. Oportunidad de desarrollar actividades en zonas amortiguadoras, incluyendo por lo 
menos un irea en donde se pueda ensayar el manejo del bosque natural como una 
actividad de zona amortiguadora. 

La estrategia tambiin apoyari la investigaci6n, el aniflisis de politicas y el diilogo, el fortalecimiento 
institucional (capacitaci6n, asistencia ticnica, y relaciones de colabonci6n entre las instituciones del 



sector piblico y del privado) y la educacion puiblica. Estos esfuerzos se concentraran en los de 
conservaci6n de la diversidad biol6gica y los bosques naturales, pero no se limitarin a ellos. Los 
asuntos mis generales do la tenencia de la tierra, equidad, politicas macroeconomicas, uso inadecuado 
de la tierra y colaboraci6n de los sectores publico y privado, se atenderin por medio de actividades 
del proyecto y diilogo para politicas. S61o utilizando este enfoque se podrin remediar las causas 
bisicas de ia degradaci6n del ambiente. 

La ejecuci6n de esta estrategia incluiri un compromiso financiero considerable de la USAID. El 
ixito depende de la participaci6n activa de las insdtuciones del gobierno y privadas, asi como de la 
motivaci6n de otros donantes para aumentar en gran medida su nivel de compromiso; de otro modo 
ninguno de los problemas de recursos naturales del Ecuador sera resuelto y en plazo corto o mediano, 
la situaci6n seguiri deteriorindose. La USAID por si sola no puede esperar a que se cambie esta 
situaci6n. Al contrario vemos nuestro papel como el de un catalizador. Suscitando la preocupaci6n 
de todos los ecuatorianos, promoviendo la cooperaci 6 n entre los sectores pfiblico y privado y 
continuando con la colaboraci6n de la comunidad nacional e internacional, esperamos traer todos los 
recursos posibles para que ayuden al Ecuador a que intervenga en sus problemas ambientales y de 
recursos naturales en la pr&xima d6cada. 



ANEXO 2
 

DESCRIPCION DE LAS AREAS NACIONALES PROTEGIDAS1
 

Parque Naclonal Cotopaxi 

Establecimiento Legal Acuerdo Interministerial No. 0259-A de agosto 11, 1975.
 

Definidi6n de Limites: Acuerdo Interministerial No. 322 de julio 26, 1979.
 

Suterficie: 33.393 ha.
 

Ubicacion: Aproximadamente a 60 Km al sur de Quito, en jurisdicci6n de las provincias
 
Cotopaxi, Pichincha y Napo. 

Provincia Bi6tica: Andes del Norte. 

Zoade ida Bosque hi'medo Montano; Bosque muy hiimedo Montano; 
Bosque muy humedo Sub Alpino; Bosque pluvial Sub Alpino; 
Nival. 

Caracteristicas Generales del Area: 

El irea esta localizada en un vertice de la Cordillera Real de los Andes, cubriendo alturas de 
3.350 a 6.000 msnm. Incluye algunos valles situados entre las altas montafias, presentando 
alturas aproximadas de 3.800 msnm. La parte central esti ocupada por el Cotopaxi, el volcan 
activo mis alto del mundo (5.897 msnm); al noroeste se encuentra el Rumifiahui (4.700 msnm) 
y entre los dos montes esti el valle de Limpiopungo (3.800 msnm). 

Las formaciones vegetales presentes en el irea han sufrido algunas alteraciones debido a la 
acci6n devastadora de las erupciones volcinicas, asi como la intervenci6n del hombre con 
"quemas" y pastoreo. La flora corresponde a las zonas de vida representadas. Pese a la gran 
altura sobre el nivel del mar, el area presenta numerosas especies de mamiferos y aves, aunque 
son pocos los estudios realizados sobre el particular (Apolo, 1983). 

Importancia significativa tienen las caracteristicas escinicas del irea, que presentan grandes 
atractivos para el montaniismo; igualmente sus condiciones vulcanol6gicas especiales, son 
propicias para investigaciones especializadas. Ultimamente se han descubierto importantes 
ruinas arqueol6gicas correspondientes a ipocas preincisicas. 

Limitaciones en el maneio: 

La principal problematica que confronta su administraci6n se refiere a: la existencia de 
extensas ireas de propiedad privada dentro de sus limites, situaci6n que no ha sido legal y 
definitivamente solucionada; caceria y pesca, por parte de pobladores de zonas vecinas; falta 
de coordinaci6n interinstitucional, para programaci6n y ejecuci6n de proyectos destinados 
al servicio de la comunidad. 

Tomado del documento sobre estrategias, preparado por la Fundaci6n Natura. 



El Mapa A.9 identifica la ubicaci6n de agunos tipos de problemas, muchos de los cuiles 
estin originados por decisiones humanas, que afectan la capacidad de manejo de esta Area. 

Area Nacional do Recreacln El Boliche 

Establecimiento Legal v Definici6n de Limites: 

Acuerdo Interministerial No. 322, de julio 26, 1979. 

Sunefj i: 1.000 ha. 

Ubicaci6 En la zona adyacente al Parque Nacional Cotopaxi; (limite occidental). 

Prvincia Bi6tica: Andes del Norte. 

ZiRU Y Bosque htimedo Montano. 

Caracteristicas Generales del Area: 

Se encuentra localizado a 60 Km de la ciudad de Quito, desde la cual se Ilega utilizando la 
carretera Panamericana; ]a misma via comunica con las ciudades de Latacunga (30 Kin) y 
Ambato (70 Kin). En el interior del irea se dispone de vias carrozables de extensi6a limitada. 

E,3 una zona de interesantes condiciones escinicas, cubierta en una gran extensi6n por bosques 
de pinos, cuyas plantaciones se iniciaron en 1929. El resto del area presenta muestras de 
vegetaci6n caracteristica del piramo, constituida fundamentalmente por gramineas entre las 
que sobresalen pequefias manchas boscosas de pumamaqui (Oreoanax M); romerillo 
(H3M~er,,=l 22.) y quishuar (Budlyjina . 

La fauna esti representada especialmente por conejos (Svlvilagus brasiliensis), lobos 
(DlisiyQ. cloaeua) y venados (Odocoileus virginianus). 

La cercaniR a la capital de la Repiblica y a otras ciudades, ha hecho de esta irea el sitio 
preferido para la visita de grupos familiares, estudiantes y pfiblico en general. El niimero de 
visitantes siempre creciente, exige condiciones especiales de manejo (Coryell, 1979). 

El Mapa A.19 identifica algunas transgresiones, especialmente aquellas de origen humano, que 
afectan la capacidad de manejo del Area. Estas afectaciones negativas son, felizmente aun 
reducidas. 

Parque Naclonal Machalilla 

Establecimirnio Lu v_Definici6n de Limites: 

Acuerdo Interministerial No. 322 de julio 26, 1979. 

.pfj~j: 55.000 ha. 

UProvincia de Manabl. 



Provincia Bi6tica Bosque Seco Ecuatoriano. 

Zo,.n.as..de _Matorral desirtico Tropical; Matorral desirtico Premontano; 
Matorral espinoso Tropical; Matorral espinoso Premontano. 

Caracteristicas Generales del irea 

El Parque Nacional incluye las islas de Salango y La Plata, asi como una franja marina de 2 
millas, paralela a las costas continentales e insulares. 

El irea continental comprende zonas bajas costeras que presentan extraordinarios ambientes 
marinos, playas y acantilados. A medida que el irea avanza hacia el este, aumenta la 
elevaci6n del terreno, alcanzindose alturas variables entre 400 y 500 msnm, presentando 
especies de flora caracteristicas de las Zonas de Vida correspondientes (Putney y Villa, 1976; 
Paucar, 1986). 

Existen ireas ricas en fauna, la que ha buscado sitios protegidos para defenderse de una 
permanente persecuci6n. 

Tienen gran importancia los recursos arqueol6gicos que encierra el irea, tanto en la costa 

como en la regi6n interior, especialmente en la zona de Agua Blanca. 

Limitaciones en el Maneio: 

La presencia de antiguos asentamientos humanos en el interior del Parque Nacional constituye 
un delicado problema para su manejo. Estos asentamientos comunales o "comunas", general
mente no tienen titulos de propiedad, pero constituyen grupos humanos que necesariamente 
deben permanecer en el irea. 

El Mapa A.10 sefiala la ubicaci6n aproximada de ciertos tipos de problemas, especialmente 
aquellos derivados de la presencia humana, que limitan el manejo del area. 

Parque Naclonal Yasunl 

Establecimiento Legal v Definici6n de Limites: 

Acuerdo Interministerial No. 322 de julio 26, 1979. 

Sunerficie: 679.000 ha. 

Ubicacin: Regi6n amaz6nica, en jurisdicci6n de la provincia de Napo. 

Provincia Bi6tic¢r Amazonas. 

Zoia de Vid Bosque hfimedo Tropical. 

Caracteristicas Generales del Are: 

El Parque esti ubicado en la llanura amaz6nica; comprende las cuencas de los rios Yasuni, 
Nashifio, Cononaco y Tiputini. El relieve del irea varia en direcci6n norte-sureste, 
cambiando de lomas con pendientes relativamente fuertes hasta extensas zonas planas que 



ur sufren frecuentes inundaciones por las crecientes periolicas ae ios rios, oanuo 1ugar a 4 

maci6n de extensos pantanos. 

Los principales rios que atraviesan areas del Parque nacen en los piedemontes de la cordillera 

andina, y sus caudales van enriqueciendose conforme avanzan y recogen innumerables rios, 

riachuelos y los desagaies de numerosas lagunas. 

La vegetaci6n presenta caracteristicas especiales, segun el drenaje de los terrenos; en las zonas 

altas (lomas), existen buenas estructuras en la vegetaci6n; mientras que en los suelos 

inundados, la vegetaci6n esti representada tinicamente por palmas. En las zonas mencionadas 

en primer lugar, el Bosque humedo Tropical presenta gran diversidad de especies, incluyendo 

irboles maderables de gran altura. 

Es una izrea interesante desde el punto de vista faunistico. Durante muchos aios las tribus 

aborigenes protegieron este recurso, que era utilizado por ellos con fines de alimentacion. 

"Las 6ptimas condiciones de sus poblaciones faunisticas, se demuestran con la existencia de 

depredadores pertenecientes a la cumbre de la "pirimide ecol6gica", como son los jaguares 

(fanthr ong) y las iguilas arpias (Haroia hargi*a" (Vreugdenhil, 1976). 

Jimitaciones en el Maneio 

El problema mas grave en el mane; j del irea se debe a la ampliaci6n de los trabajos de 

prospecci6n petrolera, que constituyen una amenaza potencial para la integridad del Parque. 
los "bloques" designados paraPricticamente todo su territorio se halla comprendido en 


prospecci6n y exploraci6n petrolera.
 

La ubicaci6n potencial 	de los bloques se h4 identificado en el Mapa A. 11. 

Reserva Ecologlca Cayambe-Coca 

Establecimiento Legal: Decreto Ejecutivo No. 818, noviembre 17, 1970. 

Definicion de limites: 	 Acuerdo Interministerial No. 322 de julio 26, 1979. 

• eficj: 	 403.000 ha. 

Ubicacio: 	 Se extiende desde la Cordillera Real de los Andes hasta la regi6n amaz6nica, 

en jurisdicci6n de las provincias Imbabura, Pichinchu, Napo y Sucumbios. 

Andes del Norte, Bosque Nuboso Andino y Amazonas.Provincia Bi6ticar 

Z de VidL 	 Bosque seco Premontano; Bosque seco Montano Bajo; Bosque himedo 
Montano; Bosque humedo Premontano; Bosque hfimedo Montano 
Bajo; Bosque muy himedo Montano; Bosque muy humedo 
Premontano; Bosque muy hfiimedo Montano Bajo; Bosque muy 
humedo Sub Alpiuo. 

Caracteristicas 	Generales del Area 

La Reserva esta localizada en la Cordillera Real de los Andes septentrionales del Ecuador; 

incluye declives interiores y exteriores, asi como una zona de la lianura amaz6nica. 



Presenta un relieve irregular coai pendientes fuertes y abruptas, que encierran valles de 
extensi6n variable, hasta terminar en la parte oriental con una pequefia zona perteneciente 
a la lianura amnaz6nica (aproximadamente a 600 msnm). Cuatro montafias altas se encuentran 
dentro de sus limites: Cayambe (5.790 msnm), Sarahurco (4.725 msnm), Puntas (4.425 msnm) 
y Reventador (3.485 msnm). La diversidad de Zonas de Vida ha permitido el establecimiento 
de una extraordinaria variedad floristica; la fauna, igualmente es variada y comprende nume
rosas especies en peligro de extinci6n (Paucar y Reinoso, 1978). 

A estas caracteristicas se suman interesantes atractivos escinicos que incluyen algunos sistemas 
lacustres en la zona andina. 

Limitaciones de Maneio: 

La colonizaci6n desordenada en sus contornos y los asentamientos al interior, constituyen 
permanente amenaza para la integridad de la Reserva. 

La ejecuci6n de ciertos proyectos viales e hidroelictricos, igualmente, significan peligros 
potenciales para el irea. 

El Mapa A.13 senala la ubicaci6n aproximada de algunos problemas, especialmente de 
aquellos derivados de la intervenci6n humana, que afecta la capacidad de manejo del Area. 

Reserva EcologJa Cotacachi-Cayapas 

Establecimiento Legal: 	 Decreto Ejecutivo No. 1468 de agosto 29, 1968 y No. 818 de 
noviembre 17, 1970. 

Definici6n de Limites: Acuerdo Interministerial No. 322, de julio 26 de 1979. 
Supfj c: 204.000 ha. 

Ubicaci6n: 	 Se extiende desde la Cordillera Occidental de los Andes hasta la costa en 
jurisdicci6n de la provincias de Imbabura y Esmeraldas. 

Provincia Bi6tica 	 Andes del Norte y Costa Colombiana. 

Zonas de Vida: 	 Bosque hiimedo Montano; Bosque humedo Premontano, Bosque muy 
humedo Montano; Bosque hiimedo Tropical; Bosque muy hizmedo 
Premontano; Bosque muy hfimedo Montano Bajo; Bosque pluvial 
Montano; Bosque muy hiimedo Tropical; Bosque pluvial Premontano; 
Bosque humedo Sub Alpino; Bosque muy humedo Sub Alpino. 

Caracteristicas 	Generales: 

La Reserva comprende una extensa zona que va desde la Cordillera Occidental de los Andes 
(declives internos y externos) hasta la zona litoral en Esmeraldas. 

La parte oriental de la Reserva, asentada en la Cordillera Occidental de los Andes incluye 
declives hacia el callej6n interandino; presenta ,reas de piramo con altas montanas como el 
Cotacachi (4.939 msnm) y el Yanahurco (4.535 msnm). Entre estas alturas se encuentran 
numerosas lagunas de diversos tamafios, asi como zonas de ci~negas, debido a la falta de dre
naje. Hacia el occidente el relieve desciende bruscamente a las lianuras de la provincia de 



Esmeraldas. Sn embargo, la topografia continuia accidentada, por la presencia de infinidad 
tornade lomas y desfiladeros abruptos. En ciertos sectores el relieve se mis regular, 

permitiendo el ensnchamiento de los rios y facilitando la navegaci6 n (Moore y Paucar, 1983). 

Las diversas Zonas de Vida existentes, presentan una flora sumamente variada, cuyo 

conocimiento debe compilarse mediante la realizaci6n de estudios. 

El conocimiento de la fauna es igualmente muy general. Sin embargo, se consideran 
caracteristicas importante3 sobre este aspecto, principalmente en el sector bajo de la Reserva. 

En la zona alta, la fauna ha sufrido serios perjuicios por la intervenci6n humana. 

Limitaciones en el Maneio: 

En la zona alta existen algunos conflictos debido al predominio de la propiedad privada, 

especialmente en ireas de paramo. Por otra parte, el potencial mineral de las zonas adya

la Reserva y ain de ireas al interior de la misma, constituye una permanentecentes a 
amenaza, en caso de determinarse posibles exploraciones econ6micamente rentables para el 

Estado. 

El Mapa A.14 identifica una localizacion aproximada de algunos problemas, rasgos 

sobresalientes, uso, actividades y afectaci6n humana que limitan un mejor manejo del Area. 

Reserva Ecologica Manglares Churute 

Establecimiento Leial vDefinici6n de Limites: 

Acuerdo Interministerial No. 322 de julio 26, 1979. 

Sficie 35.000 ha. 

Ubicacin Provincia del Guayas. 

Provincia Bi6tica: Bosque Seca Ecuatoriano y de Manglar. 

Z lnL LYida1 Bosque muy seco Tropical. 

Caracteristicas Generales del Area: 

La Reserva ocupa parte de las zonas montaiosas de la Cordillera Churute y sus ireas 

contiguas de manglares en el Golfo de Guayaquil. La parte alta esti formada por nueve 

cerros que forman parte de la Cordillera de Churute, presentando una topografia irregular, 
En esta zona y rodeada por los cerros ocon pendientes variables entre 600 y 900 msnm. 

lomas, se encuentra una laguna de aproximadamente 8 Km de superficie, de formaci6n 
pluvial, que recoge el escurrimiento proveniente de las montafias que la rodean. Esta zona 

mantiene todavia bosques en su estado natural, con caracteristicas propias de la Zona de Vida 
Se ha convertido en refugio para la fauna silvestre perseguida. LaBosque seco Tropical. 


caracteristica de sus suelos, ficilmente erosionables y la topografia irregular, exigen extremas
 

medidas de protecci6n. Los manglares, ecosistemas estuarino-pantanos:s, son extraor

dinariamente ricos en importantes recursos de fauna y, aunque han sido bastante intervenidos, 

poseen todavia ireas naturales. El recurso de mayor interis en el manglar, actualmente, es 



el camar6n y aquellas especies de mayor valor comercial estin sometidas a intensa explotaci6n por 

la actividad de las camaroneras (Universidad de Guayaquil, 1976). 

Limitaciones en el Maneio: 

La constante presi6n para instalaci6n de camaroneras al interior de la Reserva constituye el 
mayor peligro para su integridad, problema que se va agudizando por la transformaci6n de 
las areas adyacentes en piscinas camaroneras, mediante un creciente comercio de tierras. 

El Mapa A.15 identifica, aproximadamente, la localizaci6n de problemas y rasgos 
sobresalientes, de uso y afectaci6n humana que afectan negativamente el manejo del Area. 

Reserva de Producclon Faunistica Cuyabeno 

Establecimiento Legal v Definici6n de Limites: 

Acuerdo Interministerial No. 322, de julio 26, 1979. 

Superficie: 254.000 ha. 

Ubicacin: Nororiente de la Provincia de Sucumbios. 

Provincia Biotica Amazonas.
 

Z.anLd.idYJa: Bosque hfimedo Tropical.
 

Caracteristicas Generales:
 

La Reserva comprende principalmente la cuenca del Rio Cuyabeno, que lo recorre
 
longitudinalmente de Occidente a Oriente. Este rio recoge, en su recorrido hacia la parte baja,
 
rios pequenos, riachuelos y desagues de lagunas que enriquecen su caudal. 

Presenta un relieve variable con relaci6n a la direcci6n oeste-este, ofreciendo una topografia 
cambiante entre accidentada, lomas altas, y partes bajas y planas, que se encuentran inundadas 
permanentemente debido al drenaje deficiente. La vegetaci6n es variable conforme cambian 
las condiciones del relieve, desde lomas bien drenadas con presencia de esrnecies caracteristicas 
del Bosque humedo Tropical, hasta areas pantanosas cubiertas por grandes extensiones de 
palmas (Coello y Nations, 1987). 

La fauna incluye especies de gran importancia, pudiendo citarse al manati o vaca marina 
(Trichechus inunguis) y al delfin de rio (Inia geoffroensis); asi como numerosas especies de 
aves.
 

Interesantes recursos escenicos, formados por amplios sistemas lacustres ofrecen amplias
 
posibilidades turisticas.
 

Limiaciones en el Maneio:
 

En el interior del irea viven las comuiiidades Sionas-Secoyas, grupos nativos que realizan sus
 
actividades en un circulo de politica socio-econ6mica muy especial, que les ha permitido
 
defenderse de presiones e influencias externas.
 



Las actividades petroleras provocaron la apertura de infinidad de vias de acceso a ia parle 

occidental del Area, que permitieron el ingreso y establecimiento de numerosos colonos. Esta 

situaci6n ha obligado a decidir tratamientos especiales (probablemente ampliacion del irea 

hacia la zona oriental) para salvaguardar la integridad del ,cosistema y permita el 

cumplimiento de los objetivos fundamentales asignados a esta categoria de manejo. 

Reserva Blol6gica Limoncocha 

Establecimiento Legal: Acuerdo Ministerial No. 394, septiembre 23, 1985. 

Definici6n de limites: Acuerdo Ministerial No. 359, octubre 29, 1986. 

Sunwfii: 4.600 ha.
 

Ubicaci6 Provincia de Sucumbios, cant6n Shushufindi.
 

Provincia Bi6tica: Amazonas. 

Za_.de.Vi. : Bosque himedo Tropical. 

Caracteristicas Generales del Area 

El irea comprende la Laguna de Limoncocha y zonas adyacentes. Un gran porcentaje de la 

superficie corresponde a bosque primario que presenta condiciones muy variables en su 

drenaje; incluyendo zonas temporalmente inundables. Un porcentaje menor corresponde a 

bosque secundario con caracteristicas igualmente variables en cuanto a su drenaje. El resto 

de la superficie del ,rea (aproximadamente el 12%) esta cubierto por matorral de pantano, 

temporal o permanentemente inundable. Se caracteriza el irea por su diversidad en especies 

de avifauna, por ejemplo, en solo 12 Km 2, se han inventariado 347 especies. Se considera 

que, en lo referente a otras clases zool6gicas, la situaci6n probablemente es similar; aunque 

algunas especies de mamiferos y reptiles mayores han sufrido serios impactos en la estabilidad 

de sus poblaciones (Paucar, 1985; Ulloa, 1988). 

El Mapa A.21 identifica la ubicaci6n de un campamento militar y sitios de concentracion de 

visitantes, aspectos que de algun modo limitan un eficiente manejo del Area. 

Reserva Forestal de Asentamlento Comunal Awi 

Establecimiento Legal vDefinici6n de limites: 

Acuerdo Ministerial No. 016 de septiembre 13, 1988. 

Sucerficie: 101.000 ha. 

Ubicaci6n: Provincias de Esmeraldas, Carchi, en jurisdicci6n de los Cantones San Loren
zo y Tulcin, respectivamente. 

humedo Tropical; Bosque muy humedo Premontano; BosquedBosque 
muy himedo Tropical; Bosque pluvial Premontano. 

http:Za_.de.Vi


Caracteristicas 	Generales del Area 

Comprende amplias zonas representativas del Bosque himedo Tropical del Pacifico, 
caracterizado par la presencie de una gran diversidad de especies de flora y fauna (comparable 
a la regi6n del Choc6, en Colombia). Presenta un relieve sumamente irregular, con predomi
nio de terrenos accidentados, antes de llegar a la Ilanura litoral. El irea esti regada por cinco 
rios principales: San Juan, Camumbi, Mira, Mataje y Tululbi. 

Las condiciones especiales de suelo y clima, sumadas a la irregular topografia de la zona, 
constituyen un limitante para el uso agropecuario. La poblaci6n indigena de la regi6n ha 
venido utilizando, tradicionalmente, un sistema de uso restringido del suelo, mediante la tala 
de pequefias superficies del bosque, donde las condiciones topogrificas no son extremas, para 
realizar cultivos agricolas, estrictamente, para subsistencia. 

Caracteristicas de gran valor bio-ecol6gico y las restricciones para uso agropecuario, 
convierten al irea en una especial zona de conservaci . donde se requiere el racional uso del 
suelo que permita un aprovechamiento agropecuario que no atente contra las frigiles 
condiciones ecol6gicas presentes (Ministerio de Agricultura y Ganaderia, 1988). 

La declaratoria de la Reserva esti orientada a la conservaci6n de los recursos naturales del 
area y al aprovechamiento racional de los mismos, por parte de la comunidad Awa, segiin 
expresa el Art. 2 del Acuerdo Ministerial de su establecimiento, que dispone: "la Unidad 
Ticnica Ecuator;ana del Plan de Ordenamiento y Desarrollo de la Reserva Etnica y Forestal 
Awi, constituida mediante Acuerdo Ministerial No. 00346 del 26 de julio de 1987, con la 
asistencia ticnica del Estado, elabore el correspondiente Plan de Manejo del irea, que 
comprenderi fundamentalmente la conservaci6n de los recursos naturales existentes, su 
reposici6n permanente y el aprovechamiento exclusivo de sus productos por parte de la 
Comunidad Indigena Awi con fines de sostenimiento y subsistencia, en orden a preservar sus 
valores itnicos, costumbristas, religiosos y otros que permitan su propio desarrollo". 

Con respecto a su administraci6n, en el Art. 3 de la misma disposici6n legal se manifiesta que 
la Reserva se incorpora al rigimen forestal, cuya administraci6n es responsabilidad de la 
Direcci6n Nacional Forestal del Ministerio de Agricultura y Ganaderia. 

A continuaci6n 	se describen algunas ireas que han sido declaradas Bosques Protectores (Patrimonio 
Forestal del Estado) y que, en la Estrategia 1976, fueron considerados como ireas potenciales para 
incrementar el Sistema Nacional de Areas Protegidas (Sistema Ampliado). Consta ademis, el Bosque 
Protector Pasochoa, que esti sometido a un manejo especial por parte de la Fundaci6n Natura. 

Bosque Protector Sumaco 

Establecimient og Acuerdo Ministerial No. 362 de 3 de septiembre de 1987. 

Dfinici6n do Limites: Acuerdo Ministerial no. 476 de 23 de noviembre de 1987. 

SuDerficie: 	 100.045 ha. 

Ubicaci n 	 Estribaciones del Cerro Sumaco y cuenca alta del Rio Suno, en la provincia del 
Napo. 



hiimedo Tropical; Bosque muy hfimedo Premontano; BosquedBosque 
muy humedo Montano Bajo; Bosque Premontano; Bosque muy hu
medo Tropical; Bosque pluvial Premontano. 

Caracteristicas Generales del Are 

Constituye parte de la zona recomendada por la Estrategia de 1976 para el establecimiento de 

un irea protegida, como parte del Sistema Amrliado de Conservaci6n. 

El informe ticnico que justifica y reromienda la protecci6n de esta irea (Ministerio de 

1937c), precisa que la misma presenta "un relieve socavado, conAgricultura y Ganaderia, 

pendientes del 4G% al 70%; y tambien de tipo algo escarpado con pendientes mayores al 70%".
 

Sefiala que la mayor parte del irea presents bosques naturales no intervenidos. Sin embargo,
 

en la margen derecha del Rio Hollin el bcsque ya ha sido intervenido y en algunosafiade, 
ha sido sustituido por pastos y cultivos arbustivos. Sus suelos estan catalogados ensectores 

las clases IV a X. El sistema de drenaje esta constituido por los cursos superiores de los rios 

Hoin, Pucuno, Cotapino, Chacayacu y Payamino. 

la existencia de abundante fauna conLas condiciones tiaturales de la zona favorecen 
numerosas especies de mamiferos y reptiles. 

Su declaratoria por solicitud del Ministerio de Obras Pfiblicas y Comunicaciones, tiende, entre 

otros objetivos, a proteger la carretera Hollin-Loreto-Coca. Sin embargo, de los estudios 

preliminares realizados, a cuyo informe se hace referencia, se puede concluir que se justifica 

plenamente la protecci6n integral de la zona, considerando las especiales condiciones de clima, 

suelos y topografia, asi como la importancia de sus recursos naturales. 

Respecto a su nanejo, el Acuerdo Ministerial respectivo dispone que la Direccion Nacional 

con "la participaci6n directa del Ministerio de Obras Piblicas y Comunicaciones,Forestal, 
un plan de manejo integral del irea declarada como de bosques y vegetacionelabore 

protectores, que contemple fundamentalmente su conservacion, proteccion, recuperacion y 

racional"; puntializando que su administracion compete, exclusivamente, al Ministeriouso 

de Agricultura y Ganaderia a travis de la Direccion Nacional Forestal.
 



ANEXO 3
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CETUR-Corporaci6n Turismo del Norte. 
Comunidad de Santa Barbara 
Lider de la Uni6n de Organizaciones Campesinas de 
Cotacachi. 
Lider de la Uni6n de Organizaciones Campesinas e 
Indigenas de Cotacachi. 
Jefe de ASA. 
Distrito Forestal de Imbabura 
Comunidad Quitumbe 
Comunidad Durango 
Comunidad Altotambo 
Hacienda Pinan 

Inte. Parque Nac. Cotopaxi 
Subte. del Parque Nacional Cotopaxi 
Teniente Politico de Pastocalle 
Tenencia Politica de Pastocalle 
Teniente Politico de Mulalo 
Arq. Museo Bco. Ctral. Ecuador 
Lider del Barrio Panzaleo 
Barrio Panzaleo 
MAG. Parques Nacionales 
Clirsen-Eris Jefe Administrativo 
AID 
Pastocalle 
AID Proyectos DINAF 
U. Catolica, Estud. Biologia 
Jefe Area Parque Nac. Cotopaxi 
DINAF 
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ANEXO 4 

ANALISIS DE LAS CONCLUSIONES DE LOS TALLERES
 
DE ACUERDO CON LOS CRITERIOS DE USAID
 

Y CON CRITERIOS ESTRICTAMENTE ECONOMICOS
 

Criterlos para analizar I" conclusiones y recomendaclones 

presentadas por los participantes en los Talleres: 

Economicos: Estrategla de USAID: 

1. 	 Equidad (distribuci6n) 1. Equidad 
2. 	 Eficiencia 2. Institucional 
3. 	 Institucional 3. De politica 
4. 	 Ninguno 4. De informaci6n 

5. 	 De diseminaci6n 
6. 	 Relativo a poblaci6n 
7. 	 Ninguno 

RESERVA COTACACHI-CAYAPAS 
Criterios: 

Conclusiones: Economico USAID 

a. 	 Apectos Ecolgicos: 

1. 	 Necesidad de delimitar la reserva ecol6gica 3 2 

2. 	 Construcci6n de vias de acceso a las comunidades para 
incentivar la actividad turistica en las zonas aledafias a la 
Reserva Ecol6gica. 2 3 

3. 	 Fortalecimiento de la Educaci6n Ambiental 3 5 

4. 	 Asistencia de la DINAF para reforestar 3 2 

5. 	 Coordinaci6n de Instituciones nacionales y multinacionales 
vinculadas . irea para que trabajen en la mencionada irea 3 2 

6. 	 Capacitaci6n de las Comunidades 3 5 

7. 	 Utilizaci6n de la mineria como fuente de trabajo para las 
comunidades indigenas vecinas a la reserva ecol6gica 2 1 

8. 	 Recaudaci6n de rondos para reforestar via constituci6n de un 
"fondo de garantia" de las compafiias mineras que explotan los 
recursos naturales del lugar I I 



9. 	 Forialezimiento do las lzyes agrarias 3 2 

10. 	 Capacitrci6n de los guardapsrques y aumento de su personal en 
el irza 3 2 

11. 	 Reforwza- ei cuidado de las cuencas hidrograficas a fin de evitar 
la erosion de los weins 2 5 

12. 	 Coordinpci6n de o-gMmismoi oficiales y no oficiales asi como de 
fundaclones privadw, como la Fundaci6n Natura, y 
asociaciones de indigenas, parm el cuidado de la reserva 3 2 

13. 	 Fromover I&investigaci6n cientifica sobre la reserva ecol6gica 3 4 

b. 	 Aspectos Sociales: 

1. 	 Definir lz demarcsci6n geogrifica de ]a reserva ecol6gica 3 2 

2. 	 Revisar los criterios que pjedominaron en la formulaci6n de la 
Ley del XERAC paTa 1a adjudicaci6n de tierras 3 3 

3. 	 Reforestur las zonas de amortiguamiento con especies nativas 2 3 

4. 	 Fortalecer la coordinacion de la DINAF y las organizaciones 
campesinas para desarrollar otras actividades distintas a las 
tradicionales de agricultura y ganaderia 3 2 

5. 	 Reinver"ir los ingresos que tiene la DINAF por concepto de 
tsa y derechos de entrada y uso de las ireas de reserva en' 
distintas acti;'idades que sirvan para teforzar la acci6n de la 
misma DINAF 2 3 

6. 	 En cuanto al turi'mo, debe proponerse un convenio entre 
CETUR y al Ministerio de Agricultura a fin de desarrollar el 
turismo de acuerdo a los t~rminos que se estipulan en el plan 
de manejo de la reserva Cotacachi-Cayapas 3 2 

c. 	 Aspectos Econ6micos: 

1. 	 Es urgeuite definir la delimitaci6n fisica de la reserva ecol6gica 3 2 

2. 	 Es urgente tambiin delimitar aproximadamente la zona de 
amortiguamiento de la reserva 3 2 

3. 	 Definir alternativas de actividades econ6micas que podrian 
desariollarse dentro de las comunidades indigenas que se yen 
afectadas por la prohibici6n de ingresar a la reserva ecol6gica 
con fines de explotac,&6n de los recursos naturales 2 3 



4. 	 Reforestar con la ayuda del Ministerio de Defensa, via 2 2 
conscripci6n militar forestal 

5. 	 Divulgar la Ley Forestal y el plan de manejo de la reserva 
Cotacachi-Cayapas en las zonas de amortiguamiento 3 5 

6. 	 Crear el afio rural para los egresados de agronomia. Este 
potencial humano podria incorporarse como fuerza de trabajo 
en la reserva 3 2 

PARQUE NACIONAL COTOPAXI 

a. 	 Aspectos Ecologlcos: 

1. 	 Desarrollar Programas de Educaci6n Ambiental, en general, y 
con respecto al uso del Parque Nacional Cotopaxi 3 5 

2. 	 Conseguir, a travs de modificaciones a las regulaciones 
pertinentes, que el dinero que se recaude en el Parque Nacional 
Cotopaxi se reinvierta totalmente en el Parque 2 3 

3. 	 Desarrollo de cultivo de truchas y caceria de conejos a fin de 
recuperar proteinas para los comuneros a,',ntados en zonas 
aledafias 1 6 

4. 	 Reforestaci6n de los terrenos vecinos al Parque Nacional a 
traves de una acci6n efectiva de la DINAF, quien deberia 
encargarse de la provisi6n de semillas 2 3 

5. 	 Coordinaci6n y vinculaci6n de CETUR con las autoriudades 
del Parque Nacional Cotopaxi a fin de desarrollar proyectos 
turisticos 3 2 

6. 	 Convenio entre e Museo del Banco Central del Ecuador y el 
MAG para desarrollar programas tendientes a la recuperaci6n 
hist6rica-arqueol6gica de la zona 3 2 

7. 	 Concientizar a los comuner-s acerca de la importancia de 
proteger las cuencas hidrogrificas para evitar la erosi6n de los 
suelos 3 5 

8. 	 Integraci6n de la comunidad al Parque Nacional a travs del 
seguimiento de este taller, con reuniones en las que se 
discutan los problemas comunes. El Intendente del irea puede 
coordinar dichas reuniones 3 6 



b. 	 Aspectos Soclales: 

1. 	 Delimitaci6n real y definitiva del irea del Parque Nacional 
Cotopaxi para definir derechos de propiedad. Esta acci6n 
facilitaria cualquier decisi6n de expropiar la tierra, si hay 
justificativo, es decir si la tierra en cuesti6 n no esta 
debidamente aprovechada. De lo contrario le corresponderia al 
Estado 	comprar la tierra no expropiable a los propietarios con 
derecho de propiedad sobre estas tierras 	 3 2 

2. 	 Denunciar oportunamente a los cazadores furtivos ante la 
autoridad competente. Exigir al abogado de la DINAF el 
debido seguimiento durante todas las etapas del proceso 
judicial que se inicie contra los cazadores. Se precisa divulgar 
los nombres de los mismos a travis de instituciones como la 
Fundaci6n Natura a fin de sancionarlos moralmente 3 2 

3. 	 Fortalecer las relaciones del Intendente del Parque Nacional 
Cotopaxi y de los tenientes politicos de las comunidades, a fin 
de solucionar los problemas dentro del parque, sin necesidad de 
recurrir a instancias superiores. Dicha vinculaci6n permitiria 
ademas Ilevar a cabo proyectos de desarrollo econ6mico 3 2 

4. 	 Educaci6n Ambiental. Concientizar a las comunidades acerca 
de la importancia de mantener el Parque Nacional 3 5 

5. 	 Facilitar el aprovechamientio de la leia que resulte de la poda 
y del raleo del bosque de pinos del irea del Boliche, previa
 
autorizaci6n del Intendente del parque, por parte de los
 
comuneros de la zona
 

6. 	 Nombramiento de guardaparques ad-honorem, con la funci~n 
de salvaguardar el patrimonio forestal del Parque Nacional 3 2 

C. 	 Aspectos Economlcos: 

I. 	 Descentralizar el turismo del irea de El Boliche conduci~ndolo 
hacia ireas internas del Parque, previa la construccion de 
senderos y facilidades para acampar 2 4 

2. 	 Capacitaci6n de guias extraidos de la poblaci6n de los 
larededores del parque (comuneros, vecinos del parque) 3 6 

3. 	 A fin de promover el turismo nacional hacia el parque se 
necesitan obras de infraestructura que deberian ser 
desarrolladas por las autoridades centrales, provinciales y 
cantonales 2 3 

4. 	 Revertir el dinero recaudado en el Parque en obras 
desarrolladas por las autoridades de la DINAF 2 3 



5. 	 Desarrollar proyectos de cria de cuyes y conejos, y cultivo de 
hortalizas para beneficio de la poblaci6n que vive en la zona de 
amortiguamiento 2 6 

6. 	 Construcci6n de un paradero para expendio de comida, venta 
de souvenirs, etc. como alternativa economica para mejorar los 
medios de vida de los vecinos del lugar 1 1 

7. 	 Utilizaci6n de las vias internas de acceso al Parque, su 
mantenimieuto y adecuaci6n pamt aprovechar mejor de la 
explotacion turistica 2 7 

8. 	 Investigaci6n de los hibitos del puma y, en general, de la 
fauna del parque nacional con el fin de precautelar su aumento 
poblacional y su conservaci6n 3 4 

9. 	 Reemplazar los hatos de Sanado bovino por llamas con el fin de 
incorporar al parque una fauna que es p-itiva de los piramos 
andinos 2 3 

10. 	 Reforestar el parque con especies nativas. Incorporar al 
ecosistema del parque especies nativas como el mortifio, fruta 
que tiene gran demanda en el mercado nacional 2 3 

11. 	 Desarrollar estudios de forestacion con el objetivo de restituir, 
en lo posible, el bosque primitivo o primario, especial de esta 
zona templada 3 2 

12. 	 Pam efectuar el raleo de los pinos se debe seguir un trfimite 
burocritico interminable, por lo que se considera necesario que 
se autorize a los intendentes del irea tomar estas decisiones 3 2 

MANGLARES CHURUTE 

a. 	 Aspectos Econ6micos: 

1. 	 Que se incluya a todas las instituciones pfiblicas y privadas que 
tienen interns en la zona en las decisiones que se tomen 3 2 

2. 	 Que se tome en cuenta a las comunidades de la zona de la 
reserva y de la zona aledafia en las decisiones que se tomen 3 2 

3. 	 Evaluaci6n de los planes de manejo y disefio de nuevos planes 
por parte de la DINAF y otras instituciones relacionadas con la 
zona 4 3 

4. 	 Revisi6n e identificaci6n del marco legal y posibles reformas 
institucionales y legales para un mejor manejo de la zona 3 2 



5. 	 Creaci6n de un conjunto de regulaciones administrativas para 
poner en marcha el plan de manejo que se disefie 3 2 

6. 	 Tomar en cuenta la necesidad de efectuar anilisis de impacto 
ambiental cusndo de evalien proyectos de desarrollo 2 3 

7. 	 Tomar en consideraci6n que los usos de los recursos pueden 
verse desde diversas perspectivas, cientifica, econ6mica, social 
y legal, cuando se elaboran proyectos y planes de manejo 4 7 

8. 	 Necesidad de establecer una zonificaci6n 
acuerdo al uso real de los recursos de la zona 

9. 	 Establecer una politica educacional y de 
comunidades involucradas 

b. 	 Aspectos Sociales: 

de la reserva de 
2 3 

difusi6n entre las 
3 5 

1. 

2. 

Considerar la reserva Manglares-Churute en el contexto global 
del Golfo de Guayaquil 
Como conclusiones aplicables a lns demas areas naturales de ia 
costa del Ecuador y como componentes de los planes de 
manejo, se suguiere lo siguiente: 

2 3 

a. Que las normas juridicas sobre planes de manejo 
incluyan ooligatoriamente provisiones sobre la factibilidad de 
actividades productivas p".ra los habitantes de las zonas 
perimetrales, especialmente turisticas dentro del irea y en sus 
zonas aledanias 3 2 

b. Que los planes de manejo integren proyectos que 
aborden las necesidades inmediatas de las comunidades 
aledaias a la reserva desarrollando programas de extensi6n I 1 

c. Incluir un componente importante 
ambiental en los planes de manejo de la reserva 

de educaci6n 
3 2 

d. Que para la administraci6n de las ireas de manejo se 
contemple la participaci6n de entidades regionales sin fines de 
lucro y las comunidades de la zona segun el modelo de los 
comites asesores del Programa de Manejo de Recuros Costeros 
(PMRC) 3 2 

e. Promover el uso intensivo del irea con fines cientificos 
y con la participaci6n do las universidades y escuelas 
politcnicas del pais u otras entidades interesadas en estos 
asuntos 2 3 



C. 	 Aspectos Economncos: 

1. 	 Para subsanar el problema de la falta de recursos econ6micos 
de ]a reserva ecol6gica se plantean las siguientes soluciones: 
a. 	 Ecoturismo 
b. 	 Explotaci6n racional de recursos naturales 
C. 	 Cobrar una tarifa para ingresar a la reserva 2 3 

2. 	 Sobre los conflictos socio-ecov6micos derivados de la tenencia 
de la tierra se propone to siguiente: 
a. 	 Delimitaci6n fisica de la reserva ecol6gica 
b. Realizar un inventario socio-econ6mico bajo las
 
siguientes lineas:
 
- delimitaci6n juridico-administrativo de las oricinas del
 
IERAC
 
- identificacion de los propietarios de la tierra, con justo titulo
 
de propiedad, dentro de la reserva
 
- Investigaci6n socio-econ6mica de la explotaci3n de recursos
 
dentro de la reserva (captura de cangrejos, captura de larvas,
 
pesca, ecoturismo, manejo de recursos naturales, incluyendo la
 
restauraci6n de los ecosistemas)
 
c. Establecimiento de un sistema de zonas de 
amortiguamiento 3 2 

3. 	 El problema mayor identificado es la falta de investigacion, 
frente a lo cual se propone: 
a. Formular una politica de investigaci6n dentro de las
 
zonas de la reserva
 
b. 	 La DINAF deberia coordinar los asuntos referidos a la 
investigaci6n entre las instituciones gubernamentales y 
particulares 3 2 

PARQUE NACIONAL MACHALILLA 

a. 	 Aspectos Ecologlcos: 

1. 	 Uno de los principales objetivos del Parque Nacional Machalilla 
es la protecci6n de los recursos naturales contra acciones no 
conservacionistas de las poblaciones vecinas, incluyendo entre 
las principales a la caceria, tala de bosques, destrucci6n de la 
vegetaci6n natural 2 3 

2. 	 Dentro del Parque y en sus alredores viven comunidades de 
campesinos que explotan los recursos. Se plantea entonces la 
necesidad de dar alternativas a estas comunidades para que 
puedan desarrollarse sin alterar grandemente el medio, 
siguiendo los principios de conservacion 

3. 	 Hay que diferenciar los tipos de desarrollo y de actividades que 
deben realizarse en las comunidades dentro del Parque, los 



mismos que deben circunscribirse en los objetivos de este y las 
comunidades que viven alrededor del Parque. Ademas hay 
diferencias entre las comunidades por su ubicaci6n en 
diferentes ecosistemas con caracteristicas climiticas, de 
vegetaci6n distintas por lo cual las actividades de desarrollo en 
cada una deben ser adaptadas a su realidad 4 7 

4. 	 Es importante que sea la comunidad la que busque su 
tecnologla, sus proyectos, no tecnologias ni soluciones dadas por 
ticnicas de fuera. Es necesario rescatar conocimientos 
tradicionales que deben difundirse 

3 4 

5. 	 Un ejemplo de desarrollo conservacionista se prt'senta en la 
Comuna Agua Blanca. La comunidad se halla organizada 
mantiene un proyecto de huertos familiares y criaderos de 
chanchos y esti muy relacionada con la conservaci6n del 
parque. Es un proyecto que tiene financiamiento externo 2 7 

6. 	 Hay que pensar tambiin en la autogesti6n para que las 
actividades de desarrollo que se generen tengan su propio 
financiamiento. Ejemplo: desarrollo turistico. Puerto Lopez 
tiene muchas posiblidades a nivel internacional ya que ofrece 
esenarios de gran valor playas, la isla de la Plata y otros lugares 
pintorescos 2 7 

7. 	 Hay comunidades que viven en los limites del parque y que se 
dedican a actividades agricolas pero que no pueden conseguir
 
criito del Banco Nacional de Fomento proque legalmente sus
 
tierras estin dentro del Parque Nacional. Se sugiere entonces:
 
= que se formulen proyectos agricolas con sembrios de
 
ciclo co-to
 
- que se financie infraestructura turistica
 

b. 	 Aspectos Soclales: 

1. 	 Existe necesidad de conciontizar a la poblaci6n sobre asuntos 
relativos al manejo del parque, especialmente a la poblaci6n en 
edad escolar y a nivel medio 3 5 

2. 	 Se debe resolver los problemas que tienen que ver con la 
delimitaci6n del parque y con los limites de las propiedades 
existentes dentro del parque 3 2 

3. 	 Es necesario difundir mayor informaci6n sobre el parque 3 5 

4. 	 Se considera conveniente capacitar a la poblaci6n sobre 
alternativas de uso racional de los recursos: ganaderia, 2 3 
agricultura y reforestaci6n 



5. 	 Se recomienda se fomente la organizaci6t a nivel de 
comutuidad y a nivel de organizaciones 3 2 

6. 	 Es importante que la poblaci6n irtervenga en el proceso de 
ivvestiga, i6n y que tenga una participaci6n directa en los 
pircyectots que se ejecutan 1 1 

C. 	 Aspectos Economicos: 

1. 	 No hay una completa delimitaci6n del irea del parque 3 2 

2. 	 No existe legalizaci6n de las tierras de la comunas 3 2 

3. 	 Faltan vias de penetraci6n para sacar los productos de ia zona 2 3 

4. 	 Falta du fuentes de trabajo permanente, lo que obliga a la 
poblaci6a joven a emigrar a los centros poblados 2 3 

5. 	 La coordinaci6n interinstitucional no es efectiva y debe 
reforzar,3 3 2 

6. 	 Delimitaci n del irea del parque para Ilegar a un 
entendimiento para delimitar las propiedades que se encuentran 
dentro del parque 3 2 

7. 	 Que se gestione la construcci6n de las vias de comunicaci6n 2 3 

8. 	 Que se regule la captura de larvas de camar6n 3 2 

9. 	 Que se cree un comiti de apoyo para la conservaci6n del 
parque 3 2 

10. 	 Promover la coordinaci6n entre las diversas instituciones 
involucradas en la conservaci6n del parque 3 2 

11. 	 Que se elaboren proyectos capaces de generar ingresos para la 
poblaci6n I 1 

RESERVA ECOLOGICA CAYAMBE-COCA 

a. 	 Aspectos Ecologlcos: 

1. 	 Falta de coordinaci6n interinstitucional para establecer ireas 
de competencia y ireas de cooperaci6n. (Esta sugerencia surge 
de experiencias con relaci6n a la concesi6n de tierras sin 
considerar el criterio de la DINAF.) 3 2 

2. 	 Problema de tenencia de la tierra: necesidad de una 
delimitaci6n fisica de las ireas y una protecci6n formal a 



traves de un cuerpo legal. Esta es la condici6n bisica para 
hablar del manejo sostenido de los recursos con participaci6n 
de las comunidades locales 3 2 

3. 	 Elaborar y complementar estudios socio-econ6micos de las 
ireas que aporten criterios claros sobre el uso actual de la tierra 
y que permitan delinear politicas de distribucion de la tierra y 
uso racional de los recursos 3 2 

4. 	 Realizar estudios biol6gicos sobre los recursos naturales de las 
3 2areas 

5. 	 Delinear un plan de manejo para las zonas de amortiguamiento 
de las ireas protegidas que permita implementar modelos 
productivos, ecologicamente viables, mas intensivos y 
eficientes. Ejemplo: criaderos y obtenci6n de frutos silvestres y 
plantas medicinales 2 3 

6. 	 Delinear programas agroforestales aplicadas a grupos itnicos y 
colonos que refuercen la experiencia que tienen en el manejo 
de huertos familiares 3 4 

7. 	 Capacitar a las poblaciones para que asuman la responsabilidad 
de manejar las ireas y optimizar el uso de los recursos locales y 
mejorar asi el nivel de vida 3 5 

8. 	 Establecer un programa permanente de educaci6n ambiental 
para las poblaciones que viven dentro de !as ireas o en sus 
zonas de influencia 3 5 

9. 	 Fortalecer los mecanismos de control legal y operativo para 
disminuir el impacto ambiental de las actividades hidrocar
buriferas y mineras 3 2 

10. 	 Normar y reforzar los mecanismos de explotaci6n maderera 3 2 

11. 	 Instalar industrias de procesamiento de madera a nivel local 
para que los beneficios que genere esta actividad permanezcan
 
en la zona 
 1 1 

12. 	 Se recomienda incorporar a la zona de Sumaco en el Sistema 
Nacional 	de Areas Protegidas y darle una categoria de manejo 

2 7adecuado a sus condiciones especificas 

4 713. 	 Elaborar un plan de manejo del irea de Sumaco 

14. 	 Controlar y normar las actividades de explotaci6n minera en la 
Reserva Cayambe-Coca 3 3 

15. 	 Ver la posiblidad de desarrollar un proyecto de mineria 
artesanal controlada que beneficie a la problaci6n local I I 



16. 	 Fortalecer y ampliar el apoyo a las ireas protegidas con los 
fondos del canje de la deuda 3 2 

b. 	 Aspectos Sociales: 

1. 	 Falta de conocimiento por parte de los altos niveles de decisi6n 
acerca del significado y alcance de las ireas protegidas 3 4 

2. 	 No existe una politica explicita y coherente por parte del 
gobierno respecto a la problemitica amaz6nica y en general 
con respecto al uso racional de los recursos de la regi6n 3 2 

3. 	 La legislaci6n para la regi6n amaz6nica es inadecuada y 
contradictoria. Ejemplos: Ley de tierras Baldias y 
Colonizaci6n, Ley Forestal, Ley de Hidrocarburos, etc. 3 2 

4. 	 No existe coordinaci6n entre las funciones del sector pfiblico 3 2 

5. 	 Las ireas protegidas, las ireas asignadas para la explotaci6n 
del petr6leo son realmente atentados contra los derechos de 
asentamiento humano 4 7 

6. 	 No hay una suficiente participaci6n de las organizaciones 
indigenas para el manejc del Parque Protector Sumaco 4 6 

7. 	 Esti en proceso un plan de manejo del irea de Sumaco por 
parte de la FOIN 4 7 

8. 	 Se implemente planes generales de educaci6n ambiental acorde 
a la realidad 3 2 

9. 	 Llegar a un acuerdo con el Gobierno Nacional sobre politicas 
acordes con las demandas de la poblaci6n amaz6nica, politicas 
que orienten el trabajo que realizan las instituciones pfiblicas y 
privadas de la regi6n 4 7 

10. 	 Que la declaratoria de ireas protegidas y aquellas destinadas a 
la explotaci6n de recursos considere la participaci6n de las 
poblaciones afectadas 4 7 

11. 	 En el caso particular de Sun-dco se debe tomar en cuenta los 
planteamientos de la FOIN 4 7 

C. 	 Aspectos Econ6mlcov 

1. 	 TURISMO. El Estado debe apoyar el esfuerzo privado en el 
desarrollo del turismo orientado a la naturaleza, especialmente 
creando una infraestructura minima dentro de las ireas de 
conservaci6n y su vecindario. Debe haber promoci6n y apoyo 



para que se organicen microempresas turisticas contratadas por 

las organizaciones locales para que los beneficios econ6micos 

del turismo Ileguen a las comunidades 2 3 

2. MINERIA: Aunque no se puede pensar en esta actividad como 

que tienen un impacto social inmediato, si se puede racionalizar 

y hacer mis eficientes aspectos como los lavaderos de oro para 

que traigan mayores beneficios para la poblaci6n. Tambiin se 

puede promocionar el irea amaz6nica para atraer inversiones 

grandes al sector minero de roca no metilicas (rocas de fosfato, 

calizas, asfalto) 2 3 

3. AGRICULTURA: La politica crediticia debe manejarse para 

estimular al campesinado hacia la produccion agricola legal. Se 

debe estimular el desarrollo de la pequenia agroindustria para 
evitar la salida de productos primarios sin valor agregado (cafe, 
cacao, arroz). La intensificaci6n de cultivos en suelos aptos es 

preferible a la intensificacion. El aporte ticnico es 

indispensable. El grupo reconoce el efecto negativo que dene 

el cierre de la frontera con el Peri so'bre la comercializaci6n de 

la producci6n agricola. Este efecto se siente en toda la vida 

econ6mica de la region 2 3 

4. FORESTACION: Hay que buscar soluciones tanto para la 

explotaci6n forestal en tierras comunales como para las fincas 

unifamiliares, hay que tener concienc ;a de la diversidad 

biol6gica de la Amazonia para aplicar estas soluciones. La 

continuidad de programas y proyectos debe asegurarse para 

evitar interrupciones y retrocesos en la. investigacion y 

seguimiento. La acci6n gubernamental en este campo debe 

apoyar al campesino y no ponerle trabas. No se puede exigir 

solo al finquero o al indigena que cumpla con leyes, cuando las 

grandes empresas estimulan las deforestaci6n. Al mismo 

tiempo, los beneficios econ6micos de la madera deben 

repartirse mas equitativamente entre el productor y el 

industrial 2 3 

5. RECURSOS HUMANO&S Hay que buscar el desarrollo de 

recursos propios comprendidos con la problematica de la 
regi6n. Hay que adoptar planes de educaci6n a la realidad 

regional, para evitar la creciente delineaci6n de la juventud 

frente a su medio ambiente 2 3 

RESERVA CUYABENO - PARQUE NACIONAL YASUNI 

a. Aspectos Ecologicos: 

1. Existe falta de apoyo gubernamental en la regi6n 3 2 

2. Falta de coordinaci6n 
trabajan en el irea 

entre las diferentes instituciones que 
3 2 



3. 	 Carencia de programas de transferencia de tecnologia apropiada 
y capacitaci6n de los agricultores en actividades econ6micas 
propias de la zona 2 3 

4. 	 Contradicci6n en cuanto a la legislaci6n existente entre las 
diferentes instituciones 3 2 

5. 	 Falta de programas adecuados de salud ambiental, educacion, 
vialidad, electrificaci6n, entre otros 3 2 

6. 	 Ajustar programas de educaci6n a todo nivel, con infasis en la 
educaci6n ambiental 3 2 

7. 	 Crear un centro de capacitaci6n referente a la utilizaci6n de 
recursos forestales en sitios estrat~gicos 3 2 

8. 	 Fortalecer las investigaciones realizadas por INIAP referente al 
manejo agropecuario 2 3 

9. 	 Apoyar a las microempresas en general. Ejemplo: 
a. 	 Productos elaborados en madera 
b. 	 Programas piscicolas 
c. 	 Tratamiento de caf6, cacao, frutales 
d. 	 Desarrollo de programas ganaderos 
e. 	 Plantas avicolas 
f. 	 Manejo de fauna y creaci6n de zoocriaderos e 

invernaderos 2 3 

10. 	 Promocionar seminarios y talleres de capacitaci6n para colonos 
y comunidades enfocados a: 
a. 	 Conocimienoo de plantas itiles 
b. 	 Utilizaci6n de fauna silvestre 
c. 	 Sistema silvicolas y agroforestales 
d. 	 Organizaciones comunales y cooperativismo 
e. 	 Desarrollo de programas turisticos 
f. 	 Elaboraci6n de artesanias 

2 4 

11. 	 Controlar el uso de plaguicidas en plantaciones agricolas 2 3 

12. 	 Realizar estudios de impacto ambiental en programas de 
desarrollo. Por ejemplo: 
a. 	 Prospecciones y explotaciones petroleras 
b. 	 Prospecciones y explotaciones mineras 2 5 

13. 	 Exigir la imp!ementaci~n de proyctos de desarrollo en 
coordinaci6n con entidades pfiblicas y privadas 3 2 

14. 	 Exigir coordinaci6n interinstitucional para efectivizar los 
diferentes programas y proyectos: Ejemplo: entre el IERAC y 
el programa forestal 3 2 



15. 	 Proteger y reforzar los mecanismos de defensa de las areas 
protegidas de la regi6n 3 3 

16. 	 Los fondos provenientes de los impuestos a la madera que se 
comet-ializa, el costo del ingreso a las ires protegidas, el 
derecho pagado por concesiones mineras y madereras, los 
ingresos por actividades turisticas en ireas protegidas, deben 
ser revertidos a la regi6n a travis de desarrollo de proyectos y 
las zonas que se generan ocupaci6n y recursos i 1 

17. 	 Realizar una reforma al reglamento de la Ley Forestal para que 
incluya articulos que obliguen reforestar ireas utilizadas en 
explotacion forestal 2 3 

18. 	 Creaci6n de viveros forestales por parte del MAG, empresas 
privadas y comunidades indigenas y de colonos 2 7 

19. 	 RevL,i6n de las politicas de adjudicaci6n de tierras del IERAC 
pam evitar la deforestaci6n del bosque tropical 3 3 

20. 	 Se recomienda implementar servicios basicos de salubridad, 
vialidad, electrificaci6n, que permitan evitar un deterioro 
ambiental y elevar la calidad de vida d- la poblaci6n residente 
en el irea 1 3 

21. 	 Promover la investigaci6n y divulgacin del uso racional de 
recursos renovables 2 5 

22. 	 Promocionar el intercambio de experiencia y asistencia t~cnica 
y el conocimiento a nivel local, regional e internacional acerca 
de la riqueza de la zona 4 4 

23. 	 Promover convenios nacionales e internacionales que lleguen a 
niveles locales y sectoriales 4 7 

24. 	 Realizar estudios de ordenamiento del uso de suelos de la 
regi6n amaz6nica del Ecuador 2 4 

b. 	 Aspectos Soclales: 

1. 	 Existe una contradicci6n entre las politicas de desarrollo 
econ6mico y los de conservaci6n de los recursos naturales, 
como se ilustra entre las Leyes de Colonizaci6n y Forestal. La 
explotaciri petrolera se considera prioritaria y se minimiza la 
importancia de otros recursos, la colonizaci6n se considera 
ms importante que el respeto del derecho nativo a la tierra 3 3 

2. 	 Existe ademis un modelo de desarrollo e integraci6n que esti 
en conflicto con los medelos tradicionales del uso de los 
recursos caracteristicos de los nativos 4 7 



3. 	 En la amazonla ecuatoriana especialmente en el Alto Napo hay 
una gran diversidad biol6gica que no es debidamente conocida 4 4 

4. 	 Los indigenas amazonicos, tradicionalmente han desarrollado 
formas de usos de los recursos que han permitido la 
mantenci6n en forma casi inalterable del bosque tropical. En 
la actualidad aspiran a una participaci6n activa en el manejo de 
las ireas de reserva 3 2 

5. 	 Se reconoce que el nivel de conocimientos sobre alternativas de 
uianejo de los ecosistemas amazonicos es bastante bajo, en 
grandes sectores de la poblaci6n que por lo tanto se necesita 
desarrollar sistemas de capacitaci6n y educaci6n sobre el uso 
racional de los recursos 3 5 

6. 	 Los actuales sistemas de producci6n agropecuaria, en los que 
predomina el cultivo de cafi y la ganaderia, estan afectados 
por problemas muy serios que limitan su producci6n y 
productividad y no permiten que los productores eleven su 
nivel de vida 2 3 

7. 	 Revisar las politicas que tienen que ver con el desarrollo de la 
amazonia, dando prioridad a los objetivos de beneficio social 
sobre el econ6mico empresarial 1 

8. 	 Desarrollar procesos de capacitaci6n, coordinaci6n que 
beneficien al personal tecnico que trabaja en la regi6n, asi 
como tambien a colonos e indigenas, enfatizando las 
alternativas de producci6n agropecuaria-forestal, sostenidas 2 4 

9. 	 Que el modelo de desarrollo aplicado a la regi6n se base en sus 
caracteristicas ecol6gicas y socio-culturales y no sea 
consecuencia de un afin casi exclusivo de atracci6n de 
recursos 4 3 

10. 	 Ante el hecho innegable de que el Parque Nacional Yasuni esta 
siendo invadido, a sugerencia de la FCUNAE se recomienda 
que ia administraci6n de dicho Parque se realice con la 
participaci6n activa de las organizaciones indigenas. Existen 
precedentes sobre la participaci6n indigena en el manejo de 
areas y los AWA en el Ecuador 1 1 

12. 	 Que se agiliten los procesos de linderaci6n y adjudicaci6n de 
las tierras 3 2 

13. 	 Es conveniente de demarcaci6n fisica del Parque Nacional 
Yasuni. Parte de esta demarcaci6n podria hacerse mediante la 
implantaci6n de chacras en sus linderos 3 2 

14. 	 El plan de Manejo del Parque Nacional Yasuni, debe difundirse 
para que lo conozca la mayor parte de poblaci6n 3 5 



15. 	 Para que las inquietudes sobre el manejo de las ireas protegidas 
y zonas circundantes tengan seguimiento, es necesario 
conformar un grupo de coordinaci6n que aglutine aquellas 

organizaciones que estin dispuestas a asumir ese compromiso 3 2 

16. 	 Se considera importante el desarrollo de la agroindustria y la 

b~squeda 	de mercados pam productos de la zona, en pequena 
1 1escala 

17. 	 En base a experiencies previas en zonas de antigua explotacion 
se recomienda adoptar nuevos modelos de organizacion,
 
ocupaci6n y uso del suelo en ireas nuevas como las del
 

3 2Centro-Oriente 

18. 	 Es menester presionar a !as compafiias pet.oleras que operan en 

la regi6n para que cumplan con las Leyes nacionales e 

internacionales referentes a la proteccion del medio ambiente y
 
al respeto a las poblaciones locales, especialmente a los pueblos
 

1 1indigenas 

19. 	 Que en Ia elaboraci6n del Plan de Acci6n Forestal se 

incrementen 	 esfuerzos para asegurar la participaci 6 n de 
I Iorganizaciones de base, tanto de colonos como de nativos 

C. 	 Aspectos Econ6micos: 

1. 	 Existe un significativo potencial econ6mico en la regi6n, pese 

a 	 las limitaciones de suelo para las actividade agricolas y 
4 4pecuarias 

2. 	 Existen numerosas organizaciones piblicas y privadas 

orientadas a impulsar el desarrollo sostenido de la region 3 2 

3. 	 Existe la conciencia y concenso general que el desarrollo y la 
4 5conservacion estan intimamente vinculados 

4. 	 La producci6n agropecuaria igual que la posibilidad de su 

diversificaci6n 	 se halla limitada por las dificultades de 
2 3comercializaci6n 

5. 	 Existen ;erios problemas on materia de tenencia de tierras, que 

incluyen areas protegidas, territorios indigenas y propiedades 

de colonos legalmente adjudicadas 1 1 

6. 	 Falta de coordinaci6n institucional y de informaci6n de las 
3 2acciones que estas instituciones realizan 

7. 	 No existe una base organizada regional o zonal que demande 

organicamente el reconocimiento de sus derechos y demandas 1 1 



8. 	 Identificar proyectos para desarrollar en forma racional 
actividades acorde a las caracteristicas de los ecosistemas de la 
regi6n. Estos proyectos deberin tener una orientaci6n social, 
beneficiando a los pequenios y medianos productores 

9. 	 Necesidad de elaborar y difundir un directorio de instituciones 
y organismos que se hallen vinculados a la regi6n que se 
puedan ofrecer asistencia ticnica o financiera para proyectos. 
Ademas la estructuracion de una comisi6n multisectorial para 
promover acciones de desarrollo en la zona. Esta comisi6n 
actuaria como vinculo entre las instituciones no 
gubernamentales y las organizaciones de base que requieren de 
apoyo a sus proyectos 3 2 

10. 	 Fortalecer las negociaciones populares a travis de programas de 
capacitaci6n y educacion 3 5 

11. 	 Buscar la participaci6n estatal junto con la participaci6n 
comunitaria par la dotaci6n de infraestructura que permita la 
comercializaci6n de la producci6n 2 7 

12. 	 Que se planifique en forma definitiva la adjudicaci6n de 
territorios indigenas asi como las areas de colonizacion 
evitando nuevas adjudicaciones en areas protegidas 3 2 

13. 	 Compativilizar el marco legal en todas las instancias que afectan 
a la regi6n (IERAC, INCRAE, Ley de Hidrocarburos, Ley de 
Comunas etc.) 3 2 

14. 	 Impulsar la actividad turistica controlada con la participaci6n 
de las comunidades, creando nuevas fuentes de ocupaci6n e 
ingresos
 

15. 	 Coordinar con el Ministerio de Defensa para lograr que los 
grupos campesinos reciban la capacitaci6n necesaria para 
cumplir sus funciones en areas tan delicadas como las de la 
Amazonia 4 5 
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"CONSERVACION Y DESARROLLO" 

1. Sector Fiblico 

Ing. Mario Jalil R. 
Sr. Jorge Anhalzer 
Sr. Frank Almaguer 
Dr. Edison Chavez 
Ing. Eduardo Calero 
Dr. Luis Luna Gaibor 
Ing. Luis Ramon Lasso 
Arq. Carlos Luzuriaga 
Gral. Joffre Lima 
Sr. Robert Mowbray 
Lcdo. Manuel Navarro 
Dr. Fernando Ortiz 
Dr. Gonzalo Ortiz 
Ec. Francisco Pareja 
Ec. Marcelo Proafio 
Ing. Guillermo Romero 
Arq. Fernando Struve 
Sr. Scott Smith 

2. Sector Privado 

Sra. Bruna de Avila 
Dr. Luis Arriaga 
Ing. Neptali Bonifaz 
Sr. Juan Black 
Dr. Gustavo Cascante 
Arq. Andres Chiriboga 
Dr. Jorge Chang 
Dr. Joshua Dickinson 
Ing. Manuel Durini 
Sr. Zaruat Dassum 
Sr. Nicolas Guillen 
Ing. Joseph Garzozi 
Sra. Yolanda Kakabadse 
Ing. Bruce Kernan 
Ing. Enrique Lasso 
Ing. Gerardo Lozano 
Sr. Luis Maldonado 
Ing. Alberto Robalino 
Dr. Hugo Ramos 
Ec. Roque Sevilla 
Dr. Jorge Soria 
Dra. Dagmar Schweitzer 

Ministro de Agricultura y Ganderia 
Subsecretario de la Sierra, MAG 
Director de USAID/Ecuador 
Diputado, Congreso Nacional 
Director Encargado de INIAP 
Director del IERAC 
Gerente de Petroecuador 
Subsec. del Min. de Energia y Minas 
Ministerio de Defensa 
Oficial de Proyecto, USAID/Ecuador 
Director en Petroecuador 
Especialista en Recursos Naturales, USAID/Ecuador 
Secretario General de la Administraci6n, Presidencia de la Repblica 
Ejecutivo en Petroecuador 
Ejecutivo en Petroecuador 
Director del CONACYT 
Director de CETUR 
Subdirector de USAID/Ecuador 

Sub-Directora de FEPROTUR 
Director Proyecto Recursos Costeros 
Director Ejecutivo de IDEA 
Presidente de la Fundaci6n Charles Darwin 
Periodista de El Comercio 
Gerente de CODESA 
Director Ejecutivo de FUNDAGRO 
Vice-Presidente de TR&D 
Gerente, Corporaci6n Durini 
Preseidente de AIMA 
Presidente de la Federaci6n de Cimaras de la Producci6n 
Ejecutivo de FEPROTUR 
Directora Ejecutiva de la Fundaci6n Natura 
Coordinador del Proyecto, DESFIL/TR&D 
Director Ejecutivo de FEPROTUR 
Presidente de Tropical Forest Action Plan 
Gerente, Metropolitan Touring 
Gerente de CORMADERA 
Consultor en IDEA 
Gerente de Tecniseguros 
Director Tecnico de IDEA 
Consultora, Universidad Cat6lica 



ANEXO 6
 

CARTA DEL RIO NAPO
 

20 de marzo de 1990 

Sefior Doctor Don 
RODRIGO BORJA CEVALLOS 
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA 
En su Desracho.-

Sefior Presidente: 

Los participantes en la Conferencia "Conservaci6n y Desarroll " celebrada en el Rio Napo los dias 26 
y 27 de enero de 1990, despuis de una franca y abierta discusi6n, ponemos a consideraci6n de usted 
lo siguiente: 

1. 	 Es de la mis alta urgencia que el pais tome decisiones y ejecute acciones frente al manejo de 
sus recursos naturales y medio ambiente. La poblaci6n ecuatoriana, en explosivo crecimiento 
demogrifico, esti ejerciendo excesiva presi6n sobre una base limitada de recursos, 
ocasionando niveles dramiticos de pobreza y desigualdad social. 

2. 	 Aunque en el Ecuador existe preocupaci6n y un aparente consenso sobre la importancia de 
atender al problema de los recursos naturales y medic ambiente, dicha conciencia no ha 
logrado generar un liderazgo en los mis altos niveles de decisi6n politica, como para enfrenta o 

valientemente el problema. 

3. 	 Reconocemos que, durante su Gobierno se han tomado acciones fundamentales, como la 
reciente creaci6n de la Subsecretaria de Forestaci6n y Medio Ambiente en el Ministerio de 
Agricultura y Ganaderia, la Subsecretaria de Recursos Naturales y Medio Ambiente en el 
Ministerio de Energia y Minas y la Unidad Ambental en PETROECUADOR. 

4. 	 Las consecuencias del deterioro de los recursos naturales y del medio ambiente afectan al 
presente y futuro del pais, y por lo tanto, la soluci6n al problema es responsabilidad de toda 
la comunidad. 

5. 	 Al acercarse el fin del milenio, la comunidad internacional esti cada vez mis conciente de 
la importancia de proteger los recursos naturales y el medio ambiente en todo el planeta, y el 
Ecuador comparte esta preocupaci6n, mis an considerando la enorme riqueza biol6gica de 
su patrimonio natural. 

En consecuencia queremos sugerir a usted las acciones que pensamoq son prioritarias: 

I. 	 Pedimos que, como Presidente de la Repfiblica, asuma el liderazgo, en el manejo responsable 
de los recursos naturales y el medio ambiente, poniendo al Ecuador a la vanguardia mundial 
en este esfuerzo. 



2. 	 Pedimos que se designe al deoenio de los noventa come la DECADA DE LA 
CONSERVACION Y EL DESARROLLO EN EL ECUADOR y sugerimos que dicho anuncio 
se lo haga el pr6ximo 22 de abril con ocasi6n de la celebraci6n del DIA MUNDIAL DE LA 
TIERRA. 

3. 	 Pedimos que se mantenga el criterio ambiental vomo denominador comun en tdos los 
proyectos de desarrollo y en general en todas las actividades que ejecute la comunidad 
ecuatoriana. 

Estamos concientes que usted asumiri esta gran responsabilidad, equivalente a la que otro3 
mandatarios han asumido al busca" la paz en otras regiones; hay en dia conservaci6n y desarrollo es 
paz. 

laConsecuentemente con la declaraci6n de la Dcada, el pals deberi dar especial infasis a 
investigaci6n, a la educaci6n ambiental y a la legislaci6n pertinentes. 

Con la implementaci6n de estas decisiones, creemos que el resultado para el pals seri que: 

1. 	 Se orientari la relaci6 n arm6nica del hombre ecuatoriano en equilibrio con sus recursos 
naturales y su medio ambiente. 

2. 	 El pals servira de modelo para otros paises como miembro responsable de la comunidad 
mundial y, en consecuencia, estara en una mejor capacidad de recibir el apoyo de dicha 
comunidad, en sus esfuerzos por mantener su extraordinario patrimonio biol6gico. 

3. 	 Se permitira el uso sostenido de los recursos naturales, con beneficios econ6micos, sociales, 
culturales y recreativos con miras a un promisorio futuro a largo plazo para todos los 
ecuatorianos. 

En esta forma, el pals adquirira un compromiso ante el mundo de conducir a la sociedad ecuatoriana 
hacia una nueva forma de desarrollo arm6nico, respetando los procesos que permiten la renovabilidad 
de los recursos naturales y del medio ambiente. 

A pedido y en representacion de las organizaciones privadas participantes en la "Conferencia 
Conservaci6n y Desarrollo del Rio Napo", nos suscribimos. 

De usted muy atentamente, 

rFirmas de las siguientes personas] 

Lcdo. Juan Black Secretario General, Fundaci6n Charles Darwin para Las Islas 
Galapagos 

Ing. Neptali Bonifaz A. Director Ejecutivo, Instituto de Estrategias Agropecuarias, 
IDEA 

Arq. Andres Chiriboga Presidente, CODESA 
Dr. Jorge Chang Director Ejecutivo, Fundaci6n para el Desarrollo 

Agropecuario, FUNDAGRO 
Ing. Manuel Durini Presidente, Corporaci6n Durini 
Sr. Zaruat Dassum Presidente, Asociaci6n de Industriales Madereros, A. I. M. A. 



Sr. Nicolis Guillin 
Sr. Joseph Carzozi 
Sra. Yolanda Kakabadse 
Ing. Enrique Lasso 
Sr. Luis Maldonado 
Ing. Alberto Robalino 
Dr. Hugo Ramos 

Ec. Roque Sevilla 
Dr. Jorge Soria 

Dr. Gustavo Cascante 

Presidente, Banco Caja de Cridito Agricola 
Presidente, Fundaci6n de Promoci6n y Turismo, FEPROTUR 
Directora Ejecutiva, Fundaci6n Natura 
Director, Fundaci6n de Promoci6n y Turismo, FEPROTUR 
Vicepresidente Ejecutivo, Metropolitan Touring 
Presidente Ejecutivo, CORMADERA 
Director, Programa de Mercadeo, Instituto de Estrategias 
Agropecuarias. IDEA 
Ex. Presidknte y Miembro Directorio, Fundaci6n Natura 
Director Ticnico, Instituto de Estrategias Agropecuarias, 
IDEA 
Corresponsal, Diario El Comercio 


