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RESUMEN 

La región sur del Ecuador posee una gran biodiversi-
dad y zonas de conservación nacional e internacio-
nal. El objetivo de este trabajo fue evidenciar la im-
portancia económica de los servicios ecosistémicos 
que brinda el humedal La Tembladera (HLT), ubicado 
en la provincia de El Oro. Se realizó una investigación 
bibliográfica abordando la Convención de Ramsar, 
la Evaluación de los Ecosistemas del Milenio (EM) y 
del Ministerio del Ambiente. Las Partes Contratantes 
de Ramsar promueven la conservación y uso racio-
nal de los servicios de ecosistemas de humedales 
(de abastecimiento, de regulación y cultural); se-
gún la EM, los servicios ecosistémicos representan 
gran importancia económica, donde, la valoración 
económica se ha convertido en un instrumento para 
adoptar políticas de conservación y desarrollo sos-
tenible. El HLT proporciona los servicios descritos en 
Ramsar y EM, abastece de agua a la agricultura y 
ganadería, proporciona alimentos (pesca), regula el 
clima y almacena carbono, y las comunidades han 
recibido ayuda nacional e internacional para impul-
sar el turismo (servicio cultural). Por lo tanto, el HLT 
proporciona servicios desde la seguridad alimenta-
ria hasta la mitigación del cambio climático que son 
de gran importancia económica. 
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ABSTRACT

The southern region of Ecuador has great biodiversi-
ty and national and international conservation areas. 
The objective of this work was to demonstrate the 
economic importance of the ecosystem services 
provided by the La Tembladera wetland (LTW), lo-
cated in the province of El Oro, a bibliographic re-
search was conducted addressing the Ramsar 
Convention, the Millennium Ecosystem Assessment 
(MA), Ministry of Environment and indexed scienti-
fic articles. The Ramsar Contracting Parties promote 
the conservation and rational use of wetland ecosys-
tem services (provisioning, regulating and cultural); 
According to the MA, ecosystem services are of 
great economic importance, where economic va-
luation has become an instrument to adopt policies 
of conservation and sustainable development. The 
HLT provides the services described in Ramsar and 
MA, supplies water to agriculture and cattle raising, 
provides food (fisheries), regulates climate and sto-
res carbon, and communities have received national 
and international support to boost tourism (cultural 
service). Therefore, the LTW provides services from 
food security to mitigation of climate change that are 
of great economic importance

Keywords: 

La Tembladera, wetland, ecosystem services, eco-
nomic valuation.
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INTRODUCCIÓN
En algunos países de América Latina se ha visto la 
importancia de crear políticas con respecto al tema 
ambiental, debido que ya se han presentado con-
flictos sociales entorno al recurso hídrico o por in-
cursionar en política ambiental (Gudynas, 2009). En 
el caso de Ecuador, en la Constitución del 2008 se 
reconoce la Naturaleza como sujeto de derechos, 
dando inicio al compromiso de defender el derecho 
de la población a vivir en un ambiente sano y el res-
peto a los derechos de la naturaleza, respaldada 
por varios artículos bajo el concepto de Buen Vivir 
que proponía un modelo de desarrollo sustentable 
y sostenible en armonía con la naturaleza (Gudynas 
& Acosta, 2011; Ecuador. Secretaría Nacional de 
Planificación y Desarrollo, 2013). El Ecuador prioriza 
la conservación de la biodiversidad, gestión susten-
table y participativo del recurso hídrico y los eco-
sistemas vinculados al ciclo hidrológico; en el caso 
de los humedales, el Plan Nacional de Desarrollo 
contempla que la gestión de este ecosistema se de-
sarrollará a través de un modelo participativo con 
directrices de protección y precaución que forta-
lezca y mejore la capacidad de respuesta frente los 
impactos del cambio climático (Gudynas & Acosta, 
2011; Ecuador. Secretaría Nacional de Planificación 
y Desarrollo, 2013). Se plantean como políticas 
de estado la conservación y uso sostenible de los 
ecosistemas generadores de agua, entre ellos los 
humedales, incluso se precisa aumentar áreas de 
protección de las fuentes de agua, además se estu-
dian mecanismos de compensación y declaratoria 
de áreas de protección hídrica (Gudynas & Acosta, 
2011; Ecuador. Secretaría Nacional de Planificación 
y Desarrollo, 2017). 

Los ecosistemas producen una serie de bienes y 
servicios importantes, llamados colectivamente ser-
vicios ecosistémicos; los ecosistemas están integra-
dos por componentes físicos, químicos y biológicos 
(suelo, agua, nutrientes, especies animales y ve-
getales) la interacción entre componentes permite 
a los ecosistemas realizar determinadas funciones 
que satisfagan las necesidades humanas directa o 
indirectamente (De Groot, et al., 2007). En la última 
década, ha resultado difícil pasar de los pronuncia-
mientos generales sobre los enormes beneficios 
que los ecosistemas proporcionan a las personas a 
estimaciones cuantitativas y confiables de los valo-
res de los servicios de ecosistémicos (Nelson et al., 
2009). Entres lo principales servicios que prestan 
los ecosistemas se distinguen tres categorías: abas-
tecimiento (suministro de agua, alimentos), regula-
ción (secuestro de carbono) y cultural (turismo) (De 
Groot, et al., 2007); la Evaluación de Ecosistemas 

del Milenio mencionan una cuarta categoría deno-
minada de apoyo ( polinización y control de plagas) 
(Hampel, et al., 2010).

Aproximadamente la mitad de los recursos mundia-
les de agua dulce provienen de las montañas, que 
juegan un rol fundamental en el ciclo del agua, el 
desarrollo económico de pende de este recurso 
para usos industriales, agrícolas, domésticos, en-
tre otros (Celleri, et al., 2007; Hampel, et al., 2010), 
además contribuyen a la formación y aprovisiona-
miento de los cuerpos de agua tales como lagos, 
lagunas y humedales. El crecimiento demográfico, 
desarrollo tecnológico e industrial ejercen presión 
ambiental sobre los componentes que integran los 
ecosistemas (Hampel, et al., 2010), determinando 
la degradación de los recursos y servicios ecosis-
témicos que se traducen en pérdidas económicas 
y progresivamente frenan el desarrollo financiero de 
las ciudades. 

El Ecuador, en materia de planificación y gestión in-
tegral de los recursos hídricos creó en el año 2008 
la Secretaría Nacional del Agua (SENAGUA). Esta 
secretaria, quien reorganizó el Consejo Nacional de 
Recursos Hídricos, es responsable de considerar 
las políticas normativas, de control y operacionales, 
para lograr una distribución y gestión eficiente de 
los recursos hídricos. Sin embargo, los cambios ins-
titucionales continúan y persigue una mejor visión 
de la planificación y gestión de los recursos hídricos 
y los ecosistemas naturales, los mismos, que deben 
ser manejados y planificados, de acuerdo al Plan 
Nacional del Buen Vivir esto involucra la identifica-
ción e inventario de los recursos hídricos a nivel na-
cional; el uso eficiente y la reutilización del agua, ca-
lidad del agua y participación social, para no afectar 
los servicios ecosistémicos (Ecuador. Secretaría 
Nacional de Planificación y Desarrollo, 2013).

El ritmo y magnitud de la acción antrópica sobre los 
recursos naturales han llevado a una degradación 
de los recursos como es el cambio en la cobertu-
ra (atributos biofísicos de la superficie de la tierra) 
y usos del suelo, como consecuencia del desarro-
llo económico, crecimiento poblacional y los cam-
bios tecnológicos (Lambin, et al., 2001; Lambin, et 
al., 2003). Los sistemas hidrológicos experimentan 
alteraciones debido a cambios en los patrones de 
coberturas y usos del suelo, estas modificaciones 
tienen que ver con las tasas de escurrimiento, cali-
dad y flujo del agua (Berlanga-Robles, et al., 2011).

La región sur del Ecuador (Zona de Planificación 
Siete, ZP7), conformada por las provincias de El 
Oro, Loja y Zamora Chinchipe, se caracteriza por 
ser una de las regiones más biodiversas del país, 
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abarcando diferentes ecosistemas desde el océano 
Pacífico hasta la Amazonía, a pesar de la importan-
cia ecológica de la ZP7, la información acerca de la 
degradación de ecosistemas y los efectos de cam-
bio climático es aún incipiente (Aguirre, et al., 2015). 
La ZP7 experimenta tendencia de cambio en los 
patrones de la temperatura que está estrechamente 
ligado con el relieve y altitud, mientras la precipita-
ción registra una mayor variabilidad y afectación a 
la estacionalidad (Samaniego-Rojas, et al., 2015), en 
este sentido se experimentan con mayor frecuencia 
eventos climáticos extremos (Luna-Romero, et al., 
2018).

El humedal La Tembladera es un sitio Ramsar 
(Quevedo, 2012), ubicado en la provincia de El Oro 
(Ecuador), conformado por un espejo de agua (área 
inundada permanentemente) y superficie anegable 
de forma estacional, posee una importancia econó-
mica por los productos generados en el ecosistema 
y se comercializan a escala local y nacional (Briones, 
2001). El objetivo de este trabajo fue evidenciar la 
importancia económica de los servicios ecosisté-
micos que brinda el humedal La Tembladera, que 
permita adoptar otra visión acerca del uso y manejo 
de los recursos que integran este ecosistema y así 
impulsar un desarrollo sustentable y sostenible. 

DESARROLLO
Se realizó una investigación bibliográfica de toda 
la información disponible referente al humedal 
La Tembladera que facilite describir los servicios 
ecosistémicos que brinda este sitio Ramsar, en 
la búsqueda de información se exploró los sitios 
web oficiales de la Convención de Ramsar (www.
ramsar.org) para comprender el funcionamiento y 
alcance de los sitios Ramsar, la Evaluación de los 
Ecosistemas del Milenio (EM, www.millenniumas-
sessment.org) para conocer el fundamento de los 
servicios ecosistémicos y su importancia económi-
ca; Ministerio del Ambiente del Ecuador (MAE, www.
ambiente.gob.ec); por otra parte se accedió a bases 
de datos indexadas.

La convención sobre los humedales se suscribió en 
la ciudad iraní de Ramsar el 2 de febrero de 1971 
y entró en vigor en 1975, conocida también como 
la Convención de Ramsar, consiste en un tratado 
intergubernamental que tiene como finalidad pro-
mover la conservación y el uso racional de los hu-
medales y sus componentes físicos, químicos y bio-
lógicos (Unión Internacional para la Conservación 
de la Naturaleza, 2010b); hasta octubre del 2018, 
se han unido 170 naciones a la Convención como 
partes contratantes (Unión Internacional para la 
Conservación de la Naturaleza, 2018a), y más de 2 

300 humedales que abarcan más de 250 millones 
de hectáreas (entre el 13% y el 18% de los hume-
dales del mundo) han sido designados en la lista de 
humedales de Importancia Internacional de Ramsar 
(Gardner & Finlayson, 2018). En sus inicios la con-
vención hacia énfasis en la conservación y uso racio-
nal de los humedales como hábitats de aves acuá-
ticas, pero con los años la convención ha ampliado 
su alcance de velar por los humedales en todos sus 
aspectos  (Unión Internacional para la Conservación 
de la Naturaleza,  2016). 

En la actualidad, se reconoce a los humedales como 
uno de los ecosistemas más productivos desde el 
punto de vista biológico, que contribuye a la conser-
vación de la biodiversidad y desarrollo sostenible, 
desempeña un rol fundamental en el ciclo hidroló-
gico (almacenan y liberan agua), regulan el ciclo de 
los nutrientes y almacenan carbono; además, los 
servicios ecosistémicos de los humedales superan 
con creces a los ecosistemas terrestres (Gardner & 
Finlayson, 2018). La Convención de Ramsar maneja 
un criterio amplio al momento de analizar qué hu-
medales serán considerados sitio Ramsar, se define 
por humedal: “las extensiones de marismas, pan-
tanos y turberas, o superficies cubiertas de aguas, 
sean éstas de régimen natural o artificial, perma-
nentes o temporales, estancadas o corrientes, dul-
ces, salobres o saladas, incluidas las extensiones 
de agua marina cuya profundidad en marea baja no 
exceda de seis metros” (Unión Internacional para la 
Conservación de la Naturaleza,  2010a). 

Con la finalidad de proteger sitios coherentes, el 
marco legal de la convención detalla qué los hume-
dales que vayan a formar parte de la lista de hu-
medales de Importancia Internacional de Ramsar: 
“podrán comprender sus zonas ribereñas o costeras 
adyacentes, así como las islas o extensiones de agua 
marina de una profundidad superior a los seis me-
tros en marea baja, cuando se encuentren dentro del 
humedal” (Unión Internacional para la Conservación 
de la Naturaleza, 2016). De manera general se reco-
noce cinco tipos de humedales principales: marinos 
(humedales costeros, praderas de pastos marinos, 
arrecifes de coral, costas rocosas e inclusive lagu-
nas costeras), estuarinos (deltas, manglares, maris-
mas), lacustres (humedales asociados con lagos), 
ribereños (humedales adyacentes a ríos y arroyos) 
y palustres (pantanos, ciénagas); además, existen 
humedales artificiales que comprenden en su mayo-
ría arrozales y embalses. La Convención de Ramsar 
posee un sistema de clasificación de tipos de hume-
dales (42 tipos) agrupados en tres categorías: hu-
medales marinos y costeros, humedales continen-
tales y humedales artificiales (Gardner & Finlayson, 
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2018; Unión Internacional para la Conservación de 
la Naturaleza,  2016, 2018a). 

Ningún Estado es demasiado pequeño para formar 
parte de Ramsar; sin embargo, debe ser miem-
bro de alguna de las siguientes organizaciones: 
Organización de las Naciones Unidas, Agencia 
Internacional de Energía Atómica, Corte Internacional 
de Justicia, para poder ser Parte Contratante de la 
Convención, aquellos países que no formen parte de 
las instituciones mencionadas pueden definir acuer-
dos bilaterales con la Secretaría de la Convención 
(Unión Internacional para la Conservación de la 
Naturaleza,  2016). El primer compromiso adquirido 
de la Parte Contratante al momento de adherirse a 
la Convención es designar al menos un sitio para 
ser incluido en la lista de humedales de Importancia 
Internacional (lista de Ramsar); sin embargo, un 
humedal para formar parte de la lista de Ramsar 
debe ser importante en términos ecológicos, botáni-
cos, zoológicos, limnológicos o hidrológicos (Unión 
Internacional para la Conservación de la Naturaleza,  
2010a).

La Conferencia de las Partes Contratantes (COP) 
es el órgano rector de la Convención, los Estados 
miembro se reúnen cada tres años para receptar in-
formes, aprobar acuerdos y presupuesto, posterior a 
las reuniones de la COP las actas se publican en los 
tres idiomas oficiales (inglés, francés y español) y 
se reproducen en el sitio web de Ramsar (www.ram-
sar.org) (Unión Internacional para la Conservación 
de la Naturaleza,  2016). Desde la Convención se 
propone un uso racional de los humedales que con-
siste en “el mantenimiento de sus características 
ecológicas, logrado mediante la implementación de 
enfoques por ecosistemas, dentro del contexto del 
desarrollo sostenible”. (Unión Internacional para la 
Conservación de la Naturaleza,  2010a)

La Evaluación de Ecosistemas del Milenio (EM) defi-
ne a los servicios ecosistémicos como los beneficios 
que reciben los seres humanos de los ecosistemas 
(De Groot, et al., 2007). Los humedales a través de 
los servicios ecosistémicos ayudan al logro de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), las Metas 
de Aichi para la Diversidad Biológica, el Acuerdo 
de París sobre el Cambio Climático (Gardner & 
Finlayson, 2018). Los humedales prestan una am-
plia gama de servicios significativos y elementales, 
tales como: abastecimiento de agua, aprovisiona-
miento de alimentos, secuestro de carbono, regu-
lación del clima, entre otros; en resumen, los ser-
vicios van desde la seguridad alimentaria hasta la 
mitigación del cambio climático, en otros términos, 
los humedales incluye los servicios de aprovisiona-
miento, regulación y culturales (Unión Internacional 

para la Conservación de la Naturaleza,  2016). Los 
servicios brindados por los humedales se han valo-
rado en 14 billones de dólares anuales, la valoración 
económica se ha convertido en un instrumento para 
adoptar decisiones y políticas acerca de la conser-
vación y desarrollo sustentable y sostenible (Unión 
Internacional para la Conservación de la Naturaleza,  
2010b).

La EM en su informe “Los Ecosistemas y el Bienestar 
Humano: Humedales y Agua” ha detallado los ser-
vicios ecosistémicos que brindan los humedales y 
los ha agrupado en cuatro categorías tales como: 
(i) de abastecimiento (alimento, agua dulce, fibra y 
combustibles, bioquímicos y materiales genéticos), 
(ii) de regulación (clima, flujos hidrológicos, purifica-
ción y tratamientos de residuos, erosión, desastres 
naturales, polinización), (iii) culturales (espirituales 
y de inspiración, recreativos y turismo, estéticos, 
educacionales), y (iv) de apoyo (formación de sue-
los, ciclo de los nutrientes); los humedales generan 
múltiples beneficios, cuantificables financieramente 
y llevados a valor de mercado o que no entren al 
mercado, a los seres humanos, y el valor económico 
total de los humedales no convertidos es a menudo 
mayor que el de los convertidos (modificación del 
estado natural de los ecosistemas) para otros usos; 
por ejemplo: En Tailandia existen áreas de manglar 
no alteradas que presentan un valor económico total 
de al menos 1 000 dólares por hectárea (y hasta de 
3 600 dólares por hectárea) frente 200 dólares por 
hectárea cuando el manglar se ha convertido en es-
tanques para cría de camarones (Evaluación de los 
Ecosistemas del Milenio, 2005).

Se estima que uno de los servicios ecosistémicos 
más importante de los humedales se acentúe en la 
regulación del cambio climático a través de la cap-
tura y liberar importantes cantidades de carbono. 
Por ejemplo, se estima que las turberas, que solo 
cubren aproximadamente un 3 a 4% de la superficie 
terrestre, almacenan 540 gigatoneladas de carbono, 
lo que representa un 1,5% del total de carbono al-
macenado a nivel mundial y alrededor de un 25 a 
30% del que está contenido en la vegetación terres-
tre y los suelos. 

El gobierno ecuatoriano en su planificación para el 
desarrollo socioeconómico plantea estrategias para 
cambiar la matriz productiva y energética (Ecuador. 
Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, 
2013), esta tendencia de cambio se traduce en una 
presión ambiental sobre los recursos hídricos y los 
ecosistemas naturales. La agricultura es actualmen-
te el mayor usuario de agua a nivel mundial, llegando 
alcanzar el 70% de la extracción total (Organización 
de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 
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Agricultura, 2011a), en este sentido, es necesario 
manejar un riego de precisión basado en el co-
nocimiento, junto con el riego deficitario y la reuti-
lización de aguas residuales, para lograr una pro-
ducción sustentables y sostenible (Organización 
de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura, 2011b)within ecosystem and land-use 
boundaries, to sustain biological productivity, pro-
mote the quality of air and water environments, and 
maintain plant, animal, and human health\” (John 
Doran. Sin embargo, una mayor demanda de agua 
para los servicios socioeconómicos y ambientales 
impondría una amenaza para la sostenibilidad de 
estos recursos, sin el conocimiento científico, herra-
mientas y técnicas apropiadas no se podrá realizar 
una gestión nacional de los recursos hídricos en el 
Ecuador (Nolivos, et al., 2015). En este contexto, el 
Plan Nacional de Desarrollo propone directrices y li-
neamientos que promuevan una gestión integral y 
corresponsable del patrimonio hídrico y ecosistemas 
naturales, resaltándose los humedales, para precau-
telar su calidad, disponibilidad y uso adecuado, in-
volucrando acciones de protección, conservación 
y recuperación de las fuentes de agua (Ecuador. 
Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, 
2017). 

Los ecosistemas están amenazados por cambios 
globales así como por la extracción de recursos que 
afectan el ciclo hidrológico. En Ecuador, los efectos 
por la dinámica económica y social en las últimas 
décadas evidencian algunos problemas en los re-
cursos hídricos y conservación de áreas protegidas; 
así por ejemplo, los bosques secos tumbesinos ori-
ginalmente cubrieron el 35% de la costa ecuatoria-
na, pero actualmente la mayor parte ha desapareci-
do o se encuentran muy degradados (Aguirre, et al., 
2006); además, se evidencia que se acentúan los 
efectos del clima y su variabilidad sobre los cultivos 
de gran importancia económica como es el banano 
(Cabrera, et al., 2016). En Ecuador la tasa de creci-
miento de la población es de aproximadamente 740 
000 habitantes por año (Nolivos, et al., 2015), lo que 
representa un desafío importante para el futuro en 
términos de explotación de recursos naturales para 
el abastecimiento de alimentos y principalmente de 
la dotación de agua potable.

El humedal La Tembladera (HLT) es uno de los 19 
sitios Ramsar en el Ecuador, fue incorporado a la 
lista de sitios Ramsar el 6 de diciembre del 2011 
(Quevedo, 2012; Ramsar, 2018b), políticamen-
te está ubicado en la parroquia Bellavista, cantón 
Santa Rosa, provincia de El Oro (Ecuador. Ministerio 
del Ambiente, 2009), ver Figura 1; está conforma-
do por una superficie inundada permanentemente 

(lago) y alrededor por una zona que se inunda es-
tacionalmente, la superficie total del humedal es de 
1471 ha, mientras el área del lago es de aproxima-
damente de 104 ha (López-Blanco & Sinev, 2016), 
el humedal es alimentado por los ríos Santa Rosa y 
Arenillas (Villaseñor, et al., 2017); adicionalmente re-
cibe agua del estuario de Jambelí a través del manto 
subterráneo (López-Blanco & Sinev, 2016). El HLT 
tiene importancia económica local y nacional, por 
los productos generados en sus zonas anegables 
e inclusive de las superficies inundadas y que son 
comercializados (Briones, et al., 2001).

La acción antrópica sobre los humedales en la pro-
vincia de El Oro es notable, principalmente por la 
actividad agrícola como es la producción de bana-
no, donde las zonas inundables han sido reducidas 
por la creación de canales de riego, derivando en un 
problema reflejado en el contenido de humedad en 
el suelo (Ecuador. Ministerio del Ambiente,  2009). El 
desarrollo económico con las actividades producti-
vas ha cambiado la cobertura y usos del suelo ori-
ginales de los humedales de El Oro. Por un lado, 
la actividad agrícola para elevar su producción apli-
ca agroquímicos, que por escurrimiento superficial 
puede llegar a contaminar las fuentes de agua su-
perficial y por percolación contaminaría el suelo y 
el agua subterránea (Villa-Achupallas, et al., 2018).

Figura 1. Ubicación geográfica y política de La Tembladera. A) 
Ecuador en Suramérica. B) Provincia de El Oro en el Ecuador. 
C) Cantón Santa Rosa en la provincia de El Oro. D) Límites de 
la cuenca del río Arenillas y río Santa Rosa, la red hidrográfi-
ca y la represa Tahuín, se menciona la parroquia Bellavista y el 
Humedal La Tembladera (HLT). E) Vista aérea del HLT.

Por otro lado, la introducción de especies exóticas 
de flora y fauna, ha tenido un impacto en los eco-
sistemas de la provincia, principalmente por la in-
troducción de plantas de agua como el lechuguín 
(Eichhornia crassipes), y en cuanto a la fauna la 
tilapia (Oreochromis sp.), en el caso de la primera 
especie se multiplica muy rápido produciendo un 
taponamiento de los canales de riego y afecta los 
ecosistemas ribereños; mientras la segunda espe-
cie ha alterado la composición y abundancia de las 
especies nativas de peces (Ecuador. Ministerio del 
Ambiente, 2009).
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El HLT presta varios servicios ecosistémicos. Primero, 
servicio de abastecimiento, las comunas aleda-
ñas al humedal se dedican a la pesca de especies 
como la vieja azul (Andinoacara rivulatus), chame 
(Dormitator latifrons) entre otros (Ecuador. Ministerio 
del Ambiente, 2009) 2009), Figura 2A; además, 
abastece de agua para el riego de cultivos (banano, 
cacao, arroz, entre los más importantes) y para el 
sector ganadero (Villaseñor, et al., 2017), Figura 2B, 
de esta forma provee de alimentos para consumo 
local y con fines de comercialización. Segundo, ser-
vicio de regulación, los humedales desempeñan un 
papel fundamental en la adaptación y mitigación del 
cambio climático, mediante el almacenamiento y se-
cuestro de carbono (Gardner & Finlayson, 2018), los 
recursos naturales tienen la propiedad de sumidero 
y almacenan en diferentes proporciones contribu-
yendo a mantener un mejor ambiente (Barrezueta-
Unda, et al., 2018). Tercero, el servicio cultural, el hu-
medal ofrece posibilidades recreativas y beneficios 
turísticos, en este punto el Ministerio del Ambiente 
(MAE) en conjunto con el Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo (PNUD) y con el respal-
do de los Gobiernos Autónomos Descentralizado 
(GAD) entregaron a la Asociación de Productores 
Agro artesanales del humedal, kayaks con su equi-
po complementario como un aporte a la labor em-
prendida por la organización local, para potenciar 
a La Tembladera como un nuevo espacio turístico 
para el disfrute de ecuatorianos y extranjeros (Figura 
2C). 

Figura 2. A) Abastecimiento de alimentos (pesca). B 
Abastecimiento de agua (ganadería). C) Actividades recreati-
vas y turísticas (kayak). Fuente: MAE (2009) y PNUD-ECUADOR 
(2015). 

CONCLUSIONES

Los servicios ecosistémicos de los humedales es-
tán llegando a superar los beneficios que brindan 
los sistemas terrestres, el HLT proporciona servicios 
desde el abastecimiento de alimentos (pesca, agri-
cultura y ganadería) hasta la mitigación del cambio 
climático. Como sitio Ramsar recibe el respaldo de 
organizaciones nacionales e internacionales con la 
intención de hacer uso racional del ecosistema, así 
mismo fomentan el turismo como un nuevo servicio 
ecosistémico (cultural), que podrá generar ingre-
sos y mejorar la economía local. Por otra parte, la 
Evaluación de los Ecosistemas del Milenio denota 

que los servicios prestados por los humedales refle-
jan un valor económico total bastante representativo 
y que la valoración económica puede ser una he-
rramienta eficaz para poner los temas de conserva-
ción y manejo de los ecosistemas en las agendas 
de quienes toman las decisiones. Bajo este contex-
to, el HLT que aprovisiona los tres tipos de servicios 
(de abastecimiento, de regulación y cultural) de una 
gran importancia económica, se deberá estimar en 
próximas investigaciones la valoración económica 
total para conocer cuánto representa este patrimo-
nio natural.
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