
 

 

 

 

 

FACULTAD DE CIENCIAS AMBIENTALES 

CARRERA PROFESIONAL DE INGENIERÍA AMBIENTAL 

 

“IMPORTANCIA DE LOS HUMEDALES, PROBLEMÁTICA EN EL 

PERÚ Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN” 

 

Trabajo de Investigación para optar el Grado de Bachiller en: 

INGENIERÍA AMBIENTAL 

 

Presentado por: 

Desirée Laura Merizalde Burneo (0000-0002-2680-802X) 

 

Asesor: 

Blgo. Daniel Barona (0000-0002-3339-243X) 

 

 

Lima – Perú 

2020 

  



 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2 

 

 

 

“IMPORTANCIA DE LOS HUMEDALES, PROBLEMÁTICA EN EL PERÚ Y 

ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN” 

Desirée Laura Merizalde Burneo 

Universidad Científica del Sur 

desireemb0398@gmail.com 

 

RESUMEN 

Los humedales son considerados a nivel internacional como uno de los ecosistemas con mayor 

diversidad, riqueza y productividad, ya que presentan una alta variedad de servicios ecosistémicos 

que benefician a la población a nivel global y potencian su desarrollo económico y social. 

Lamentablemente distintos factores vinculados con la actividad antrópica han generado impactos 

en el estado de estos ecosistemas, amenazando su conservación y su salud ambiental. En este 

trabajo de investigación explicaremos la relevancia de los humedales y de sus servicios 

ecosistémicos, así como la problemática que enfrentan humedales característicos de nuestro país 

y las principales alternativas de solución planteadas actualmente para combatir esta situación, con 

las que se busca recuperar el equilibrio entre el desarrollo antrópico y el estado de los humedales 

garantizando la conservación de estos ecosistemas y el aprovechamiento de sus servicios 

ecosistémicos por parte de las próximas generaciones. 

 

Palabras clave: humedales, importancia, servicios ecosistémicos, actividad antrópica, amenazas, 

alternativas de solución, conservación, desarrollo sostenible 
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ABSTRACT 

Wetlands are considered internationally as one of the ecosystems with the greatest diversity, 

wealth and productivity, since they present a high amount of ecosystem services that benefit the 

population at a global level and enhance their economic and social development. Unfortunately, 

different factors related to anthropic activity have generated impacts on the state of these 

ecosystems, threatening their conservation and environmental health. In this research work we 

will explain the importance of wetlands and their ecosystem services, as well as the problems 

faced by characteristic wetlands of our country and the main solution alternatives currently 

proposed to combat this situation, with which it is sought to recover the balance between anthropic 

development and the state of wetlands, guaranteeing the conservation of these ecosystems and the 

use of their ecosystem services by the next generations. 

 

Keywords: wetlands, importance, ecosystem services, anthropic activity, threats, alternative 

solutions, conservation, sustainable development 
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REVISIÓN TEÓRICA 

I. Introducción  

Los humedales son ecosistemas esenciales para incrementar el desarrollo a nivel nacional  e 

internacional pues desempeñan un papel significativo desde el punto de vista socioeconómico 

y ecológico debido a la amplitud de servicios ecosistémicos que nos proveen, como agua dulce, 

alimentos, control de la erosión, retención de nutrientes, adaptación al cambio climático, entre 

otros (J. P. Rodríguez et al., 2017; SERNANP, s. f.). Actualmente se encuentran entre los 

ecosistemas más amenazados a nivel mundial por la constante explotación, contaminación, 

conversión y uso no sostenible de sus recursos, esta situación también ocurre severamente en 

el Perú, donde los humedales son considerados ecosistemas frágiles gracias a la presión 

generada por las amenazas antrópicas a las que están continuamente expuestos, las cuales se 

han convertido en peligros severos para la conservación de estos ecosistemas y generan el 

incremento de su degradación (Convención de Ramsar, 2016; Ministerio del Ambiente, 2015). 

Por este motivo, el objetivo principal de este trabajo de investigación es explicar la importancia 

de los humedales y sus servicios ecosistémicos, así como la situación crítica que atraviesan en 

nuestro país, además los objetivos específicos planteados son explicar las principales 

características y amenazas de 3 humedales costeros de Lima junto con las alternativas de 

solución planteadas a nivel nacional para lograr la conservación de estos ecosistemas. 

 

 

 

 

 

 

 



 

5 

II. Problemática 

Diversos estudios científicos muestran que desde el año 1900 se ha perdido el 64% de los 

humedales existentes en el planeta, generando que aproximadamente dos mil millones de 

personas pierdan el acceso al agua dulce, además entre 1970 y el 2010 disminuyó en 76% la 

diversidad de especies presentes en estos ecosistemas (Convención de Ramsar, s. f.), esto se 

debe a que las perturbaciones antrópicas impactan significativamente en la biodiversidad, 

afectando a grupos funcionales relevantes y disminuyendo considerablemente la riqueza de 

muchas especies (Cursach & Rau, 2008; Rangel et al., 2009). El problema central que 

enfrentan los humedales en el Perú es el incremento constante de su degradación, debido 

principalmente a las siguientes causas (Ministerio del Ambiente, 2015): 

- La vulnerabilidad de los humedales a la presión generada por los efectos de fenómenos 

naturales y antrópicos (ocupación urbana, actividades de servicios y extractivas). 

- La institucionalidad débil del Estado, ya que el marco normativo insuficiente y la falta de 

mecanismos de coordinación adecuados entre entidades dificultan la gestión y conservación 

de los humedales. 

- La carencia de la capacitación apropiada a los encargados de la toma de decisiones sobre la 

gestión de los humedales, lo que genera sobre explotación de sus recursos, conflictos entre 

actores, degradación del ambiente, entre otros. 

- La falta de inclusión de las poblaciones locales y pueblos indígenas en el desarrollo de los 

mecanismos de manejo de los humedales, debido a la poca valoración de sus técnicas y 

conocimientos tradicionales, pese a que promueven la gestión sostenible de estos ecosistemas. 
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III. Humedales 

3.1. Definición  

Los humedales son extensiones de pantanos, tuberas y marismas, o superficies 

cubiertas de aguas, que pueden presentar un régimen artificial o natural, permanentes 

o temporales, salinas, salobres o dulces, estancadas o corrientes (Convención de 

Ramsar, 2016). La Estrategia Nacional de Humedales (Ministerio del Ambiente, 

2015) adapta el concepto establecido en la Convención Ramsar al contexto nacional 

y define a los humedales como extensiones o superficies cubiertas o saturadas de 

agua, que presentan comunidades biológicas características y brindan servicios 

ecosistémicos. Además, los considera de gran importancia para la sociedad pues 

forman parte de los ecosistemas con mayor biodiversidad y productividad a nivel 

mundial y prestan una amplia cantidad de servicios ecosistémicos imprescindibles 

para la sociedad actual. (Convención de Ramsar, 2016; Ministerio del Ambiente, 

2015; J. P. Rodríguez et al., 2017). 

3.2. Servicios ecosistémicos   

Los humedales son ecosistemas complejos que cuentan con un alto valor económico 

y social debido a las funciones que cumplen, a los bienes que brindan y a sus 

atributos como parte del patrimonio cultural de la humanidad (espiritualidad, 

inspiración artística, creencias religiosas, entre otros). Algunos de los principales 

servicios ecosistémicos que brindan son (Convención de Ramsar, 2016; Gobierno 

Regional del Callao, 2009; Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, 2013): 

- Seguridad y regulación del recurso hídrico 

- Adaptación al cambio climático 

- Fuente de biodiversidad, productividad y agua 

- Filtración y depuración del recurso hídrico 

- Protección ante erosión de suelos e inundaciones 
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- Fuente de recursos para la producción artesanal, turismo y recreación. 

- Asociación con valores espirituales, creencias religiosas y tradiciones sociales. 

A pesar de brindar numerosos y significativos servicios ecosistémicos la situación 

de los humedales en nuestro país es crítica, ya que actualmente pertenecen a los 

ecosistemas más vulnerables debido a las actividades antrópicas insostenibles y 

destructivas a las que están expuestos (Asociación Ornitológica de Costa Rica, 

2005; Convención de Ramsar, s. f.), un ejemplo de una amenaza severa y 

constante en el Perú es el crecimiento exponencial de la urbanización, que 

provoca altos niveles de contaminación sonora, identificada como un problema 

importante para la salud ambiental de los humedales por su potencial nocividad 

para el equilibrio del ecosistema y el mantenimiento de su biodiversidad (Amable 

et al., 2017). 

3.3. Humedales en el Perú 

En el Perú existen 46 humedales de elevada importancia reconocidos por la 

Estrategia Nacional para la Conservación de Humedales, de los cuales 13 son 

considerados como sitios RAMSAR (Gobierno Regional del Callao, 2009), además 

contamos con una gran variedad de estos ecosistemas siendo los principales: lagos, 

lagunas y cochas, bofedales, aguajales, pantanos amazónicos y humedales costeros, 

que abarcan un total de 7 953 191 hectáreas. Los humedales costeros se extienden a 

lo largo del litoral costero y marítimo, en un estimado de 12 173 hectáreas 

(Ministerio del Ambiente, 2015), las principales razones para conservar dichos 

humedales son proteger el valor fundamental de la naturaleza y asegurar los servicios 

que estos humedales brindan a la sociedad, entre ellos está el afrontar el reto del 

cambio climático, pues estos son ecosistemas clave para la adaptación a los impactos 

ya previstos por la comunidad científica (Gobierno Regional de Lima, 2017). A 

continuación explicaremos los casos de tres humedales costeros característicos de la 
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región Lima, los cuales pese a las medidas tomadas para su protección enfrentan 

situaciones críticas que amenazan su conservación. 

 

3.3.1. Refugio de Vida Silvestre Pantanos de Villa 

El humedal Pantanos de Villa se encuentra en el distrito de Chorrillos, 

provincia de Lima, surgió a partir de las aguas subterráneas del río Surco 

y actualmente es parte del Sistema de Humedales de Importancia 

Internacional Ramsar (Iannacone et al., 2010; Municipalidad 

Metropolitana de Lima, 2012), es considerado un ecosistema de alta 

relevancia económica, social y científica debido a que es parte del corredor 

biológico del Pacífico, por el que recorren una amplia diversidad de aves 

migratorias, y a que posee comunidades únicas con alto grado de 

endemismo e importantes valores paisajísticos, climáticos y biológicos 

(Pulido, 2018). 

 

Hace cien años los pantanos contaban con una extensión de 2000 hectáreas, 

lamentablemente han padecido un proceso continuo de destrucción de su 

hábitat y se han reducido actualmente a 263,27 hectáreas (Pulido Capurro 

& Bermúdez Díaz, 2018; Torres et al., 2006) las cuales presentan la 

condición de Refugio de Vida Silvestre. Este humedal esta rodeado de 

zonas industriales y residenciales por lo que se encuentra sometido a 

presiones de origen productivo y urbano, como la contaminación 

atmosférica causada por emisiones de fuentes industriales y móviles, la 

contaminación hídrica por efluentes líquidos, la contaminación de suelos 

por desmontes y residuos sólidos y la contaminación acústica 

(Municipalidad Metropolitana de Lima, 2012). 
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3.3.2. Área de Conservación Regional Humedales de Ventanilla 

El Área de Conservación Regional (ACR) Humedales de Ventanilla se 

encuentra ubicado en la parte centro occidental del distrito de Ventanilla, 

provincia del Callao, cuenta con un área aproximada de 275 hectáreas 

(Gobierno Regional del Callao, 2009; Tipe, 2016) y está conformado por 

zonas como totorales, juncales y espejos de agua (Alvarez & Iannacone, 

2007). Este ecosistema es utilizado como refugio para una amplia variedad 

de fauna en medio del desierto peruano ya que alberga a 125 especies de 

aves, además provee diferentes servicios ecosistémicos como la reducción 

de los niveles de contaminación de las aguas, la disminución de la 

contaminación atmosférica, pues actúa como un sumidero de oxígeno, y el 

desarrollo de actividades productivas, turíticas y de educación ambiental 

(Gobierno Regional del Callao, 2009; Laime et al., 2020). 

 

Estos humedales forman parte de un distrito con elevada población por lo 

que su vulnerabilidad ante las actividades humanas inadecuadas es alta (R. 

Rodríguez et al., 2017). Uno de los principales problemas que afronta este 

ecosistema es la fuerte presión ejercida por la población local ya que, a 

partir de la década de los 90, la expansión e invasiones urbanas se 

incrementaron significativamente (Gobierno Regional del Callao, 2009) 

generando la división del ecosistema, además de otras amenazas de origen 

antrópico como la contaminación sonora, el uso de espejos de agua como 

áreas de pesca o recreación, la contaminación por vertimientos, el pastoreo 

de ganado y los botaderos dentro del humedal (Alvarez, 2007; Gobierno 

Regional del Callao, 2009). 
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3.3.3. Humedal Poza La Arenilla 

El Humedal Poza La Arenilla se encuentra ubicado en el distrito de La 

Punta, provincia del Callao, se trata de un área artificial de aguas litorales 

formada en 1967 con la finalidad de defender el litoral sur del distrito, 

posteriormente se llenó de individuos acuáticos hasta adquirir las 

características típicas de un humedal clásico (Podestá & Cotillo, 2016). 

Este ecosistema es considerado una zona reservada de protección 

municipal y cuenta con un área aproximada de 14 hectáreas, posee un gran 

potencial para el desarrollo ecoturístico (Cotillo et al., 2018; Sánchez et al., 

2014) y es uno de los principales corredores migratorios del Pacífico por 

la considerable cantidad de aves migratorias que llegan buscando 

alimentación y reposo desde Estados Unidos y Canadá (Podestá & Cotillo, 

2016). Además, a pesar de su corta extensión, es uno de los albergues de 

diversidad de aves más relevantes del Perú, registrando 94 especies de aves 

(Carazas et al., 2018; Municipalidad del Callao, 2009). 

Numerosas investigaciones han comprobado la alta contaminación y 

degradación del humedal, calificándolo como un área severamente crítica 

de contaminación. Los principales problemas que afronta este ecosistema 

son la contaminación de las aguas, pues presentan un elevado contenido de 

materia orgánica comparable con zonas que presentan un significativo 

deterioro ambiental (Velazco & Solís, 2013) y las numerosas actividades 

urbanas desarrolladas en sus alrededores, las cuales en temporada de 

verano producen contaminación sonora perjudicando el ecosistema y a la 

comunidad de aves (Mendes et al., 2017; Municipalidad de La Punta, 

2017; Paredes, 2010). 
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3.4. Alternativas de Solución 

Según lo propuesto en la ficha informativa de la Convención de Ramsar  podemos 

frenar e invertir la tendencia de degradación de los humedales tomando las siguientes 

medidas: Desarrollar políticas que consideren los principales servicios ecosistémicos 

que brinda cada humedal e integrarlas con las de planificación del uso del suelo, 

consolidar fuentes de financiación para la conservación de los humedales, así como 

educar y concientizar a la población sobre los beneficios de estos ecosistemas. 

 

Según la Estrategia Nacional de humedales (Ministerio del Ambiente, 2015) para 

lograr una correcta gestión nacional de los ecosistemas mencionados previamente 

debemos: Desarrollar un adecuado marco normativo específico de humedales, con 

instrumentos reconocidos, evitando conflictos y trabas innecesarias; estandarizar 

herramientas de prevención que sirvan para llevar a cabo monitoreos continuos, 

establecer indicadores y mejorar de esta manera la gestión de dichos ecosistemas y 

valorar económicamente los servicios ambientales ofrecidos por cada humedal, ya 

que el no considerarlos es una de las principales razones de la pérdida de sus 

recursos. Además, una alternativa de solución importante es impulsar el desarrollo 

de trabajos en ecología urbana, que actualmente en nuestro país son escasos (Castillo 

et al., 2014), así como proponer estrategias para el control de ruido ambiental 

mediante el diseño de mapas de ruido en zonas protegidas o de propuestas de 

planificación urbana (Jiménez & Castro, 2008) para proteger los humedales costeros 

ya mencionados y lograr que puedan desarrollarse de forma sostenible en el entorno 

urbano. 
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IV. CONCLUSIONES 

 

- Los humedales proveen una variedad de servicios ecosistémicos entre ellos están la 

seguridad hídrica, la protección de los suelos y la significativa cantidad de recursos 

naturales que brindan a la población, todos estos beneficios proveen grandes 

posibilidades de desarrollo sostenible a la población. 

- Los humedales en el Perú se encuentran en situaciones críticas debido a problemas 

causados por la vulnerabilidad a la presión antrópica, la débil institucionalidad del 

Estado y la insuficiente capacitación de sus autoridades para tomar decisiones que 

garanticen la protección de estos ecosistemas. 

- Las alternativas de solución propuestas por la Convención de Ramsar y la Estrategia 

Nacional de humedales indican que la forma de conservar estos ecosistemas es 

mediante la integración de políticas de protección y planificación, priorizando la 

financiación de estas y de los planes de monitoreo, así como el desarrollo y 

fortalecimiento de un marco normativo específico para los humedales junto con una 

estrategia educativa y de concientización dirigida a la población. 
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