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RESUMEN

Se caracteriza la vegetación del estuario del 
río Chone (provincia de Manabí, Ecuador), de 
acuerdo a sus hábitats, con énfasis en el bos
que de manglar. Este tiene menos de 400 ha. 
de extensión, con un promedio general de 8.1 
m de alto y 9.7 cm. DAP Su flora es muy si
milar a la de los manglares de la provincia del 
Guayas y El Oro. Los mangles (Rhizophora) 
más desarrollados del estuario del Chone se 
encuentran en el “guarichal" de Salinas, sien
do estos vitales para la existencia de pobla
ciones del cangrejo rojo o "guariche" Ucides 
occidentaUs de tallas comerciales. Basado 
en evidencias vegetales, se considera que la 
deforestación de los márgenes de los ríos 
aportantes, al interior del continente, seria la 
principal causa de la excesiva sedimentación 
estuarina. Algunas recomendaciones para el 
manejo de este estuario son propuestas

A B STR A C T

The vegetation of the Rio Chone estuary ha
bitats (Manabí province. Ecuador) is characte
rized. emphasising its mangroves The man
groves cover an area of less than 400 ha and 
its forests average 8.1 m high and 9 7 cm dbh 
Its flora is very similar to the mangroves of the 
Guayas and El Oro provinces The "guanchaf" 
of Salinas house the tallest mangrove trees 
(Rhizophora) of this estuary, its stilt-roots 
provide shelter for "guanches" (red crab) Uci
des occidentaUs of commercial sizes There 
is vegetal evidence that upstream over bank 
desforestation is the main cause of excessive 
estuanne sedimentation Some recomenda- 
tions for management of the estuary are pro
vided

Palabras dave: Rhizophora. manglares. Es 
tuario del Rio Chone, Manabí.

Históricamente los estuarios de la provincia 
de Manabí han sido zonas ricas y producti
vas. nichos propicios para el establecimiento 
y desarrollo de poblaciones cuyo sustento es
tuvo basado pnncipalmente en la pesca y ca
za.

Hasta pnncipios del siglo XX. los estuarios 
manabitas poseían una densa cobertura bos
cosa y una abundante productividad natural 
En los arios sesenta, la mayor parte del bos
que primario de estas zonas había desapare
cido. sin embargo, en los bosques de man
gles aún densos hasta entonces, existían ár
boles de más de treinta metros de altura y un 
metro de diámetro (Vétez. 1999). Los árboles 
de Rhizophora (mangle rofO) más altos eran 
preferidos por tener la corteza de mayor gro
sor. la cual era extraída para obtener los tas»- 
nos. utilizados en la curtiembre de pieles, du
rante su explotación, se dembaban algunos 
árboles menores y frecuentemente su made
ra era desperdiciada (pescadores, com. 
pers). Según los «tormentes de mayor edad, 
en estos ecosistemas habían lagartos, mo
nos. venados y tigritos, especies cuyas po
blaciones son iocalmenw exftntes en la actua
lidad

A part» de los arios setenta empezó si cuervo 
de camarón a gran escala, por lo que gran 
parte de los manglares de los estíranos de los 
rios Chone y Coyness Arenan «ranstormados 
en pisanas para cuervo En aquel entonces 
la falta de estultos txdópcos, sooabgcos 
de «npacto ambóntai y de «sta legatsadn
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acorde a la capacidad de producción de estos 
ecosistemas, permitieron que el grado de 
transformación del manglar superara el nivel 
de su capacidad de autorecuperación. provo
cando la consecuente reducción de los bie
nes y servicios que naturalmente proveía es
te ecosistema a las comunidades locales, un 
empobrecimiento general y la migración masi
va de gran parte de su población nativa (Or
tiz, 1992; Macias, presidente de la comuna 
Salmas, com. pers).

El Estuario del Río Chone

Se encuentra localizado en la parte centro-occi
dental de la provincia de Manabí (ca. 80°15’- 
25"W 0#35-40'S). Está formado por el sistema 
fluvial Chone-Camzal, cuyas márgenes han si
do considerablemente desforestadas (obs. 
pers ), tiene una longitud de 25 Km. y un caudal 
«teño de 38 metros cúbicos de descarga por se
gundo (FPVM. 1989). desembocando frente a 
Bahía de Caráquez La parte más ancha es de 
ca 8 Km , reduciéndose hacia el intenor, frente 
a la localidad de Salinas tiene aproximadamen
te 50 m de ancho (FPVM. 1989). Su profundi
dad es variable, con un máximo de 11 m frente 
a Mauricio, y en disminución debido al grave 
proceso de sedimentación

El estuario del Chone está rodeado por eleva
ciones batas, hasta 300 msnm. cuyas bases 
ocasionalmente llegan hasta el borde estuari- 
no y de playas. Sus suelos son básicos, de 
textura franco-arcillosa, flojos, irregulares, de 
fuertes pendentes En muchos sitios despro
vistos de la cobertura arbórea ongmai. sufren 
los efectos de la erosión eólica y una fuerte li
xiviación. existiendo el nesgo de tener nuevos 
deslaves y pérdidas económicas y humanas 
con la consecuente problemática social, como 
yasucerftóen 1998

Las áreas transformadas de manglares a ca
maroneras superan el 90% de la superficie 
ongnal. actualmente existen menos de 400 
ha de bosque de manglar (Ftg 1), con un rit
mo de tala decreciente Hacia la desemboca
dura del estuario se encuentran las conocidas 
playas de San Vcente y Bahía, las cuales han

sufrido la reducción de su superficie original, 
al parecer debido a causas naturales.

1969 1984 1987 1991 1995

Manglar
Camaroneras

3973 1673.5
4188.5

1040
4826

784.9
5081.1

391.6
6017.8

Salitrales 584 0 0 0 0

Fig. 1 Conversión de la superficie en hectá
reas de los bosques de manglar y salitrales a 
camaroneras en el estuario del rio Chone 
(Fuente: Bravo, 1995).

Su zona de vida corresponde al bosque muy 
seco tropical (bms-T), tiene una temperatura 
media de 25° C y una precipitación anual infe
rior a 500 mm (Cañadas, 1983). Según la dis
tribución de la pluviosidad, se presentan dos 
períodos durante el transcurso del año: (i) el 
lluvioso, desde enero hasta mayo; y (ii) el se
co, desde junio hasta diciembre, época en la 
cual el bosque nativo de tierra firme se torna 
deciduo.

METODOLOGÍA

La fase de campo se realizó durante el pnmer 
semestre del año 2001. El área de estudio ha 
sido dividida según sus hábitats: playas, man
glares. camaroneras, áreas de transición y 
bosques de tierra firme. En éstos se realiza
ron colecciones de los especímenes vegeta
les, los que fueron codificados, prensados, y 
trasladados al Herbario GUAY de la Universi
dad de Guayaquil, para ser deshidratados, 
identificados y montados. Las especies de 
mangle rojo (Rhizophora mangle. R. harri- 
sonii. R. racemose) han sido tratadas como 
Rhizophora spp.

Para determinar la diversidad y abundancia 
en las áreas de manglar se realizaron 4.5 
transect os de 10 x 100 m cada uno (Matteuo 
& Colma. 1982). Dentro de los transectos se 
tomaron datos de la altura y diámetro a la al
tura del pecho (DAP) de los individuos arbó
reos > 5 cm. DAP. La categorización del bos
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que de manglar está de acuerdo con DINAF- 
CLIRSEN (1981).

VEGETACIÓN

Playas

En San Vicente, sobre la arena colindante con 
el malecón, existen especies representativas 
de ecosistemas de playas, como las rastreras 
CanavaUa rosea (Fabaceae) e Ipomoea pes- 
caprae (Convolvulaceae). herbáceas de 
Trianthema portulacastrum (Aizoaceae), 
unos pocos arbustos de Lydum americanum 
(Solanaceae), y el "mangle Jelf o "Jabalí' Co- 
nocarpus erectus (Combretaceae). apenas 
representado por un individuo juvenil. Mezcla
das con estas especies coexisten algunas in- 
vasoras, que restan la belleza natural de este 
balneario, principalmente Alternanthera pubi- 
flora. Amaranthus dubius (Amaranthaceae). 
Chlorls radiata, Echinochloa cotona. Eleu- 
sine indica. Eriochloa sp (Poaceae), Ma- 
lachra alceitolia (Malvaceae). Momordica 
charanda i Cucurbitáceas) y Solanum ameri
canum (Solanaceae).

En la playa de Bahía de Caráquez la vegeta
ción es muy escasa, encontrándose Ipomoea 
pes-caprae. Amaranthus dubius y Triant
hema portulacastrum

Manglares

Bosqueallos nbennos

A lo largo del estuario del rio Chone existen 
bosqueallos y discontinuas franjas refictua- 
les. de categoría Ribennos (DINAF-CIIR- 
SEN. 1981), localizados a ambos lados, en 
los bordes y en contacto direclo con ios este 
ro Están compuestos principalmente por las 
especies de mangles comunes en el área 
‘mangle rojo’ RhUophora spp (Rhizophora- 
coae). "mangtillo" Laguncularis racemose 
(Combretaceae) y "mangle negro" Avicennia 
germinans (Avicenniaceae). A lo largo de es
tas franjas, las RhUophora dominan en la po
niera línea de la sucesión agua-berra, según

un mayor grado de consolidación de los sue
los. también existen bosquecíllos mixtos poco 
desarrollados de Laguncularla racemose y 
Avicennia germinans

El manglar ribenno tiene un grosor irregular, 
entre 3 hasta 10 m de ancho. Es más bajo 
hacia la desembocadura al mar, en la parte 
oeste del estuano. con un promedio de 3 me
tros de alto, y se incrementa gradualmente 
hacia el este, donde alcanza hasta 20 metros 
en el área de la desembocadura del río Cho
ne y de los esteros aportantes En este sitio, 
las RhUophora presentan un mayor desa
rrollo estructural, que permite una mayor 
ocurrenaa de aves típicas de estos ecosiste
mas. como garzas Ardea cocol Casmero- 
dius albus. Egretta thula Nycticorax nyc- 
tlcorax (Ardeidae) y pato cuervo Phalacro- 
corax oliváceos (Phalacrocoraodae). sien 
do un sitio de anidación

Bajo el agua, las raíces sumergidas de las 
RhUophora son sitios de refugio para los pe 
ces. algunos de importancia comercial como 
la lisa. mero, robalo, entre otros. Cuando la 
marea está alta, los pescadores tienden sus 
redes alrededor de éstas y esperan la marea 
baja para retirar la pesca

En los suelos lodosos del manglar, las raíces 
aéreas de las RhUophora qua están más de
sarrolladas. ca 8-10 metros de ráámetro. pro
porcionan hábitat y refugio, siendo vitales pe
ra la existencia de poblaciones adultas -de ta
llas comerciales- del asociado cangrejo rojo 
(Jados occidentals (ocalmente conoodo 
como "guanche*. como se observa en el pe
quero y conservado "guanchaT remanente en 
Salmas

Es poco frecuente observar aá Acrostichum 
aureum (Ptoodaceae) helécho mvasor en 
áreas de manglares y es raro encontrar al 
mangle jeü o Jabalí Conocarpus erectus 
(Combretaceae). localizado hacia la parte 
postenor dei manglar y en la berra tema con 
bgua
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En suelos un poco más consolidados y ex
puestos a una directa irradiación luminica 
(manglares degradados), localizados en el 
borde postenor y a menudo al intenor de los 
bosquecillos de mangles son características 
ciertas especies hidrohalófitas. como herbá
ceas de Batís marítima (Bataceae), Sesu- 
vium portuiacastrum (Aizoaceae). Heliotro- 
plum sp (Boraginaceae). lianas de Crypto- 
carpus piriformis (Nyctaginaceae) y también 
plantas de hábitats inundables como la herbá
cea Cyperus odoratus (Cyperaceae). Estas 
especies son (recuentes en toda el área y no 
se observan al interior de manglares que po
seen una estructura boscosa bien desarrolla
da y dosel superior cerrado como en la Isla 
Corazón y el guaricha! de Salinas.

Por el cauce del rio Chone. ingresan al estua
rio herbáceas dulceacuícolas tolerantes a ba
jos niveles de salinidad, como la flotante 
Elchhornia crassipes (Pontederiaceae) y la 
palustre Typha dominguensis (Typhaceae). 
Las poblaciones de Eichhomla crassipes. 
al monr por el incremento de la salinidad, ha
cen un importante aporte (no cuantrficado) de 
biomasa. frecuentemente sus restos se acu
mulan en la zona tntermareal. y ocasional
mente estorban el proceso de colonización 
natural de los mangles Durante la estación 
lluviosa, al aumentar el caudal del río Chone 
disminuye la salinidad del estuario y las po
blaciones flotantes de E. crassipes son 
transportadas al mar. estorbando el despla
zamiento de los pescadores hasta afuera de 
ta desembocadura: también llegan hasta el 
mar algunos peces dulceacuícolas. entre 
etos la Titapia. especie introducida, la cual es 
una amenaza para las poblaciones nativas 
(pescadores, com pers)

BosqueaUos de los islotes

Al interior del estuario se encuentran islotes 
de origen serfcmentano. como la isla Corazón 
e «la de los Pájaros, que están dominadas 
por rodales de Rhizophora spp. junto con 
Laguncularia racemose Avicennia g em i
naos y herbáceas de Eichhomla crassipes

(Pontederiaceae). En ambos islotes, las co
pas de las Rhizophora son estratégicamente 
preferidas como sitios de anidación y descan
so de garzas y fragatas, sus huevos y pollue- 
los son el alimento preferido serpientes como 
la matacaballo Boa constrictor, que han lle
gado transportadas por la corriente.

En el suelo de la Isla Corazón se encontraron 
restos de frutos/semillas de Grias peruviana 
(Lecythidaceae) y la palma real Attalea co
leada (Palmae), ambas especies del bosque 
muy húmedo, localizado a ca. 30 Km. de dis
tancia, que llegaron transportadas por el cau
ce del río Chone, indicadores de la deforesta
ción que sufren las márgenes y cabeceras de 
los ríos al interior del continente, factor por el 
cual durante el último fenómeno del Niño, la 
descarga sedimentaria creció excesivamente, 
eliminando por ahogamiento a las poblacio
nes nativas de la concha prieta Anadara tu
berculosa (pescadores, com. pers.).

El mangle jelí o Jabalí Conocarpus erectus 
no fue registrado, eventualmente podría incu
rrir en la Isla Corazón.

Camaroneras

En los suelos compactos y arcillosos de los 
bordes de las piscinas camaroneras crecen 
herbáceas halófitas como: Sesuvium portu
iacastrum (Aizoaceae), Heliotropium sp. 
(Boraginaceae), Batís marítima (Bataceae), 
y ocasionalmente Salicornia fruticosa (Che- 
nopodtaceae); junto con invasoras de tierra 
firme, como Cyperus odoratus (Cypera
ceae). Echinochloa cotona y Urochloa mu- 
tica (Poaceae).

En el intenor de algunas piscinas crece Rup- 
pia marítima (Potamogetonaceae). maleza 
acuática-sumergida de aguas salobres, la 
cual, al aumentar sus poblaciones consume 
el oxigeno del agua y por su arquitectura pro
vee refugio para predadores como los peceo- 
llos llamados 'millonarios* y las larvas de odo
natos. comúnmente conocidos como 'chapu- 
letes* o 'cordeleros', afectando la producción 
de camarón
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Áreas de transición a tierra firme

En la parte posterior de los bosquecillos de 
mangles, entre el manglar y el bosque de tie
rra firme, existen áreas transicionales, de 
suelos fangosos hasta arcillosos más com
pactos, sobre los que se desarrolla una vege
tación de bosquecillos bajos y/o matorrales 
mixtos con arbolitos dispersos, compuestos 
por especies vegetales propias del ecosiste
ma de manglar como: Avicennia germinans, 
Laguncularia racemosa, Conocarpus erec- 
tus; entremezcladas con especies nativas del 
bosque seco contiguo, como arbustos de mo- 
yuyo Cordia lútea (Boraginaceae), árboles 
de algarrobo Prosopis juliflora (Mimosa- 
ceae), herbáceas de Alternanthera pubiflo- 
ra (Amaranthaceae), Heliotroplum sp. (Bora
ginaceae) y bejucos de Cryptocarpus piri
formis (Nyctaginaceae).

Estas áreas transicionales frecuentemente 
han sido disectas por carreteras y vias de ac
ceso. como se aprecia a lo largo de la vía Ba- 
hía-Tosagua. produciendo impactos ambien
tales negativos no cuantificados en los sue
los. flora y fauna.

Bosques de tierra firme

Los bosques que rodean al estuano del Cho- 
ne. son remanentes del bosque muy seco y 
seco deciduo original. Se encuentran en esta
do secundario y generalmente están localiza
dos en sitios de difícil acceso. Están constitui
dos por arbustos y árboles típicos de la región 
del bosque seco occidental ecuatoriano, entre 
ellos ios más representativos del área son: 
Cordia lútea (Boraginaceae). Prosopla Jull- 
flora (Mimosaceae), Muntlngla calabura 
(Flacourtiaceae). Ceiba trichlstandra. Eriot- 
heca rulzll (Bombacaceae), Bursera gra
veo lens (Burseraceae). Capparis sc a brida 
C. mollis ( *  C. lanceolate). C. dldymo- 
botrys C. heterophylla C. crotonoldes 
Capparis sp nov (litis & Cometo, en prensa) 
(Capparaceae). Cochlospermum vittfollum 
(Cochlospermaceae). junto con trepadoras 
herbáceas de comportamiento estacional, oo-

mo: Jacquemontla corymbulosa. Ipomoea 
batatas. I. setosa. I. hederifolia. I. nil (Con- 
volvulaceae), Momordlca charanda. Lutta 
septum y la endémica Cucúrbita ecuado-
rensis (Cucurbitáceas), conocida como 
“chía*, cuyo fruto es alimento preferido por las 
acémilas

También existen poblaciones fragmentadas 
de algunas especies endémicas y amenaza
das de extinción de acuerdo con los criterios 
UICN. entre ellas Ditaxis macrantha (Eup- 
horbiaceae) y la maderable Priogymnanthus 
apertus (Oleaceae): y unos pocos árboles del 
barbasco Bonellla sprucei (Theophrasta- 
ceae). especie de lento crecimiento restnngi-

da a la bioregión Tumbesina1. que alcanzan 
hasta 10 m de alto y más de 50 cm de DAP 
cuya edad podría superar los 100 arios de an
tigüedad. Es interesante notar que la inusual 
incurrencia de las seis especies simpáticas 
del género Capparis anteriormente mencio
nadas. no ha sido registrada en ningún otro 
sitio de la bioregión Tumbesina

Con excepción del bosque particular localiza
do en los predios de la Universidad Católica, 
campus de Bahía (PUCEM). estos remanen
tes boscosos están desprotegidos y amena 
zados por: i) la ampliación de la frontera agrí
cola (para cultivos estacionales de maíz, al
godón, maracuyá y maní, con fines alimenti
cios y comerciales a nivel local y n) el método 
de roza y quema que se practica en el área

TRANSECTOS

El manglar del estuano del do Chone tiene un 
promed» general de 6 1 m de ano y 9 7 cm 
DAP. correspondentes a un bosque medaño 
de categoría M2 Presenta una abundancia 
de 951 n d m du o d is . de loa cuates 799 
(83%) corresponden a Rhlrophora spp <R

1 A ras o *  b o w m  saco e  o o o d a r—
OH E cuador y e a ouna  nom eodanae da  A am
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mangle R. horrísona R. racemose). 111 
(11 6%) a Avlcennia germinans y 51 (5.3%) 
a Laguncularia racemose

Las Rhizophora dominan en primera linea de 
la sucesión agua-tierra. Los sitios más inter
venidos. como algunas Iranias entre las pisci
nas camaroneras en Salinas y el manglar de 
Punta Blanca, a menudo tienen bosquecillos 
mixtos conformados por Avicennia. Rhizop
hora y Laguncularia Rhizophora es domi
nante en los sitios que poseen bosque de 
manglar de mayor desarrollo, como el 'guari
cha!* de Salinas y la Isla Corazón.

Los mangles mas antiguos del área actual
mente se encuentran en el pequeño (ca. 5 
ha.) y conservado guanchal de Salinas, don
de algunas Rhizophora alcanzan entre 20 a 
30 metros de alto y hasta 40 cm. DAP. con 
un sistema radicular aéreo hasta de 6 me
tros do altura y 10 metros de diámetro, sien
do esta la causa de la presencia de los gua
nches de tallas comerciales Estos guan
ches adultos, por su mayor tamaño, no pue
den construir sus casas debajo de las Rhi
zophora con raices de poco desarrollo dia
metral. por ser más densas (baio el lodo) por 
unidad de area Según un transecto realiza

do en este guanchal. 1 000 m2 (10 x 100) de 
manglar cubierto por árboles maduros de 
Rhizophora cuyas raices aereas miden 6- 
10 m de diámetro, producen ca. 300 guan
ches de tallas comerciales

DISCUSIONES

En el guanchal de Saínas existe un bato nú
mero de n d n n d u 0 5  pertenecientes a la cate 
goria (kametnca entre 2.5-5 cm., que ha sido 
atrtxKto a la influencia humana por tala (O  
Mz. 1082) Contrario a este punto de vista, el 
bajo número de mdnnduos de esta categoría 
dometnca. se debe a un proceso natural cau 
sedo por la estructura y dosel superior cerra
do qua praaanlan las Rhizophora. posible 
mame al mejor de todo el estuario del rio Cho
ne. que no permite el paso de luz directa 
creando condoones umbráticas en el soto-

bosque, poco favorables para la germinación 
y proliferación de sus plántulas/regenerantes.

En el estuario del río Chone no existe el man
gle piñuelo Pelliceria rhizophorae (Pellice- 
naceae), reportado en el Plan de Manejo de la 
ZEM Bahía, San Vicente Canoa (PMRC, 
1993).

CONCLUSIONES

El estuario del río Chone posee un bosque de 
manglar mediano con una categoría diamétri- 
ca baja, producto del alto grado de interven
ción humana. El bajo nivel de diversidad alia 
es natural en estos manglares. Las taxa incu- 
rrentes. son comunes con las de otros man
glares localizados en las zonas de vida de 
bosque seco y muy seco tropical, como los lo
calizados en el Golfo de Guayaquil, en la pro
vincia de Guayas (Cerón, 1996; Madsen, 
2001; obs. pers.) y en el archipiélago de Jam- 
belí, en El Oro (obs. pers ).

La baja producción natural de guanches que 
actualmente hay en el estuano del Rio Chone 
(pescadores, com. pers.). se debe a la ausen
cia de las grandes Rhizophora de antaño y al 
elevado grado de intervención del bosque de 
manglar.

Las evidencias vegetales encontradas en la 
isla Corazón, indican que el grave proceso de 
sedimentación que sulre el estuario del río 
Chone. sería producido principalmente por la 
deforestación de los márgenes y cabeceras 
de sus ríos aportantes, siendo un problema 
'importado' desde el interior del continente

Los remanentes boscosos de tierra firme cir
cundantes al estuario ameritan mayores estu
caos florist cos y monitor eos de crecimiento a 
través de los años Desafortunadamente es
tos bosqueallos podrían desaparecer, por lo 
que es necesario un programa de conserva
ción en toda el área.
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RECOMENDACIONES

A través de un convenio con el Municipio de 
San Vicente, realizar una capacitación al per
sonal de limpieza respectivo, para reconocer 
y eliminar periódicamente las especies inva- 
soras que afean el balneano y dejar las nati
vas como atractivo natural.

Conservar el área del "guarichal" de Salinas, 
con fines científicos, educativos (a nivel esco
lar hasta universitario), culturales, turísticos, 
comerciales y alimenticios.

Preservar y reforestar con especies nativas 
las márgenes del río Chone y sus aportantes 
hasta sus cabeceras en el interior del conti
nente. Esta área debería ser incluida en la 
elaboración del Plan de Manejo del estuario 
del río Chone.

Debido a la excesiva sedimentación, uno de 
los aspectos positivos es estudiar el proceso 
de colonización de los mangles y monitorear 
su crecimiento a largo plazo.

Efectuar una reforestación y monitoreo en 
áreas críticas circundantes al estuario del río 
Chone, a fin de mitigar el impacto de la defo
restación y atenuar los nesgos de deslaves y 
sedimentación

Incluir en los programas de reforestación al Sa 
pote de Perro Capparis scabrida (Cappara- 
ceae). especie sempevirente restnngida a hábi
tats muy secos al occidente de Ecuador y Perú, 
que tiene propiedades particulares como prote
ger al suelo contra la desertifcación. ayudar a 
mantener la humedad ambiental, y a la vez pro
vee alimento al perro de monte i Pseudatopex 
techurae) cotones (Amarilla amarilla) mur
ciélagos. abejas, hormigas y otros nsectos

Establecer un programa de estudio y conser
vación del bosque natural remanente en las 
áreas de tierra firme y de playas, rescatando 
sus especies amenazadas y sus diversos 
usos tradoonales. con la respectiva participa 
oón de loe comuneros y campesinos

Capacitar a los comuneros, usuarios del man
glar y campesinos, como guias e intérpretes 
de la naturaleza, para ser integrados en pro
gramas turísticos locales, lo que crearía una 
nueva fuente de ingreso contribuyendo a ele
var el nivel cultural y aliviar los niveles de po
breza que hay en el área.

Regular la introducción de especies exóticas 
en áreas naturales, especialmente en caso 
del Neem (Meliaceae), que ha causado im
pactos negativos no cuantificados en la fauna 
nativa y en el paisaje natural.
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