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EDITORIAL

La conservación de los humedales ha sido solicitada por diferentes 
instituciones a nivel mundial. En los últimos años se ha resaltado el importante 
valor de estos espacios con propuestas para el reconocimiento de sus derechos 
intrínsecos (Davies et al., 2020); también se publicaron estudios que muestran los 
beneficios económicos que obtenemos, debido a los servicios ecosistémicos que 
brindan a la sociedad (Davidson et al., 2019). En la costa del Pacífico sudamericano 
la comunidad científica realiza esfuerzos para documentar la diversidad que 
sobrevive en estos ambientes, con especial énfasis en su flora y fauna (Rivera 
et al., 2021). A ello se suma el esfuerzo de las organizaciones ciudadanas de 
conservación y el trabajo de autoridades gubernamentales. En ese marco se 
buscó y se sigue buscando generar espacios y herramientas que permitan la 
concertación de actores y la mejor toma de decisiones para estos ecosistemas. 

Esto no significa que todo sea color de rosa. Algunos trabajos realizados 
en las ciudades costeras del Pacífico sudamericano muestran el deterioro que 
están sufriendo sus humedales. Por ejemplo, para los humedales costeros 
peruanos se cuenta con datos que describen la reducción de sus áreas (Flores et 
al., 2020), la contaminación de sus aguas (Rodríguez et al., 2017), el constante 
impacto que generan los incendios (Aponte et al., 2015), los cambios de los 
ciclos biogeoquímicos por actividades acuícolas (Pérez et al., 2020) y el arrojo de 
residuos sólidos que afecta considerablemente el aspecto de estas áreas (Aponte 
et al., 2020). En este país, se debe sumar la necesidad de continuar haciendo 
esfuerzos para mejorar las relaciones intersectoriales (León Sulca, 2020), 
procurando mantener la coherencia entre los aspectos técnicos y las decisiones 
que se toman para la gestión de estas áreas (evitando casos como el descrito en 
Ramirez y Aponte (2018) relacionado con la desafectación del humedal de Puerto 
Viejo). Son preocupantes los cambios de zonificación, construcción y drenaje que 
están ocurriendo en humedales costeros de Lima (como Santa Rosa, Quilcay y 
Ventanilla), muchas veces con el apoyo de nuestras autoridades. 

La situación en Ecuador y Chile no es muy diferente. En Ecuador existe una 
alta presión en la zona costera del país por actividades productivas como las 
salineras y camaroneras, que provocan cambio en el uso del suelo en amplias 
zonas de manglar, lo que contribuye a una reducción significativa de los bosques 
de mangle y la contaminación de sus aguas y zonas costeras (por la cría y engorda 
de camarones), a lo que se suma al avance del desarrollo urbano. En Chile, la 
urbanización provoca efectos igualmente importantes en la calidad ambiental de 
las zonas costeras del país. Por ejemplo, alteraciones como el drenaje de humedales 
y las canalizaciones de cursos de agua llevan asociados eventos de contaminación 
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(crónicos o en pulsos) con aguas servidas, aguas de riego 
con altos niveles de agroquímicos, e incluso se asocian a 
accidentes industriales (minería), eventos catastróficos 
por inundaciones, crecidas de ríos que colapsan depósitos 
de relaves dentro de la cuenca (Oyarzun et al., 2004; 
Román y Valdovinos, 2000). Estudios más recientes como 
Tabilo et al. (2016) describen cómo los centros poblados, 
desarrollo inmobiliario costero y actividades económicas 
como la minería y agricultura amenazan la integridad de 
los humedales costeros del centro norte de Chile.

Frente a ello y ante la creciente generación de 
información científica sobre estos ecosistemas es que 
nos preguntamos qué está pasando. ¿En qué momento 
se desconectó el conocimiento científico de la toma de 
decisiones? El Panel Intergubernamental sobre Cambio 
Climático nos dice claramente que no podemos dar ningún 
paso en falso (pueden revisar el editorial de nuestro número 
anterior, donde compartimos una reflexión al respecto); 
sin embargo, se continúan realizando actividades que 
merman la salud de los humedales y de otros ecosistemas 
de nuestro planeta. El ser humano es una especie que 
llevó al colapso muchos espacios de la Tierra, colapso 
que les jugó en contra a estas mismas civilizaciones, al 
obligarlas a dejar el lugar en donde viven (Diamond, 2012). 
Esperamos que ese no sea el caso de las poblaciones que 
dependen de los humedales, en especial en la zona costera 
desértica del Pacífico sudamericano. Estamos a tiempo de 
tomar decisiones correctas por nuestro bienestar y el de 
las futuras generaciones. 
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