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LA CONSERVACiÓN DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA
EN EL ECUADOR: PRIORIDADES DE INVESTIGACiÓN

Luis Suárez

INTRODUCCIÓN

El aprovechamiento sostenido de los recursos biológicos, la protección de los áreas
frágiles y la recuperación de las zonas degradadas requieren de un conocimiento deta
llado de los sistemas naturales y de los procesos ecológicos. La información científica
sobre la variedad, la variabilidad, la abundancia y la distribución de los ecosistemas,
las especies y los recursos genéticos que existen en el Ecuador constituye un requisito
fundamental para el diseño y la ejecución de políticas que permitan alcanzar un desa
rrollo socialmente justo y ambientalmente sano.

Lamentablemente, el conocimiento actual sobre la diversidad biológica del Ecuador es
extremadamente superficial. Por ejemplo, el actual sistema de clasificación ecológica
(Cañadas, 1983) no detalla la extraordinaria variedad de ecosistemas y hábitats pre
sentes en el país. Así mismo, el conocimiento sobre la flora y fauna silvestres y la
riqueza genética del país es evidentemente inadecuado. Por ejemplo, el Ecuador no
cuenta con una lista actualizada de especies amenazadas o en peligro de extinción.

La falta de información se debe en gran parte a la carencia de una política nacional de
investigación para la conservación de la diversidad biológica. Esto se traduce en una
evidente escasez de recursos financieros, de científicos locales y de infraestructura
básica para las actividades de investigación. Estos factores limitan la capacidad cientí
fica y tecnológica del país y dificultan el aprovechamiento sostenido de sus recursos
biológicos.

Las importancia de la investigación para la conservación de la biodiversidad ha sido
analizada por varios autores y organizaciones, los cuales han identificado varias priori
dades a nivel mundial (véanse, por ejemplo, National Research Council, 1989, 1992;
Reid & Miller, 1989; Soulé & Kohm, 1989; Ecological Society of America, 1991).
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Prioridades y desatros

Estos documentos han servido de base para analizar los vacíos y las. necesidades en el
Ecuador.

Este artículo presenta algunas prioridades de investigación para la conservación de la
biodiversidad del país,· agrupadas en siete programas generales: inventario nacional de
biodiversidad, estudios ecológicos a largo plazo, restauración de ecosistemas degrada
dos, biología de especies, etnobiología, recursos genéticos y monitoreo ambiental. En
cada programa se identifican temas prioritarios, ecosistemas o áreas geográficas Que
requieren un mayor conocimiento científico.

Aunque este documento se refiere principalmente a investigaciones biológicas, es
necesario reconocer la importancia de los estudios sociales a fin de comprender el
contexto político-social y los factores económicos 'involucrados en la conservación de
la diversidad biológica.

INVENTARIO NACIONAL DE BIODIVERSIDAD

Las políticas nacionales de desarrollo y las estrategias de conservación deben basarse
en una información detallada sobre la diversidad biológica .del país. El Ecuador requiere
de un inventario biológico a nivel nacional Que permita mejorar nuestro conocimiento
sobre la variedad, variabilidad, abundancia y distribución de los ecosistemas,' las espe
cies y los recursos genéticos.

La falta de información básica demanda Que las instituciones' Que financian proyectos
de investigación y los científicos Que revisan las propuestas consideren a los inventa
rios biológicos como una actividad prioritaria, en términos de su inmediata contribu
ción para la conservación de la biodiversidad. En efecto, el inventario nacional de
biodiversidad puede aportar información de base para estudios biológicos más detalla
dos sobre especies de importancia ecológica y económica. Así rnlsrno.. el inventario
puede generar un mejor conocimlento sobre la diversidad de ecosistemas ysu distri
bución, lo cual permitirá refinar la actual clasificación ecológica del país e identificar
zonas particularmente ricas en especies endémicas.

Este esfuerzo requiere de una mejor coordinación entre los investigadores Que trabajan
en diferentes escalas espaciales y temporales; desde aquellos Que analizan ecosiste
mas con sensores remotos hasta los que estudian poblaciones de especies endémicas.
Sin embargo, debido a la escasez de recursos financieros y de personal. nacional para
realizar un inventario biológico total, es necesario enfocar los inventarios' a los organis
mos mejor conocidos o con importancia ecológica y económica, especialmente a los
vertebrados y las plantas vasculares.

Así mismo, las áreas de estudio deben ser escogidas cuidadosamente a fin de dedicar
un mayor esfuerzo a zonas poco exploradas, hábitats potencialmente ricos en especies
endémicas y áreas vulnerables o en peliqro de desaparecer. Entré las zonas y ecosis
temas prioritarios se encuentran los bosques muy húmedos tropicales en el norocci-
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dente, los bosques nublados en las estribaciones onentalesv occidentales de los An
des, los bosques tropicales y montanos del suroriente y los bosques secos tropicales
del suroccidente. También es prioritario realizar inventarios biológicos detallados en los
ecosistemas marinos y costeros.

ESTUDIOS ECOLÓGICOS A LARGO PLAZO

La intorrnación obtenida a través de los inventarios biológicos debe ser integrada y
ampliada a través de estudios más detallados en diferentes ecosistemas del país.
Estas investigaciones permitirán obtener un mejor conocimiento sobre los procesos
ecológicos, la dinámica de las comunidades naturales y el impacto ambiental de las
actividades humanas. Sin embargo, esta información puede ser obtenida únicamente a
través de investigaciones ecológicas a largo plazo y en sitios específicos.

Los estudios ecológicos a largo plazo requieren de un enfoque interdisciplinario, inclu
yendo investigaciones detalladas sobre las condiciones socio-económicas y las prácti
cas tradicionales de manejo. La información ecológica básica debe incluir estudios
sobre los factores geológicos y climáticos, el flujo y reCiclaje de nutrientes, la química
y física del suelo, la producción primaria y los flujos de energía de los ecosistemas, la
ecofisiología de las plantas, las interacciones ecológicas, la dinámica de parches y los
patrones de disturbios en los sistemas naturales (National Research Council, 1986).

Este tipo de investigaciones requiere la activa participación de la comunidad científica
nacional y el apoyo técnico y financiero de entidades internacionales interesadas en la
investigación y conservación de la diversidad biológica del Ecuador. Sin embargo, la
escasez de recursos financieros y de investigadores locales hace necesario enfocar
este tipo de estudios en los ecosistemas más frágiles y sujetos a intensas presiones
humanas. Entre éstos destacan los ecosistemas marinos y costeros, las islas Galápa
gos, los páramos, los bosques nublados de las estribaciones de los Andes y los bos
ques tropicales del noroccidente y la Amazonía.

En algunos casos, ya existen estaciones científicas y programas de investigación que
deben ser continuados y apoyados a largo plazo. Por ejemplo. la Estación Científica
Charles Darwin en las islas Galápagos ha desarrollado importantes estudios sobre la
ecología de la región insular. Estas investigaciones han servido de base para el manejo
del Parque Nacional Galápagos y para el establecimiento de programas de conserva
ción y manejo de especies en peligro de extinción. Sin duda, el éxito de la Estación
Darwin se debe, en gran parte, al apoyo técnico y financiero del gobierno ecuatoriano
y de muchos científicos y entidades internacionales.

En otros ecosistemas, sin embargo, es necesario apoyar el establecimiento de estacio
nes científicas permanentes, preferiblemente en áreas legalmente protegidas, como
parques nacionales o reservas ecológicas. Estas estaciones de campo pueden servir de
base para el desarrollo de programas de investigación ecológica a largo plazo sobre la
estructura y función de los sistemas naturales y la dinámica de las poblaciones anima-
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les y vegetales. Al mismo tiempo. esta infraestructura puede ser utilizada en progra
mas de entrenamiento de científicos nacionales y extranjeros, y en la capacitación de!
personal encargado del manejo de las áreas protegidas del país.

RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS DEGRADADOS

La destrucción de los ecosistemas naturales no solo causa la pérdida de la diversidad
biológica pero también incrementa los niveles de pobreza y fomenta la inestabilidad
social y política en las áreas afectadas. Los avances en la investigación ecológica per
miten la recuperación.val menos parcial, de las algunas zonas alteradas por actividades
humanas y catástrofes naturales. En efecto, la restauración ecológica puede 'facilitar la
utilización de áreas degradadas para actividades agrícolas o forestales y, en algunos
casos, la recuperación de áreas naturales protegidas (Jordán et al., 1987).

La generación de información científica para la restauración o recuperación de ecosis
temas degradados constituye una prioridad de investigación en el Ecuador. Estos
estudios son particularmente necesarios en las zonas afectadas' por la deforestación y
erosión en la Costa y en la' región interandina. También se requiere mayor información
para la recuperación de ecosistemas frágiles afectados por los procesos de coloniza
ción y expansión de la frontera agrícola, especialmente en la Amazonía y en las estri
baciones de los Andes. Así mismo,' se necesitan estudios para la restauración de los
bosques de manglar y de otros humedales en la Costa.

La recuperación de ecosistemas degradados requiere del establecimiento de proyectos
demostrativos en diferentes condiciones naturales y sociales. La estrategia de manejo
adaptativo puede ser particularmente útil para identificar las limitaciones y los requisi
tos ecológicos, 'sociales y económicos para la recuperación de los ecosistemas. La
realización de estudios experimentales puede generar información sobre la respuesta
de los ecosistemas a diferentes tipos de alteraciones. Por ejemplo, es necesario eva
luar la respuesta de los bosques tropicales a la extracción selectiva de especies made
rabies 'o el impacto de los derrames de petróleo sobre los ecosistemas de la Amazonía.
Estos estudios, aparte de su importancia teórica, tienen profundas implicaciones para
la conservación de las áreas naturales y la restauración de las zonas alteradas.

BIOLOGíA DE ESPECIES

La conservación de las plantas y animales silvestres se basa en un conocimiento deta
llado de la biología de las especies. En efecto, el manejo de los recursos silvestres
necesita de información específica sobre la abundancia, distribución, historia natural,
requerimientos de hábitat, interacciones con otras especies, variabilidad genética y
respuesta de los organismos a los impactos causados por el ser humano.

Sin embargo, es imposible estudiar en detalle todas las especies silvestres del país.
Por lo tanto, es necesario dar prioridad a investigaciones de especies claves, especies
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indicadoras, especies de importancia ecológica y especies raras oen peligro de extin
ción.

Las especies claves son aquellas cuya desaparición resulta en la pérdida, directa o
indirecta, de otras especies, debido a la alteración de interacciones ecológicas, como
la polinización o la dispersión de semillas. El estudio de especies claves no solo incre
menta nuestro conocimiento científico sobre la estructura y función de los sistemas
naturales, pero también genera información aplicada para los programas de manejo y
conservación. Por ejemplo, la identificación y protección de plantas claves puede
facilitar la conservación de muchas especies de animales que dependen de sus frutos
en épocas de escasez (Soulé & Kohm, 1989).

Así mismo, los estudios biológicos de especies indicadoras pueden generar informa
ción científica para predecir la respuesta de los ecosistemas a cambios climáticos
locales y globales, naturales o antropoqénicos. Por ejemplo, la disminución de anfibios
a nivel mundial probablemente refleja alteraciones ambientales a diferentes escalas,
desde la destrucción local de hábitats hasta el aumento de lluvia ácida y el calenta
miento global de la atmósfera (Blaustein & Wake, 1990). Sin embargo, la identifica
ción de especies indicadoras requiere de estudios experimentales detallados para de
tectar la sensibilidad y especificidad de cada especie frente a diferentes cambios am
bientales.

Igualmente, el aprovechamiento sostenido de las especies silvestres con valor econó
mico requiere de un conocimiento biológico detallado. Por ejemplo, los estudios sobre
la dinámica de las poblaciones son fundamentales para el aprovechamiento sostenido
de los recursos pesqueros y forestales, el control biológico de plagas y la restauración
de zonas alteradas.

La conservación de especies raras y en peligro de extinción también requiere de infor
mación básica sobre la historia natural, la variabilidad genética y la fisiología reproduc
tiva de los organismos, a fin de planificar la conservación in situ, ejecutar programas
de reproducción en cautiverio y lograr la reintroducción exitosa de especies amenaza
das.

ETNOB/OL OGíA

El Ecuador se caracteriza por una gran riqueza cultural y étnica, que se manifiesta en
una diversidad de prácticas tradicionales en el manejo de la tierra, en la selección de
cultivos y en la utilización de los recursos silvestres.

Lamentablemente, la destrucción de los eéosistemas naturales, la transferencia de
tecnología no apropiada y la desintegración social y cultural de las comunidades rura
les e indígenas, están provocando no solo la disminución de la diversidad biológica
sino también la pérdida acelerada de los conocimientos y prácticas tradicionales.
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Los estudios etnobiolóqicosperrniten rescatar esta información e identificar las carac
terísticas y tecnologías que contribuyen a la conservación de los recursos biológicos
en diferentes contextos culturales. Las investigaciones comparativas sobre el uso de
los recursos naturales en diferentes comunidades pueden ayudar a desarrollar planes
de manejo ecológicamente apropiados y socialmente aceptables.

Los estudios etnobiológicos también permiten la identificación de especies silvestres y
cultivos nativos de importancia económica. Sin embargo, es indispensable promover la
participación de la gente local en los proyectos de investigación, respetar los derechos
de propiedad intelectual de las comunidades y establecer mecanismos de compensa
ción que aseguren una distribución justa de los beneficios económicos obtenidos a
partir de los conocimientos tradicionales.

RECURSOS GENÉTICOS

El Ecuador posee una extraordinaria variedad de especies silvestres que pueden ser la
fuente de nuevas medicinas, alimentos, fibras, aceites, resinas y otros productos
naturales. Así mismo, el país posee una gran variedad de cultivos autóctonos y pa
rientes silvestres de especies de importancia económica. Esta diversidad genética
representa un importante recurso natural para las generaciones actuales y futuras.

El mejoramiento de los cultivos para la producción de alimentos y fibras requiere del
material genético almacenado en las variedades nativas, mantenidas y desarrolladas
por campesinos que practican la agricultura tradicional. Sin embargo, el desplazamien
to de los cultivos nativos y la "modernización" de las prácticas agrícolas están provo
cando la desaparición acelerada de las variedades autóctonas. Así mismo, la conver
sión de los bosques y la destrucción de otros hábitats naturales están causando la
pérdida irreparable de material genético.

Las investigaciones sobre recursos genéticos pretenden colectar, evaluar y documen
tar la variabilidad genética del país. Para ello, es necesario ampliar y complementar los
esfuerzos del Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias (INIAPI, a fin de de
sarrollar una estrategia nacional para la conservación de los recursos genéticos que
garantice su. protección mediante programas de conservación in situ y ex situ.

La conservación in situ implica la protección de especies silvestres en áreas naturales
y de variedades nativas cultivadas en zonas agrícolas, mientras que la conservación ex
situ se refiere al almacenamiento de recursos genéticos en bancos de germoplasma, al
establecimiento de colecciones de campo y al manejo de especies en cautiverio (zooló
gicos y jardines botánicos).

La conservación de recursos genéticos in situ puede ser más efectiva por razones
económicas y ecológicas, pero requiere la participación activa de las comunidades
locales y el apoyo estatal para proteger las áreas naturales y promover el manteni
miento de los cultivos tradicionales y las variedades nativas.
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MONITOREO ·AMBIENTAL

La conversión de los bosques naturales, el avance indiscriminado de la frontera agríco
la, el crecimiento caótico de las .áreas urbanas e industriales. o la contaminación provo
cada por la explotación petrolera y minera, constituyen tan solo algunos ejemplos de
las actividades humanas que amenazan la integridad biológica del Ecuador.

El monitoreo ambiental permite detectar, medir y evaluar los impactos provocados por
el ser humano en los ecosistemas naturales. También permite analizar los impactos
causados por los cambios ambientales globales y las catástrofes naturales.

Las actividades de monitoreo requieren de herramientas y métodos específicas para
analizar los cambios ambientales a diferentes escalas temporales y espaciales. En
general, el monitoreo ambiental debe integrarse a otros programas y proyectos de
investigación, especialmente a los estudios ecológicos a largo plazo y a las investiga
ciones locales de especies indicadoras. Así mismo, los sistemas de información geo
gráfica y los sensores remotos permiten detectar cambios y procesos a nivel regional.
Un ejemplo interesante de monitoreo a través de sensores remotos constituye el estu
dio multitemporal sobre la distribución y abundancia de bosques de manglar, piscinas
camaroneras y áreas salinas en la zona costera del Ecuador (CURSEN, 1986).

Un esfuerzo prioritario debe dedicarse 'al monitoreo de los recursos forestales y de las
áreas naturales del país, incluyendo la producción periódica de mapas de vegetación y
uso de la tierra que pueden ser utilizados en otros programas de investigación. Tam
bién es prioritario diseñar programas de monitoreo ambiental que fomenten la partici
pación de local. Por ejemplo, las comunidades indígenas pueden cumplir un papel muy
importante en el monitoreo de las actividades de exploración y explotación petrolera
en la Amazonía.

CONCLUSIÓN

El conocimiento científico sobre la biodiversidad del Ecuador es todavía muy superfi
cial. La falta de información limita la capacidad de anticipar, prevenir y reparar los
daños ambientales causados por las actividades humanas. Los programas de investi
gación presentados en este artículo pretenden generar datos fundamentales para la
conservación de la diversidad biológica del país.

Sin duda, el cumplimiento de esta agenda requiere el fortalecimiento de las institucio
nes científicas y académicas locales, el entrenamiento de investigadores y técnicos
nacionales y la creación de programas de cooperación técnica y financiera con entida
des internacionales y universidades extranjeras.

Las investigaciones deben ser lideradas y ejecutadas, en lo posible, por científicos
locales que trabajan en herbarios, museos, universidades y otras instituciones del país.
Los estudios deben promover la colaboración interinstitucional, la participación de
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estudiantes y protesionales ecuatorianos y el establecimiento o fortalecimiento de
bases de datos computarizadas para la recopilación, manejo y procesamiento de la
información.

También se' requiere la difusión ágil y oportuna de los resultados y la publicación de
revistas científicas, claves taxonómicas y libros de historia natural que faciliten el
entrenamiento de investigadores de campo y del personal que maneja las áreas prote
gidas y los recursos silvestres.

Finalmente, es indispensable incorporar el conocimiento científico a las políticas nacio
nales de desarrollo y a la legislación ambiental, a fin de garantizar el aprovechamiento
sostenido y la conservación de la diversidad biológica del Ecuador.
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