
70 Científica 12 (1), 2015

RESUMEN

Los incendios en los humedales de la 
costa central del Perú son eventos poco 
conocidos y, cuando han ocurrido, no 
se les ha dado la importancia debida 
o se les ha considerado eventos 
aislados. El presente trabajo reúne la 
información disponible sobre el estado 
del conocimiento de los incendios 
ocurridos en los humedales de la costa 
central del Perú, y discute las causas y 
consecuencias que pueden tener sobre 
el ecosistema. Se demuestra que los 
incendios en los humedales costeros 
presentan una alta frecuencia de 
ocurrencia, al menos un incendio por año 
en la última década. El origen de estos 
eventos es antrópico en todos los casos 
y las consecuencias en la diversidad 
biológica y los servicios ecosistémicos 
no son conocidos. Se presenta el caso 
particular del ACR Humedales de 
Ventanilla, de donde se tiene información 
detallada. Se plantean diversas 
preguntas sobre el funcionamiento 
de estos ecosistemas, su resiliencia y 
capacidad de recuperación frente a los 
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de estos ambientes.
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ABSTRACT

Fires in the wetlands of the central coast 
of Peru are poorly understood events. In 
some cases, they have not been given 
the importance they deserve or they have 
been considered isolated events. This 
paper gathers all the available information 
on the state of knowledge of fires in the 
wetlands of the central coast of Peru 
discussing the causes and consequences 
they may have on the ecosystem. We 
show that fires in coastal wetlands have 
a high frequency of occurrence, at least 
one fire per year in the last decade, the 
origin of these events is anthropogenic 
in all cases and the consequences on 
biodiversity and ecosystem services are 
not known. The particular case of ACR 
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Humedales de Ventanilla is presented 
and discussed. Various questions on the 
functioning of these ecosystems, their 
resilience and their recovery after fires. 
These questions must be addressed by 
the scientific community and managers 
of these environments.

Keywords: coastal wetlands, conservation, 
fire, management, Ventanilla wetlands

INTRODUCCIÓN

Los humedales de la Costa central del 
Perú son ecosistemas muy importantes, 
pues cumplen un papel fundamental 
en el asentamiento y la subsistencia de 
poblaciones locales y como reservorio 
de la biodiversidad en la franja costera. 
Entre las razones por las cuales los 
humedales son ecosistemas valiosos, se 
encuentra el hecho de que nos proveen 
de múltiples bienes y servicios, entre los 
cuales destacan la provisión de junco y 
totora para la fabricación de artesanías 
(1), la provisión de un hábitat adecuado 
para el avistamiento de aves, el turismo 
y la educación de la población local y 
los turistas visitantes (2, 3). Asimismo, 
estos ecosistemas son importantes 
porque funcionan como un corredor de 
diversidad en la Costa central, lo que 
permite que los organismos como las 
aves migratorias puedan utilizar las 
diferentes localidades como recinto 
temporal o permanente de anidamiento. 
Incluso, como lo indica Rostworowski 
en una recopilación descriptiva de las 
lagunas costeras del Perú antiguo (4, 5), 
las lagunas al sur de Lima, incluyendo la 
Hacienda Villa y Pachacamac, servían 
como cotos de caza de aves acuáticas 
y lisas. Actualmente, el cuidado de 
estos ecosistemas es tan sustancial que 
inclusive uno de ellos (el Refugio de Vida 
Silvestre los Pantanos de Villa) ha pasado 
a formar parte de los sitios considerados 
como prioritarios para su conservación 
por la convención Ramsar (6). 

Múltiples amenazas de origen 
antropogénico han sido reconocidas 
en estos ecosistemas, entre los que 
podríamos mencionar el uso de sus 
tierras para ganadería y cultivo, el drenaje 
de sus acuíferos, la contaminación de sus 
aguas por descargas de fábricas, el arrojo 
de residuos sólidos, el daño paisajístico 
causado por edificaciones cercanas, la 
constante amenaza por invasiones de 
terrenos y los incendios (3, 7-10). 

De todas estas amenazas, los 
incendios son en la actualidad una de 
las más preocupantes, principalmente 
por la escasa información sobre sus 
consecuencias en la diversidad biológica. 
Probablemente, cuando han ocurrido no 
se les ha dado la importancia debida o 
se les ha considerado eventos aislados; 
sin embargo, en la última década, 
vienen ocurriendo constantemente y con 
diferentes grados de impacto. 

CAUSAS Y FRECUENCIA DE 
LOS INCENDIOS EN LOS 
HUMEDALES COSTEROS

Según los reportes disponibles sobre los 
incendios ocurridos en los humedales de 
la Costa central, publicados en medios de 
información y en reportes (tabla 1), todos 
son de origen antropogénico; esto quiere 
decir que, a diferencia de los incendios 
reportados para otros ecosistemas de 
nuestro planeta, en donde ocurren de 
forma natural (como en las sabanas de 
África), los incendios ocurridos en los 
humedales de la Costa central del Perú 
están relacionados con las actividades 
humanas que se desarrollan dentro de 
ellos o en sus alrededores. Las razones 
por las cuales se han originado estos 
incendios son múltiples, podemos 
mencionar las quemas periódicas que 
se realizan como parte del manejo del 
junco, totora y carricillo, incluyendo los 
incendios provocados para emparejar 
el crecimiento de la fibra de junco y la 
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tabLa 1. iNceNdios eN HuMedaLes de La costa ceNtraL ocurridos Los úLtiMos diez años, 
rePortados eN La PreNsa LocaL. eN eL caso de Los PaNtaNos de viLLa se utiLizó taMbiéN uN iNForMe 

deL servicio NacioNaL de Áreas Protegidas Por eL estado (serNaNP).

El monitoreo de estos eventos nos 
permite conocer la frecuencia de los 
incendios en estos ecosistemas. Es 
probable que los medios de información 
hayan hecho mención únicamente de 
incendios de interés mediático (tabla 1). 
Entre estos destaca el ocurrido en los 
pantanos de Villa en noviembre del 2014, 
el cual, según fuentes de prensa, abarcó 
3 hectáreas, aunque posteriores estudios 
han demostrado que la extensión real fue 
de aproximadamente 7 hectáreas (datos 
no publicados). Los datos recopilados 
en el presente estudio nos indicarían 
que han ocurrido al menos uno o dos 
incendios por año en la última década; 
sin embargo, el seguimiento minucioso 
de los mismos nos permitiría conocer 
la verdadera frecuencia y magnitud de 
estos eventos.  

Fecha Lugar Causas Extensión Fuente

30/05/2006 Pantanos de Villa -
12 700 m2 de 

extensión
(12)

13/01/2009 Pantanos de Villa -
4654 m2 de 
extensión

(12)

22/03/2009 Pantanos de Villa -
7716 m2 de 
extensión

(12)

18/05/2011 Pantanos de Villa Quema de basura
40 m2 de 
extensión

(13)

27/12/2013 Laguna El Paraíso
Parte del proceso de 
extracción del junco

150 000 m2 de 
extensión

(14)

28/11/2014 Pantanos de Villa

Materiales 
encendidos por 
personas que 

ingresaron a los 
totorales

30 000 m2 de 
extensión

(15)

04/01/2015 Humedales de Puerto Viejo - - (16)

HUMEDALES DE VENTANILLA: 
UN ECOSISTEMA AFECTADO 
CONSTANTEMENTE 
POR INCENDIOS

Uno de los humedales que tiene un 
monitoreo continuo de estos eventos es 
el Área de Conservación Regional (ACR) 
Humedales de Ventanilla. Los reportes 
de los incendios ocurridos en los últimos 
4 años se encuentran en la tabla 2. El 
análisis de los datos nos muestra que 
existen un total de 35 incendios reportados 
entre el 2011 y 2014, lo que significa 
una tasa de 8 incendios por año para 
el ACR y su zona de amortiguamiento. 
Las magnitudes de los incendios son 
variables y van desde los pequeños, de 
6 m2, hasta los que afectaron 2 hectáreas  
(20 000 m2). Algunos eventos ocurrieron 

eliminación de plagas (11). Otra razón 
frecuente es la quema de residuos 
sólidos (basura) en zonas aledañas, 
que causa incendios involuntarios (8). 

Una tercera razón son las quemas que 
originan los pobladores locales para 
eliminar la vegetación del terreno, con la 
finalidad de tomar posesión del área (7).
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repetidamente en una misma zona. Las 
razones más frecuentes fueron el intento 
de invasión y la quema de residuos 
sólidos, que representan el 44% de los 
reportes. Las formaciones vegetales 
afectadas con mayor frecuencia en 
esta área fueron los carrizales (40%) y 
gramadales (36%). En cuanto a las áreas 
afectadas por incendios se registra un 
total de 4,57 ha, siendo los gramadales 
asociados a algún tipo de vegetación, 
como el carricillo (Phragmites australis) y 
el junco (Schoenoplectus americanus), 
las más impactadas, con 2,09 ha 
(45.7%), seguidos del junco asociado 
con matara (Typha domingensis) y totora 

(Schoenoplectus californicus), con 1,66 
ha (36.4%); carricillo, con 0,8 ha (17.6%). 
y otras especies, con 0,009 ha, que 
representan el 0.2 % del área total de los 
incendios.

A partir de los incendios reportados, se 
hace evidente que existe un seguimiento 
adecuado de esta problemática. Muchos 
de estos eventos han sido controlados 
oportunamente, lo que indicaría cierto 
nivel de organización y vigilancia. Cabe 
añadir que las áreas afectadas son mucho 
menores a las de otros humedales, como 
los pantanos de Villa (5,5 ha) y la laguna 
El Paraíso (15 ha).

tabLa 2. iNceNdios ocurridos eN eL acr HuMedaLes de veNtaNiLLa eNtre Los años 2011 y 2014. 
ModiFicado de La base de datos deL acr HuMedaLes de veNtaNiLLa (17). 

Fecha Causas
Extensión 

(m2)
Especies afectadas Comentarios

04/09/2011
Fumadero o 

intento de invasión
50

Grama (Distichlis/ Sporobolus) y  
carricillo (Phragmites australis)

Bomberos presentes. 
Se reporta en Zona de 

Amortiguamiento del ACR.

05/09/2011 Intento de invasión 15 Carricillo (Phragmites australis) Bomberos presentes

08/09/2011
Fumadero o 

intento de invasión
20

Grama (Distichlis/ Sporobolus) y 
carricillo (Phragmites australis)

Mismo lugar que el incendio 
del 04/09/2011

19/09/2011 - - -
Mismo lugar que el incendio 

del 04/09/2011

30/11/2011 Fumadero 50 -

Duró una hora y se reactivó 
hora y media más tarde. 
Acción de brigadistas, 

guardaparques y jefatura 
del ACR

15/12/2011 - 200 Grama (Distichlis/ Sporobolus)  

16/12/2011 - 10 Grama (Distichlis/ Sporobolus)
Mismo lugar que el incendio 

del 15/12/2011

28/12/2011
Quema de 

residuos sólidos
10

Junco (Schoenoplectus 
americanus) y totora (Typha 

dominguensis/Schoenoplectus 
californicus)

Acción de brigadistas, 
guardaparques y jefatura 

del ACR

19/02/2012
Quema de 

residuos sólidos
- Carricillo (Phragmites australis)

Se inició a las 5 p. m. y se 
reinició a las 11:23 p. m. En 
Zona de Amortiguamiento 

del ACR

23/02/2012
Quema de 

residuos sólidos
40

Junco (Schoenoplectus 
americanus)

Acción de brigadistas, 
guardaparques y jefatura 

del ACR
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Fecha Causas
Extensión 

(m2)
Especies afectadas Comentarios

12/03/2012 - - Carricillo (Phragmites australis)

Se llamó a los bomberos, 
pero no se hicieron 

presentes. Se solicitó 
ayuda a Municipalidad de 
Ventanilla, la cual envió un 

camión cisterna.

13/03/2012
Quema de 

residuos sólidos
20 - -

01/04/2012 Intento de invasión 500 Carricillo (Phragmites australis)

Se contó con personal 
brigadista ambiental, 

guardaparque, seguridad 
ciudadana de la 

Municipalidad de Ventanilla. 
Se observó a personas 

extrayendo carrizo.

01/04/2012
Quema de 

residuos sólidos
- - -

12/04/2012 - 25
Grama (Distichlis/ Sporobolus) y 
carricillo (Phragmites australis)

A escasos metros 
del ACR. En Zona de 

Amortiguamiento

12/05/2012 Intento de invasión 80
Grama (Distichlis/ Sporobolus) 

y junco (Schoenoplectus 
americanus)

Presencia de los bomberos 
en sector de incendio y 

un camión cisterna de la 
Municipalidad de Ventanilla

15/03/2013
Quema de 

residuos sólidos
- - -

15/03/2013
Quema de 

residuos sólidos
600

Junco (Schoenoplectus 
americanus)

Controlado por personal de 
Bomberos

02/04/2013 - 30 Carricillo (Phragmites australis) -

24/07/2013
Quema de 

residuos sólidos
21 -

Acción de brigadistas, 
guardaparques y jefatura 

del ACR

25/09/2013 - - - -

29/10/2013 - - - -

08/11/2013 - - - -

08/11/2013 - - Carricillo (Phragmites australis) -

05/03/2014 - 300 Carricillo (Phragmites australis) Acción de brigadistas, 
guardaparques y jefatura 

del ACR. Presencia de 
bomberos de Ventanilla, 

Guardia Regional del Callao 
y Seguridad Ciudadana 
de la Municipalidad de 

Ventanilla

26/03/2014 Intento de invasión 20000 Grama (Distichlis/ Sporobolus)   Acción de brigadistas, 
guardaparques y jefatura 

del ACR. Presencia de 
Bomberos de Ventanilla, 

Guardia Regional del Callao 
y Seguridad Ciudadana 
de la Municipalidad de 

Ventanilla
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Fecha Causas
Extensión 

(m2)
Especies afectadas Comentarios

10/05/2014 Intento de invasión 89 Carricillo (Phragmites australis) En Zona de 
Amortiguamiento del ACR

22/05/2014 - 6 Grama (Distichlis/ Sporobolus)   Accion de personal 
guardaparque y vigilancia 

del ACR

09/07/2014 - 16000 Junco (Schoenoplectus 
americanus) y matara (Typha 

domingensis)

Se reportó vehículo y 
personal de bomberos, 

camión cisterna, vehículos 
y personal de serenos de 

la Municipalidad Distrital de 
Ventanilla, quienes venían 

realizando labores de 
coordinación y mitigación 
del incendio. En Zona de 
Amortiguamiento del ACR

14/08/2014 Intento de invasión 525 Carricillo (Phragmites australis) Acción de guardaparques y 
jefatura del ACR. Presencia 
de bomberos de Ventanilla y 
Seguridad Ciudadana de la 
Municipalidad de Ventanilla.

15/08/2014 - 500
Grama salada (Distichlis/ 
Sporobolus) y carricillo 
(Phragmites australis)

Presencia de Bomberos. En 
Zona de Amortiguamiento 

del ACR

15/08/2014 - 15
Grama salada (Distichlis/ 
Sporobolus) y carricillo 
(Phragmites australis)

En Zona de 
Amortiguamiento del ACR

24/09/2014 Intento de invasión 5000 Carricillo (Phragmites australis)

Grandes proporciones 
debido a ubicación, acción 

del viento y el tipo de 
cobertura vegetal que se 

encontraba en condiciones 
de sequedad. Presencia 

de bomberos de Ventanilla, 
serenos de la Municipalidad 
de Ventanilla y cisterna de la 

municipalidad

22/12/2014
Uso de juegos 
pirotécnicos

1600 Carricillo (Phragmites australis) 

Se presentaron el 
encargado de turno de 
la Guardia Regional del 
Callao y los bomberos 
de la Municipalidad de 
Ventanilla. En Zona de 

Amortiguamiento del ACR

RESILIENCIA A LOS INCENDIOS

Los incendios causan graves impactos en 
los ecosistemas. Entre ellos, podríamos 
mencionar la pérdida de especies, la 
modificación de la composición del suelo 

y el perjuicio para la calidad del aire local 
(18, 19). Por otro lado, se ha observado 
que la vegetación de los humedales 
aparentemente resiste muy bien los 
incendios y se recupera rápidamente 
después de estos eventos (figura 1). 
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En ecología, la resiliencia es la 
capacidad que tiene un ecosistema 
para recuperarse y volver a su estado 
anterior de equilibrio después de una 
perturbación (20). En este caso, un 
incendio es un tipo perturbación para el 
cual los humedales costeros muestran 
cierto grado de resiliencia. En esta 
coyuntura deberíamos preguntarnos si 
son necesarias actividades antrópicas 
de restauración posincendio o si 
la vegetación puede por sí misma 
recuperarse. Asimismo, debemos 
preguntarnos cómo ello afecta la riqueza 
de especies en las zonas costeras. 
Las comunidades vegetales como los 
juncales, gramadales y totorales no son 
muy ricas en especies vegetales, sobre 

todo en zonas donde no hay impactos 
(8), por lo que podría discutirse si hay 
una gran pérdida de diversidad vegetal 
cuando ocurre un incendio. Podríamos 
presumir que hay una pérdida de di-
versidad temporal de la vegetación que 
luego se recupera, fenómeno apreciado 
en otros ecosistemas donde han ocurrido 
fenómenos similares (21, 22). 

Con respecto a la fauna, no sabe-
mos cuánto afecta un incendio en 
su composición comunitaria. Pro-
bablemente, el grado del impacto 
dependerá del grupo que sea afectado. 
En el caso de las aves, por su capacidad 
de volar, probablemente puedan huir 
de un incendio, aunque su patrón de 

Figura 1. FotograFías de a) graMadaL y b) juNcaL deL acr HuMedaLes de veNtaNiLLa diecisiete 
días desPués deL iNceNdio deL 26 de Marzo deL 2014. 

a)

b)
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distribución podría verse afectado. 
Algunas especies de aves que anidan 
en los totorales y juncales (como los 
“totoreros” Phleocryptes melanops, 
“siete colores” Tachuris rubrigastra o 
“cucaracheros” Troglodytes aedon) 
podrían ver afectados sus nidos y 
juveniles, lo que reduciría sus poblacio-
nes o, inclusive, ocasionaría extinciones 
locales. En el caso de los insectos y 
arácnidos, debido a su poca capacidad 
de movilización a medianas o grandes 
distancias, se podría decir que hay impac-
to directo en su riqueza y poblaciones; 
sin embargo, no conocemos a ciencia 
cierta la capacidad de recuperación 
que tienen estos organismos ante un 
incendio. Un tercer grupo que podría 
verse afectado son los reptiles (lagartijas 
y culebras) y los mamíferos, de los cuales 
tampoco sabemos cuánto impacta en 
su diversidad y abundancia y como 
responden ante ello. Estas respuestas 
han sido notadas en ecosistemas 
periódicamente afectados por incendios, 
y se sabe que los posibles impactos 
aquí mencionados para estos grupos 
de organismos están en función del 
momento y la envergadura del incendio 
(23).

Es interesante encontrar en la literatura 
opiniones divididas en cuanto a si los 
efectos de fuego son neutros, positivos 
o negativos para la diversidad biológica 
en diversos ecosistemas, incluyendo los 
humedales (24-27). Queda entonces 
abierta la incógnita como materia 
dispuesta para su investigación por la 
comunidad científica, de tal manera 
que podamos entender la complejidad 
de los incendios sobre la flora y fauna, 
y el proceso de recuperación natural en 
estos ambientes de la costa de Lima. 

LOS INCENDIOS Y LA GESTIÓN 
DE LOS HUMEDALES COSTEROS

Como se mencionó en párrafos anteriores, 
todos los incendios son provocados por 

actividades humanas. En este escenario 
debemos preguntarnos si dichos 
incendios se han vuelto necesarios, 
por ejemplo, para el control de plagas 
y el crecimiento de una buena calidad 
de fibra. De ser positiva la respuesta, 
los encargados de la gestión deberán 
considerarlos dentro de sus planes de 
manejo. Es decir, los incendios deberán 
formar parte de los planes de gestión y 
ser considerados como necesarios. Si la 
respuesta es negativa, deberá trabajarse 
para erradicar dicha práctica de estos 
ambientes.

Los incendios de grandes magnitudes 
pueden, además, causar impactos 
ambientales como la liberación de CO2  

y vapor de agua, la disminución de la 
visibilidad, así como otros efectos que 
pueden causar daño de manera local 
en la salud de las personas (28, 29). 
Incendios recientes, como el ocurrido en 
los pantanos de Villa (28 de noviembre 
de 2014), ocurrieron en zonas cercanas 
a las carreteras, lo que obligó a cerrar 
momentáneamente esas vías; asimismo, 
las cenizas y el humo llevados por el 
viento causaron malestar en la población 
de los distritos aledaños, que sintió estos 
efectos. Conocer y estimar el impacto 
de estos incendios a nivel urbano y 
su emisión de CO2 atmosférico son 
preocupaciones que han sido estudiadas 
en otros ecosistemas (28, 30) y que, por 
su frecuencia en humedales costeros, 
deberían ser tema de estudio también en 
estas zonas.

Finalmente, cabe preguntarnos si 
estamos preparados para los incendios 
en estos ecosistemas. Para apagar 
un incendio, el acceso y la cercanía 
de fuentes de agua es fundamental. 
Estas fuentes son abundantes en los 
humedales (por las lagunas que se 
encuentran en ellos), pero se requiere de 
bombas que permitan transportar el agua 
a las zonas del siniestro. Generalmente, 
los bomberos han acudido a apagar un 
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incendio quedándose constantemente 
sin agua por falta de bombas. Como se 
observa en los casos reportados para 
el ACR Humedales de Ventanilla (tabla 
2), los bomberos han sido pieza clave 
para el control de estos impactos. La 
implementación de dichos equipos es 
prioritaria, sobre todo por la frecuencia 
con que estos eventos ocurren. 

PROPUESTAS DE SOLUCIÓN

La implementación de sistemas de 
monitoreo biológico en humedales 
nos permitirá saber cuánto impacta 
un incendio sobre la diversidad de 
especies, y si hay pérdida de especies 
permanentes o reducción temporal de 
sus poblaciones; así mismo, podremos 
saber cuánto tarda un humedal en 
recuperarse y si vuelve realmente a su 
estado de equilibrio anterior. A la fecha, 
no se ha publicado ningún trabajo que 
permita ver los efectos negativos de la 
quema. Conocemos los esfuerzos por 
monitorear la flora y fauna en algunos 
humedales, pero esta información 
debería ser publicada en trabajos de 
divulgación científica, los cuales sirvan 
para que los encargados de la gestión 
de estas áreas conozcan más sobre los 
estados pre y posincendio.

Por otro lado un mejor control, a través de 
patrullajes, cercos y avisos por parte de los 
gestores de estas áreas, es fundamental. 

Además, es necesario trabajar más en el 
desarrollo de una conciencia ambiental 
por parte de la población local, que puede 
ser una aliada para reducir o controlar 
las amenazas. Queda claro que, para 
lograrlo, se necesita que las instituciones 
encargadas de la gestión y protección de 
los humedales costeros puedan invertir 
en estos proyectos de protección.

De la información recopilada se 
puede inferir que los incendios en los 
humedales de la Costa central del Perú 
son más frecuentes de lo que pensamos 
y tienen un origen antropogénico. El 
conocimiento sobre los impactos que 
estos pueden causar en los humedales 
costeros son mínimos, por lo que se 
tienen en la actualidad más preguntas 
que respuestas. El interés en el estudio 
de estos eventos por parte de la 
comunidad científica y los múltiples 
actores de la gestión de estos ambientes 
será fundamental para responder 
dichas preguntas y proponer mejores 
herramientas de gestión.  
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