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RESUMEN  

Los servicios ecosistémicos en los humedales costeros del Perú presentan una gran 

importancia poblacional, ambiental y social. Existen diversos tipos de servicios 

ecosistémicos, los cuales son, de regulación, aprovisionamiento, soporte y culturales. 

Los servicios ecosistémicos más representativos en los humedales son de regulación y 

aprovisionamiento. Del total de humedales costeros en el Perú, el Humedal Santa Rosa 

es uno de los más representativos porque alberga a la mayor cantidad de especies 

invasoras como consecuencia de las actividades antropogénicas y el mal uso de tierras. 

Asimismo, presenta una alta población de Pistia stratiotes, una angiosperma acuática 

que puede generar eutrofización y pérdida de la diversidad, pero a su vez presenta 

diversas alternativas de uso en aporte de los servicios ecosistémicos como la captura de 

carbono y la provisión de alimentos, lo cual beneficia a la población aledaña, contribuye 

a generar un adecuado manejo de los residuos y una conservación y mejoramiento de 

dicho humedal. 

Palabras clave: Cambio Climático, Ecosistema, Humedales costeros, Humedal Santa 

Rosa, Pistia stratiotes, Servicios ecosistémicos. 
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ABSTRACT  

The ecosystem services in the coastal wetlands of Peru represent a great population, 

environmental and social importance. There are various types of ecosystem services, 

which are, regulation, provisioning, support and cultural. The most representative 

ecosystem services in wetlands are regulation and provisioning. Of the total of coastal 

wetlands in Peru, the Santa Rosa Wetland is one of the most representative, since there 

is a greater number of invasive species such as anthropogenic activities and the misuse 

of lands. Likewise, we present a high population of Pistia stratiotes, an aquatic 

angiosperm that can generate eutrophication and the loss of diversity, but at the same 

time presents opportunities for use in the account of ecosystem services such as carbon 

capture and the provision of food, here is what benefits the surrounding population, 

contributes to generate an adequate management of the waste and a conservation and 

improvement of said wetland. 

Keywords: Climate Change, Coastal Wetlands, Ecosystem, Ecosystem Services, Santa 

Rosa Wetland, Pistia stratiotes. 
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REVISIÓN TEÓRICA 

1. INTRODUCCIÓN 

Debido a las actividades antropogénicas (como campos de cultivo, botaderos de basura, 

criaderos de cerdos, áreas de pastoreo para ganado y descarga de aguas residuales) 

asociadas al humedal Santa Rosa, que vienen alterando los ciclos naturales en este 

ecosistema (Aponte, 2011); se ha generado un aumento de plantas invasoras y 

potencialmente invasoras (Aponte, 2013) entre las que se encuentra P. stratiotes. Esta 

especie tiene una gran capacidad para sobrevivir y establecerse en diversos ecosistemas 

naturales generando problemas de diversidad y eutrofización. Esta planta presenta una 

cobertura de entre 66% y 100% de la laguna con dominancia alta, lo cual puede ser el 

resultado del exceso de nutrientes en el humedal provenientes de actividades agrícolas 

y ganaderas (Aponte, 2011). Con estos datos, podemos deducir que esta planta se está 

propagando de una manera descontrolada y no existen estudios para poder remediarlo. 

Las comunidades de plantas acuáticas flotantes, en su calidad de maleza o especie 

invasora (como P. stratiotes) generan problemas de pérdidas de cuerpos de agua debido 

a que provocan un limitado ingreso de oxígeno. Si bien es cierto, la eutrofización es un 

proceso natural, pero, al tener un alto ingreso de nutrientes la propagación de las 

plantas es mayor a la salida de los mismas (Moreno, 2010). Todo aquello mencionado, 

genera una pérdida de servicios ecosistémicos del humedal, entre ellas, regulación de 

gases, como el carbono, regulación del clima, del agua y aprovisionamiento de recursos 

(Ramsar, 2018). 

Se calcula una pérdida anual de servicios ecosistémicos valorizados en más de 20 

billones de dólares americanos. Además, existe una tendencia negativa en base a dichas 
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pérdidas lo cual generaría impactos en temas de diversidad por un incremento del 

cambio climático, lo que conlleva, entre otras cosas, a la proliferación de especies 

exóticas; y otros servicios que pueda brindar un ecosistema (Gardner, et al., 2015). 

Además, estudios revelan que, dependiendo de la región, ya se han destruido o 

modificado alrededor del 30% al 90% de los humedales del mundo (Junk, 2013).  

La disminución y/o pérdida de servicios ecosistémicos perjudica la utilización de los 

bienes y servicios que estos brindan. Además, la falta de protección que tienen estos 

ecosistemas conlleva a una disminución progresiva de humedales naturales en el mundo 

como resultado del drenaje y mal uso de las tierras (Ramsar, 2018). Es por ello, que se 

deben adoptar medidas que contribuyan a poner un alto a la degradación de estos 

ecosistemas y así contribuir a la mitigación y adaptación al cambio climático.  

Del total de humedales presentes en la Costa Central del Perú, el humedal Santa Rosa 

alberga una importante diversidad de organismos para el distrito de Chancay y, además, 

es uno de los pulmones más representativos de la costa norte de Lima. A pesar de ello, 

y del marco legal existente para la protección y cuidado de estos ecosistemas, no se 

están manejando de la manera correcta lo cual dificulta el poder tomar acciones a corto 

y largo plazo (Aponte, 2017). Además, este humedal presenta la mayor cantidad de 

especies invasoras en comparación con otros humedales costeros, lo que genera una 

gran amenaza para la diversidad de especies presentes. 

El crecimiento poblacional e industrial del distrito de Chancay, dificulta establecer las 

medidas necesarias para contribuir a la protección del humedal y eliminar las fuentes de 

contaminación. Se necesita un mayor trabajo en educación ambiental para poder 
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cambiar la percepción de los pobladores hacia este ecosistema y así brindarle la 

importancia que merece (ANA, 2016). 

El objetivo de la investigación fue recopilar información acerca de los servicios 

ecosistémicos en los humedales costeros del Perú, por su importancia en la 

contribución, la mitigación y adaptación al cambio climático. Asimismo, se busca 

incentivar a los gobiernos regionales y municipales a brindarle la atención necesaria a 

este tipo de ecosistemas para contribuir con su conservación. Se debe conocer mejor 

sus especies y complejidad comunitaria y cómo es que esta beneficia a la población. 

Existen diversas especies importantes, como Pistia stratiotes, la cual presenta diversos 

usos que no están siendo aprovechados de una manera adecuada, es por ello que en 

este trabajo se pretende establecer alternativas para utilizar esta especie en beneficio 

de la población, para realizar un manejo apropiado de los residuos y mejorar la laguna y 

el humedal en sí. 

2. MARCO TEORICO 

 

2.1. Servicios ecosistémicos (SE) 

La biodiversidad representa un rol fundamental para el mantenimiento de los 

ecosistemas, los cuales proporcionan bienes y servicios y garantizan el bienestar del ser 

humano (Reid, 2005). A través de estos recursos se generan alimentos, medicamentos, 

fibras, combustible, etc. Asimismo, aportan en el manejo y suministro de agua y aire, así 

como también, la protección de los suelos y de todos los ciclos biogeoquímicos que 

intervienen. Además, son importantes económicamente, ya que a partir de dichos 

recursos se generan actividades económicas que sustentan a las comunidades (Dorado, 
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2010). Los SE que ofrecen los ecosistemas, constituyen los beneficios que son 

perceptibles, como los que no lo son, todos ellos provenientes de la naturaleza que 

pueden ser aprovechados por el ser humano y que, de acuerdo con ciertas normas se 

les puede asignar un valor económico que incentiven a su conservación y manejo 

(Camacho & Ruiz, 2012). 

2.2. Clasificación de los servicios ecosistémicos 

Los servicios ecosistémicos están clasificados en: Servicios de base o soporte, de 

suministro o aprovisionamiento, de regulación, y culturales (Brink et al., 2013) Los 

servicios de base o soporte, son los necesarios para el ser humano y garantizan su vida 

en la Tierra (Camacho & Ruiz, 2012). Los servicios de regulación es donde la 

biodiversidad toma un rol importante para el abastecimiento de los servicios vitales para 

la supervivencia (Dorado, 2010). Los servicios de suministro o aprovisionamiento son los 

que brindan recursos biológicos que tienen una relación directa con el consumo y la 

producción, se pueden comercializar y darles un valor de mercado. Los servicios 

culturales son aquellos recursos no materiales que pueden ser aprovechados por las 

comunidades a partir de los ecosistemas (MA,2005). 

2.3. Servicios ecosistémicos en humedales 

Los SE que brindan los humedales, representan un rol importante, incluso mayor que 

otros ecosistemas evaluados (Constanza et al., 2014). En los humedales costeros, el SE 

más representativo es la provisión de alimentos y la regulación del clima (Ramsar, 2018). 

Además, por la alta variedad de servicios ecosistémicos, ya poseen una valoración, por 

ejemplo, los humedales costeros aportan beneficios valorados en 845 dólares/ha/año 

en Malasia, 1022 dólares/ha/año en Hawai (Costanza,1997) y 190 000 dólares de 
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manera internacional en 2007/ha/año, superando ampliamente a los ecosistemas 

terrestres (De Groot et al., 2012). 

Los humedales componen una infraestructura natural, ofrecen calidad y cantidad de 

agua y son de gran importancia para la mitigación y adaptación al cambio climático, 

contribuyen a la salud, al desarrollo y a la erradicación de la pobreza (Ramsar,2018). Sin 

estos ecosistemas, los ciclos biogeoquímicos se verían significativamente alterados, 

principalmente de forma negativa (Brink, 2013). La convención Ramsar define a los 

humedales como “extensiones de marismas, pantanos y turbera, o superficies cubiertas 

de aguas, sean éstas de régimen natural o artificial, permanentes o temporales, 

estancadas o corrientes, dulces, salobres o saladas, incluidas las extensiones de agua 

marina cuya profundidad en marea baja no exceda de seis metros” (Ramsar, 1989).  

Sin embargo, los cambios en la extensión de los humedales en el mundo, muestran una 

elevada tasa de disminución que alcanza un 1.5% anual, con un descenso aproximado 

del 40% de humedales marinos y costeros (Gardner, 2015). Por ello, se deben adoptar 

políticas para poner un alto a este proceso de degradación, fomentar el uso sostenible 

y las investigaciones para poder cuantificar de una manera más relevante sus valores 

con fines de conservación (Barbier, 1997). Los SE de los humedales dependen de las 

características que presentan. Se calcula un valor económico total (VET) medio de los SE 

de los humedales basado en 458 dólares internacionales en 2007/ha/año (De Groot et 

al., 2012), pero, por la acción del hombre, en las últimas décadas, se han perdido estos 

ecosistemas por una explotación excesiva con el fin de obtener servicios, sin pensar en 

el equilibrio existente entre cada especie (Montes, 2007). 
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Los humedales generan una gran importancia para el abastecimiento de agua dulce, la 

cual es utilizada para riego, industria y domésticamente. Estos recursos hídricos 

renovables, mundialmente provienen de ríos y acuíferos, los cuales representan 

42000km3/año y a partir de ello se extraen 3900 km3 para consumo humano (FAO, 

2011). Las actividades económicas que generan un mayor consumo de agua son, la 

agricultura, con un 70%; la industria, con un 19% y las municipalidades con un 11%, las 

cuales a lo largo de los años han ido intensificándose con el crecimiento poblacional. 

Además, se estima que, de toda esta extracción del recurso, aproximadamente el 60% 

es devuelto a los sistemas hidrológicos, mientras que el 40% restante, se va perdiendo 

en los procesos existentes (Ramsar, 2018). 

Los humedales contribuyen a la regulación del agua, debido a que generan su liberación 

e intercambio a través de todos sus procesos naturales lo cuales desempeñan un rol 

importante en la función de las cuencas hidrográficas y la capacidad que tienen estas 

para retener el agua (Marton et al., 2015). Asimismo, un humedal conservado y que 

presente un funcionamiento adecuado previene y reduce el riesgo de desastres 

naturales (Ramsar, 2018). En cambio, un mal funcionamiento de este ecosistema o la 

pérdida del mismo, puede aumentar los daños que se generan por las inundaciones y 

tormentas (Barbier et al., 2011).  

2.4. Tipos de servicios ecosistémicos en los humedales 

 

2.4.1. Provisión de alimentos 

La provisión de alimentos en los humedales es uno de los servicios ecosistémicos más 

representativo. Estos ecosistemas presentan una gran diversidad de especies, siendo la 
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pesca, la que desempeña un rol vital para nutrición, aunque a pesar de ello sólo 

representa el 6% de la producción mundial de pescado (Bartlley et al., 2015). Debido a 

la industrialización, la pesca ha disminuido en un 33% y los hábitats de criaderos de 

peces, un 69% (Barbier et al., 2011). Además, los humedales son ecosistemas aptos para 

la siembra y cosecha de cultivos húmedos (Ramsar,2018). 

2.4.2. Regulación del clima 

Los humedales desempeñan un rol importante en el almacenamiento y secuestro de 

carbono, lo cual contribuye con la regulación del clima a escala mundial (Ramsar, 2018). 

Son principalmente los humedales costeros los que presentan una vegetación que 

puede secuestrar tanto carbono como los bosques en el mundo, aunque a su vez 

también son una gran fuente de metano (Moomaw et al., 2018). Los humedales también 

contribuyen con la regulación de los microclimas en las ciudades, donde pueden romper 

las islas de calor (Grant, 2012). Además, en ciertos casos por ser acumuladores de 

metano, contribuyen a la producción de energía disminuyendo las emisiones de carbono 

que se generan por otros tipos de energías convencionales (Lima et al., 2008). 

2.5. Humedales en el Perú 

En el Perú, se han registrado 92 humedales costeros, de los cuales 56 son naturales y 11 

artificiales; asimismo, del total de estos humedales podemos encontrar 25 en Lima 

(Pronaturaleza, 2010). En la costa central del Lima, podemos encontrar diversos 

humedales de alta importancia, ya que representan una alta demanda biológica, entre 

estos se encuentran los Pantanos de Villa, los humedales de Ventanilla, el humedal de 

Puerto Viejo, los humedales de Santa Rosa, la laguna El Paraíso y las albuferas de Medio 

Mundo. Entre ellos, se ha reportado un total de 123 especies de plantas, de las cuales 



 

11 

nueve son especies introducidas, 54 son invasoras y 16 invasoras potenciales y 52 

especies del total, tienen al menos un uso. Los Pantanos de Villa presentan la mayor 

cantidad de especies con algún uso, y el humedal de Santa Rosa presenta la mayor 

cantidad de especies invasoras (31), y 12 potenciales invasoras, lo cual se debe a las 

actividades antrópicas realizadas alrededor (Aponte, 2013). 

2.6. Humedal Santa Rosa 

El humedal Santa Rosa es uno de los pulmones más representativos de la costa norte de 

Lima y, además, representa una importante biodiversidad para el distrito de Chancay; a 

pesar de ello, no se están manejando de la manera correcta lo cual dificulta el poder 

tomar acciones a corto y largo plazo (Aponte, 2011).  Además, las actividades 

antropogénicas asociadas al humedal Santa Rosa han generado un aumento de plantas 

invasoras y potencialmente invasoras (Aponte, 2013) entre las cuales se encuentra Pistia 

stratiotes la cual viene incrementando su proporción (Aponte, 2010). Este humedal 

representa la principal área ecológica con fauna silvestre de todo el distrito de Chancay 

(Aponte, 2017).  

El humedal Santa Rosa forma parte de la cuenca hidrográfica Chancay-Huaral, siendo el 

principal filtro de aguas de esta cuenca, lo cual aporta al servicio ecosistémico de 

regulación (CRHC CH-H, 2016). Además, al presentar una gran cantidad de especies 

vegetales, actúa como sumidero de carbono, contribuyendo al servicio ecosistémico de 

regulación del clima (Aponte & Cano, 2013). Por otro lado, entre estas especies existen 

algunas que presentan un uso en particular, ya sea medicinal, ornamental, forrajeras y 

aptas para la producción de compost lo cual aporta al servicio ecosistémico de 

aprovisionamiento (Aponte & Pérez-Irigoyen, 2015). Asimismo, la municipalidad distrital 
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de Chancay, promueve entre sus lugares turísticos la visita a este humedal, lo cual forma 

parte del servicio ecosistémico culturales (CRHC CH-H, 2016). 

 

2.7. Pistia stratiotes 

P. stratiotes es una angiosperma acuática con diversos usos importantes que podrían 

generar beneficios a las poblaciones aledañas y contribuir con la conservación del 

humedal Santa Rosa (Aponte, 2015). Tiene potencial para ser utilizado como forraje por 

ser una especie dominante (Rossi, 2014), tiene uso medicinal, ornamental (Tripathi, et 

al, 2010), puede ser utilizada para la remoción de metales pesados (Aguayo, 2015), para 

el tratamiento de aguas residuales (Mendoza, 2018) y es de uso adecuado para la 

producción de combustibles (Mishima et al., 2007). Además, posee un alto valor 

nutritivo por su contenido de proteínas y minerales, y tiene alto potencial para uso en 

alimentación de rumiantes, aves, peces y cerdos (Gonzaga, 2002). 

P. stratiotes al ser una especie apta para el uso en tratamiento de agua y remoción de 

metales pesados contribuye con la filtración y regulación del agua, contribuyendo al 

servicio ecosistémico de regulación. Además, como una especie vegetal, captura 

carbono, contribuyendo con el servicio ecosistémico de regulación del clima. Por otro 

lado, su alto valor nutritivo y su potencial para ser usada como forraje, contribuyen con 

el servicio ecosistémico de aprovisionamiento. También presenta servicios culturales, ya 

que al ser alimento de las aves migratorias, contribuye con el potencial estético, 

recreativo y turístico del humedal (Loayza et al., 2017); y en el caso de los SE de soporte, 

forma parte del reciclaje de nutrientes y de la producción primaria (Camacho & Ruiz, 

2012). 



 

13 

 

CONCLUSIONES 

• Los servicios ecosistémicos de los humedales sustentan la vida y el bienestar 

humano, ya que contribuyen con la regulación del agua y del clima. 

• Los humedales costeros presentan una gran diversidad biológica de los cuales 

derivan los bienes y productos que son esenciales para la vida. La gestión y 

manejo adecuado de estos contribuirá con su conservación y a su vez sostendrá 

los servicios ecosistémicos que puedan obtenerse a partir de dicho ecosistema. 

• Pistia stratiotes brinda el servicio ecosistémico de regulación, por su capacidad 

para almacenar carbono; y aprovisionamiento, por su alto porcentaje de 

proteínas aptas para forraje. El estudio de más especies como ésta generará un 

adecuado manejo de recursos. 
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