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ANEXO III: La matriz de Wieringa (1997) y el desempoderamiento de las
comunidades usuarias del manglar en Muisne

Esta matriz ha sido dlsenada para senalar las interrelaciones entre las multiples
esferas en que actua el desempoderamiento de las mujeres y los niveles en que tiene
lugar, se ha utilizado en esta investiqacion para intentar describir la situacion de
desempoderamiento que experimentan tanto los hombre como las mujeres de Muisne,
ante la expansion de la actividad camaronera en ese area.

Las esferas que distingue esta autora son: la fisica, la sociocultural, la religiosa, la
polltica, la legal y la econornlca, mientras que los niveles abarcan desde 10 personal a
10 global.

Para esta investiqacion se han seleccionado las esferas legal, sociocultural, politica,
ambiental y econornlca y mantenido los niveles sugeridos por esa autora, de modo de
hacer evidente a modo de diaqnostico, las vinculaciones que existen entre los cam bios
econornlcos, politicos y ambientales global con los procesos a escala local, poniendo
enfasis especialmente, en sus repercusiones en los arnbitos personal y familiar.

Si bien esta matriz, nos permite situarnos en la complejidad de los aspectos que se
estan abordando respecto a las inequitativas relaciones de poder en un contexto dado,
no constituye de ninguna manera un modelo prescriptivo. Otras de sus limitaciones, es
que se centra particularmente en las relaciones de genero, dejando sin analizar las
variables de clase y raza, entre otras. De igual manera, es solo util para el anallsls
cualitativo.

CUADRO 1: La matriz de Wieringa y el desempoderamiento de las mujeres en Muisne

1 - Nivel Global
Legal - Las empresas multinacionales que operan a nivellocal, gozan

de apoyo estatal para acceder a las tierras en donde instalan
sus piscinas, destruyendo extensas areas de manglar, aunque
existen desde 1990, instrumentos legales que impiden ese
accionar.

sociocuIturaI - No son reconocidos en los precios del cameron los costos
socioculturales de las poblaciones ancestrales de la produccion
de cameron para la exportacion a nivel de los estados
inversores y cinsumidores. Si por ONGs internacionales que
trabajan en el area de derechos sociales

Politico - Las polltlcas globales de ajuste estructural y el peso de la
deuda externa impide alcanzar a los paises tercermundistas
sus metas de desarrollo.

ambiental - No son reconocidos en los precios del cameron, los costos
ambientales su produccion para la exportacion a nivel de los
estados. Si por ONGs internacionales que trabajan en el area
ambiental, los ambientalistas y algunos consumidores.

econornlco - Las politicas exportadoras globales presionan sobre los
rn recursos naturales de los paises tercermundistas y reordenan
lU

los sistemas productivos nacionales favoreciendo los cultivos....
.! de exportaclon en detrimento de la producclon de alimentosrnw basicos.



2.- Nivel Nacional

legal

sociocultural

politico

ambiental

econornlco

III

e
.!
III
W

- EI acceso al manglar no esta claramente definido en termlnos
de propiedad, en algunos casos se reconoce la propiedad
colectiva yen otros, por considerarse areas baldias, se sugiere
que la propiedad del recurso no es de nadie.

-Existe suficiente leqislacion que protege y regula el uso del
manglar pero en la practlca no se cumple. Ver ANEXO I.

- las poblaciones afrodescendientes y de la costa, en general,
han sido frecuentemente
marginadas en los proyectos nacionales de desarrollo.

- la inversion en prornocion social, salud y educacion en la
provincia de Esmeraldas es una de la mas bajas del pais, 10
que se evidencia en los datos estadisticos presentados en el
capitulo IV..

- las politicas nacionales -agropecuarias y sociales-orientadas
por las de caracter global, son fuertemente antiruralistas.

- las politicas nacionales de seguridad alimentaria no se
traducen en acciones concretas significativas a escala
provincial.

- Debido a cuestiones de racismo y regionalismo, ha existido
una sistematica desatencion de la provincia de Esmeraldas por
parte del gobierno central
-Las instituciones nacionales encargadas de la requlacion del
ambiente no tiene la capacidad y/o voluntad de controlar la
gestion responsable de los recursos naturales.

-Muchos representantes de esas instituciones actuan en
beneficio personal, permitiendo la instalaclon y funcionamiento
de las empresas camaroneras, debido en parte, a la
arnblquedad de las leves vlqentes v a problemas de corrupcion.
-EI aporte productivo de la mayoria de las comunidades
afrodescendientes de la costa no es tenida en cuenta en la
contabilidad nacional, debido al caracter informal de las
actividades que desarrollan y por no existir indicadores que
midan el aporte de las sociedades cazadoras, recolectoras y
pesqueras artesanales del pais.
- EI Estado, aun en la actualidad, percibe a la provincia de
Esmeraldas como la "provincia verde", en elusion a los recursos
naturales que posee y ha implementado acciones extractivistas
de recursos bajo el supuesto de que estos son inagotables.
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3.- Nivellocal

Legal

sociocultural

Politico

ambiental

econ6mico

IIIe
oS!
III
W

- La mayoria de las familias no poseen titulos de propiedad de
las tierras que ocupan para vivienda ni propiedad legal colectiva
para acceder al manqlar,
EI poder local vinculado al econ6mico, esta concentrado en los

habltantes mestizos que habitan el lugar y los empresarios
oraneos, La posici6n de la comunidad negra es siempre

subalterna,
- A pesar de ser el grupo etnico con mayor representaci6n en la
zona, las familias afroesrneralderias son discriminadas por las
familias chachis y de mestizos de Muisne.
-Existe desgobernabilidad local por conflictos con el alcalde,
que lIeva varias decadas en el poder.
- EI cant6n Muisne es uno de los mas pobres de la provincia y
el pais. Ver datos de INFOPLAN en el Capitulo IV.
- Se presenta la misma problernatlca que a nivel nacional.
- La crisis ambiental, consecuencia de la actividad camaronera,
pone en riesgo la autonomia alimentaria de la poblaci6n local,
por el hecho que en Muisne la alimentaci6n y la generaci6n de
ingresos esta fuertemente vinculado al aprovechamiento de los
recursos naturales locales.
- Las plantaciones de eucalipto ponen en riesgo a la comunidad
de Muisne al cerrar el cerco al acceso a los alimentos locales,
debido a que esas plantaciones ocupan tierras que las
comunidades destinan a la agricultura.
- Existen pocas alternativas de empleo en Muisne para la
mayoria de su poblaci6n.
- La actividad camartonera no emplea mana de obra local, por
10 que hombres y mujeres se ven forzados a migrar.
- La actividad forestal tarnblen demanda trabajo esporadico.
- Las familias de la comunidad que dependen de la recolecci6n
de conchas reportan ingresos diarios de US$ 3,5 en promedio,
que deben alcanzar para alimentar al menos a seis personas.
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4.- Nivel Familiar

Legal

Sociocultural

Politico

ambiental

econ6mico

- La propiedad de la tierra y los recursos productivos, cuando
existe, es controlada por los esposos.

-Existe discriminaci6n de genero al interior de las familia en el
acceso a los alimentos, a los recursos productivos y a los
beneficios obtenidos por el trabajo de las mujeres, que son
generalmente controlados por sus comparieros.

- .Aunque las mujeres afroesmeralderias son reconocidas como
temperamentales y decididas, muchas veces experimentan
situaciones de violencia, debido a la asimetria de poder que
detentan respecto a los hombres de su familia v la comunidad.
- La tradicional divisi6n sexual del trabajo, deja pocas
oportunidades a las mujeres para desarrollar nuevas
actividades de aprovechamiento de los recursos naturales.

- La degradaci6n ambiental reduce la disponibilidad de
alimentos de las familias y el nurnero de comidas al dia.
- Los hombres siguen en gran medida, controlando los
beneficios obtenidos por el trabajo de las mujeres.

- La dolarizaci6n de la economia ha Iimitado, aun mas, el
acceso de las familias a los alimentos debido al aumento de los
precios de esos bienes en el mercado, cuya demanda se ha
visto incrementada por causa de la degradaci6n ambiental. De
este modo. las familias son forzadas a adquirir mas alimentos
en el mercado, pero no pueden acceder a ellos por no poder
paqarlos debido a sus altos costos.
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5.- Nivel individual

Legal

sociocultural

Politico

ambiental

econ6mico

III

E
.!
III
W

- EI acceso de las concheras, carboneros y pescadores
artesanales al manglar es restringido por las empresas
camaroneras que detentan su propiedad.

- Muchas mujeres desconocen sus derechos sobre la propiedad
del manqlar
- Hombres y mujeres afrodescendientes experimentan a diario I

situaciones de dlscrlminaclon racial, tanto dentro como fuera de
su comunidad.

- Adicionalmente las mujeres negras, enfrentan la
discriminaci6n de genero.
- Las personas experimentan muchas veces los impactos de las
politicas globales y nacionales como algo "natural" y no tienen
la capacidad ni el poder de refutarlas.

- Las mujeres detentan menos representatividad politica que los
hombres y participan menos en la toma de decisiones
fundamentales y en los cargos publlcos.
- Son las mujeres y los nirios los que mas sufren las
consecuencias de la degradaci6n ambiental y el acceso a los
recurso naturales por falta de movilidad y acceso a los recursos
destinados a la alimentaci6n.
- Los ingresos obtenidos por la venta de conchas y otros
productos del manglar no alcanzan para mantener a una familia
de jefatura femenina.

- La falta de empleo locailleva ala migraci6n de los hombres y
las mujeres mas activos/as de la comunidad.

- La falta de dinero impide a las personas cubrir sus
necesidades basicas de alimentaci6n, salud y educaci6n.
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ANEXO IV: ORiGENES, PROPOSITOS, ACTIVIDADES Y TRAYECTORIA DE
FUNDECOL

La Fundaci6n de Defensa Ecol6gica (FUNDECOL) es una organizaci6n de segundo
grado, cuya misi6n es promover la defensa y conservaci6n del ecosistema de manglar
del estuario del rio Muisne, en el sistema Bunche-Cojimies.

Esta conformada casi en su totalidad por habitantes del cant6n Muisne y tiene una
propuesta propia, que parte desde las necesidades locales y desde los conocimientos
de la misma comunidad e intenta proyectar su lucha a nivel nacional e internacional.
Sus objetivos centrales son la recuperaci6n del ecosistema manglar y su manejo
sustentable, el fortalecimiento de las economias locales en el mediano y largo plazo y
la recuperaci6n de la estructura social y cultural comunitaria. Entre los principios
fundamentales de la Fundaci6n, destacan la participaci6n y la democracia, que
garantizan la movilizaci6n y acci6n comunitarias en la consecuci6n del bienestar
comun,

Esta conformada por 10 miembros fundadores y mas de 10 miembros activos que son
responsables de las actividades de trabajo con las comunidades. En la actualidad,
estan representados en la FUNDECOL 15 grupos de base del cant6n Muisne que se
encuentran organizados y se definen principalmente como comunidades de usuarios
tradicionalmente del ecosistema de manglar. Estas comunidades de base constituyen
los pilares fundamentales para el trabajo que realiza la Fundaci6n y su raz6n de ser.
Tamblen son parte de FUNDECOL, campesinos, j6venes y grupos culturales de la
zona, cuya subsistencia no dependen directamente del ecosistema manglar.

Dado sus caracteristicas de Iiderazgo y los logros alcanzados a 10 largo de su
trayectoria, FUNDECOL han lIevado a ocupar importantes cargos como coordinadora
a nivel nacional e internacional y la ha hecho merecedora de numerosos premios y
reconocimientos.

Acerca de la trayectoria de FUNDECOL y los logros alcanzados en la defensa del
manglar

En 1991 la Fundaci6n de Defensa Ecol6gica obtiene su personeria juridica.

En 1992 por iniciativa de FUNDECOL se realiza en Muisne, el Primer Encuentro
Intemacional de Comunidades del Manglar donde participan instituciones nacionales y
otras de Peru, Colombia, Honduras, Brasil y Estados Unidos.

Para 1995, se conforma el Frente Provincial por la Defensa del Manglar, integrado por
comunidades usuarias del manglar del norte y del sur de la provincia y cuyo principal
logro fue la creaci6n de la Reserva Ecol6gica Cayapas-Mataje.

En 1996 ser realiza en Choluteca, Honduras, el primer foro en contra de la industria
de camar6n, en donde se constituye la red internacional. REDMANGLAR.
Posteriormente los miembros de la red, de la cual participaba FUNDECOL, se reune
en California para ratificar la declaraci6n de Choluteca y crear los comites de la red
para trabajar en contra de la industria camaronera y a favor del manglar. En este ario
tambien, lIega Greenpeace a Ecuador, para realizar un diagn6stico situacional de los
manglares y sus comunidades y para la realizaci6n del Foro Intemacional de la
REDMANGLAR en contra de la industria del camar6n, que se celebra en Guayaquil.

6



Durante ese ano ademas, se crea la Coordinadora Nacional por la Defensa del
Manglar, integrada por organizaciones de base e instituciones de apoyo de las
provincias de Esmeraldas, Manabi. Guayas y EI Oro, la que ha trabajado intensamente
desde su creaci6n en la solicitud de demandas al Estado ecuatoriano. Entre las
demandas mas relevantes merecen ser citadas las siguientes:

Algunas de las demandas mas relevantes que merecen ser citadas son:

1.- Sobre la base del decreta Ejecutivo 1907 de 1994, exigir la prohibici6n total y a
perpetuidad de la tala del manglar y la expansi6n y construcci6n de nuevas piscinas
camaroneras.

2.- Revertir a manglar, para beneficio comunitario, todas las piscmas construidas
despues de la puesta en vigencia del Decreto Ejecutivo de 1994, por considerarse
ilegales.

3.- Exigir la concesi6n de areas de manglar en pie, reforestadas y por reforestar, a las
comunidades ancestrales de usuarios.

4.- Exiqir del Estado y de la industria camaronera, la indemnizaci6n a las comunidades
usuarias por los dafios ecol6gicos y sociales producto de la destrucci6n del
ecosistema manglar.

En 1999, la Coordinadora Nacional por la Defensa del Manglar declara el 26 de julio 
fecha del arribo de Greenpeace a Ecuador-, "Dia Nacional de la Defensa del
Ecosistema Manglar", el cual se sigue celebrando hasta el presente en las distintas
provinclas que integran la Coordinadora.

En 2002 se incluyen en el Sistema Nacional de Areas Protegidas dos nuevas areas de
manglar: el refugio de Vida Silvestre "Isla Coraz6n e Islas Fragatas" de la provincia de
Manabi y la Reserva de Producci6n de Fauna Manglares "EI Salado" en la provincia
del Guayas.

Tarnbien en ese ario FUNDECOL firma un convenio con el Ministerio del Ambiente
para la administraci6n, usc, manejo y custodia del ecosistema de manglar en el
estuario del rio Muisne del sistema Bunche -Cojimies. En este acuerdo, el Ministerio
de Ambiente se compromete a avalar y reconocer el trabajo de FUNDECOL, gestionar
recursos para reforestaci6n y repoblaci6n de especies, realizar investigaci6n basica y
regular la recolecci6n y pesca de productos del manglar, entre otros. En tanto que la
Fundaci6n se compromete a administrar el manglar de Muisne en forma comunitaria y
participativa de acuerdo a las normativas ambientales vlqentes,

En diciembre de ese mismo afio, FUNDECOL en conjunto con las comunidades
usuarias de manglar presentan ante el Ministerio del Ambiente, el Estudio de
alternativas de manejo del estuario de manglares del rio Muisne entre Ie sistema
Bunche-Cojimies, requisito indispensable para la inclusi6n de ese area de manglar en
el Sistema Nacional de Areas Protegidas (SNAP).

En enero del 2003, el Ministerio el Ambiente otorg6 el reconocimiento juridico a la
Corporaci6n Coordinadora Nacional para a Defensa del Manglar (C-CONDEM)
presidida actualmente por FUNDECOL.

En abril de ese ario, se declara oficialmente Refugio de Vida Silvestre al Ecosistema
de Manglar del Estuario del rio Muisne que ocupa una superficie de 3173 hectareas.
De acuerdo a las categorias de manejo del SNAP, un Refugio de Vida Silvestre es un
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area indispensable para garantizar la existencia de la vida silvestre, residente 0
migratoria, con fines cientificos, educativos y recreativos

En el mes de agosto, FUI\lDECOL asurnio la Coordinaci6n de la Secretaria de
REDMANGLAR Internacional. Corporaci6n Coordinadora Nacional para a Defensa del
Manglar (C-CONDEM) La mlslon de la Red es defender los manglares y los
ecosistemas costeros, garantizando su vitalidad y la de las poblaciones que viven en
relacion con ellos, frente a las amenazas e impactos de las actividades susceptibles de
degradar el ambiente, alterar el equilibrio natural ecoloqlco y/o que violenten los
derechos humanos de las comunidades locales. Su objetivo general, es establecer
alianzas estrateqlcas para la conservacion y defensa de los ecosistemas costeros y la
vida comunitaria de America latina y el mundo en general.

Actividades que desarrolla FUNDECOL

Recorridos, vigilancias y denuncias
EI area legal de FUNDECOL promueve, a traves de recorridos de vigilancia en todo el
estuario del sistema Bunche-Cojimies, la conservaclon de 500 hectareas de manglar
en pie y de 250 hectareas reforestadas por las comunidades y otras areas por
reforestar.

En esta tarea participan activamente como veedores las comunidades de base. Bajo el
amparo de las disposiciones legales que promueven la conservaclon del ecosistema
de manglar en pie, se intenta frenar la destrucclon del manglar a causa de la incursion
agresiva de la industria camaronera en la zona. Cuando se reportan casos de tala, se
verifican las denuncias y se emprenden los respectivos trarnltes legales.

Desde 1989 hasta el presente, este area ha presentado ante las autoridades estatales
mas de 800 denuncias contra 102 infractores, 76 de ellos sentenciados
administrativamente, sin que se hayan ejecutado efectivamente. Las denuncias mas
relevantes son las posteriores al Decreto Ejecutivo Nro. 1907 de 1994, que declara la
veda del manglar por 5 alios y contempla la reconversion a manglares de las piscinas
construidas despues de esa fecha de esa reqlarnentaclon.

Apoyo organizativo y desarrollo comunitario
De acuerdo a Fanny Mina, vicepresidenta de FUNDECOL y encargada del area, el
apoyo a la orqanizacion y el desarrollo comunitario son la base para la resistencia en
el proceso de defensa de los manglares.

Es bajo esa premisa, que los promotores de desarrollo comunitario facilitan la creacion
de grupos orqanizados, los que posteriormente se insertan dentro de FUNDECOL
como miembros activos, con los mismos derechos y deberes que los miembros
fundadores. Estos grupos realizan actividades de reforestaclon, de vigilancia,
derrumbamiento de muros, reclamos a las instituciones gubernamentales,
movilizaciones1 pacificas locales, provinciales y en la capital del pais. Participan
edemas, en talleres de capacitacion, liderazgo, altabetizacion y defensa de derechos.

1 Integrantes de la Asociaci6n de Carboneros Bellavista recuerdan sonrientes como se les hizo conocer el
manglar a los quiteiios, en oportunidad de una toma simb61ica del Instituto Nacional Forestal y de Vida
Silvestre (INEFAN) en 1998. Segun cuenta unmo de sus miembros, "ahl /levamos plantas de manglar,
conchas, churos, cangrejos: los pusimos alrededor del edificio como una forma de demostrar la riqueza y
la imporlancia del ecosistema. Asf los quitenos conocieron et manglar y de donde sale parle de su
alimentaci6n".
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Tarnbien, basados en el convencimiento que el intercambio de experiencias es una
herramienta que permite a las comunidades avanzar en lecciones aprendidas y crear
una conciencia ampliada de la problernatica global que enfrentan las comunidades
locales, es que durante el afio 2002, con el apoyo de SWISSAID y REDMANGLAR se
realize un intercambio de experiencia entre la comunidad de Muisne y otras del Choco
Colombiano.

Etnoeducacion V rescate de la cultura
Consciente de la necesidad de invertir en capital humano para el desarrollo de las
comunidades usuarias del mangar, FUNDECOL promueve proyectos de
alfabetizaci6n y autoeducaci6n, en donde el proceso de enserianza-aprendizaje se
centra en el rescate de las visiones y experiencias particulares de los capacitados.

Esta propuesta educativa se articula con otra de revalorizaci6n de las tradiciones
culturales del pueblo afrodescendiente. Es en ese contexto, que en 1997 se crea el
grupo de marimba Piacuil - nombre de un churo del manglar- encargado de difundir
las expresiones propias como la rnusica, el canto y la danza. Tambien en la parroquia
Bolivar de Muisne, se contorrno recientemente el grupo Manglillo, dedicado tarnblen a
la recuperaclon de las tradiciones del pueblo negro.

Por otra parte, durante la celebraclon del Dia del Manglar, se realizan anualmente
concursos de comidas tipicas elaboradas con productos extraidos del manglar,
muestras fotopraflcas y pintada de murales con expresiones de la cultura
afroesmeraldena.

Reforestaci6n del manglar
Hasta la fecha, FUNDECOL ha reforestado con el apoyo de la comunidad y otras
instituciones de apoyo un total de 350 has en piscinas recuperadas y areas
degradadas. Lamentablemente no todas elias han logrado sobrevivir, porque muchas
areas reforestadas han side nuevamente destruidas para su conversion en piscinas
camaroneras.

Esta actividad comienza en 1996, luego que la Fundacion firma un convenio con el
INEFAN mediante el cual esta lnstltucion faculta a FUNDECOL para la protecclon y
conservacion de las ultimas 700 ha. de manglar que sobreviven en Muisne y la
reforestacion y recuperaclon de 500 ha. abandonadas en el sector. En ese mismo
ario, SWISSAID apoya financieramente para la reforestaci6n de 75 ha. de manglar,
actividad que se realiza en dos anos, En 1998, se firma un convenio con el PMRC
para revertir a manglar 125 ha. durante los proxlrnos 3 anos,

Si bien se estan haciendo ensayos con distintas especies, la reforestaci6n se hace
hasta el momenta exclusivamente con mangle rojo (Rhizophora sp).

Actividades que promueven la seguridad alimentaria V la conservaci6n
La Fundacion desarrolla actividades agricolas y de producclon de especies forestales
a pequena escala en distintas comunidades, las que cuentan con el apoyo del Fondo
Ecuatoriano Populorum Progressio (FEPP) y SWISSAID (Ayuda Suiza al Desarrollo),

Investigacion basica
En el areas forestal, se ha lIegado ha establecer a traves de la investigaci6n
participativa, parametres claros de siembra y mantenimiento de las especies. Tambien,
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se esta trabajando en la reproducci6n de otras especies forestales del manglar distinta
al mangle rojo.

Desde mediados del 2003, se esta desarrollando una experiencia piloto de crla de
conchas en cautiverio en cuatro comunidades, bajo un sistema de recintos construidos
con mallas, que son custodiados por la comunidad. Se espera cosechar cuatro meses
despues de la siembra y vender la producci6n en conjunto, fuera de la localidad para
lograr mejores precios de venta.

Otras actividades de investigaci6n realizadas, se relacionan a la evaluaci6n de la
calidad del agua para consumo humano y de los suelos de las piscinas abandonadas.

Ecoturismo
Las potencialidades turisticas de Muisne, especialmente orientadas al ecoturismo son
significativas, aunque no tenidas en cuenta por los organismos nacionales del sector.

Si bien se reciben en Muisne mas de 10.000 turistas durante los feriados nacionales,
no existe infraestructura y servicios adecuados para atender a los visitantes, que
generalmente lIegan al lugar 5610 a pasar el dla, desde las playas de Atacames, Same
o Sua.

Desde hace 8 afios, FUI\lDECOL ha desarrollado una propuesta ecoturistica de
manejo comunitario, que consiste en recorridos por los estuarios de manglar, las
playas, areas de reforestaci6n, comunidades de concheras, cangrejeros y carboneros.
Durante el presente ano, con el apoyo de la Oficina de Ecoturismo y Medio Ambiente
de Riobamba (COEMA), ser realiz6 un diagn6stico ecoturistico participativo en siete
comunidades del cant6n, con el objetivo de identificar los atractivos socioambientales y
arqueol6gicos que daran lugar en el futuro al dlserio de una propuesta concreta para el
sector.
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Anexo V: LEGISLACION SOBRE MEDIO AMBIENTE Y MANGLAR

A continuacion se serialan las distintas leyes, decretos y reglamentos que conforman
el marco legal dentro del cual esta inmerso el ecosistema manglar en Ecuador.

1.- CONSTITUCI6N POLiTICA DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR
En cuando al medio ambiente, la nueva constitucion ecuatoriana vigente desde 1998,
en el capitulo cinco "de los derechos colectivos" seccion segunda "del medio ambiente"
garantiza el derecho de toda la poblaclon a vivir en un ambiente sano y
ecoloqicarnente equilibrado en el marco del desarrollo sustentable. Sostiene adernas,
que el Estado velara para que este derecho no sea afectado y garantizara la
preservaci6n de la naturaleza (ARTICULO 86).

En la misma, tarnblen se declara de interes publico y se regularan conforme a la ley:

1. La preservaclon del medio ambiente, la conservacion de los ecosistemas, la
biodiversidad y la integridad del patrimonio genetico del pais.

2. La prevencion de la contamlnacion ambiental, la recuperaclon de los espacios
naturales degradados, el manejo sustentable de los recursos naturales y los requisitos
que para estos fines deberan cumplir las actividades publlcas y privadas.

3. EI establecimiento de un sistema nacional de areas naturales protegidas, que
garantice la conservacion de la biodiversidad y el mantenimiento de los servicios
ecoloqlcos, de conformidad con los convenios y tratados internacionales".

En el capitulo 5 "De los derechos colectivos", seccion primera "De los pueblos
indigenas y negros 0 afroecuatorianos", la constituclon dice:

"ARTICULO 84: EI Estado reconocera y qararrtlzara a los pueblos indigenas, de
conformidad con esta Constituclon y la ley, el respeto al orden publico y a los derechos
humanos, los siguientes derechos colectivos:

1. Mantener, desarrollar y fortalecer su identidad y tradiciones en 10 espiritual, cultural,
IingOistico, social, politico y econornico.

2. Conservar la propiedad imprescriptible de las tierras comunitarias, que seran
inalienables, inembargables e indivisibles, salvo la facultad del estado para declarar su
utilidad publica. Estas tierras estaran exentas del pago del impuesto predial.

3. Mantener la poseslon ancestral de las tierras comunitarias y a obtener su
adjudicacion gratuita conforme a la ley.

4. Participar en el usc, usufructo, administracion y conservacion de los recursos
naturales renovables que se hallen en sus tierras.

5. Ser consultados sobre planes y programas de prospecclon y explotacion de
recursos no renovables que se hallen en sus tierras y que puedan afectarlos ambiental
o culturalmente; participar en los beneficios que esos proyectos reporten en cuanto
sea posible y recibir indemnizaciones por los perjuicios socio- ambientales que Ie
causan.

6. Conservar y promover sus practicas de manejo de la biodiversidad y de su entorno
natural.
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7. Conservar y desarrollar sus formas tradicionales de convivencia y organizaci6n
social, de generaci6n y ejercicio de la autoridad.

8. A no ser desplazados como pueblos de sus tierras.

9. A la propiedad intelectual colectiva de sus conocimientos ancestrales, a su
valoraci6n, uso y desarrollo conforms a la ley.

10. Mantener, desarrollar y administrar su patrimonio cultural e hist6rico.

11. Acceder a una educaci6n de calidad. Contar con el sistema de educaci6n
intercultural bilingGe.

12. A sus sistemas, conocimientos y practicas de medicina tradicional, incluido el
derecho a la protecci6n de los lugares rituales y sagrados, plantas, animales,
minerales y ecosistemas de interes vital desde el punta de vista de aquella.

13. Formular prioridades en planes y proyectos para el desarrollo y mejoramiento de
sus condiciones econ6micas y sociales; ya un adecuado financiamiento del Estado.

14. Participar, mediante representantes en los organismos oficiales que determine la
ley.

15. Usar sfmbolos y emblemas que 10 identifiquen.

Decretos, acuerdos y reglamentos para la conservaci6n del ecosistema del manglar:

2.-. LEY FORESTAL Y DE CONSERVACI6N DE AREAS NATURALES Y VIDA
SILVESTRE
1981. AI constituirse el manglar, legalmente, en bosque protector, este se acoge a los
beneficios de una zona protegida, el articulo 7 de la Ley Forestal dictamina que:

Art. 7- los bosques y vegetaci6n protectores seran manejados a efectos de su
conservaci6n, en los termlnos y con las Iimitaciones que establezcan los reglamentos.

Los manglares, desde 1985 son patrimonio del Estado, al respecto, La Ley Forestal en
el titulo 1 "De los Recursos Forestales", capitulo 1, "del Patrimonio Forestal Del
Estado", parrafo tercero dice:

"Los manglares, aun aquellos existentes en propiedades particulares, se consideran
Bienes del Estado y estan fuera del comercio, no son susceptibles de posesi6n 0

cualquier otro medio de apropiaci6n y solamente podran ser explotados mediante
concesi6n otorgada, de confonnidad con esta Ley y su Reglamento".

3.- DECRETO E~IECUTIVO 824-A
En 1985, mediante Decreto Ejecutivo 824-a del mes de junio, se Iimita la explotaci6n
de los recursos del mangar, decretandose de lnteres publico su conservaci6n,
protecci6n y reposici6n de estos ecosistemas existentes en el pals.

4.- REGLAMENTO PARA LA CRIA Y CULTIVO DE ESPECIES BIOACUATICAS
1985. En cuanto a las concesiones en las zonas costeras, el Reglamento para La Cria
y Cultivo de Especies Bloacuatlcas, capitulo III "de las concesiones", dice:

"... Ias concesiones para la ocupaci6n de zonas intermareales, playa y bahla se
otorqaran par un periodo de diez aries, prorrogables par perlodos iguales unicarnente
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sobre areas efectivamente trabajadas y explotadas tecnlcarnente, Para la obtenci6n de
una concesi6n se requiere de la autorizaci6n conjunta de los Ministerios de Industrias,
Comercio e Integraci6n y Defensa Nacional, para 10 cual se presentara una solicitud
entre la Direcci6n General de Pesca."

Y el Art. 19 de este mismo reglamento, que trata sobre los requisitos necesarios para
la concesi6n, en el literal c, expresa:

"c).- Certificaci6n de la Direcci6n General de la Marina Mercante y del Litoral de que el
area solicitada esta formada exclusivamente por zona intermareal, que se excluye
manglares, que no existe litigio y que el peticionario no tiene otra concesi6n a su
favor."

5.- LEY DE PESCA
1985. La reforma a la Ley de Pesca, en el articulo 47 se prohibe la destrucci6n 0

alteraci6n, asi como la instalaci6n de viveros 0 piscinas camaroneras en estas zonas
declaradas de reserva natural.

6.- ACUERDO MINISTERIAL
1986. Declara como bosques protectores un area de 362.742 hectareas cubiertas de
bosque de manglar, de otras especies forestales y de areas salinas incluidas en ese
ecosistema en las provincias de la costa.

7.- DECRETO E~IECUTIVO Nro. 824.
1986. Declara de interes publico la conservaci6n, protecci6n y reposicion de los
bosques de manglar existentes en el pais y como bosque protector a los manglares
existentes en las provincias de Esmeraldas, Manabi, Guayas y EI Oro que fueran de
dominio del Estado.

8.- 1987. ACUERDO MINISTERIAL 238
EI Acuerdo 498 de diciembre de 1986 es reforzado en julio de 1987 mediante el
Acuerdo Ministerial 238, inscripto en el R. O. W 722, por inconformidad en los datos
relativos a la superficie total del area y de las extensiones de manglar de los rlos
Santiago, Najurungo y Mataje y por omisi6n del area correspondiente a los estuarios
de los rios Pagua, Santa Rosa y Arenillas. Se modifica la superficie de areas de
manglar a 362.802 Ha. Explicitando su localizaci6n y extensi6n de acuerdo a los cinco
grandes sistemas hidroqraflcos de la siguiente manera:

"1. Santiago, Najurungo y Mataje, en la provincia de Esmeraldas, con 40.939 Ha.

2. Muisne y Cojimies, en la provincia de Esmeraldas y Manabi con 20.093 Ha.

3.Chone, en la provincia de Manabi, con 2.783 Ha.

4.Guayas, en la provincia de Guayas, con 203.590 Ha.

5.Pagua, Jubones, Santa Rosa y Arenillas en la provincia de EI Oro, con 95.392 Ha.".

Este acuerdo determina la necesidad de "establecer definitivamente las superficies de
las zonas del manglar en las cuales se encuentra en peligro de extinci6n, con el objeto
de que oportuna y tecnicarnente se adopten las medidas necesarias tendientes a
asegurar la conservaci6n, protecci6n y reposici6n de este recurso natural". Tal como
serialan Torres y Yepez (1999) cabe resaltar que de la superficie mencionada
quedaron excluidas las areas del manglar taladas y ocupadas por piscinas
camaroneras cuya construcci6n, previa a este acuerdo fue legalmente autorizada.
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EI articulo tercero de este Acuerdo prohibe todas las actividades que no se relacionen
con su proteccion, y hace hincaple en las referentes a la acuacultura, prohlblendose
especialmente la construccion de nuevas piscinas camaroneras y la ampliacion de las
existentes.

9.- ACUERDO MINISTERIAL N° 020
1990. Acuerda que a partir de esta fecha se encuentra prohibido el otorgamiento de
nuevas concesiones y autorizaciones para la crla y cultivo de especies bloacuatlcas.

10.- DECRETO EJECUTIVO 1907
1994. En el Capitulo VI "Protecci6n de Manglares" dice:

"Art. 23- Se ratifican las declaraciones de interes publico, la conservaclon, proteccion y
reposlclon de los bosques de manglar existentes en el pais, asi como la prohibicion de
explotacion y tala de bosques de manglares expedidas mediante Decreto Ejecutivo
824-A, publicado en el Registro Oficial 208 del 17 de junio de 1985 y Acuerdo
Ministerial W 498, publicado en el Registro Oficial N° 591 del 24 de diciembre de 1986
y su reforma contenida en el Acuerdo Ministerial N° 238, publicado en el Registro
Oficial N° 722 del 6 de junio de 1987".

Adernas, este decreto ejecutivo en su articulo 27 promulga la veda total por cinco arios
a la explotacion del manglar, por 10 cual toda actividad extractiva estuvo prohibida
hasta el ano 1999.

11.- REGLAMENTO W 848
1995. Establece la Ordenacion, Conservacion, Manejo y Aprovechamiento del
Manglar.
Categoriza a los manglares como Patrimonio Forestal del estado, considerando fuera
del comercio, no susceptible de posesion y cualquier medio de aproplacion. Incorpora
la definicion de manglar como ecosistema. Incorpora un sistema de "cornpensaclon" a
la afectacion del area de manglar legalmente autorizada para transito, muelles y
canales, reforestando con plantulas de mangle 6 veces el area aprovechada.

12.- DECRETO EJECUTIVO 2619
1995. Ratifica la decision del Gobierno Nacional de proteger el area de manglares de
todo el Iitoral ecuatoriano y la prohlbiclon de tala comercial de mangle e instalacion y
arnpllaclon de piscinas camaroneras en zonas de manglar. Ademas, en su articulo
noveno concede acclon publica para denunciar cualquier contravenclon dentro de las
areas de manglar que afecte a los recursos naturales existentes en las mismas.

13.-1995. Ordenanza municipal para el funcionamiento y Explotacion de Camaroneras
dentro del canton Muisne.

14.- LEY SOBRE CONSERVACI6N Y usa SUSTENTABLE DE LA BIODIVERSIDAD
EN EL ECUADOR Nro. 03
1996. Esta Ley tiene por objeto proteger, conservar, restaurar la biodiversidad del
Ecuador, impulsar su utilizacion sustentable y mantener los servicios ambientales que
presta.

Con el fin de cumplir con el objeto previsto, esta Ley establece los principios generales
y normas sobre: la conservaclon y usa sustentable de la biodiversidad y sus servicios,
el acceso a los recursos qenetlcos, la bioseguridad, la rehabilitaci6n y restauracion de
ecosistemas degradados y la recuperacion de especies amenazadas, y los
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mecanismos de protecci6n de los derechos sobre biodiversidad en materia
administrativa, civil y penal.

15.- 1998. Decreto ejecutivo Nro. 410. Se crea el comlte para la Coordinaci6n
Interinstitucional de las acciones para la protecci6n y Conservaci6n del Ecosistema
Manglar, integrado por el ministro de Medio Ambiente, un delegado del Ministerio de
Comercio exterior, Industrializaci6n y Pesca, un delegado del Ministerio de Defensa y
un delegado de la Coordinadora Nacional de Defensa del Manglar

16.- ACUERDO MINISTERIAL N° 33
1999. Determina disposiciones que deberan observar los funcionarios de Medio
Ambiente con competencia para conocer y resolver las infracciones tipificadas en la
Ley Forestal.
Incorpora disposiciones relativas a la citaciones judiciales dentro del proceso
administrativo pertinente.

17.- DECRETO E~IECUTIVO N° 1102
1999. Disposiciones Relativas a la Protecci6n, Conservaci6n y Manejo del recurso
manglar.
Otorga el uso sustentable y custodia del manglar, a traves del Ministerio de Medio
Ambiente, a
las comunidades y usuarios ancestrales.

18.- LEY DE GESTI6N AMBIENTAL Nro 99-37
1999. Establece el "Sistema Descentralizado de gesti6n Ambiental". Efectua reformas
a la Ley Forestal y de Conservaci6n de Areas Naturales y de Vida Silvestre, aplicables
al manglar.

19.- C6DIGO DE POLIciA MARiTIMA
Los Capitanes del Puerto tienen la competencia para conocer y fallar en todas las
causas iniciadas por las contravenciones comunes de Policla, y las de Policia
Maritima.
Articulo 80: dispone que las playas de mar son de dominio nacional y no podran ser
ocupadas sin autorizaci6n del Ministerio de Defensa Nacional obtenida por la
respectiva Capitania de Puerto.
Las construcciones levantadas sobre la playa indebidamente concedida 0 adjudicada
no pueden conservarse.

20.- REGLAMENTO A LA ACTIVIDAD MARITIMA
Determina los procedimientos para la ocupaci6n de zona de playa y banta.
Considera como causal de caducidad de las autorizaciones de ocupaci6n de zonas de
playa y bahia la tala de manglares 0 el incumplimiento de las obligaciones legales y
reglamentarias, procediendose a la desocupaci6n del area concedidas y por ende la
revocatoria de la concesi6n.

21.- VALORACI6N ECONOMICA DEL MANGLAR
La legislaci6n vigente sanciona a quienes infringen la ley mediante la tala del manglar
con multas que van de 0 a 10 salarios minimos vitales, edemas el infractor debera
cumplir con los costos de reforestaci6n, por tratarse de una especie perenne e
indemnlzara a los afectados por interrumpir, mediante la tala, el cicio vegetativo del
manglar y por la perdida y migraci6n de las especies bioacuaticas.

Ahora bien, existe un vaclo dentro de esta ley puesto que no se establecen costos
precisos en cuanto a la indemnizaci6n y las multas por las talas son infimas puesto
que no presentan ni minimamente el valor del area destruida.
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En el mes de febrero del ano 1999 la Contraloria General del Estado presento un
anallsis cuyo objetivo fue el de "determinar un valor aproximado del dafio 0 a la
afectacion ambiental que se produce al talar una hectarea de manglar". Tomando en
cuenta elementos tales como la densidad de la cobertura de manglar, la altura de los
mismos, la produccion primaria del ecosistema, la cantidad de materia orqanlca que
puede ser degradada, entre otros se determino un costa estimado del valor unitario de
una hectarea de manglar en 13.061,84 USD.

Su tremendo valor ecoloqlco, economico y cultural ha determinado al Estado
ecuatoriano la necesidad de incorporar algunas zonas con poca alteracion de este
ecosistema dentro del Sistema Nacional de Areas Protegidas, a fin de conservar para
el disfrute de las actuales y futuras generaciones una muestra casi prlstlna del mismo.

22.- PATRIMONIO NACIOI\JAL DE AREAS PROTEGIDAS
La deqradaclon del medio ambiente del Ecuador y la creciente perdida de recursos
naturales fue la realidad que motivo a la creacion de un Patrimonio Nacional de Areas
Naturales del Estado, el cual en la actualidad esta constituido por 32 areas naturales
que integran el Sistema Nacional de Areas Protegidas adernas de un nurnero
considerable de bosques protectores y reservas.

Las caracteristicas muy particulares de los bosques de manglar, la biodiversidad de
los mismos y la importancia cultural que albergan, motivaron a que en 1979 se cree la
primera reserva ecoloqica en la zona del manglar, esta es la Reserva Ecotoqlca
Manglares-Churute ublcada en la provincia del Guayas con una superficie de 49.984
ha.

En el ano 1995 incorpora dentro del Sistema Nacional de Areas Protegidas a la
Reserva Ecoloqlca Manglares Cayapas-Mataje de la provincia de Esmeraldas con una
extension de aproximadamente 51.300 ha. donde el manglar cubre una superficie
equivalente al 32%.

En el 2002, se incluyen en el Sistema Nacional de Areas Protegidas dos nuevas areas
de manglar: el refugio de Vida Silvestre "Isla Corazon e Islas Fragatas" de la provincia
de Manabi y la Reserva de Produccion de Fauna Manglares "EI Salado" en la provincia
del Guayas.

En 2003, se declara oficialmente Refugio de Vida Silvestre al Ecosistema de Manglar
del Estuario del rio Muisne que ocupa una superficie de 3173 hectareas, De acuerdo a
las categorias de manejo del SNAP un Refugio de Vida Silvestre es un area
indispensable para garantizar la existencia de la vida silvestre, residente 0 migratoria,
con fines cientificos, educativos y recreativos.

22.- 2003. Ordenanza de Regimen Especial de Proteccion de la Biodiversidad de la
Cuenca del Canton Muisne, Ecosistema Manglar y Bosque Hurnedo Tropical

23.- LEY DE CONSERVACI6N DEL ECOSISTEMA MANGLAR ECUATORIANO -aun
sin aprobar-
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ANEXO VI: LEY DE CONSERVACION DEL ECOSISTEMA MANGLAR

CONSIDERANDO:

Que el Art. 86 de la Constitucion Politica del Ecuador, determina que el Estado
proteqera el derecho de la poblaci6n a vivir en un medio ambiente sana y
ecol6gicamente equilibrado, que garantice un desarrollo sustentable. Velara para que
este derecho no sea afectado y garantizara la preservaci6n de la naturaleza;

Que el ecosistema manglar es una de las cinco unidades ambientales consideradas
en el ambito mundial como las principales porque en ella se alojan ecosistemas
altamente productivos y de una amplia gama de recursos; en este sentido su
productividad primaria bruta alcanza niveles de hasta 14 gramos de carbono por metro
cuadrado y de 7-15 toneladas de hojarasca anuales por hectarea, las mismas que
brindan grandes beneficios no solo para el pais sino para el planeta, ya que
constituyen una barrera protectora de fen6menos naturales a la vez que impide la
salinizaci6n de los suelos agricolas formandose as! un filtro natural que absorbe
sustancias quimicas y t6xicas;

Que al momento existen disposiciones tecnlco-operativas, leyes, reglamentos,
decretos, acuerdos y resoluciones todos ellos dispersos y a la vez inaplicables, sin que
exista un instrumento legal que permita cohesionar y sistematizar un adecuado manejo
y cuidado del ecosistema del manglar; por 10 que es necesaria una ley que proteja e
integre todas las disposiciones legales, que permitan una agil y efectiva aplicaci6n; y,

En el ejercicio de las atribuciones constitucionales y legales expide la siguiente:

LEY DE CONSERVACI6N DEL ECOSISTEMA MANGLAR

TITULO I
DEL OBJETO, AMBITO DE ACCI6N Y PRINCIPIOS DE LA LEY

CAPITULO I
Del objeto de la Ley

Art. 1.- EI objeto de la Ley de conservaci6n del Ecosistema Manglar, proteger,
manejar, regular, restaurar y conservar el ecosistema manglar, su zona de transici6n y
amortiguamiento y la biodiversidad que en el se desarrolla a traves de mecanismos
tecrucos y administrativos en los cuales, junto con el Estado participaran las
comunidades y organizaciones locales ancestrales del ecosistema de manglar.

Art. 2.- Para efectos de esta Ley, se entendera como Ecosistema del Manglar las
especies vegetales que son tolerantes y sujetas a inundaciones de agua salada 0

ha16fitas, lenosas y de gran productividad bi6tica, que crecen y se desarrollan en las
zonas intermareales y terrenos anegados de los deltas y estuarios litorales, y se
localizan sobre suelos salinos, arenosos, fangosos y arcillosos, y que requieren
minimas cantidades de oxigeno y algunas veces acldo.

Las especies de manglar que se encuentran en el ecosistema de la costa ecuatoriana
son: Mangle Rojo (Rhizophora mangle L, Rhizophora harrisonnii, L), Mangle Negro
(Avicennia germinans L), Mangle Blanco (Laguncularia racemosa L-Gaerth F), Mangle
Jell 0 Boton (Conocarpus erectus L), Mangle PiFluelo (PeJliciera rhizophorae P y L) Y
Nato (Mora megistosperma) , otras especies arbustivas como la Ranconcha
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(Acrostichum aureum); adernas se define como parte del ecosistema manglar al
manglilio 0 mangle enano que son todas las formaciones de manglares que se
desarrollan sobre sustratos inadecuados, suelos especialmente pobres 0 salinos con
poco intercambio de mareas, este sistema no sobrepasa los 5 metros.

Son tambien parte integrante constituyente del ecosistema manglar los componentes
abi6ticos, asl como la zona de transici6n, que se entiende como espacio que rodea 0

separa un area protegida para atenuar, disminuir 0 hacer menos violento el impacto de
otras actividades de desarrollo sobre ella, que lIega hasta la mas alta marea y la zona
de amortiguamiento, que se define como el limite donde termina el manglar e inicia el
bosque hurnedo tropical y las especies faunisticas propias de este ecosistema como
son crustaceos, moluscos, mamiferos, peces, reptiles, aves e insectos.

Se incluyen dentro del ecosistema manglar las areas taladas, abandonadas,
reforestadas y en proceso de regeneraci6n natural, asl como las zonas de playas y
bahias de mar y orillas de los rios, y salitrales.

Art. 3.- EI Estado ecuatoriano tiene derecho soberano sobre el ecosistema manglar, su
zona de transici6n yamortiguamiento por ser un bien nacional de usa publico, ubicado
en la zona de playa y bahla, de mar y orillas de los rios. Es patrimonio forestal del
Estado, por 10 que no es susceptible de posesi6n 0 cualquier otro medio de
apropiaci6n privada y sobre el no puede adquirirse el dominio ni ninqun otro derecho
real, ni aun por prescripci6n de propiedad privada. Los derechos constituidos sobre
bienes de propiedad privada y comunal deberan ejercitarse de conformidad con las
limitaciones y objetivos establecidos en la Constituci6n, en otras leyes relacionadas y
en esta Ley.

EI Estado determlnara en coordinaci6n con el sector publico y privado, y con los
pueblos indigenas, afroecuatorianos, comunidades y organizaciones locales
ancestrales, las condiciones para la conservaci6n y el uso sustentable del ecosistema
del manglar y sus servicios.

CAPITULO II
Del Ambito de Acci6n

Art. 4.- EI ambito de acci6n de esta Ley, ampara el Ecosistema del Manglar, su Zona
de Transici6n y Amortiguamiento, ubicada dentro de los cincos grandes sistemas
hidroqraflcos: Ri6 Santiago Najurungo y Mataje; Muisne-Cojimies; Chone; Guayas;
Pagua, Jubones, Santa Rosa y Arenillas. Ampara tamblen a las comunidades y
organizaciones locales ancestrales, que viven en este ecosistema.
Las disposiciones de esta Ley ampara a las areas concesionadas legalmente.

CAPITULO III
De los principios fundamentales

Art. 5.- EI ecosistema del manglar es fragil y altamente lesionable, por 10 que es
necesario mantener su equilibrio ecol6gico y evitar asl la desaparici6n de especies, la
disminuci6n de pesquerlas costeras, la salinizaci6n de suelos agricolas, la ruptura de
la barrera protectora de la linea costera y el desplazamiento y exclusi6n de las
comunidades locales.

Art. 6.- Es responsabilidad del Estado garantizar a todos los ciudadanos y las familias
que viven en el ecosistema del manglar, el derecho a vivir en un ambiente sano y
ecol6gicamente equilibrado, que garantice un desarrollo sustentable como una
condici6n esencial de la vida.
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Art. 7.- EI principio de precauci6n se apllcara en toda actividad, programa y proyecto
que tenga que ver con el ecosistema manglar.

Art. 8.- Establecese: la administraci6n como derecho de usc, manejo y custodia del
ecosistema manglar a las comunidades y organizaciones locales ancestrales y al
ecosistema manglar como un espacio de manejo comunitario indivisible.

TITULO"
REGIMEN INSTITUCIONAL

Capitulo I
Del Ministerio del Ambiente

Art. 9.- EI Ministerio del Ambiente por Ley, constituye la Autoridad Ambiental Nacional,
yen consecuencia es el ente rector, coordinador y regulador de la gesti6n en materia
Ambiental en el territorio nacional. EI Ministerio del Ambiente en coordinaci6n con el
Consejo Nacional de Administraci6n del Ecosistema Manglar, CONADEM,
estableceran las regulaciones, procedimientos y parametres para aplicar las pollticas
nacionales en defensa del Ecosistema del Manglar sus zonas de transici6n y
amortiguamiento, en concordancia con las obligaciones asumidas por el Ecuador en
el Convenio de Ramsar y otros instrumentos internacionales relativos con el
Ecosistema del Manglar.

Art. 10.- EI Ministerio del Ambiente en coordinaci6n con el CONADEM establecera
tarifas 0 tasas por concepto de: ingreso, servicios, patentes, Iicencias, regalias,
autorizaciones, servicios ambientales, permisos u otros similares, de conformidad con
ellibro 9 del Texto Unificado de la Legislaci6n Ambiental Secundaria.

CAPITULO II
Del Consejo

Art. 11.- Crease el Consejo Nacional de Administraci6n del Ecosistema Manglar.
CONADEM, organismo de caracter publico con autonomia administrativa y financiera,
que tendra como atribuciones: dictaminar las politicas y estrategias para el manejo del
ecosistema manglar, su zona de transici6n y amortiguamiento. Tendra su sede en la
ciudad de Esmeraldas

EI Consejo funcionara adscrito al Ministerio del Ambiente y supervisara y conducira la
aplicaci6n y cumplimiento de la presente Ley y su respectivo reglamento, garantizando
la participaci6n de las comunidades y organizaciones locales ancestrales.

Art. 12.- EI Consejo Nacional de Administraci6n del Ecosistema Manglar estara
integrado por:

a) EI Ministro del Ambiente 0 un subsecretario como su delegado permanente,
quien 10 presidira;

b) EI Ministro de Defensa 0 un subsecretario como su delegado permanente;
c) EI Ministro de Comercio Exterior, Industrializaci6n, Pesca y Competitividad 0 un

subsecretario como su delegado permanente;
d) EI Ministerio de Relaciones Exteriores 0 un subsecretario como su delegado

permanente
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e) EI Presidente de la Corporaci6n Coordinadora I\lacional de Defensa del
Manglar

f) EI Presidente del Comite Ecuatoriano para la Defensa de la Naturaleza y el
Medio Ambiente (CEDENMA) 0 su delegado permanente.

g) Actuara como Secretario el Director Ejecutivo del CONADEM

Art. 13.- Son atribuciones del Consejo:

a) Definir las polfticas y estrategias comunes para la administraci6n, manejo,
protecci6n y conservaci6n del ecosistema manglar, su zona de transici6n y
amortiguamiento.

b) Promover, dirigir, controlar, evaluar y aprobar planes, programas y proyectos
de instituciones publicae 0 privadas, nacionales 0 extranjeras tendientes al
manejo y conservaci6n del ecosistema manglar.

c) Coordinar acciones tecnlcas y operativas para lograr la participaci6n efectlva,
eficaz y oportuna en el cumplimiento del alcance y contenido de la presente
Ley.

d) Cobro y recaudaci6n del pago de las multas y sanciones, establecidas en esta
Ley.

e) Crear, previo informe tecnico de la direcci6n Ejecutiva del CONADEM. Oficinas
Regionales en las provincias de: EI Oro, Guavas, Manabi, Esmeraldas y
Galapagos, para la Administraci6n, Manejo, Protecci6n y Conservaci6n del
Ecosistema Manglar.

f) Aprobar la normativa interna que garantice el eficiente funcionamiento del
CONADEM.

g) Intervenir oportunamente ante los organismos competentes para: exigir el
cumplimiento de la presente Ley y la aplicaci6n de sanciones en caso de
infracci6n

h) Conocer y tramitar los reclamos administrativos en ultima instancia,
suletandose a la Constituci6n y dernas leyes de la Republica.

i) Resolver sobre las denuncias presentadas, previo informe juridico.
j) Reglamentar el usc, manejo y custodia sustentable del ecosistema manglar su

zona de transici6n y amortiguamiento, a las comunidades y organizaciones
locales ancestrales del manglar que esten organizadas juridicamente.

k) Establecer vedas dentro del Ecosistema del Manglar su zona de transici6n y
amortiguamiento y velar por su fiel cumplimiento.

CAPITULO III
DEL PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE DEL CONSEJO

Art. 14.- DEL PRESIDENTE: EI presidente del CONADEM, es la maxima autoridad del
Consejo, durara en sus funciones cuatro aries y sus atribuciones son las siguientes:

a) Presidir al consejo Nacional de Administraci6n del ecosistema Manglar.
b) Las dernas que Ie otorgue el Reglamento Interno

Art. 15.- DEL VICEPRESIDENTE: EI Vicepresidente sera designado de entre los
miembros del CONADEM, durara en sus funsiones cuatro alios y sus atribuciones son
las siguientes:

a) reemplazar al presidente en caso de su ausencia
b) Las dernas que Ie asigne el presidente del CONADE

CAPITULO IV
DE LA DIRECCI6N EJECUTIVA DEL CONSEJO
Art 16.- EI CONADEM, deslqnara al director Ejecutivo de una terna de profesionales
que cumplan con el perfil de competencias requerido, con experiencia en las areas
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que conforman el manejo del manglar, de reconocida trayectoria personal y profesional
y por 10 menos con 5 alios de ejercicio profesional. Tendra la calidad de funcionario y
durara en sus funsiones cuatro alios, pudiendo ser reelegido por una sola vez.

Art. 17.- ATRIBUCIONES DEL DIRECTOR EJECUTIVO.- Seran atribuciones del
director ejecutivo, las siguientes:

a) Representar legal, judicial y extrajudicialmente al CONADEM,
b) Responsabilizarse del manejo administrativo y financiero del CONADEM, para

su funcionamiento,
c) Aprobar la pro forma presupuestaria anual
d) Elaborar y aprobar los reglamentos internos que sean necesarios
e) Contraer obligaciones contractuales de estudios, de servicios profesionales y

los que fueren necesarios para el funcuionamiento del CONADEM
f) Promover la realizaci6n de planes, proyectos y programas para la gesti6n del

recurso manglar.
g) Disponer la organizaci6n de la unidad de auditoria interna del CONADEM
h) Actuar como secretario del CONADEM
i) Las dernas que el CONADEM les asigne.

Art. 18.- Responsabilidades del director Ejecutivo.- Son responsabilidads del Director
Ejecutivo las siguientes.

a) elaborar el Plan nacional de Manejo del Manglar
b) Elaborar el plan Operativo de presupuesto en base de las necesidades de los

actores y usuaries
c) Elaborar la pro forma presupuestaria del CONADEM
d) Formular politicas para la gesti6n integral del manglar

CAPITULO V
DEL FINANCIAMIENTO

Art. 19.- EI Consejo de Administraci6n del ecosistema Manqlar, CONADEM, se
flnanciara de la siguiente manera:

a) Con recursos provenientes del Presupuesto General del Estado
b) Con recursos provenientes e Convenios suscritos con organismos nacionales 0

internacionales, publlcos 0 privados
c) De servicios ambientales provenientes del manejo del manglar.
d) Donaciones de personas naturales 0 juridicas,
e) Otros mecanismos permitidos por la Ley.

TITULO III

DEL MANEJO Y APROVECHAMIENTO

CAPITULO I
Del aprovechamiento

Art. 20.- EI ecosistema manglar, su zona de transici6n y amortiguamiento sera
aprovechado y manejado comunitariamente de la siguiente manera:

a) Las especies faunisticas que se encuentran en el ecosistema manglar en su
zona de transici6n y amortiguamiento, seran para usa domestico y artesanal.
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b) La vegetaci6n y todos los recursos complementarios. podran ser utilizados.
exclusivamente para el uso artesanal de las comunidades y organizaciones
locales ancestrales del manglar.

c) En actividades de turismo ecol6gico que cuenten con un plan de manejo,
estudios de impacto y mitigaci6n ambiental que garanticen el equilibrio de las
condiciones flslcas, quimicas y biol6gicas del ecosistema y que cuenten con la
participaci6n y aprobaci6n de las comunidades y organizaciones locales
ancestrales.

d) Toda actividad de bioprospecci6n y de investlqacion cientifica y social, se
reallzara con el aval de las Universidades y Escuelas Politecnicas del pais. con
la participaci6n de la comunidades y organizaciones locales ancestrales.

CAPiTULO II
De la protecci6n, conservaci6n y control

Art. 21.- Se prohibe la tala y explotaci6n del ecosistema rnanqlar, su zona de transici6n
y amortiguamiento.

En las labores de pesca, se prohibe el uso de productos quirnicos 0 biol6gicos toxicos,
contaminantes, explosivos y otros que afecten al ecosistema de manglar. su zona de
transici6n y amortiguamiento.

Art. 22.- EI Ministerio del Ambiente, el Cornlte Nacional de Administraci6n del
Ecosistema Manglar, los organismos publlcos, la comunidad y organizaciones locales
ancestrales, seran los encargados de ejercer acciones individuales 0 conjuntas para
exigir a cualquier persona sea natural 0 juridica, el cumplimiento de esta Ley.

Art. 23.- Cualquier persona natural, juridica 0 autoridad gubernamental que en el
ejercicio de sus funciones IIegaren a conocer 105 hechos que constituyan infracci6n a
la presente Ley, estan obligados a oficiar a los jueces competentes para que tome las
acciones inmediatas que paralicen el dana ecol6gico.

CAPITULO III

De la forestaci6n, reforestaci6n y regeneraci6n natural

Art. 24.- Oeclarase obligatorio y de interes publico la forestaci6n y reforestaci6n del
ecosistema manglar. EI Estado destinara recursos necesarios para las mismas.

Art. 25.- EI Ministerio del Ambiente y el Comite Nacional de Administraci6n del
Ecosistema Manglar, procedera a realizar 0 autorizar la forestaci6n y reforestaci6n
mediante convenios con organismos de desarrollo, comunidades y organizaciones
locales ancestrales y otras entidades del sector publico y privado bajo el control y
asistencia tecnlca directa del Cornlte, en estricto cumplimiento de la Ley de Gesti6n
Ambiental y de esta Ley.

Art. 26.- EI Ministerio del Ambiente y el Consejo Nacional de Admlnistraclon del
Ecosistema Manglar, y cualquier persona natural 0 [urldica de caracter nacional, sin
fines de lucro, podra establecer y mantener viveros forestales para suministrar las
plantas que se requieran para la forestaci6n y reforestaci6n; se utlllzaran los fondos
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que se asignen para el efecto y los que se recauden por el pago de multas e
indemnizaciones.

Art. 27,- EI Ministerio del Ambiente y el Consejo Nacional de Administraci6n del
Ecosistema Manglar, levantara un catastro y creara un registro de las areas forestadas
y reforestadas en el ecosisterna manglar

Art. 28.- Toda regeneraci6n natural de bosque de manglar queda incorporada al
ecosistema manglar.

CAPITULO IV
De las vedas

Art. 29.- Se entiende por veda la prohibici6n de cortar y aprovechar productos de la
comunidad vegetal y vida silvestre; realizar actividades de caza, pesca y recolecci6n
de especies de la fauna silvestre en un area y tiempo determinado, con la finalidad de
mantener las condiciones adecuadas para conservar el numero de las poblaciones y
asegurar la reposici6n 0 renovaci6n de los recursos en las etapas reproductivas,
anidaci6n, alimentaci6n, descanso y refugio, para asi contrarrestar los efectos de la
sobreexplotaci6n.

Art. 30.- Esta Ley establece la veda permanente al recurso forestal del rnanqlar, mas
las especies vegetales asociadas.

Art. 31.- Se establece una veda permanente de tarnario minimo de captura de los
recursos faunisticos del manglar, y a toda especie ovada yen epocas de reproducci6n.
Los tarnanos minimos seran definidos con sujeci6n a estudios cientificos realizados
par ellnstituto Nacional de Pesca, los mismos que se reallzaran con la participaci6n de
las comunidades y organizaciones locales ancestrales y tomando en cuenta las
condiciones especificas de cada sistema hidroqraflco establecido en el ambito de la
Ley.

CAPiTULO V
De la Investigaci6n

Art. 32.- S610 se podra realizar investigaci6n en el ecosistema manglar que sea de
probado lnteres cientifico, que no se afecte el ambiental 0 socialmente. Estas
investigaciones deberan ser previamente conocidas por la comunidad y
organizaciones locales ancestrales quienes deberan obligatoriamente participar en el
proceso investigativo y ser informadas y beneficiarias de los resultados obtenidos. EI
Estado tendran todos los derechos que establece la Ley de Propiedad Intelectual en
cuanto a patentes que se deriven de cualquier estudio 0 investigaci6n cientifica
realizada en el ecosistema manglar.

Art. 33.- EI Ministerio del Ambiente en coordinaci6n con el Cornite Nacional de
Administraci6n del Ecosistema Manglar elaborara un Plan Nacional de Investigaci6n
en el ecosistema manglar, su zona de transici6n y amortiguamiento que permita
regular las actividades. Otorqara los respectivos perrnlsos y dara prioridad a aquel/as
actividades que propendan a la restauraci6n y conservaci6n del ecosistema y a las
relacionadas con alternativas productivas que solventen las economias locales.

Dicho plan sera obligatorio para las entidades publlcas, privadas, mixtas y de
autogesti6n que efectuen programas 0 proyectos financiados total 0 parcialmente con
recursos publicos y privados, asi como para aquel/os que deseen acogerse a los
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beneficios que establece la Ley.

Las investigaciones realizadas por una persona natural 0 juridica nacional 0 extranjera,
requeriran del auspicio de una instituci6n u organizaci6n que realice trabajo ambiental
reconocido y avalizado por los comites respectivos y las comunidades y
organizaciones locales ancestrales.

CAPITULO VI
De la Capacitaci6n

Art. 34.- EI Ministerio del Ambiente y el Consejo Nacional de Administraci6n del
Ecosistema Manglar estableceran. coordinaran y ejecutaran mecanismos de
capacitaci6n tecnica y cientifica por medio de becas, a usuarios ancestrales y a
cualquier persona natural 0 juridica en actividades que permitan un manejo y uso
sustentable del ecosistema manglar, su zona de transici6n y amortiguamiento.

Art. 35.- EI Ministerio del Ambiente y el Consejo Nacional de Administraci6n del
Ecosistema Manglar, estan facultados para suscribir convenios con organismos
publicos 0 privados, nacionales 0 extranjeros sin fines de lucro para la asistencia
tecnico cientifica, creaci6n de: estaciones cientificas, sistemas de informaci6n local,
nacional e internacional y las dernas actividades que considera esta Ley.

TITULO IV

EL ECOSISTEMA MANGLAR UBICADO DENTRO DE LAS AREAS NATURALES DEL
ESTADO

CAPITULO I
EL ECOSISTEMA
AMORTIGUAMIENTO
ESTADO

MANGLAR, LA ZONA DE TRANSICI6N Y DE
UBICADO DENTRO DE LAS AREAS NATURALES DEL

Art. 36.- Las areas del ecosistema manglar declaradas como Areas Naturales
Protegidas del Estado se sujetaran a las disposiciones establecidas en la Ley Forestal
y de Conservaci6n de Areas Naturales y Vida Silvestre.

Art. 37.- La planificaci6n, manejo, desarrollo, administraci6n, protecci6n y control de
areas naturales de manglar, estara a cargo del Ministerio del Ambiente en
coordinaci6n con el Consejo Nacional de Administraci6n del Ecosistema Manglar. Las
infracciones que se cometan en estas areas seran sancionadas por los jueces
competentes.

TITULO V
DE LAS INFRACCIONES CONTRA EL ECOSISTEMA MANGLAR

CAPITULO I
De las infracciones

Art. 38 Constituyen Infracciones a la presente Ley:

a) Destruir, talar, quemar, daiiar, transportar y comercializar los productos
bi6ticos sean originarios, de regeneraci6n natural 0 reforestada artificialmente
del manglar y su zona de transici6n y amortiguamiento.
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b) Obstaculizar con muros 0 construcci6n de cualquier tipo al ecosistema
manglar, su zona de transici6n yamortiguamiento;

c) Impedir 0 interrumpir el paso, flujo y reflujo de aguas de las cuencas
hidroqraficas en el ecosistema manglar, su zona de transici6n y
amortiguamiento;

d) Destruir parcial 0 totalmente la vida silvestre y nativa del ecosistema manglar

e) Contaminar el medio ambiente terrestre, acuatico 0 aereo y producir efectos
nocivos con sustancias qulmicas 0 naturales. 0 atentar contra la vida silvestre
y nativa que se desarrollan en las cuencas hidroqratlcas y las comunidades
que viven en elias;

f) Provocar el cambio de la composici6n fisico quimica de los suelos en la zona
de transici6n y amortiguamiento

g) Introducir especies floristicas 0 faunisticas distintas a las originarias y que
provoquen cambios en la composici6n flsica, quimica y biol6gica del
ecosistema manglar, su zona de transici6n y amortiguamiento y de la cuenca
hidroqratica:

h) Implantar monocultivos de cualquier clase; y,

i) EI aprovechamiento de madera en pie, de productos diferentes de la madera,
como las gomas, resinas, cortezas, frutos, bejucos, raices y otros elementos de
la flora silvestre 0 nativa.

j) Impedir y obstaculizar el Iibre transite dentro del ecosistema manglar, su zona
de transici6n y amortiguamiento, nos, esteros y canales; constituye delito por el
mero hecho del principio de ejecuci6n.

Art. 39.- Las personas naturales 0 juridicas, publicae 0 privadas que fueren
responsables de un acto, omisi6n 0 hecho danese 0 culposo que afecte al Ecosistema
del Manglar su zona de transici6n y amortiguamiento, seran objeto de denuncia 0
seran demandadas ante los jueces competentes.

EI Ministerio del Ambiente y el CONADEM, partlcipara como acusador particular; es
decir se concede acci6n publica para denunciar las infracciones ambientales.

Art. 40.- Sin perjuicio de las acciones legales a que hubiere lugar, el juez condenara al
responsable de los dafios ambientales, al pago de indemnizaciones a favor de la
colectividad directamente afectada y a la reparaci6n de los daiios y perjuicios
ocasionados. Adernas, condenara al responsable al pago del 10% del valor total que
represente la indemnizaci6n a favor del accionarte.

Art. 41.- Las demand as por daiios 0 perjuicios ordenados por una afectaci6n al
ambiente, se tramitaran por la via verbal sumaria.

Art. 42.- Las instituciones del Estado, sean civiles 0 militares, sus delegatarios y
concesionarios, seran responsables por los daiios ambientales que se produzcan
como consecuencia de los actos u omisiones de sus funcionarios y empleados en el
desempeiio de sus cargos, no s610 en caso de culpa 0 dolo, sino tambien cuando
dichos perjuicios provengan de actos y actividades ilicitas y estaran obligados a
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indemnizar a los particulares, colectividades y grupos humanos por los perjuicios que
les irroguen.

las instituciones antes mencionadas tendran derecho de repetlclon y haran efectiva la
responsabilidad de los funcionarios 0 empleados que, por dolo 0 culpa grave,
judicialmente declarada hayan causado los perjuicios. la responsabilidad penal de
tales funcionarios 0 empleados sera establecida por los jueces competentes, adernas
de su destltucion inmediata

Art. 43.- las Fuerzas Armadas y la Unidad Ambiental de la Policia Nacional cump'iran
las ordenes emanadas del Ministerio del Ambiente y de otras entidades del sector
publico de acuerdo a las competencias que les asigna esta ley, para precautelar la
custodia de un area protegida 0 de un recurso biol6gico 0 qenetlco, as! como para
garantizar la comparecencia de los presuntos transgresores. De igual manera,
curnpliran la orden emanada mediante resolucion que sancione al 0 los infractores y
que ordene custodiar el bien ambiental afectado.

Art. 44.- las indernnlzaclones, por daiio ambiental, social, econ6mico y cultural a la
comunidad afectada 0 a terceros, determinadas judicialmente seran depositadas en
una cuenta de ingresos que determine el Ministerio del Ambiente y el CONADEM. los
montos depositados se utihzaran a traves de un partida presupuestaria del Ministerio
del Ambiente destinara para reforestar y restaurar en forma inmediata la zona afectada
y cubrir dernas daiios ocasionados.

TITULO VI
COI\lCESIONES

Art. 45.- Concesi6n es un acto administrativo mediante el cual el Ministerio del
Ambiente en coordinacion con el Consejo Nacional de Administraci6n del Ecosistema
Manglar. otorga a las comunidades y organizaciones locales ancestrales del manglar
con personeria juridica y sin fines de lucro, el usa, goce, aprovechamiento y
administraci6n de todos los recursos de un area delimitada en el ecosistema manglar,
ubicado dentro de las zonas de playa, bahia y otros.

CAPITULO I

De las actividades

Art. 46.- las actividades que se podran cumplir en las zonas concesionadas son las
siguientes:

a) Pesca extractiva y de engorde, cria y cultivo de invertebrados, peces,
mamiferos, reptiles e insectos, con especies propias del area. No se
estableceran monocultivos de ninguna clase.

b) Conservacion, protecclon, manejo y adrmnistracion del ecosistema rnanqlar:
c) Educacion, capacitacion e investlqacion:
d) Actividades tradicionales artesanales para el consumo local;
e) Forestaclon, reforestaclon y restauracion;
f) Turismo ecoloqico, controlado por las comunidades y organizaciones locales

ancestrales.

CAPITULO II

PROCEDIMIENTO

Art. 47.- EI Ministerio del Ambiente y el CONADEM, seran las autoridades
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responsables de otorgar la administraci6n, usc, manejo y custodia sustentable del
Ecosistema del Manglar. EI plazo de la concesi6n sera minimo de veinte anos, a las
comunidades y organizaciones locales ancestrales con vida juridica, que tengan un
trabajo probado en conservaci6n y defensa del ecosistema manglar. Dicha concesi6n
podra ser renovada 0 revocada en caso de incumplimiento de las partes. EI Ministerio
del Ambiente en coordinaci6n con el CONADEM elaborara el reglamento y
metodologia de evaluaci6n para las areas concesionadas.

Art. 48.- Los requisitos para obtener la concesi6n son:

a) Solicitud por escrita presentada por la organizaci6n interesada con el respaldo
de todos sus miembros;

b) Copia certificada de la Constituci6n legal e la organizaci6n y del nombramiento
de la directiva.

c) N6mina y curriculo de los miembros de la organizaci6n solicitantes.
d) Plano de ubicaci6n del area a concesionarse, con sus coordenadas

geograficas.
e) Plan de Desarrollo del area concesionada.
f) Estudio de Impacto y Plan de Manejo Ambiental aprobado por el Ministerio del

Ambiente.
g) Cumplir con el pago de la tasa correspondiente de Concesi6n.

Art. 49.- Resuelta la concesi6n, el Ministerio del Ambiente en coordinaci6n con el
Consejo Nacional de Administraci6n del Ecosistema Manglar, leqallzara la concesi6n
mediante Resoluci6n Ministerial, en el termlno de quince dlas, EI Ministerio del
Ambiente y el Consejo Nacional de Administraci6n del Ecosistema Manglar mantendra
un registro de las concesiones otorgadas.

Art. 50.- Las comunidades y organizaciones locales ancestrales con personeria
juridica concesionarias quedan exentas del pago de derechos.

Art. 51.- Esta expresamente prohibido en las areas del ecosistema manglar, su zona
de transici6n y amortiguamiento obstaculizar 0 interrumpir el flujo y reflujo normal de
las aguas, sea con la construcci6n de muros 0 instalaciones de cualquier clase.

Art. 52.- La concesi6n termina por las siguientes causas:

a) A solicitud del concesionario;
b) Si el area concesionada se la manejare 0 administrare en forma diferente a la

que consta en esta Ley y en el Acuerdo de concesi6n;
c) Por abandono total 0 parcial de la concesi6n;
d) Por tala ilegal de manglares e incumplimiento de las obligaciones legales;
e) Vencimiento del plazo, y;
f) Mutuo acuerdo.

Art. 53.- La concesi6n no podra cederse, enajenarse 0 traspasarse a ninqun titulo.

Art. 54.- Las comunidades y organizaciones locales ancestrales, juridicamente
establecidas, que hayan demostrado eficiencia y responsabilidad en el manejo del
area concesionada, podran obtener la renovaci6n de la concesi6n por un perlodo
igual, mediante solicitud presentada ante el Ministerio del Ambiente y el Consejo
Nacional de Administraci6n del Ecosistema Manglar con 90 dias de anticipaci6n al
plazo de terminaci6n de la concesi6n.

Art. 55.- Si el concesionario abandona la concesi6n, 0 el Ministerio del Ambiente en
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coordinaci6n con el CONADEM revocare la misma por las causales prevista en esta
Ley, el suelo y las obras se revertiran al uso y goce del Estado de conformidad con 10
dispuesto en el C6digo Civil.

Art. 56.- EI tramlte para dar por terminada una concesi6n sera por medio de un
sumario Administrativo y los concesionarios podran presentar pruebas de descargo en
el plazo de 30 dias. Comprobada la causal de terminaci6n, el Ministerio del Ambiente
expedira el Acuerdo Ministerio de Terminaci6n de la concesi6n.

Art. 57.- Quienes por algun motivo se encuentren ocupando zonas de playa, bahia y
otras zonas que correspondan al ecosistema manglar en pie, manglares destruidos,
reforestados en regeneraci6n natural, no podran aprovechar estas areas ocupadas
i1egalmente. De hacerlo seran sancionados con una multa de 25.000 d61ares
americanos sin perjuicio de las acciones civiles, penales y administrativas a las que
hubiere lugar e irnpulsara de oficio la nulidad 0 terminaci6n de la concesi6n.

DISPOSICIONES GENERALES

PRIMERA: Respecto a la jurisdicci6n y competencia se estara a 10 dispuesto en el
C6digo Penal, C6digo de Procedimiento Penal, C6digo Civil, Codiqo de Procedimiento
Civil, C6digo de SaIud, Ley Forestal y de Conservaci6n de Areas Naturales y Vida
Silvestre, Ley de Gesti6n Ambiental y esta Ley.

SEGUNDA: Las concesiones para el uso de playas y bahfas, las autorizaciones para
la crla y cultivo de especies bloacuatlcas, las autorizaciones para construir en zonas
de playas y bahias, en bienes nacionales de uso publico, donde esta ubicado el
ecosistema manglar, la zona de transici6n y amortiguamiento, existentes actualmente
seran revisadas en el plazo de tres meses contados a partir de la promulgaci6n de
esta Ley, a efecto de declarar su validez 0 nulidad. Cualquier persona natural 0

juridica, nacional 0 internacional que se encuentre ocupando, en forma ilegal (sin
concesi6n 0 autorizaci6n) un area del ecosistema manglar, su zona de transici6n y
amortiguamiento, zonas de playa, bahia 0 salitrales sera desalojada de forma
inmediata.

TERCERA: Se prohibe en el ecosistema manglar la instalaci6n de nuevas piscinas
camaroneras, la expansi6n de las existentes y toda acci6n directa 0 indirecta que
afecte al ecosistema de manglar, su zona de transici6n y amortiguamiento, como a los
recursos faunisticos y floristicos existentes en el mismo.

CUARTA: Los recursos asignados en el Presupuesto General del Estado, por multas e
indemnizaciones que se establezcan y otros, deberan destinarse para proyectos
especificos de manejo y desarrollo comunitario con la participaci6n de la comunidad
beneficiaria.

QUINTA: Se declara el dla 26 de Julio de cada ario, como el dla Nacional de Defensa
del Ecosistema Manglar.

SEXTA: Los terrninos tecnicos que se utilizan en esta Ley se entenderan de
conformidad con el glosario tecnlco-cientlflco anexado.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

PRIMERA: En el plazo maximo de ciento ochenta dias, contados desde la publicaci6n
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de la ley en el registro oficial, el Ministerio del Ambiente en coordinaci6n con el
Consejo Nacional de Administraci6n del Ecosistema Manglar, zoniticara el ecosistema
manglar. Esta delimitaci6n estara basada en el Acuerdo Ministerial 238 publicado en
el registro oficial 722 del 06 de Julio de 1987. los Iimites de este patrimonio se daran
a conocer al pais mediante mapas y otros medios de divulgaci6n.

SEGUNDA: EI Presidente de la Republica, a traves del Ministerio del Ambiente yen
coordinaci6n con el Consejo Nacional de Administraci6n del Ecosistema Manglar,
dictara el Reglamento de esta ley dentro del plazo de 90 dlas contados desde su
promulgaci6n en el Registro Oficial.

TERCERA: EI Ministerio del Ambiente en coordinaci6n con Consejo Nacional de
Administraci6n del Ecosistema IVlanglar, asumen en forma total el control y vigilancia
del ecosistema manglar, su zona de transici6n y amortiguamiento; todos los
organismos que esten vigentes hasta la publicaci6n de la presente ley, quedan
supeditados a las disposiciones de la misma hasta que se conformen los nuevos
organismos de control.

ARTICULO FINAL: la presente ley entrara en vigencia a partir de su publicaci6n en el
Registro Oficial.

Glosario

Abi6ticos: elementos no vivos del ecosistema (ejemplo: suelo, agua, aire, sol)

Acrostichum aureum: denominado comunmente como ranconcha, es un helecho
terrestre que se caracteriza par frondas pinadas extremadamente largas, de textura
conacea con nervaduras reticuladas. Es tolerante al agua salada y ocupa sustratos
estabilizados, a 10 largo de las orillas de esteros y estuarios, marca la zona de
transici6n del manglar al ecosistema terrestre.

Avicennia germinans: denominado comunmente como mangle negro, los arboles de
esta especie pueden alcanzar mas de 20 m., de altura par tener una corteza externa
oscura y una interna amarillenta. Estos mangles se caracterizan por tener largas
raices subterraneas radiales de poca profundidad y pueden desarrollar
ocasionalmente raices adventicias de apoyo que se desprenden de parte baja del
tronco. Adernas tienen la capacidad de emitir pneumat6foros que pueden extenderse a
varios metros alrededor del tronco del arbol,

Area natural protegida: Superficie de propiedad estatal, privada 0 comunitaria, definida
geograticamente y designada como tal por una ley u otra norma jurfdica dictada por los
6rganos competentes de la funci6n ejecutiva, cualquiera sea su categoria de manejo,
con el objetivo de cumplir los objetivos de conservaci6n definidos en esta ley.

Autogesti6n: gestiones realizadas por las comunidades de usuarios locales

Biodiversidad: diversidad de las especies biol6gicas

Bi6tica: elementos vivos del ecosistema

Bosque y vegetaci6n protectores: Areas de superficie variada que pueden incluir una
o mas formaciones arb6reas, arbustivas y herbaceas naturales 0 artificiales. Poseen
importancia destacada par aportar, bienes y servicios ambientales y funciones
protectoras relaclonadas principalmente con la producci6n de agua para diferentes
usos, la regulaci6n y el control de inundaciones, deslizamientos y procesos erosivos y
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la continuidad de los procesos ecol6gicos. Tarnblen son areas importantes para la
conservaci6n in situ y facilitar la conexi6n entre las areas naturales protegidas

Capacidad de carga: La capacidad del ecosistema para soportar las presiones y para
recuperar su estado original de equilibrio dinamlco 0 de maxima productividad.

Concesiones: Concesi6n es un acto administrativo por el cual el Estado a traves del
Consejo Nacional de Administraci6n del Ecosistema Manglar. Este Consejo otorqara a
las comunidades y organizaciones locales ancestrales del manglar con personeria
juridica; sin fines de lucro, el usc, goce aprovechamiento y administraci6n exclusiva de
todos los productos, fauna y vida silvestre 0 nativa, de un area delimitada en el
ecosistema manglar, ubicado dentro de las zonas de playa y bahia, que debera ser
manejada a traves de un plan de manejo que contara con el criterio y aprobaci6n de
las comunidades y organizaciones locales ancestrales ubicadas en la zona.

Conservaci6n: Actividad de protecci6n, rehabilitaci6n, fomento y aprovechamiento
racional de los recursos naturales renovables, de acuerdo con principios y tecnlcas
que garanticen su uso actual y permanente.

Contaminante: Cualquier elemento orqanico, lnorqanico 0 enerqetico que por si solo 0

en combinaci6n con otros, produce dana en el medio ecol6gico donde se arroja.

Conocarpus erectus: conocido cornunrnente como mangle bot6n, estos mangles
generalmente no sobrepasan los 10 m., de altura. La corteza es de color ceniza 0 cafe
y las ramas de color verde amarillento cuando j6venes, luego se tornan de color
castano. No posee ralces distintivas ni forma pneumat6foros.

Cuenca hldroqraflca: Un area enmarcada en "mites naturales cuyo relieve permite la
recepci6n de corrientes de aguas superficiales y subterraneas que se vierten a partir
de las llneas divisorias 0 de cumbre.

Deltas: Desembocadura de un rio al mar

Ecosistema: Un complejo dmarnico de comunidades vegetales, animates y de
microorganismos y su medio no viviente que interactuan como una unidad funcional.

Ecosistema fraqil: Son aquellos que por sus condiciones bloflslcas, culturales, nivel de
amenaza 0 por interes publico. deben ser objeto de un manejo particularizado y son
declarados como tales por el Ministerio del Ambiente, de oficio 0 a petici6n de parte
interesada.

Especlmenes: ejemplares de individuos pertenecientes a una especie animal, vegetal
o abi6tica

Estuario: Zona donde se mezclan el agua dulce de un rio 0 quebrada con el agua del
mar.

Filtraci6n: pasar el agua a traves de membranas permeables

F\ujo de aguas: movimiento de subida de las aguas mareales

Forestaci6n: Establecimiento de plantaciones forestales en terrenos desprovistos 0 de
incipiente vegetaci6n forestal.

Habitat: ambiente donde se desarrolla y vive una especie
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Hal6fitas: tolerantes al agua salada

Intermareales: que se desarrolla entre la zona de marea alta y marea baja

Laguncularia racemosa : 0 mangle blanco, estos arboles pueden alcanzar hasta 20 rn.,
de altura perc generalmente se conocen como arbustos de unos 6 m de altura.
Poseen un sistema de ralces radiales poco profundas, similar a las de mangle negro,
con pneumat6foros que se subdividen muy cerca de la superficie del suelo, del cual
sobresalen muy poco.

Manglar: Ecosistema que incluye a toda comunidad vegetal integrada por un area
nuclear y sus zonas de transici6n compuesta por la uni6n de los ambientes terrestres y
marinos y por: arboles y arbustos de diferentes familias, que poseen adaptaciones que
les permiten colonizar terrenos anegados y sujetos a inundaciones de agua salada;
otras especies vegetales asociadas, la fauna silvestre y los componentes abi6ticos.
Estas especies vegetales reunen otras caracterlstlcas, como crecer y desarrollarse en
regiones costeras, tienen marcada tolerancia al agua salada, estan ubicados dentro de
los llrnites de las mas altas mareas y se adapta en sustratos inestables, intercambia
gases en sustratos anaer6bicos.

Marea: movimiento ascendente y descendente, regular y peri6dico de las aguas de
mar, como respuesta a la influencia del sol y la luna

Monocultivos: Sistema de explotaci6n de cultivos con una sola especie

Mora megistosperma P.: Estos arboles son realmente corpulentos y pueden alcanzar
hasta 40 m., de altura. Los natos adultos presentan frecuentemente troncos huecos y
se caracterizan por tener amplias rafces tabloides 0 en estribo cubiertas con
lenticelas; la porci6n subterranea esta constitufa por raices filamentosas, dispuestas
como una escoba, con n6dulos micorrizales.

Patrimonio forestal: Constituye toda riqueza forestal natural, las tierras forestales y la
flora y fauna silvestres existentes en el territorio nacional, que redunden de acuerdo
con sus condiciones propias de protecci6n, conservaci6n y producci6n.

Pelliciera rhizophorae: arboles de tronco recto y fuerte sostenido per ralces en forma
de piramlde con pliegues distribuidos alrededor de la base del tronco,
perpendicularmente al suelo. Estas raices de aproximadamente un metro de altura,
estan cubiertas de lenticelas de color blanco parduzco. De su tronco se desprenden
ramas de forma irregular, de donde a su vez salen otras ramas secundarias de
consistencia leiiosa.

Preservaci6n: Conservaci6n del manglar para futuras generaciones

Principio de Precauci6n: Cuando la magnitud del impacto ambiental de una
determinada acci6n no puede determinarse por falta de conocimiento pero existen
razones fundadas para pensar que dicha acci6n puede generar impactos ambientales
que van mas alia de los niveles aceptables, se debe buscar una acci6n alternativa que
evite dicho riesgo.

Reflujo de aguas: movimiento de bajada 0 retirada de las aguas mareales

Reforestaci6n: Reposici6n de plantaciones forestales en terrenos donde anteriormente
existi6 cubierta vegetal
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Restauraci6n: devolver un ecosistema a su estado natural, funcional.

Rhizophora mangle L.: 0 mangle rojo cuyas ralces aereas son muy altas, parecidas a
zancos que Ie permiten ademas de sostenerse, aumentar las zonas 0 superficies para

el intercambio de gases (oxigeno 02 y di6xido de carbono C02) a traves de una serie
de poros lIamados lenticelas.

Estos arboles pueden alcanzar hasta 35 m de altura. La corteza externa es de color
gris claro, con manchas oscuras y en su cara intema es de color rosado. La madera es
rojiza y no presenta anillos de crecimiento.

Saturaci6n: Alcanzar un sistema, el estado de no reacci6n frente a un cambio debido a
que ha absorbido la maxima cantidad de t6xicos quimicos.

Sustentable: que conduzca al crecimiento econ6mico, 0 a la elevaci6n de la calidad de
vida y al bienestar social, sin agotar la base de los recursos en que se sustenta, ni
deteriorar el medio ambiente 0 el derecho de las generaciones futuras a utilizarlo para
la satisfacci6n de sus prapias necesidades.

Usuarios ancestrales: Quienes han venido ocupando tierras baldias en las zonas
naturales y riberenas de la Cuenca del Pacifico, de acuerdo con sus practlcas
tradicionales de praducci6n.

Valoraci6n Econ6mica: Dar un valor en termlnos de mercado a los bienes y servicios
prestados por el medio ambiente.

Veda: Entiendese por veda la prohiblclon impuesta por el gobiemo de cortar y
aprovechar productos de la comunidad vegetal y vida silvestre; realizar actividades de
caza, pesca y recolecci6n de especies de la fauna silvestre en un area y tiempo
determinado, con la finalidad de crear las condiciones adecuadas para mantener el
numero de las poblaciones y asegurar la reposici6n 0 renovaci6n de los recursos en
las etapas repraductivas, anidaci6n, alimentaci6n, descanso y refugio, para as,
contrarrestar los efectos de la sobreexplotaci6n.

Zona de amortiguaci6n 0 amortiguamiento: espacio que rodea 0 separa un area
protegida por atenuar, disminuir 0 hacer menos violento el impacto de otras
actividades de desarrollo sobre ella.

Zona de Transiclon: Limite donde termina el manglar e inicia el bosque hurnedo
tropical.

Dado en el Distrito Metropolitano de Quito. a ...

CERTIFICO: que el presente proyecto de ley, fue conocido y aprobado en sesi6n de la
Oomision Especializada Permanente de Salud, Medio Ambiente y Proteccion
Ecologies, el28 de Agosto del 2003, para SEGUNDO DEBATE.

Dr. Jose Miguel Estacio Jurado
SECRETARIO DE LA COMISION ESPECIALIZADA PERMANENTE DE SALUD,
MEDIO AMBIENTE Y PROTECCION ECOLOGICA
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