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RESLNEN

El presente trabajo, con Ia finalldad de promover el desarrollo turísti

co de la pLaya y el bal.neario de Ayangue, tratará del análisis y reco-

lecci6n de datos sobre paránetros oceanográficos, hidrográficos, meteo-

rol6gicos y geol6gicos de Ia región de Ayangue, que es eI área de estu

clio de este trabajo.

Se estudiará como parte principal eI efecto de Ia ola en la pLaya misrna

y así poder escoger el lugar más adecuado para posibles construcciones -

futuras .

La parte más importante en este trabajo está en el- ttiseño conceptual. a

base de gabiones, de 1a construcción de una rampa para erbarcaciones me

nores y de Ia construcción tle r:n malec6n (con fines turlsticos) que po-

sea en su interior sitios para distracci6n y,/o alimentaci6n para los tu

ristas que acuden a esa playa.
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I IfIRODUCC I ON

Los filogenetistas han colocado al horüre en eI pináculo del reino

anj:1al, a causa de su habilidad para resolver sus problemas y para

avizorar una solución y ponerla en práctica (o.S. o1^'en, 1977).

Queriendo utilizar el gran contenido de este pensamiento y debido

a ]a falta de imagi.naci6n, planificaci6n y de apreciaci6n de la -

gran mayorla es que, la presente tesis tratará de crear conciencia

en todas las personas, acerca de Ia mejor planificación y utiliza-

ci6n para Ia recreacidn y turisrno en 1as hermosas playas que posee

nDs en nuestra Patria. no obstante sus atractivos naturales.

Tanbi6n es necesario dejar constancia de que un gran núrnero de per

sonas ya se han dado cuenta de ello. to cual está reflejado cn el

texto del Plan Nacional de Desarrol.lo, el mismo que en uno de sus

capltulos señala }a necesidad e intención Ce formular una potfti-

ca nacional de desarrollo y ordenacidn de Ias regiones costeras ,-
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entendiendo a la regi6n o zona costera como una banda de tierra y

espacio marino adyacente (agua y tierra sumergida) de anchura va-

liable en donde las i-nteraccj.ones entre el medio terrestre y eI

medio marino y submarino son más intensas y, donde la ecología te-

rrestre y las actividades del hombre afectan Ia ecologfa del espa-

cio oceánico y viciversa.

El extenso litoral continental ecuatoriano (costa expuesta directa

mente aI mar). tiene una longitud de 95o kilómetros desde eI río -

Mataje (frontera aI Norte con Colombia) hasta Ia boca de Capones -
(frontera al sur con Perú). La costa es una sucesi6n de bahfas y

cabos alternados, sin irregularidades de mayor complicaci6n, mono-

tonfa que es alterada aI sur por el Golfo de Guayaquil, principal

accidente geográfico no solo del Ecuador, sino de toda la costa oc

cidental de nmérica de1 sur. y por el Archipiélago de Jambelf gue

ocupa gran parte del litoral de la provincia de El oro- Al norte,

las desembocaduras de los rfos cayapas, santiago y tlataje configu-

ran una intrincada red de estuarios, rnangJ"ares y sectores pantano-

sos .

El extenso Litoral ecuatoriano al.oja !¡na amplia variedad de anbien

tes geográficos en donde las formas del relieve, y, particularmen-

te, las condiciones climáticas constituyen los factores principales

de diversi ficaci6n.
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El relieve de la zona costera se caracterj.za por ser una planicie

baja y ondulada con alturas que van desde los 20 a los 700 met.ros

sobre el nivel del mar. Esta planicie está interrumpida por Ia -

cordillera costera formada por los cerro de Chong6n. CoLonche,etc.

En la cordiltera costera nacen numerosos ríos de escasa extensión

que corren hacia el mar solo durante la época lluviosa.

Sin embargo, el .conocimiento de Ia naturaleza de las costas ecuato

rianas y de los procesos que tienen lugar en eLlas es extremadamen

te limitado. siendo asl que: "no se han realizado en eI Ecuador es

tudios detallados que permita realizar una planificación concreca

del uso de las costas de acuerdo con 1as condiciones geológicas y

oceanográficas imperantes..." (H. Ayón. 1978).

De acuerdo con Ia documentación disponible quc presenta algunos ti

pos costeros, se ha podido identificar dos grandes tipos de costas:

1) costas abruptas o escarpadas, desarrolladas a partir de los aflo

ramientos de la cordillera costera y formadas por un conjunto -

de rocas volcánicas y volcano-sedimentarios, con relieves altos

de sedimentos terciarios de arenisca y arcil1a, como resultado-

de una sucesi6n de levantamientos tectdnicos cuaternarios. Es-

te tipo de costas no se presta para Ia actividad recreativa por

la ausencia de playa.

2) Costas exondadas o bajas caracterizadas por presentar un relie-
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ve con pendj.entes no muy pronunciadas y formadas litol6gicamen-

te por rocas sedimentarias. Las costas bajas comprenden dos ti

pos: fluviamarinas-estuarios y esteros que incluyen costas de -

configuraci6n irregular, muy bajas, planas y con is).as, canales

y esteros, cuyo rasgo caracterfstico es la ausencia ale playa e

influenciadas por rellenos recientes de tipo marino y fluvial;-

y, las ate deposici6n narina y eólica que son amplias y arenosas,

poseyendo extensas playas gue se extienden hacia eI már y que,-

conjuntamente con las suaves olas que rompen, las hace aptas pa

ra Ia recreaci6n turfstica, y, los problemas de ingeniería oceá

nica se simplifican bastante.

La zona costera posee ciertas caracter.f sticas particulares que }a

hace merecedoras de tratamiento especial, entre }as que están:

- Concentraci6n de población en la zona costera y sus alrededores,

ya que el hombre aI asentarse en ella, Ie ofrece una gran varie-

dad de oportunidades para su desarrollo.

- La regi6n costera es una zona de llmites entre eI medio terres-

tre y el medi,o marino, 10 cual acarrea que los sucesos o fen6rne-

nos naturales y de otra índole, son en general mucho más comple-

jos de comprendcr, predecir y controlar.

- Las múItiples actividades que se desarrollan en Ia zona costera-

son en general superiores a Ia tle cualquier otro ánbito geográfi

co, en raz6n de las ventajosas condiciones que ofrece para eI -
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aprovechaniento de recursos vivos, recursos minerales, recreación,

urbanizaci6n, indusErias,. . .etc.

Para Ia ela.bouari6n del presente trabajo se ha creido necesario eI

empleo de un Ienguaje comprensible, tanto en Ia descripcidn y desa

rrollo de los diferentes capítulos cono en La elaboraci6n de Ios -

cáIculos realizados por el contenido turístico que encierra en sí

esta tesis.

1.1. OBJETIVOS Y JUSTIFICACION DEL ESTUDIO.-

Debido a que sería imposible en un solo estudio escribir y discutir

sobre los numerosos aspectos que constituyen Ia zona costera y que

condicionan su desarrollo, el presente estudio nos va a permitir -

concentrar Ia atención en el área de Ayangue, analizando la condi-

ciones básicas para eI entendimiento det medio costero como siste-

Da y de los tópicos de importancia turística que haran de beneficio

futuro para el desarrollo de la regi6n.

Para lograr este prop6sito se analizará infonnaci6n y conocimj-entcs

a dos niveles:

a) se realizará un estudio de 1as características mas sobrésalient€

del mettio físico de Ia playa de Ayangue.

b) Se analizará y propondrá un estudio en las infraestructuras fu-

turas de obras que servirán para el ¡nejorarniento turístico de -

Ia playa de Ayangue.
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La recreación se ha convertido en una fuerza econ6mica de

gran importancia y eI rol que juega la zona costera como -

fuente dc recurso turístico, en 10 presente y en lo futuro,

deberá ser exar¡inado con los objetivos generales que persi

gue eI Programa NacionaL de Turj-smo 1980-1984. junto con -

las limitaciones que otros sectores de la economía imponen

aI turismo. 1o cual conlleva a 1a protección de los atracti

vos naturales con eI objeto de preservarJ.o para la recrea-

ción y esparcimiento de la población, tanEo regional como

urbana, y asf mismo la articulación espacial del litoral -

con otras regiones del país.

Dentro del rol que juega la zona costera como fuente de re-

curso turístico, está la imperante necesidad de construir -

un centro turístico model.o como experi-encia piloto, que re-

solviera la creciente demanda nacional para balnearios, (L.

Capurro y s, Vallejo, 1981) para lo cual eI Ibid ha plantea

do dos al.ternativas como posibles soluciones a estos proble

nas i

a) El. reparcelamiento de las urbanizaciones existentes a los

efectos de trazar en ese lugar un cent!:o turístico resuel

to y dimensionado en relaci6n directa con el número y los

hábitos recreacionales de la demanda.

b) No dejar estas urbanizaciones abandonadas a un desarroLlo



expontáneo y que el Estado no se constituya en propieta-

rio en otro lugar de la superficie de Ia tierra necesa-

ria 7 no comprometida, para realizar alll eI desarroLlo

de un proyecto urbanfsEico coherente de uno u otro modo.

Las siguientes son varias de las razones por las cuales se

seleccionó a Ia playa de Ayangue como zona de estudior

- Ayangue presenta un crecimiento sin contro!. de la urbaniza-

ci6n 1o cual hace necesario un nuevo trazado urbano,

tricto control tle la especulación y, La dotaci6n de

vicios necesarioa a esta urbanización.

un es-

los ser

- La adecuación de Ia playa de Ayanque como centro turístico y

de recreación, traerla como resultado el desarrollo que gana

rla esta área y sus alrededores (san Pablo, Valdivia,...), y

a su vez se aLiviaría, aunque no en su totalidad. del desen

frenado auge de turismo que acontece sobre todo en Ia época

de verano en direcci6n hacia salinas, considerado como el -

mayor balneario del pafs. (ver cuadro Ne I).

- Ayangue es una playa delimitada claramente por fronteras fí

sicas que Ia colocan en la inmejorable condición de playa -

de herradura (o bolslllo) ya que está protejida por medios -

naturales como 10 son Las dos salientes rocosas, punta del



Teco y punta Muri).lo, Io cual hace que las rompientes que -

hay en 1a playa sean de poca altura, lo que permite que la

totalidad de Ia playa sea verdaderamente aprovechable para

Ios bañistas.

- Se posee de Ayangue adecuada informacidn sobre la topogra-

fía de la playa subnarina adyacente (batj$etría), que es -

uno de los factores más importantes sobre los agentes físi-

cos que aótúan sobre Ia playa.

- otra de las razones para su desarrollo 10 constituye e1 he-

cho de Ia cercanfa y la eficiencia del sistema de comunica-

ci6n con el prirner puerto comercial del país, Guayaquil, 1o

cuaL le otorga primacía a este sector costero.
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CUADRO II' I

FIUJO VEIIICUI,AR Y TIPO DE TRANSITO EN I.A VIA GUAYAQUIL-SALINAS

TR¡MO IPNGITUD

(Km)

TNAI'IS ITO LIVIANO

(vehículos)
TRANSITO PESADO

(r)

Guayaquil- Santa Ele

nay 144 3B

Sa¡)ta Elena- La Li-
bertad- saLi.nas. 15

V Esla vla de Ia costa sirve a un corredor costero de aproximadamente

18.OOO xn2 con una poblaci6n de un millón de habitantes. no incluí

do eI tráfico gue entra y sale de los puertos y otros servicios que

esta zona proporciona.

1730

En 6poca de vera

no saturada de-

vehfcutos llegan
do al 90t de su

caPacidad.



I.2. IDCAIIZACION Y DESCRIPCION DEL AREA.-

.qyangue pertenece a la Provincia del Guayas, cant6n santa Elena,

parroquia Colonche, y está localizada dentro de Ia bahÍa del mis-

¡p nombre. Está ubi.cada en la costa nor-este de Ia bahfa de San-

ta Elena, aproximadamente a 45 kil6metros de Ia pobl-aci6n de San-

ta Elena entre las poblaciones de Pal"mar al sur y Valdivia a1 nor

te (Fig. Nq '1 ) .

Debido a su muy especial configuraci6n y situaci6n, Ayarngue está

muy bien protegida por La punta Muril-lo al Oeste y por la punta -

del Teco al sur-oeste, tanto de Ios vientos co¡ruc de los oleajes -

que predominantemente vienen de la direcci6n sur-oeste.

su localizaci6n geográfica,

trada en Ia intersecci6n de

58' 33" S.

según Ia carta IoA. 10511, está cen-

Ias coordenadas Bo' 45r 06" w y ol" -

Ayangue está rodeada casi en su totalidad por cerros que pertenecen

a Ia coordillera de colonche y que tiene, hasta aproximadamente, 50

rÉtros de altura, Ios que constituyen una barrera natural en el área.

En eI Lado éste de la población, se encuentra r¡na pequeña laguna -

de agua producida por el nacimiento, en 6poca lluvios+de un peque-

ño riachueLo que debido a su poca potencia, su desembocadura se ve

obstrufda por la berma de la playa formándose así la laguna exis
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tente.

Está unida con e1 resto de poblaciones de Ia región por medio de -

carreteras que une.ya sea a Guayaquil con Ayangue (Vía Sta. Elena,

Ballenita. Punta Blancar San Pablo, Monteverde, Ayangue) que está

asfaltada en su totalidad 6, ,lipijapa con Ayangue (Vía Puerto Cayo,

Machalilla, Puerto Iópez, !,fanglaralto, valdivia, Ayangue), Ia cual

de .lipijapa a l'langlaralto solo cuenta con caminos de verano afj.rma

dos y de llanglaralto a Ayangue la carretera está asfaltada (Pig. -

Nr 2).

EI área primordial de este estudio es básicamente la ptaya de Ayan

gue que está a1 pie del poblado del mismo nombre y cuyos Iímites -

comprenden desde el pie del alcantilado situado al norte de1 pui-

blo de coordenadas 0'1 " 58r 35u s. y 80' 451 12" w. hasta el pie -

de1 alcantilado situado al sur del poblado cuyas coordenadas son

Olo 58¡ 56" s. y 80'45'04" w., conprendiendo una longitud aproxi

madanente de 700 metros de playa amplia y arenosa (Fig. N! 3).
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I I . AI'¡TECEDEIMS

A1 estar consciente de1 enorne potencial que poseemos en Ia plani-

ficación y d.esarrollo de los recursos turfsticos, se encuentra en

la zona costera un área de gran significado para eI presente y fu-

turo desarrollo de los mismos.

EI Ecuador, poseedor de 1os eLementos claves, muctras veces ausentes

en otros países, no los ha sabido aprovechar como es dlebido. ya -

que tiene amplias áreas para el esparcimiento y recreacidn turísti

ca adn no desarrolladas y que están prácticamente en estado vírgen,

teniendo un mercado turístico en pleno desarrollo que comienza a

sentir los efectos limitantes de otras actividades que compj,ten

con eI espacio costero.

Es debido a esto que se impone la necesidad de desarrollar los re-

cursos existentes a una escaLa que responda a las demandas Presen-

tes y futuras, para 10 cual hay que considerar:

- El cr.ecjriento ale la población, y
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- La ¡rovilidacl de Ia poblaci6n aI increnentar Ia disponibilidad de

transporte y acceso a las áreas turístj.cas.

EI núnero, composici6n y tlistribución de la población juega un ro1

importante en la demanda de recursos naturales renoval¡les para 1a

recreación turística, ya que se ha observado que Ia tendencia en -

la distri¡uci6n de Ia poblacidn se caracteriza por la concentraci6n

en un núcleo de gran envergadura y en peq':eños centros urbanos cos

teros .

E1 demasiadlo trajín de Ia vida cotidiana en las grandes ciudades,

está llevando a las personas a una creciente apreciaci6n de ta vi-

da aI aire libre, creando incentivos para Ia conservación o protec

ción de los atractivos naturales, con el objeto Ce preservarlos pa

ra la recreaci6n y esparc5miento de 1a poblaci6n, y preferentemente

de }a poblaci6n urbana.

Por ello es que, las perspectivas de asentanientos industriales en

ciudades o poblados costeros, apuntan hacia Ia funcidn recreacio -

nal para 1a población local, Ia cual adquiere una i:nportancia que

hasta ahora no ha sido consi.derada.

ANTECEDENTES }IISTORICOS . -

AI entrar aI análisis del desarrolto de la zona costera, debe pro-

ducirse tal análisis en el más amplio marco de un proceso hist6ri-

co y como parte de la estructura regional de1 pafs.



30

La prinacía económica de la costa se inicia a partir de Ia crísis

de la elaboraci6n de textiles, cuando 1a agricultu¡a costera cobra

una importancia sin precedentes con Ia produc.--i6n y exportación de

cacao, que a partir de 1740 hasla 1922, es la base de la economía

ecuatoriana.

Inicialmente es la producci6n de cacao, posteriormente. este mismo

esquema de desarrollo se aplicó a otros cultivos tales como café.

banano, arroz, palo de balsa , tagua, étc. Particularmente estos -

cultivos incorporan aI proceso productivo tierras del litoral des-

de ¿smeratdas hasta El oro, guedando excluidas únicamente las zonas

semidesérticas de Manabí y de la Península de sta. Elena, que con

la exploración y explotación petrolera en esta península da un vre 1

co significatj.vo en La estructuraci6n de la economía ecuatoriana.

En las últimas décadas, la diversificaci6n de la economla ecuatoria

na se acentúa con el aprovechamiento de 1os recursos pesqueros, -

de1 turisíro y Ia recreaci6n y el desarrol.lo de la pequeña y media-

na industria.

Las inst.ituciones y,/o entidades que tienen responsabilidades en la

zona costera, tienen una distribución sectorial de competencias en

tre distintas unidades adninistrativas como consecuencia de la apli

caci6n del principj.o de espec ializac ión, (ver cuadro II). según se -

puede apreciar, estas entÍdades tienen cada una sus propias leyes



31

sin que exista una unificación de ellas para que rija un progr¿rma

único de aprovechamiento y uso de los recursos costeros. Existe to

tal ausencia de normas que regulan eI uso de las zonas costeras por

parte de las industrias, pesquerías, complejos turísticos, urbaniza

ciones estatales y particulares.
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CLIADRO N3 II

AI.GUNOS DE I,OS PRINCIPAIES ORGANISMOS Y/O ENTI DADES QUE TIENEN

ORGANISMO Y/O
ENTIDAD

PRINCIPALES
FUNCIONES

PRINCIPAL INS?RU
MENTO JURIDICO

RESPO}¡SABILIDADES I]N LA ZONA COSTERA

uso Y/o RECURSO

COSTERO BAJO SU

RESPONSABILIDAD

consejo Nacional
de Desarrollo -
(coNADE)

Consejo Nacional
de Desar ¡ollo -
Pesquero

Planificaci6n gIo
bal

Esta¡Iecimiento - Pesca
po1ítica pesquera

f,ey de Conade

organismo lnterins
titucional

Ley de Pesca y De-
sarrollo Pesquero

Instituto Nacio-
nal de Pesca

Investigación Recursos Pesque
ros

Centro de Des&ro
Ilo Industrial -
(CENDES )

Direcci6n Nacio-
na} de Turismo -
(DITURIS)

Ministerio de
obras Públicas y
Comunicaciones

Instituto Oceano
gráfico de la Ai
mada ( INOCAR)

Escuela Superior
Politécnica del
Litoral (ESPOL)

Promoción inver-
siones estudi.os
proyector indus-
triales, asisten
cia técnica

Industria

Planificación, - Turismo,
ejecución, super
visión, regulai6n
promoción

Leyes de Fomento
Industrial

playas Ley de Fomento tu-
rlstico

Coordinaci6n,
nanciamiento,
ni ficación

fi- Red vial
Pla

Investi-gaci6n ocea
nográfj-ca e hidro
gráfica

Ley de Carninos

zona estuarina Ley del INoCAR
y marina
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continuación del CUADRO Nr II.

ORGANI SMO Y/O
ENTIDAD

uso Y/o REcuRSo
COSTERO BAJO SU

A.ESPONSABILIDAD

PRINC]PAL INSTRU
MENTO JURIDICO

PRINClPALES
EUNCIONES

Escuela de Pesca Capacitaci6n téc- Pesca
nica

Departamento de - Capacitación Pro- Inqeniería de Cos
rngeniería Maríti fesional tas y obras Por-
ma y Ciencias del tuarias
Mar

Universidad de - Orientación. ase- Geología llarina
Guayaquil soramiento y asis Biología Marina
Facultad de Cien- tencia
cias Naturales



2.2. SOCIO-ECONOMIA DE LA REGION.-

Ayangue, población de nuestro l-itoral, asentado a Las orillas del

Oceá¡o Pacífico. cuenta con 312 habitantes que se dedican a Ia pes

ca artesanal ya sea utilizando sus propias embarcaciones o com par

te de La tripulación de un bote grande.

Para La recolección de peces, existen en la localidad aproxirruda-

mente unos cinco botes grandes. doce botes pequeños de los cuales

eI 40t, se dedica en época de vacaciones para distracci6n de los

turistas, lIevándolos a pasear por la bahía y además unas veinte

canoas y balandras.

Los habitantes propios de Ayangue residen en aproximadamente 70 ca

sas, habiendo un total ¿e 112 viviendas, corresponden en sí la par

te habitacional de Ayan$re. La diferencia de vivienda, corresponde

un 3Ot de ta totalidad, 1as cuales están en la mayorla del ti empc

deshabitadas yá que sus propietarios son gente en su nayoría de la

sierra y las utilizan sea en un fin de semana o en 6poca vacacio-

na1.

El tipo de vivienda que existe en Ayang'ue se divide en tres gruposr

a.- Construcci6n de caña

b.- Construccidn ale cemento armado

c.- Construcci6n mixta
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De las cuales tan solo eI 5t dc ellas Poseen 1os medios necesarios

y elementales de salubridad. Ayangue calece como }a mayoría de Ias

poblaciones costeras, de los servicios indisrrensables . tales como:

agua pota.bte, canalización, alcantaril.lado. EI agua que se consu-

re en la población es Ia traída por tanqueros desde el poblado de

Barcelona o carrizal que éstán distantes, a unos 6 o ? kil6metros

de Ayangue. Cuenta con una estructura básica como es Ia energía

eléctrica que fué implementada por la Empresa Peninsular de Luz y

con uDa magnífica carretera estable construída por el consejo Pro

vincial.

En l-o que respecta a l-a Educaci6n, poseen una escuela con tres au

Las y dos profesoras, siendo una Municipal y la otra Piscomunicipa].

La creaci6n de La nueva escuela. que se está realizando, dará mayc

capacidad a los niños y jóvenes estudiantes de Ayanguc. En el año

ate 1980-1981 se realiz6 un curso de Alfabetización para aduttos,

1o cual- no ha sido posible organizar en este año.

La playa de Ayangue se ve afectada tremendamente por Ia enorme afluen

cia de turistas en la temporada, 1os que aI abandonar la playa" La de

jan horriblernente sucj-a, sea de desperdicios de frutas, bebidas o -

co¡nidas que se cxpenden en la misma playa,en la cual hay veinti-

cuatro puestos de comida que pertenecen cada uno a una familia del

pueblo. Referente a la basura, Ayangue tiene su proPio basurero-
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que es una persona de1 lugar que recoje Ia basura de las vivi.endas

y de 1a playa para depositarla en Ia parte posterior del pueblo, -

en un salitral. Un carro recolector se presenta en el lugar 1os

lunes o martes y se lleva la basura deL sitio. En temporada, eL -

carro recolector. además de llevarse La basura de las viviendas se

lleva la basura de la playa, utilizando una brigada de 5 a 6 perso

nas que son las encargadas de Ia limpieza de la playa misma.

La poblaci6n de Ayangue no cuenta con ningún Centro de Salud, sino

que en caso de atención médica ti..nen que dirigirse a Ia Pob1aci6n

de valdivia, distante a unos ocho kilométros de Ayangue, en donde,

en San Pedro de Valdivia. existe un Centro de Salud.

La dispersidn de pobtaci6n es casi inexistente debido a Ia escasés

de agua en la zona, Io que ha producido una concentraci6n de Ia mis

ma a las orillas de Ia playa,dejando grandes extensiones de terre-

no despoblado.

Según es¿ludios realizados del movimiento vehicular por la Junta Na

cionaL de planificaci6n para los años de 1973-74 se desprendió que:

- Los meses de mayor movimiento vehicular corresponden a períodos

comprendidos entre Enero a Mayo, siendo eI mes fuerte Pebrero,

coincidiendo con Ia temporada de turismo en Ia que existe un des

plazamiento masivo desde cuayaquil hacia Ia Penfnsula de Sta.Ele

na
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- E1 mes que corresponde a un menor novimiento vehicular es Ju:)io,

en eL cual Ia afluencia turística es igualmente baja.

- Durante 1os meses de Agosto y Septiembre se observa una cierta -

reactivaci6n del movimiento vehicular, provocado por los flujos

turísticos que se originan en Ia Región Interandina y que se ha

ido incrementándo paulatinamente.

En materia de transporte, hay que resaltar que existe servicio dia-

rio de transporte colectivo entre Salinas y Guayaquil. con un hora

rio de salida que va desde las 04H0O hasta las 19H00. Sin embargo

no ex.iste un servicio adecuado para 1as poblaciones situadas en la

parte norte de la regi6n de Ia península (Ballenita, san Pablo, lrcn

teverde, Ayangue, etc. ) ,

CONDICIONES AIITBIEÑTALES. _

Dentro de este subcapftulo de condiciones arnbientales, se tratará

en 1o posible de analizar los estudios efectuados en el lugar o

cerca de e1, de 1os parámetros del medio anbiente debido a su im-

portancia en Ia influencia directa sobre los procesos físicos que

ocurren en una playa y sus alrededores y de 1a utilizaci6n o no de

estos estudios para Ia elaboración de Ia presente tésis.

Este subcaoltulo tan amplio, se 10 va a dividir seqún la inforrna-

ci6n existente respecto a cada uno de los siguientes aspectos:

. Batimetría



- Geología

- Mareas

- Olas

- corrientes

- Vientos

2.3.1. BATIMETRIA.-

La batimetrla consiste en un levantamiento topográfico del

fondo submarino y se 1o realiza con la finalidad de conocer

1as características primordiales o de captar el verdadero -

relieve que posee aquellá parcela de tierra surnergida bajo

el agua.

Para efectuar la bati-meErfa de cualquier lugar se procede,

en terminos generales, de Ia siguiente manera:

l.- Estudio: que consiste en analizar el relieve del terrqro

para colocar los puntos de apoyo para el sondeo en los

sitios que tengan Ia más amplia visualidad del área a

levantar .

2.- Ptanificaci6n: en Ia cual se propone Ia manera como se

va a real,izar eI l-evantamiento , encajado en ciertas nor

mas hidrográficas previo eI chequeo y calibración de to

dos tos aparatos electr6nicos, mecánicos, étc..., que -

se van a utilizar en el ¡-evantaniento.
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3.- Levantamiento: que es en sí eI trabajo de sondeo, para -

Lo cual, las lfncas de sondeo deberán de hacerse perpen-

dicular a Ia costa, medir la profunalialad con eI ecoson-

da en el instantc correspondiente (top), llevar anota-

ciones de ángulos , distancias, número tlel top. hora, -

étc..., en la libreta de.a bordo y hacer eI paso final

con }as líneas de comprobación como últirno noviúiento a

eiecutarse.

se mantiene como regla general que, cuando se está realizan

do el trabajo de levantam-¿nto, se deberá tener instalado,

paralaLelamente, una regla de marea o r:n mareográfo, para -

poder hacer aI final del trabajo los respectivos ajustes con

respecto a Ia altura de marea del lugar estudiado.

Para eI área de estudio de esta tésis. eI TNOCAR realizó un

Ievantamiento para la Bahía de Ayangue en Agosto de 1.979

Las isolíneas procedentes de dicho levantamiento están gra-

ficadas en I-a Fig.Ne 4, en cuyo gráfico se puede observar -

que La totalidad de las isolfneas siguen el contorno de 1a

bahía presentándose mas unidas en la párte nor-oeste del po

blado donde está la saliente rocosa y, en la parte sur-este

se presenta una especie dle cañ6n que probablemente se deba

a que cuando tiene ]ugar Ia crecida del rfo, la laguna lilo

ral existente, se desborda y Ia consiguiente corriente rápi
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da de avenida ha abierto el lecho profu¡do que se muestra.

Los datos obteDidos en dicho levantamiento del año de 1979,

sj-rven en Ia astualidad ya que se pudo comprobar por nedio

de rm esc¿l.dayo y en 1as posiciones establecidas por aste-

riscos en J'a Fig- No. 4, que las profundidades graficadas -

soD 1as correctás ya que las profundidades encontradas co-

rrespondía¡ con 1a carta de levantamiento batimétrico.

2-3-2. GDOIrErA. -

Ia bahía de Ayangue está caracterizada tanto por Ia forma

ción tablazo (en 1os cerros que forman Pr¡nta del Teco y Pun

ta tlr¡riUo) coEto por dep6sitos aluviales (que corresponde a

toda 1a a¡teplaya y playa de Ayangue).

La formacj,ón tabLazo sc caracteriza principalmente por Ia

foroación de arplias mcsetas surcadas por ríos y afectadas-

por faIlas cuaternarias que reflejan ]a inestabilidad tectd

nica de J.a regi6n.

Están compuestos de estralos horizontales que yacen en di§-

cordancia e inaliferentes unos sobre otros.

Litoldgicanente se componen de conglomerados y arenas fosi

]íferas, especiafunente de moluscos.

El noDbre de tablazo ha sido tomado de las terrazas marinas
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del Noroeste de1 Pcrú. r,os tablazos han sido conocidos en-

la costa por muchos años referidos como "tablelandsr' (terre

nos de mesa) o como playas elevadas, antes de la denomina-

ci6n tle Tablazo.

Según los entendidos en Ia materia, Ia unidad está dividida

en tres tablazos, del más bajo hacia arriba. Los de Ia Pe-

nínsula de Sta, Elena corresponden a las altj.tudes de 2-1Gn.

35-40m. y 75-90m..

Los carácteres paleontol6gicos de }os tres tablazos no son

completamente descritos. De modo que eI tablazo ¡nás ali,;o -

se atribuye con reservas al Plej.stoceno inferior. El tabla

zo medio contiene Anadara, grandis Broderip, que sugiere unat

facies algo saLobre. EI Tablazo bajo corresponde a un mar

abierto de1 Pleistoceno superior; contiene especies casi to

das actuales. pero que revelan alqunas modificaciones en la

distribución.

Algunos otros autores piensan que todos 1os niveles del Ta-

blazo, que son más de los tres citados, son eI resultado de

fallamiento y¡ asi rnismo piensan que han ocurrido Eres cam-

bios en e1 nivel del mar reciente: eI más alto está represen

tado por eI tope plano de la Pta. de Santa Elena, eI nedio

coincide con la terraza de TabLazo en la Pta, de Santa Elena
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y el más bajo corresponde a la playa el-evada de las puntás

certeza, Ancón y carnero.

Es preciso notar quc ciertos depósi.tos posteriores aI levan

taaiento del Tablazo bajo, han sido al:usivamente incluídos-

en Ia familia tablazos por algunos autores.

Esta formación, en Valdivia, presenta un alabeamiento genq

ral Sur-Oeste, motivo por eI cual va perdiendo altura hasta

Ilegar aI nivel deL nar de Ayangue. Este sector se consti-

tuye entonces en un dep6sito aluvial que caracteriza poÍ re

llenar Ios valles formádos por los ríos. Su composición va

ría de acuerdo a los sj"tios de aporte¡ se presentan com,o -

gravas y conglomerados algo brechosos, encerrados en una ma

tri,z limo-arenosa.

2.3.3. I4AREAS

Es necesario hacer un estudio de mareas debj-do a la importan

cia de conocer los límites máximos de altura hasta los cua-

les puede llegar Ia acci6n del agua en determinad.¡ ocasión

para así poder fijar, digamos,Ios límites de construcción de

Ias viviendas o pala poder determinar de una maneera preci-

sa Ia profr.udidad de algún lugar en un determinado instan-

te.
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causada por las oscilaciones peri6dicas del ni

debida a las acciones gravitacionales luni-so-

lares gue actúan sobrc Ia tierra rotativa.

Las mareas se cfasifican en diurnas, semidiurnas y mixtas.

Se Ilaman diurnas cuando predomina la onda diurna y se pro

duce una sola pleamar y una sola bajamar en cada día duran-

te Ia mayor parte del mes, entendiéndose por pleamar como

máxi¡no nivel alcanzado por una marea creciente y por bajanar

como eI mínimo nivel alcanzado por una marea vaciante.

Se llama semidiurna si la onda predominante es semidiurna y

se produce dos pleamares y dos bajamares cada día con una

desi.gualdad rclati.vamente pequeña entre sus alturas.

En la marea mixta resultan j-mportantes,

na cono Ia semidiurna, caracterizándose

dad en las alturas de pleamar y bajamar,

producen dos pleas y dos bajas cada día,

nalmente una plea y una bajamar-

tanto la onda diur-

por una dcsigual-

por 1o general se

resuLtando ocasio

En la costa del Ecuador,el rango medio de narea de Sicigia-

es relativamente pequeño,de aproximadamente 2,5m. y se in-

crementa desde cerca de 2.5m, a 10 largo de Ia costa, hasta

e nás de 3n. en eI Golfo de cuayaquil.
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La marea en Ayangue, según Ia clasificación anterior, entra

en Ia clasificación de semidiurna, como Lo es en Ia totali-

dad de los puntos localizados en la costa Ecuatoriana.

Dentro de la revisión de estudios que se han hecho para la

BahÍa de Ayangue, se encontr6 que eI 6nico estudio que se -

realiz6 para dicha área fué el que se hizo en Agosto de 1979

para eI Ievantamiento Hidrográfico. Se realiz6 la instala-

ción de un mareógrafo en el área por un lapso de 32 días, -

con cuyos datos se pudo usar el método del Instituto of coa_s

tal Oceanography and Tides,con 36 componentcs arm6nicos, im

plementado con una computadora fBM., sistema 3, modelo 10,

para calcuLar las alturas de marea y poder prececirlas por

quince años o más.

Por ser el método anterior, muy sofisticado y que no está

aI alcance de todos el poder realizarlos (ya que se neccsi-

tá una computadora esencialmente), se puede calcular la a1-

tura dc nareas de un puerto patr6n para poder comparar con

eL sitio de estudio. (comparaci6n de observaciones simul-

táneas) .

Luego se debc nedir, en e1 área de estudio, la máxina alEu-

ra de marea y Ia hora en la que ocurre. por 10 menos unas -

seis lecturas. También se deberá tener las }ecturas de n1-
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nima altura de marea y Ia hora en Ia que ocurre.

se dcberá tener cuidado de tener Io más cerca posible eI ce

ro de la regla de marca o del mare6grafo de1 puerto patrón

con eI cero de] área dc estudio.

Una vez obtenido estos valorcs se deberán p!-otearlos (B.vs.

T.) y sacar la ecuaci6n de la recta que predomina en ellos

y su intersecci6n con el eje de la Y. Estos valores se de-

berán plotear uno a Ia vez y así se obtcndrán valores de in

tersecci6n con e!- eje de Ia Y.

Obtenidos estos valores se deberán sacar la raz6¡ de los va

lores de pleamar como los dc baja.mar, cuyos resultados darán

1os valores por los cuales se deberá muttiplicar el valor -

del puerto patrdnf para poder sacar el valor de altura de ma

rea de] área de estudio.

De igual manera se procederá para sacar el valor promedio -

de1 tiempo gue se deberá sumar o restar de el valor de1 puc

to patr6n.

Con estos valores obtenidos (razón), se puede uno dlrigir a

1a tabla de mareas y datos astronómicos del sol y de Ia Iu-

na que publica IN@ARy quc contiene Ia prcdicci6n de las ho

ras y alturas de pleamares y bajamares de puertos continen-



tales, fluviaLes é insulares de Ia República del Ecuador -

y,con el dato obtenido del puerto patrón, se puede calcular

Ia hora y la altura de Ia marea en eI área de estudio.

Este metodo, como se dijo anteriorncnte,

do ni sofísticado y rnás o menos exacto.

no es tan compl ica

A continuaci6n se dan los valores en e1 Cuadro N! III de -

Ios valores de pleamar y de bajamar medidos tanto en Ayargue

(regla), como en libertád (mare6grafo) .

En Ia tabla constan los v, lores máx irnos y mínitnos obtenidos

par:a plearnar así como }os ¡nínimos obtenidos para bajamar, -

tanto en Sicigia como en Cuadratura, para ambos sitios (Ayan

gue y Libertad).

según estos valores se encontró que Ia raz6n para pleamares

es de 1.009 para altura de marea y de 25 minutos para

la hora de pleamar , Io que significa que, teniendo el valor

de J-a pleamar del puerto patrón, en altura, se Ia nultipli-

cará por ]a raz6n encontrada para así hallar la altura de -

malea del área de estudio y, que teniendo La hora de plea-

nar del puerto patr6n, se deberá sumar (o restar, según el

signo que tenga) a la raz6n encontrada para el tiempo.

Es menester recalcar que para que eI valor de la razón en-
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contrada sea valedero tanto Para Sicj.gia como para Cuadratu

ra, se deberá tomar, en 1o posible. l-as lecturas en Ios tiem

pos de Sicigia o máxi:na Sicigla.
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AItura
(cm)

CUADM N: III

AYANGUE

PLE¡$1AR

Hor.f s Altura
( cm)

Horas

06:0O 324 07:30

11 t4 323 08:0

16:4 2A6 0:0

TIBER?AD

Altura
(cm)

llor,rs

115 05:5

174 06:4

d2 22 |5

Altura lioras
( cm¡

16:0 322 09:1 157 04 t7

O6:9 323 06:C 156 OB:'l

01:3 274 21 :8 90 01:6

21:.7 244 22t5 82 O :'l

23':'l 282 23:5 79 23t4

32A 05: B 141

324 06:8 148

322 07:5 111

322 O4:,'l 141

2'l A 22t5 BO

265 23:.3 '12

0:O 7A

2'15 0:0 a1

Y = 311.205 Y = '157 .342 Y = 308 . 312 Y = 125.965

Plea = 1.OO9 tp=*25'

Baja = 1.248 tb=* 5r

La altura está dada en centímetros y la hora, en horas y d6cimas de -

horas .

Y = intcrsección de 1a recta trazada con eI eje de Las Y.
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2.3.4. OLAS. -

Un estudio de olas en cualquier lugar, es necesario para

conocer tanto la altura como La direcci6n con la que se -

aproximan a ese lugar y,que junto con Ia batimetrÍa,poder

llegar a predecj-r situaciones de riesgo para determinadas

ocasj-ones (tormentas o tsunamis). Ta¡nbi-én es necesario -

este estudio para ver }a influencia de Ia ola en la playa.

si la mantiene esta.bLe, erosionada o acrecentada.

Como bien es conocido, eI t6mino general de ola signifj--

ca un movjmiento oscilatorio en una ¡nasa de agua que já -

por resultado una subida y bajada afternada de la superfi

cie. Cuando eI agua alcanza su máxi¡na altura se denomina

"Cresta de la oLa" y cuando alcanza su mlnima altura se -

llama ÍSeno de la OIa".

El perÍodo de Ia ola es e1 intervalo de tiempo entre Ia -

ocurrencia de crestas sucesivas, en un lugar determinado.

La longitud de la ola es la distancia entxe dos cxestas -

o senos sucesivos.

Las olas se clasifican en olas de viento, onda de marea;

onda estacionaonda sol- j.tar ia; ondas sísmicas (Tsunami"s);
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Es bien conocido que en las cercanías de 1as costas, Ias

oLas sufren dos categorías de deformaciones antes de rom-

Per :

a) En alirecci6n: por el hecho de ser las olas e} efecto -

de un fen6mcno ondul-atorio, la dirección del oleaje es

ta sujeta a deformaciones semejantes a los rayos 6pti-

cos: refracci6n, difracci6n, reflecci6n-

La refracción es un cembio de clirección debido a 1a in

fluencia del fondo y ocurre cuando Ia profundidad es -

menor que la senilongitual de onda y las Iíneas isába-

tas no son paralelas a las crestas de las o1as.

La f6rmula expresiva de La refracci6n es:

Sen o c
Sen clo Co

en la cual c es el ángulo gue las crestas forman con -

lab is6batas en una profundidad daila. c es Ia veloci-

dad a esa profundidad, siendo ao y co datos anáIogos -

pero en aguas profundas.

La reflección es un reenvío de la ola por choque conEa

un obstáculo y se efectúa obedeciéndo a Ia misma 1ey -

gue en 6ptica. es decir: eI ángulo de refleccidn es i-

gual aI ángulo de incidencia.
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Ia tlifracci6n se produc€ cuando Ia ola contornea La ex

tJe¡tridad de un obstáculo. Consiste en un cambio de di

reccidn de las ondas que penetran en .La zona abrigada,

amortiguandose rápidamente. Por consiguiente, a causá

de la cl.ifracción el ahrigo es real, pero no total.

b) Independiente de las variaciones de cU.rección Ia ola

Éufre, antes de romper, toda una serie de deformaci,ores

distintas, manteniendo inaltera.ble e1 periodo de La -

ola, que son:

- Disminución de 1a longitud de onda

- Disninuci6r¡ de Ia velocidad de propagaci6n

- Aumento de ta relaci6n entre 1a altura y la longitud

de 1a ola

- Desaparici6n o notable reducción de las olas de cres

ta corta

- Creciente disimetría del perfil ale Ia ola ya que la

velocidad de propagación es ¡nayor en Ia parte poste-

rior de la ola que en su parte delantera, y por esto

aquel.la enpuja a 6sta y tiende a hacerla volcar.

A1 entrar en 6ste subtcma, se tuvo que recurrir a los ar-

chivos del Instituto Oceanografico de la Armada (INOCAR) -

en donde se encontr6 gue.para eI área de estudio no se



53

han hecho mediciones de olas, siendo eI lugar más pr6ximo

en el que se han hecho estudios de o1as, eI área de Monte-

verde, situado diez kilómetros al sur de Ayangue. En eL -

estudio en mencidn se encontr6 que en la mayor parte de los

eventos, se encuentran períodos medios que corresponden en

tre los c<-ltorce a dieciocho segundos, hallando una pequeña

cantidad de olas con períodos medios mayores a los veinti-

cinco segundos.

En 1o referente a las alturas significativas de olas, de -

dicho estudio se desprende que Ia mayor parte de ellos se

encuentra entre 0.16 a 1.62m., habiendo r:n pequeño porcen-

taje con alturas mayores a 1.3m.,que coincide con una det€J

mj.nada cantidad de perfodos modios mayores a 1B segundos.

En cuanto a la dirección de aproximación del frente de on-

da para eI área de llonteverde ( apticable a Ayanguc).se ob

serv6 que durante todo el tiempo de estudio, vari6 entre -

23Oo a 280e (grados magnéticos), teniendo aproximadamente

]-as 3/4 partes de estos eventos, una dirección prcdominan-

te entre 1os 2600 y 28Oo (g¡¿des magnéticos).

En un trabajo presentado en el seminario sobre ordenación

y Desarroflo Integral de las zonas Costeras. realizado en

cuayaqui l-Ecuador, E. Bird expresó que: costas oceánicas,
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como es eI Ecuador, las olas generadas loca1¡nente son ti

picamente cortas y enpinadas, teniendo períodos rlEnores

d€ ¿tiez segundos,mientras qr¡e las olas oceánicas genera-

das pcr tormentas en el Este de altas latitudes, se mue-

ven haci.a las costas del Ecuador como olas que provienen

del Nor-oeste o Sur-oeste con períodos mayores de doce -

segundos.

Esto fu6 10 que sucedi6 en e] año 1978 cuyas ol.as genera

das por una tormenta en eI Pacífico NorEe, llegaron a.l.

Ecuador con aLturas aproximadas de tres metros en Ia rom-

piente, las que causaron serj-os daños en algunos lugares

de nuestras costas y que, en Ayangue, solo pasd a1 otro

lado de 1a calle que está junto a la playa y la desnoronó

Iigeramente, estimándose que tuvo una altura de rompiente

de aproxjradamente 1,0m.

La importancia de las mcdiciones de Monteverde para esta

tesis, es fundamental, ya que los datos obtenidos para -

eI área de Monteverde, bien se puede apl-icar para eI área

dé Ayangue por la proximidad del lugar con respecto a -

Ayangue y debido a que fucron tonados en el nivel de -

30 m. considerado como aqua intermedia y, además, porque

Ia batimctrfa existcnte, frente a Ayangue co¡no a Montcver
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de, hasta aguas profundas, es más o fnenos parecida. lo

cual permite el uso de las nediciones en eI veril de los-

3On.

2.3.5. CORRI UNTES . -

Un éstualio de corrientes en la Bahía de Ayangue es necesa

rio hacerse alebiclo fundamentalmente a la importancia en -

1o que. respecta a su influencia sobre los bañistas y aI -

desalojo o no de los desperdicios botados en,/o cerca de -

la bahía.

En términos generales, corriente es definido cono un movi

miento horizontal de agua y se clasifican en:corrientes -

de mareas y corrientes oceánicas.

Las corrientes de mareas son corrientes peri6dicas produ-

cidas por l-as nareas. Estas corrientes cambian, te6rica-

mentc, de sentido en eI momento que eI mar alcanza su ni-

vel medio. Cuando el mar está por encima de ese nivel, -

hay corriente de flujo y cuando está debajo, hay corrien-

te de reflujo, cuyo sentido es opuesto aI primero. cuando

Ias corrientes se anulan durante e1 momento de ca¡nbio de

sentido, se dice gue está en 1a estoa y,las faces de la -

marea varfa con la localidad y por eso es que raramcntc -

e1 cambio de sentido de las colrientes coincidan exact¿ÍEri
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te con eI nivel medio entre Ia pLeañar y la bajamar, o se

produce un poco antes o un poco después.

Las corrientes de mareas son corrientes que desplazan las

aguas del mar sobre un gran espesor. La vel-ocidad es dé-

bil en eI Oceáno abierto, pero cerca de las orillas, va-

rían mucho en direcci6n é intensidad, según Ia configura-

ci6n y profundidad det fondo o según la configuración de-

Ias orillas,

Las corrientes oceánicas son las debidas a causas di.stin-

tas de }as que producen las mareas y que constituyen los

movimientos de un sistema de circulaci6n general. En es

ta clasificaci6n se incluye las corrientes permanentes de

los oceános, Ias vaciantes de agua dulce de los ríos y 1as

corrientes temporarias producidas por eI vienlo.

En 10 referente a estudios de corrientcs en el área de A-

yangue, se encontró que el dnico estudio cerca de esta

área realizado, es eI hecho en 1981 en el área de Monte-

verde, en donde se 11e96 a la conclusidn que e1 flujo tan

to superficial como subsuperficial manifiesta una tenden-

cia general a dirigir:se a Ia costa, teniendo valores máxi

mos promedios fluctuantes entre 0.2 y 0.3 nudos en la su-

perficie.
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En to que respecta a la dirección, esta cambia en sentido

cicl6nico de acuerdo a Los cambios de }as etapas de marea

y su r.agnitud disminuye durante las estoas de plearnar y -

bajamar.

La referencia al estudj.o realizado se La hace para tener

un conocimiento de manera general de 10 que sucede en eI-

área adyacente posterior aI sitio del presente estudio,ya

que de manera particular no interviene principalmente den

tro de cste estudio.

Al estudÍar la circulaci6n en la BahÍa de Ayangue se ha -

estimado que eI patrdn ¡le circulaci6n que prevalece en el

área es del tipo de corriente de marea, con una circula-

ci6n típica en bahías encerradas. Cuando eL vj.ento sopla

del tnar hacia la playa o con cierto ángulo,apila agua en

Ia costa Io cual deberá ser aliviado con un cierto flujo

de retorno que probablemente est6 presente en Ia mita.l de

1a bahía. sin enbargo se ha considerado para este estudio

preliminar y por referencias varias (bañistas, moradores)

qué para condiciones ambi-entaLes norrnales, la magnitud de

las corrientes cerca de la playa no ll"egan a un nivel de

peligro, Un estudio ¡nas detallado, con mediciones de cam

po de comprobaci6n, podrfa ser la sol.uci6n para un mejor
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óonociniento del régimen circulatorio en la bahÍa.

2.3.6. VIENTOS. -

El estudio de los vientos de la región es necesario debido

a su efecto sobre la circulaci6n de agua de 1a bahía, a su

influencia en el transporte de arenas secas y por ende en

eI mantenimiento de las calles; su influencia en la navega

ci6n en la bahía, entre otros.

Viento es el flujo de aire causado por diferencias de pre-

siones, cuyo movimiento puede ser horizontal o vertical y

su variaci6n es muy notaL-te con eI tiempo. EI viento tiene

gran importancia en l.a distribuci6n de Ia energía solar y -

en el equil.ibrio térmico tcrrestre.

Las condiciones de viento y del tiempo gue ocurren en un Iu

gar detenninado están relacionados con las circulaciones lo

cales que son producidas por perturbaciones locales mecáni-

cas o técnicas de los sistenas de vientos asociados a circu

lación general.

Pueden ser de orígen tórnico cuando hayan sido producidas -

por calentamiento locales, por ejemplor brisa montañosa¡ o

pueden ser de orígen dinám.ico, cuando son producidas por -

perturbaciones mecánicas locaLes de los sistemas dc viento
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Por ejenplo: por 1as altas cadenas de montaña y Ia topogra

fía en general. Pueden ser dividas en:

- Brisa de mar

- Brisa de tierra

- Brisa de valle

- Brisa de montaña

- Vientos catabaticos

-'Viento caluroso (Foehn)

- viento frío (bora)

- Viento geostrófico

Siendo Ia brisa catal.ogada como un flujo de aire cuya cau

sa fundamental para su movimiento es Ia diferencia de tem

peratura existente.

Con relaci6n a los vientos de.Ia regi6n costera Ecuatoria

na,se han hecho estudios generales en relaci6n a estc im-

portante fenómeno atmosfdrico, ¡.o mismo que para condicio

nes de temperatura y precipitaci6n bajo eI tltulo de cli-

ma.

Según H. Moreano, en su publicación sobre "Interacción

oceano-at-¡nósf era sobre la Región costera de1 Ecuador de

1981", ha llegado a Ia conclusión de que et clima de Ia -

regi6n costera Ecuatoriana, responde a canbios en las ma-
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sas de agua de] oceáno y aJ. movimiento de Ia zona de conver

gencia intertropical (ZICT), y más aún está estlechamentc -

ligado a 1a interacción oceáno-atmós fera.

EI cliÍa de Ia regidn costera del Ecuador tiene durante el

año, dos etapas bien diferencladas:

1) La etapa de lluvia¡que co¡nienza en Enero y termina en -

Abril,, asociada con un alto Índice de humedad, altas tem-

. peraturas y una nubosidad conpuesta princi-palmente de cú

mulos, estratocúmulos y cúmulos nimbus, existiendo ads¡rás

un debilitamiento de los vientos alisios provenientes &L

sur-este y una intensificaci6n de los vientos al.isios &1

suroeste, coincidiendo con J.a presencia de aguas cálidas

frente a la cósta.

2) La etapa secar,que abarca a los ocho meses restantes, den-

tro de los cuales Ia temperatura disminuye apreciablernen

te. las lluvias desaparecen, los vientos alisios del sur-

este aumentan en fuerza y se forma una capa de nubes es-

tratos que cubre Ia costa, coincidiendo con el aurelamien

to del afloramiento a to largo de Ia costa deJ. Perú y con

eI aumento en fuerza de la corriente de Ilunboldt que es-

frfa y J.a de mayor influencia en Ia costa Ecuatoriana.

Una anomalfa que afecta frccucntemente aI cli¡ra y r6gimcn
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costero, es eI fenómeno de I'EL NIÑO", fen6meno an6malo y -

aperj,ódico que trae considerables implicacj-ones en eI eco-

sistema de Ia cósta ecuatóriana.

según Ia clasificaci6n hecha por Koepen y por los estudios

hechos por INOCAR en 1981 se ha establecido que la regi6n -

de ¡lonteverde (y que por su cercanfa y sinj.Iitud del clina.

se podrfa decir lo mismo de Ayangue) es defini"da como de -

cLim¿. tropical seco, entendiéndose como cfima tropical. seco

a aquel que posea:

a) Temperatura media del aire entre 20o y 26 c.

b) Precipitaciones inferiores a los 5oo Íun.

c) Promedio mensual de hunedad relativa fLuctuando entre 81

y 85t, al-canzando los valores más altos en Ia época seca

d) Las épocas secas, presentan considera.bles concentración-

de nubesidad, no asf las 6pocas lluviosas en las que se

observa ci.elo claro y soles intensos.

e) Las tj-erras son semi-desérticas .

En lo referente a la temperatura del área,,se ha to¡nado como

basc de referenci-a los datos obtenidos en la estación ne-

teorol6gica de Salinas que posee información desde eI año

de 1951. y que es de manera general Ia que predomina en tc¡l¡

J.a región sur-occj.dental del territorio ecuatoriano, regidn
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la que pertenece e1 área de éste estudio.

Con estos datos obtenidos en INOCAR ha sido posible el estu

di"o de Ia variaci6n anual normal de Ia temperatura de1 aire

en Salinas, para aplicarLa de una mar¡era directa al área de

estudio, y que se encuentran graficadas en la Fig. N! 5, Ia

cual nos muestra las curvas de los v.-¡Iores máxirnos a.bsolu-

tos, mÍnimos absol.utos y temperatura media en oC pronedialos

desde 1975 hasta 1981 .

ra¡nbién se ha podido hacer Ia comparacidn entre los meses -

del a-ño para lograr el gráfico de temperatura media mensual

desde el año 1975 hasta eI año 1981, según consta en Ia Pig.

N¡ 6. que ños muestra que la tcmperatura media del aire

está cornprendida entre Los 2oo y 26"C.

Gracias a éstos datos se ha llegado a la construcción de la

variaci6n anual promedio de humedad relativa del aire en Sa

linas y que según Ia Fig. N! 7, se ha llegado a la conclu

si6n que la variación anual promedio de humedad relativa, -

se encuentra comprendj da entre los 79 y 84\-

Ls regj.stros de vientos considerados pertinentes para el.

anbiente litoral de Ayangue, se obtuvieron de la estación

Meteorológica de Salinas y de los datos encontra.Jos en e1
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estudj-o de t4onteverde y de cuya comparación (fig. Ns I y 9)

se llega a la conclusi.6n de que el" sentido principal del -

viento es oeste-este, predominando los vientos del oeste y

observando variaciones pequeñas en el sentido norte-sur y -

este-oeste debido probablemente a Ia orientaci6n, con reryec

to al norte magnético, de cada área de estudio y recoleccÚn

de datos.

En el área de Ayangue se ha podido encontar valores de 8 m/s

en e¡- cerro derecho y de 6 m/s en la playa de intensj-dad y

de 265"y 250 orespectivaJrpnte de dirección, cuando en sarinas

eL mismo día y a Ia ¡nisma hora se encont¡6 vj-entos de 8 m/s

de intensidad y 22O'de dirección. Esta variabj-lidad o ate-

nuación de los vientos en Ia playa es debido posiblemente a

Ia protección natural que posee Ayangue por Ia locatización

de los cerros.

En cuanto al clina de Ia región de Ayangue presenta pequeñas

variaciones anuaLes, siendo más significativos los ca¡nbios

diurnos .
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III. INGENIERIA BASICA DE COSTAS

lI siguiente paso, una vez obtenida y tratada Ia informaci6n refe-

rida en eI capítulo anterj-or, es eI presentar y discutir las carac

terfsticas litorales que resulta¡¡ por la interacción de los agentes

ffsicos y otros fen6menos de Ia zona litoral.

Finalrnente se propondrá canüios o facitidades para eI incremenEo -

del desarrollo turístico sea en el aspecto general, como Ia playa

misma, o en el aspecto particular de obras dc mejoramiento.

3.1. ESTUDIO DE I,A PI,AYA DE LA ZONA.-

Para llegar a definir y establecer las obras de mejoramiento y for

mular recomendaciones en cuanto a1 mejoramiento de 1a playa, es ne

cesario conocer la playa misma y sus diferentes etapas como medio

diná:nico que es.

3.1.1. PERFILES DE PLAYA._

Son perfites perpendiculares al borde de la playa teniendo-
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rasgos característicos que rcflejan la acción de los proce-

sos litorales,

Para eI .studio de la playa se

playa cuya ubicación está dada

N! 10. 11 y 12 representan los

los cuales se han ploteado Ios

eL valor obtenidc en eI sondeo

de 100 metros.

realizaron cinco perfiles de

en la Fj.g.N! 3 y Las Figs. -

cinco perfiles realizados en

valores de la nivelaci6n y -

del área hasta Ia distancia-

Para Ia obtenci6n de los valores de 1a pendiente de la pla-

ya se utiliz6 un nivel witd NA K2 y una regla taquirÉtrica.

En todos los perfiLes de playa ploteados, e1 inicio de ellas

es la cota 0 con el nivel de calJ.e que vj-ene a ser Ia bcrrna

cle la pJ.aya.

En los perfiles uno, dos y cinco se puede observar Ia suave

pendiente bajo eL nivel de bajamar gue generaliza a estas -

partes o zonas de Ia playa por lo cual son las áreas ¡nás r:sa

das por Ios bañistas ya que a distancias mayores de Ia lír¡ca

de costa se encuentran profundidades menores,

En los perfiles tres y cuatro, en ca[üio, es todo lo contra

rio ya que a distancias más cortas de la playa se encuentran

¡nayores profundidades.
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En J-o que respecta a Las pendientes de playa de cada perfit,

se puede apreciar fácil¡nente 1o pronunciado de Ia pendiente

en el pcrfil cinco, sobre e1 nivel de bajamar, debido, prg

bable¡nente a La erosi6n que causa e1 oleaje que se concen-

tra en este punto (segú¡ los diagramas de refracción) sea

cuaLquiera la dirección de que proviniera. Es bien conoci-

do que las olas son Ia causa principal de la mayoría de los

calüios del borde de la playa ya que Ia energía de la oIa

es disipada en la zona de la playa y afecta de una manera -

prinordial e1 transporte de sedimentos cerca de La costa y

estos efectos se han observado a trav6s de los perfites rea

lizados.

se presenta a continuación Los cuadros N! IV al Nt VIII con

]os valores encontrados en cada perfil y la pendiente prome

di"o dd cada estaci6n haciendo notar que eI O establecido pa

ra las dista¡cias es el lugar en el cual se puso el nlvel -

para hacer e1 trabajo, el que estuvo bajo Ia línea de alta

marea los dlas de las mediciones.
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ALTURA
(m)

o"0

0, to

o"25

o. 64

0. 68

o.97

1"22

2 "O9

2"71

2-49

3. 17

3.34

3"62

CIJADRO l,l9 IV

D I STANC I A

(m)

0.o

8,5

12.3

13.1

16"4

)) ñ

44.O

60. 5

65.O

'74.O

'79.5

85. 0

ñ = o. oa6

ESTACIOiI 1
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ALTURA

üJADM i.¡1 V

ESTACI t]N ?

ñ = o. os¿

D I STANC I A

(m)(m)

o.0

o.32

o "47

o. 68

o.94

1.19

1.9'l

2.24

2.74

3 " 07

3.54

o"0

5.2

't2 .o

16.0

21 .',|

24 -'t

37.0

46.2

55 "2

63 .2

77.2
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CIADM N9 VI

E STA CION 1

ALTURA
(m)

o.0

o.23

o- 54

o.94

1.86

2 "19

2.63

2 "93

3.18

3. 55

DISTANCiA
(m)

0"o

4.1

9" 1

15 "7

33 "2

42.9

52 "5

62 "5

71"O

79 "O

m = O.049
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CUAI)RO N9 VII

ALTURA
(m)

o.o

o-29

o-74

0.93

1.90

2 -29

2. 80

3.13

3. 30

3.60

DISTANCIA
(m)

0.o

4.O

tl.4

r5.8

33.2

41.8

52.2

61 .2

10.7

77.2

ESTACION 
'{

ñ = o. oas



CIIADI'O N3 VI II

80

DISTANCIAALTURA
(¡u)

o.0

o.20

0. 66

0.96

1.94

2.54

2.75

3. 05

(m)

0.0

2.1

6-4

11.3

28.0

41 .3

48.3

56.3

57.3

m = O. O58

ESTACiON 5
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3.1.2. SEDIMENTOS DE FONDO. -

Cuando se requiera hacer alguna obra de construccrón en un

sitio, cs indispensable y necesario conocer las caracterís-

ticas Ce1 suelo sobre eI cuaL se va a construir ó asentar -

Ia obra.

Queriendo dar una idea general sobre la distribuci6n textu-

ra1 del fondo marino del área adyacente al lugar en el cual

se planea construir el malec6n turístico, se recolectaron -

warias muestras en tres sitios fijos: la 1ra. en Ia esquina

izquierda del malec6n; Ia 2da. en 1á mitad del uralecón y la

3era. en 1a esquina derecha del malec6n (todas estas posi-

ciones son en e1 supuesto caso que uno esté parado en tlla

embarcaci6n en el mar y dirigiendo Ia mirada haci-a e1 cerro)

a las cuales se les efectu6 eI anáIisis granulométrico, el

rnismo que consiste en el secado de las muestras en una estu

fa, para determinar e1 porcentaje de hr¡medad por diferencia

de pesos. La fracci6n de muestra seca retenida en eI tamíz

230, fu6 sometida aL tamizaje seco, para Io cual se utiliza

ron tanices con incremcntos de 1/2 0

L,os resultados del análisis granulométrico se encuentran en

las ta.blas r, rI, III, y en las Pigs. N! 13, 14, y'15 se

encuentran representadas las curvas de porcentajes acumula-
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tivas versus tamaño de las partículas.

En términos generales, Los sedimentos mal seleccionados se

coresponden a la muestra que posee grava, y los sedimentos

bien a moderadamente seleccionados se corresponden a las

muestras de arena fina o muy fina.

De las muestrás obtenidas en eI área de Ayangue, se ve que

La caracterlstica principal del subsuelo corresponde básica

rente, ai tipo de arena y va desde el tipo de arena mal cla

sificado a bien clasificado.

Según la clasificación de i{entworth se encontr6 que:

la muestra N! 1 entra en el rango de arena fina. tendien<io a

muy fina,

la muestra Ne 2 y 3 entran en eI rango de arena media, ten

diendo a gruesa.



TABLA N: I

Peso en gr¿rmos de submuestla
nuneoao ¿u - 40¿¿

Porcentaje de húmedad
Peso húmedo Peso seco

23.7687 31 .'t797

Porcentaje de peso relativo a
fracci6n arena

RETENIDO ACUMUI¡DO

BIEN CIASIFICADOS
ASIMETRICO HACIA I¡S TA-
MAÑOS GRUESOS

TAMAÑO
TA.llf Z
NU}lERO

PESO
RETENIDO

PESO
ACUMUI¿DO

0
0
0
1

8
'100

-1.O
0.0
1.0
2.O
3.O
4.O

PHI

PERCENIIL
NUMERO

3
10
20
30
40
50
60
70
80
90
95

100

2 . OOO0

1 . 0000
0 . 5000
0 - 2 500
0. 1250
0.0625

10
18
35
60

120
230

AONDO

ño
MM

0.1901
o .1222
0.1105
0.0988
0.08?6
0.0828
0 . 0781
0.0733
0.0685
0,0637
0.06 1 3

0 .0589

0 .0000
0 .00?4
0 .0 310
o .1220
0.67r3
8. 3050
0 .0000

0 . o000
o.ot38
0.0624
0.2585
1.1851

'14 .4252

0 .0000
o.0513
o.2't49
0.8457
4 .6537

57.5729

.0000

.o957

.4326

.7 920

.2155

.0000

T AMA
PHI

2.3951
3.0328
3. 17'19
3. 339 3

5- 51l4
3.5935
3.6794
3.7707
3. 8683
3 -9729
4.0282
4 .0 857

MUESTRA NT 1

PESOS Y PORCENTAJES EN BASE A I.OS TA!4ANOS DE LOS GRANOS

FRACCION GRAVA FRACCION ARENA
PESO O/O PESO O/O

0.0000 0.0000 14.4252 92.4'175

CLASIFICACION DEL SEDIMENTOi Arenosa

PARAMETROS ESTADISTICOS :
MEDTA MEDIANA
PHI PHI MM

3.514 3 3.5935 0.0828
DESVIACION STANDAFD

PHl MM

0.4014 0.7571
GRADO DE SIMETRIA

-o. 1235
(URTOSIS

0 .9850
cc

MESOCURTICO

ANALISIS GRANIJLOMETRICO



Peso en granos de submuestra
Hú¡redad 20 .1669

TAi]I.A N3 I I

Porcentaje de húmedad
Peso húmedo Peso seco

17.4525 21 .7 322

Porcentaje de peso relativo a
fracci6n arena

RETENIDO ACUMULADO

o .0000
o .3427
1 .7142

15. 0449
1 3.6540
26 .68 16

TAMAÑ

¡ill

o
TAMI Z
NUMERO

PESO
RETENIDO

PESO
ACUMUI.ADO

-0.5
0.0
1.0
2-O
3.0
4.0

PHI

PERCENTIf,
NUMERO

3

10
)o
30
40
50
60
70
80
90
95

100

1 .4100
1 .0000
0 . 5000
0 . 2500
0. 1250
o .0625

14
18
35
60

120
230

FONDO

0 .0000
0.0534
o.2677
2.3440
2.1273
4. r 570
o .0000

0 .0000
0.0534
0.4288
4. 1198
8.4371

15.5800

0 . o000
o - 3427
2.7522

26 .4429
54 . 1534

100. oo00

TA
PHI

1.0221
1 .4609
'r . 8140
2.'t736
2.5621
2 .95'13
3 -2327
3. 5239
3.7033
3.9081
4.0226
4. 1469

MAÑO MUESTRA N! 2
PESOS Y PORCENTAJES EN BASE A I¡S TAüAÑOS DE IOS GRANOS

FRACCION GRAVA FRACCION ARENA
PESO O/O PESO O/O

0.0000 0.0000 15.5800 94.0446
CLASIFICACION DEL SEDII4ENTO ¡ Arenosa

PARAMETROS ESTADISTICoS r

MEDIA MEDIANA
PHI MM PHI MM

2.7A10 0.1455 2.9573 0. 1 288
DESVIACION STANDARD

PHI MM

0.9343 0.5233 I'IODERADAUENTE CIASIFICADO
GRADO DE STMETRIA ASIMETRICO HACIA IOS TAMA§OS

-O. t870 GRUESOS

KURTOSIS
0.7369 PLATICURTICO

o .4924
0.3633
o .2444
o.221't
0. 1693
0. 1288
0 . 1064
0.0869
0.0768
0.0666
0.0615
0 .0564

@{



Peso en gramos de submuestra
Húmedad 20.0569

TAtsLA N: iII

Porcentaje de húmeoad
Peso húnedo Peso seco

18.7751 23.1149

Porcentaje de peso relativo a
fracci6n arena

PHI

PERCENTIL
NUMERO

3
10
20
30
40
50
60
70
80
90
95

100

MM

2 . 8300
1 . 0000
o . 5000
0. 2500
o. 1 250
0. 062 5

PHI
0.7118
1 - 1127
1.5398
1-7666
2 -OAO2
2 .4191
2.9611
3 - 2701
3. 5684
3 .1901
3.9161
4.0535

o
TA¡,II Z
NUMERO

7

18
35
60

120
230

FONDO

PESO
RETENIDO

0 . oooo
o.0446 .

o .5273
3 -2563
1 .4277
3. 4523
0 .0000

PESO
ACUMULADO

0 .0000
0.0673
0.7663
6. 31 70
9 .8670

15.9834

RETENIDO
0 . 0000
o ,2790
3.2990

20 .37 30
a-9324

21.5993

ACUMIIf¡DO
o .0000
o .4211
4.7943

39.5222
61 .1324
99 .9999

TAMA§

U-U
t-u
2.O
3.O
4.O

MAÑO MUESTRA NC 3
PESOS Y PORCENTAJES EN B.ASE A I¡S ?A¡'A§OS DE I,OS GRANOS

FRACCION GRAVA FRACCION ARENA

PESO o/o PESO o/o
0 .01 50 0.0921 15.9684 98.O185

CLASIFICACION DEL SEDIMENTO: Arenosa

¡,lM

0.6105
o .4436
0.3439
0.2939
0.2431
0.1871
0. 1284
0.1037
0.0843
o.o723
0 .0662
0 .0602

PARAMETROS ESTADISTICOS :

MEDIA MEDIANA
PHI MM PHI

2.493'7 0.1775 2.4181
DESVIACION STANDARD

PHI MM
'r.0338 0.4884

GRADO DE SIME?RIA
0.0493

KURTOSIS
o.6663

0.1871

MAL CLASIF ICADO

CASI AS I¡4ETRICO

@
MUY PLATICURTICO
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3.2. INFRAESTRUCTURA DE OBRAS PARA MEJORAI4IENTOS DE I,A PI,AYA. -

Una vez determinada las características litorales actuantes sobre

la playa, se procederá a establecer criterios básicos, especialmen

te de uso en la playa, sobre los cuales se presentarán l-as obras -

de mejoramiento.

Se tratará en 10 posible de cubrir o establecerr

- Facilidades mfnimas que se necesitan para una poblaci6n flotante

de turistas que usan Ia playa.

- Delirritación de las zonas de construcci6n para preservar la pJ-aya

nisma y asegurar las actuales y futuras edificaciones en el lugar.

- Establecer planes generales de mantenimiento y limpieza de ]a zo

na de la playa y Ia delimitaci6n de zonas de aguas peligrosas.

- Posibilidades y factibilj,dades para construcción de una rampa pa

ra e¡nbarcaciones nenores y la posible construcción de un malecón

turÍstico.

3.2.1. LIMITES DE I.AS ZONAS DE CONSTRUCCION. -

En toda playa habrá: una zona activa, que es la rnarcada por

la carrera de 1a marea en su fl.ujo y reflujo¡ r¡na zona de

reposo. que por 1o general tiende a ser los diez o veinte ne

tros de playa restantes ( dependiendo de1 ancho de 1a playd,

yi la zona de servicios de playa, que es Ia zona en Ia
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cual eI mar no causa su acción, por lo que es una zona sin

peligro aIguno con respecto a la acci6n del agua.

Para encontrar el línite de las zonas de construcción de Ia

playa de Ayangue, se seleccionó la ola de la tormenta de -

1980 por considerarla que tuvo fuertes repercusiones en to-

da nuestra costa litoral y en Ia playa misna.

Datos de la tormenta de principios de año de 1980:

- Altura de ola en aguas profundas = 2 metros.

- Direcci6n de aproximación a la costa ecuatoriana = 290o.

- Perfodo de Ia ola = 18 segundos.

- Pendiente de Ia ptayar 1221 ,62 , ñ = O.OaeS

- ALtura de marea = 2.65 metros.

Usando eI Shore Protection Manual, vol-. 1

ta al cálculo del run-up. se tienei

*=*#= 1.325

en lo que respec

H 6.56
9t 32.2 ( 18)

sl para

Y, Para

0 .0006 3

*=,.0
! = o.6s
H

tenemós

tenemos4=o.e
H E

H
= 0.185

interpolando obtenenos e1 valor para

tenemos fi = o. 385

d
H

1 .325
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Pero como todo esto ha sido hecho con tablas para valores -

de estructuras irpermeables, se aplica el factor de correc-

ción de rugosidad y porosidad, y, tanbien con un factór de

corrección con rel,aci6n a 1a pendiente. tenemos:

R = r.K.H-*

R = 0.85x0.972x6.56xo. 385 = 2-09 pies = 0.64 rnetros.

Introduciendo estos vaLores en 1os gráficos de Ios perfiles,

1a acción de1 agua para esta tonnenta l,Legó hasta tas orü1as

de 1as casas situadas al pie ale la playa en los perfiles 1,

2 y 5, y no asf en las situadas por los perfiles 3 y 4 (He-

cho comprobado por los moradores del lugar).

Pero, Ia acci6n del agua en los lugares que penetr6, no pre

sentó en ningún mornento situaci6n de peligro para las cons-

truccj.ones al,tf estableci.das ya que solo 11eg6 a mojarlas -

Ircr r¡n deterninado espacio de tiempo muy corto. llevando con

sigo e] susto de los moradores del lugar.

Basándone en este análisis de¡. run-up para un determinado -

estado crítico de oleaje, se ha llegado a estimar preliminar

mente qire las construcciones estabfecidas en Ia actualidad-

en ]a playa de Ayangue, no presenta situación de peligro, -

por to que se podría establecer como límite de construcción

tos 1ímites que actualmente poseen las construcciones allí -
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establecidas.

Para encontrar la altura con que rompi.ó la o1a de dicha tor

nenta,

d

se calcula:

8.69 = o.000839t 32.2(18)

con este vaLor encontrado y con e1 valor de Ia pendiente ob

tenemos por rredio de un gráfico:

1 .33

H = I.33 x 8.69 = 1r.56 pies = 3.5 m.

Pero como es sabiclo que toda onda a1 acercarse a Ia costa -

sufre diferentes cambios debido principalmente al shoaling-

(efecto de bajfo), percolación, refracción y difracción, es

que se tiene que recalcular la altura de Ia ola con los fac

tores dé atenuaci6n que son:

Kd = coeficiente de difracci.6n

Ks = coeficiente de shoaling

Kr = co€ficiente de refracción

Conociendo el valor de los diferentes coeficientes por rnedio

de los análisis de refracci6n y difracción, se tiene:

H= HxKdxKrxKs

La distancia a Ia cual rompi6 Ia ola fué:

H/I-a = 2 s[¡q = a.za 0.00063 = 0.004

H

al
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De Ia fig. N¡ 7.3 del SPM(Shore Protection Manual) se encuen

tra que :

ffi = z.t: w = 2.13 6.s6 = t3.ez pies

y como HblgT = 13.97/32.2 18 = 0.0013

de Ia fiq. N, 7.2 del SPM encontramos:

ff = o.rr

db = 0..93 13.97 = 13.00 pies = 4 m.

rompiendo a una distancÍa de :

db-Hó 1 3.0 - 6.56 = 132.a pies = 40 m.
m 0.0485

Hay que tomar en cuenta que todos estos valores encontrados

son váLidos para cierto estado crítico de oleaje y para ma-

rea de sicigia cuando la marea se encuentra en su ¡náxima aI

tura (Pleamar).
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3-2-2. FACILIDADES ITIRISTICAS. -

En Ia actualidadrel "balneario" de Ayangue carece de los ele

rentos y servicios mfnj:¡os necesa¡ios para ser considerado -

como tal. La ca¡encia de servicios incluye:la falta de si-

tio para aparca¡niento de vehÍculos, de lugar:es apropiados y

adecuados para instalación de sanitarios. duchas y de las se

g:uri-dades y conodidades necesarias para poder acampar en La

población de Ayangue, donde además no existen hoteles, res-

taurantes, ni nada gue pueda facilitar condiciones de rela-

tiva facilidad para la alimentacj,ón y alojaniento de los tu-

ristas.

Las siguientes serfa¡ algunas de las facili.dades turfsticas

necesarias para el mejoramiento del lugar:

- Construcción de un vestidor y baño de uso püblico en eI si

tio donde actualmente está tocalizada una plataforna de ce

mento que es de l-a propiedád de Dituris y que ocupa un -

área aproximada de 180 metros cuadrados de construcción.

- En Io posible los nateriales de exteriores de l-as edifica-

ciones deberfan estar en concordancia con el lugar. sien-

do Ayangue una pl-aya arenosa con acantifados rocosos, en-

tonces Ia roca deberfa ser un elemento primordial constitu

yente de los exteriores- Para la construcci6n de 1a fachada

exterior del vestidor se propone Ia utilizaci6n de pj.edras



traídas desde Sinchal.

:- Para que el baño-vestidor y eI agua gue se usa en él; sea

rentable, se tleberá cobrar cierta cantidad de di.nero por

el cuidado de Ia ropa o uso del baño.

- Se ha pensado en la construcci6n de uria cisterna o pozo -

ciego para la recolecci6n de las aguas servidas del baño-

vestidor, 1a cual deberá se¡ vaciada una vez por quincena

duranti el verano y dos veces por ser¿rna durante el invier

no, segÚn las necesidades de1 caso.

- Ta¡nbién es necesario fomentar la construcción de un buen

hotel para eI alojamiento de los turistas que Por miles -

acuden a esa playa (en temporada de carnaval se calculó -

aproximadamente entre 1500 a 2000 turistas) y, que Por no

tener donde pernoctar tienen que regresar a Sta. Elena 6

Li,bertad a dornir.

- gay que pensar en la posibilidad de crear Parqueaderos vi

gilados en Ios lugares donde, en la actualidad, se estacir)

nan los vehfculos, ya que son solares vacfos y sin Protec

ci6n contra Ia natural,eza (sol, potvo' etc. ) se propone

Ia a¡npliaci6n de estos sitios de parqueo en Ia 2da. y 3ra.

calle donde ta¡nbién existen soLares vacfos y amplios.

- se sugiere que en Ia finalizaci-6n de la calle de entrada

aL poblado de Ayangue, se cree una zona de viraje de vehlcu

95
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Ios para que puedan desembarcar a sus ocupantes aI pie de

Ia playa y, luego continúe al parqueadero coEespondiente.

- Es conveniente Ia j.h¡minaci6n del malecón de Ayangue con

un tipo de luz amarilla tenue que cubra toda Ia playa -

existente.

- Con Riras a un mejor conocimiento del Lugar y medio recrea

tivo para Ia vista, se propone Ia creación de un mirador

turfstico, previo el estudio del suelo, en eI lugar que

nuestra la Fig. Nr 16. aI cual se podría llegar en vehícu

Ios siempre y cuando se arregle el camino existente y se

haga una plataforma donde se puedan aparcar los vehículos,

o camina¡do, previa la construcción de un ca¡nino de esca-

Ieras desde el malecón turístico sugerido.

- A continuación se ¡nuestra la Fig. Ne 17, en la cual consta

una idea aproximada del baño-vestidor.
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3.2.2.'1. LIMPIEZA DE I,A PIAYA.-

Una de las causas primordiales por las que la mayo

rla de las personas vj-sitan una playa determinada-

es debido a su agradable clima y a J-a linpieza de

sus playas. Es por eso que es menester que eI cui

dado en la limpieza de la playa juege un papel im-

portante dentro de.L roL deL desarrollo turístico de

cualquier poblaci6n costera-

Para la limpieza de Ia playa de Ayangle, como se -

nencion6 anteriormente, se ha utilizado J.a presen-

cia de un hombre-recogedor de basura para las épo-

cas que no existe gran afluencia de turistas o, Ia

acción de una cuadrilla de hombres para las épocas

de gran afluencia turísticas.

En ¡nj. ra de solucionar de una manera práctica la re

coleccj-ón de despeldicios dejadas por los turistas

o moradores de1 lugar, se propone l-a utilización -

de un pequeño tractor que conducido por un hombre-

haría Ia recolecci6n de toda Ia basura de la playa

en menos tiempo y renoviendo toda ta arena de1 lu-

gar hasta una profundj-dad de aproxi.madamente 20 -

centímetros.
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Se tentlrfa que emplear un removedor de arena pare-

cido a el arado secánico con unas mallas en su par

te posterior que permite recolectar los desperdi-

cios existentes en la playa y, a su vez, botarlos

en w¡a bolsa que para ese efecto llevaría el trac

tor.

Una vez llenada la bolsa que porta el tractor. se

la vaci,aría en un pequeño basurero m6viL para con

tinuar con su trabajo hasta terminar de linpj.ar to

da la p1aya. Concluída la limpieza de Ia playa, se

Ilevarfa eI basurero m6vil hacia el basurero o lu

gar donde se pone 1a basura para enterrarla, i.nci

nerarla o vaciarla en eI camión recolector de basu

ra que pase por Ayangue y que pertenece aI Concejo

cantonal de Sta. Elena.

El costo del tractor canguro está sobre el mill6n-

de sucres. El costo del arado y sus mallas varía-

entre 40 y 60 nri I sucres, con la pequeña inconve-

niencia de que no existe en el mercado de Ia loca-

lidad, asf que habría que hacerlo o importarlo.

La recolecci6n de Ia basura se tendría que efecb¡ar

r¡na vez al día durante Ia temporada (aproximadamen
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te a las l9:H00), y r¡nas dos veces por semana en é

poca de verano, antes y después del fin de semana-

(Lunes y Viernes).

3.2.2.2. RAMPA PABA EI.,IBARCACIONES MENORES. -

Una de las facilidades turísticas obligada en cual-

quier playa turlstica, con aguas calnadas, es la exis

tencia de una ranpa que facilite el acceso al agua

de las embarcaciones menores de placer,

Para la construcción de ]a rampa para embarcacio-

nes ¡renores, se ha debido escoger previamente eI

lugar más adecuado de la playa de Ayangue.

Uti,Iizando ]a informaci6n obtenida del estudio rea-

lizado para ltonEeverde y con datos recientes, se ha

procedido a hacer los diagrarnas de refracción y di-

fracci6n, consultando el Shore Protection Manual -
(vol. 1,2,3).

El estudio de refracci6n se efectu6 por medio de la

util.ización del método de las Ortogonale s, para 1o -

cual se empez6 desde eI veriL de Ios 30 metros ya-

que J-os datos de direcci6n de oleaje obtenidos fue-

ron a ese nivel. Para su construcci6n se tuvo que-
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emplear las cartas IoA #105 e loA #1051t publica-

das por eL lnstituto oceanográfico de la Armada -

(INOCAR). y cuyos resultados están grafj.cados en

1as Fig. Nr 18 a N¡ 22.

El estualio dle difracción se realiz6 por eJ- método

de Mobarek (1962), para cuando las olas pasan por

dos obstáculos de abertura menor a cinco longitudes

de onda, porque la distancia aproximadamente entre

Punta Muril-lo y Punta del Teco es de 530 metros. y

se asr¡me a Ias sa¡-i.entes rocosas ser los obstáculos

plenarente definido. Sabiendo que:

altura de rnarea = 2.65 metros

profundidad al pie de las prhtas = 2.0 netros

perfodo = 16 segw¡dos

ds 15 -25
Y coro ;f, = iñ = .01163

utiu-zando el vól, 3, y entrando con eL valor co-

nocido se llqaa que | = .oafsS

de donde L = 350 pies = 107 metros

Para Ia construcción de los diagramas tle difracci6n

se emple6 Ia relaci6n de una pulgada era igual a -

106 metros en Ia carta cuya escala es de 1:10000.

En este caso,que existen seis ó menos longitudes de
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onda detrás de eI obstáculo, las crestas de longi-

tud de onda pueden ser aproxj,nadas por dos arcos -

centrados en las puntas del obstáculo y conectados

por una suave curva (aproxinadamente por r¡n arco -

circular centrado en el medi.o de la abertura de1-

obstáculo). Ls resultados de ¿licho análisis están

graficados en las Fig.Ne 18 a 22 .

Para hacer eI análisis de difracci6n, se tuvo que

eñplear e] método de aproximación usado por Mobarek

(1962), cuando la incidencia de Ia oLa es oblicua-

a la direcci6n de Ia abertura del rompeola, éste -

nétodo consiste en proyectar et obstáculo de tal -

forma que la onda llegue pe rpendicularmente.

Para comprobar si la utilización de 6ste método es

váIida, se tuvo que recurrir a la foto aérea adjun

ta (Fig. Na 23) en ]a cual se muestra claramente -

eI fen6meno de difracción que ocurre en Ayangue.

A esta foto se Ie ton6 Ia tongitud de onda y la d!

recci6n del oJ-eaje en un punto dado y por medio de

una carta batimétrica de la región se pudo ha}lar-

la profu¡didad del punto seleccionado.

Una vez obtenidos estos datos y sa):iendo que La lon

I



109

:,
,,

3
FOTO AEREA DE AYANGUE QUE MUESTRA EL EFECTO OE OIFRACCION

7'

f

I .4

.'í. ..7..

,4
. i'
,¡.

,l

t.



110

gitud de onda es una funci6n de 1a proft¡ndj.dad y pe

rfodo de la ola, se obtiene que:

, = Z i' tsh (+) * = Pi. (3.1416)

datos obtenidos de La foto:

L=18On.

d = 15 e.

. += 235'

Despejantlo T de Ia fórnula anterior se obtiene que

el perlodo de 1a ola observada en la fotografía es

de:

T.= 15.5 = 16 seg.

Haciendo eI anáIisis dle difracci6n en forr.a gráfica

se encontr6 que La ofa de dirección 24O" y período

de 16 segundos en aguas inteñnedias, entraba en la

bahía de Ayangue con La ¡nisma dirección de la ola

ale 1a foto.

Eripleando eI nétodo de aproximaci6n se encontr6 ca

si el mismo patr6n de comportamiento de la onda di

fractada,tanto en Ia foto coftc en eI diagrama de -

tlifracción hecho para esa direcci6n, 1o cual dcja

ver que eI método empleado es el adecuado para este
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caso.

Gracias a los estudios de refracci6n y difracción -

de oleaje, se ha llegado a la conclusión que eI Iu-

gar más adecuado para la construcci6n de 1a rampa -

es e1 lugar que está junto aI acantilado del Lado -

nor-oeste de la población de Ayangue, ya que Ia al,

tura de o1a que l1ega a ese lugar está afectado por

un factor de atenuacidn de aproximadamente 0.2 debi

do a la refracción y difracción que sufre la ola

inciclente.

Otro de los factores por Los cuales se escogió ese

sitio es debido a su cercanía con Ia última cal-Ie

peq)endicular a la playa de Ia poblaci6n de Ayan-

gue y que,en la actualidad, es el lugar por donde -

botan las ernbarcaciones deportivas de los tu.ristas

de1 lugar y sus cercanías, 1o cual contribuiría a

¡nantener y respetar Las costunbres y usos de Ia zo

na de playa de Ia gente del lugar.

Ta¡nbién es de hacer notar que cuando los moradores

del lugar varan alguna de sus embarcaciones de pes

ca, la hacen cerca del lugar escogido debido a que

no interfieren para nada con ]a distracción turís-
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tica de 1as personas que concurren a esa playa.

DISEÑO CONCEPIT'AL DE LA RAMPA. -

Previo e1 diseño de la rampa se deberá hacer los

arregLos necesa¡ios para su acceso desde tj-erra. pa

ra eso se tendrá que rellenar y pavimentar los quin

ce metrós de playa que dlistan desde la dtti¡na calle

de la poblacidn hasta el inicio de 1a construcci6n

de Ia rampa, que es lugar hasta donde llega el agua

en marea aLta. Partiendo de este punto se comenza-

rá la construcci6n de 1a rampa. teniendo una pe.rdierr

te de 1t25 -

Se utilizarán gabiones para Ia construcci6n de Ia

rampa debido a que son estructuras armadas, flexi-

bl-es, drena¡tes, de larga duraci6n y de gran capaci

dad para soportar pesos .

La rüicación de Ia lalnpa deberá ser Ia marcada én

la Fj.g. Nr 16, separada deL alcantilado aproxj.mada-

nente r.mos cuatro metros ya que en ese lugar se cons

truirá una pasarela o ca¡¡ino de dos metros de ancho.

ta¡nbién construído por gabiones, para los usos múl-

tiples de los turistas: pesca, snorkel,...etc.

I6s gabiones rectangulares están formados por un
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enrejado &etálico de mallas de t¡ipIe torsión que

representan Ia forna de un hexágono alargado en el

sentido de u¡a de sus diagonales, con alanicre gal-

vanj-zado y protegido contra la oxidlaci6n.

Un gabi6n se compone de tres partes: el. cuerpo del

gabión y las dos cabezas TT (Fig. N!24 ). El cuer

po se divide en cuatro rectángulos: eL rectángulo

I formará la tapa del gabión. et rectángulo III -

formará Ia base del ¡¡ris¡no, los rectángulos II y Iv

serán sus parede5, las dos cabezas TT fj-jadas en -

cada uno de los bordes respectivos a ¡nanera de drar

nela, cerrarán definitivamente eI paraletepípedo, -

cuya formaci6n qucda ultimada. Los alanüres que -

forn¡an los bordes del gabión son general-mente un

núnero in¡nediato superior aI empleado en ef enreja

do.

El armado clel gabi6n comprende:

1) REbatj.rlo en el suelo (Fig. N!24)

2) Leva¡tar las paredes II y IV y las dos cabezas

TT hasta que coincidan sus aristas contíguas, -

formándose así una verdadera caja con las tapas

abieltas (Fig. Nr 24).

3) Con alanbre galvanizado plastificado reforzado,



114

atar fuertemente las aristas AI-BJ-EH-FG (Fig.

N! 24).

Es necesario atirantar interiormente los lados opues

tos a fin ¿le que al ser rellenado no presenten di-

chos lados convexidades en su superficie. A este

ruisno objeto, y tendiendo siempre a que eI gabi6n,

una vez relleno, aparezca siempre perfectarnente re

9u1ar y no presente deformidad alquna en su estruc

tura, es conveniente, antes de llenarlo, encuadrar

sus lados en eI :ientido de su mayor longitud por -

nedio de un entablonado o bastidor metáIico que se

sostiene por puntales.

Una vez armado el gabión, se Io coloca en eL lugar

de Ia obra y se 1o ata convenj.enteDente a su g$i6n

contiguo y luego se procede a] relleno que se 10 -

puede efectuar tarüién con el a¡.¡xili-o de medios nre

cánicos. A medida que adelanta eL relleno del ga-

bi6n, es conveni.ente ir colocando tirantes de alam

bre galvanizado reforzado en sentido horizontal ca

da 30 cms. de altura e intercalados a 50 cms. entre

sl aproximadamente .

EI material dc relLeno debe ser resistente, de pa-
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so especlfico a1to. No son recomendables Las rnar-

gas friables. roca arcillosa, u otras fácilmente -

alterables en presencia del agua.

Terminado el. relleno faltaría solo Ia operación de

cerrar la tapa para tener completanente terminado-

el 9abi6n y para eLlo se dispondrá de una pequéña

palanca o llave con e1 extremo ligeramente encorva

do, maniobrando Ia cual de trecho en trecho (cada

30 centímetros por ejemplo) se obliga a coincidir

en una sola arista los bordes de las caras conti-

guas, forzando así a} cierre.

Previa a La colocaci6n de los gabiones, se deberá

colocar J-a base. platea 6 fundaci6n de la obra. La

que proteje de un rodo efícáz la obra contra soca-

vaciones. La constituyen generalmente gabiones de

cincuenta centímetros de espesor, que sobresalen -

en su posición del basamento exterior formado por

Ios otros gabioncs a aquellos sobrepuestos. Esta-

mayor salida tie¡re por objeto favorecer su inclina

ción por Ia flexibilidad a medida que se produzca

t¡na erosi6n en el terreno.

Estos gabiones que forman Ia platea. es convenierte
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rellenarlos con piedra de dimensiones regulares a

fi.n de facilitar ta flexi-6n del saliente cuando se

produzcan socavaciones.

PROYECTO FUTURO A CONSTRUTRSE. -

Ia concepci6n de este ambicioso proyecto se reali-

zó en una de las visitas que se reatiz6 a Ayangue,

en la cual se hizo eL reconoci¡niento general del -

acantilado situado aI pie de Ia futura construcción

de J-a rampa.

En este reconocimiento se encontr6 indici-os de des

lizamientos de este acantilado. distantes unos 10

reiros aproximadamente del borde del mismo, 1o cJal

se pudo corral:orar con las peñas y rocas cafdas de

que existe deslizamientos en ese lugar.

Según indlicios geol6gicos, estos deslizamientos es

tarían provocados por la presencia de una franja -

arcillosa entre las rocas y cerca de 1a base. 1a-

cual al estar en contacto con el agua se comienza

a desmoronar y a socavar la base del acantilado -

provoca¡do la caída de la roca que está ubicada en

Ia parte superior.

Se pensó entonces en }a posibi.lidad de dinamitar -
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todo ese pedazo del acantilado, qu€ on un futuro -
se caert aI mar, pero haciéndolo de tal forma que

éI talud quede estabilizado (podrfa dar cabida al

desarrollo de una tesis de geot6cnl¡) .

con toda esta ptedra cafda, previo ru oetudio se -

procederfa a su nivelaci6n y conpactacldn en eI -
propj.o lugar, abarcanilo una longltud apro*lrnada de

'1O0 metros por un ancho de 30 matros aproxlmadanen

te, prevl¡ Ia colocaci6n de g¡bloneg en Du parte -

de contacto con eI mar, con Ia tinrlldad de que -

proceda cot¡o nuro de c¡ntencl6n da h tlarra que -
caerá por un lado y,corno escollar¡ por eI otro la-

¿lo.

Una ver tertnlnado todo este ttebaJor eI sector que

darfa convertido en un ns\:c6n tutlsties y para -

que eI proyecto se auto-fin.rncla ae [rodtfá instaLar

en dicho ¡nalec6n \¡n¡ serié dé coñedotes o centros

de diversl6n para Ios turl,stas, Io¡ cuales serían

vendidos como lotes de dinehslónes aptoxi¡¡adanente

de 10 x 20 metros- ¡-os '10 raetrbs rcstahtes se los

podrfa utilizar de Ia sLguiente ¡hah¡ara: 2 hetros -

de vfa peatonal aI pie del nalec6n y tros I metros

restantes para tráfico v€hlculer eÍ¡ Iá Irayte inte-
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rior del malecón. (ver Figs. Nr 25 y26)-

CAICULO DE ESTABILIDAD DE GABIONES.-

A continuaci6n se procede a calcular preliminarmen

te'la estabili.dad de gabiones requerida. CáIcuIos

a detalle deberá¡ ser efectuados en las etapas de

diseño definitivo.

'La nágnitud de Ia fuerza actr.¡ante del suelo en una

pared de gabiones puede ser deteñninado por 1a fór

mula de Coulorü's:

r"=]rnr*#i.",+
donde Pa = presi-ón activa del suelo

y = peso unitario del suelo retenido

l¡ = altura de Ia pared de ga-bi6n

Ka = coeficiente de presi.ón activa de] suelo

Ka puede ser calculado por Ia siguiente f6rmula:

sen.Z (a + ó) cos. úKa= Sen q Sen (q-U ) en
sen (o-ú)sen (o+B )

donde c = ángulo entre 1a parte posterior de la pa

red y Ia superficie horizontal del fondo

en frente de la pared.

I = ángulo que posee eI material de relleno

sobre la pared del gabi-6n.

)

I
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ó = ánsu1o de fricci6n interna del suel"do re-

tenido-

ú = ángufo de fricci6n de la pared de1 9abi6n.

Es considerada cor¡o 1os 9/10 del ángulo -

de fricción interna.

Para calcular si la paxed se voltea o nó, 1a resul-

tante del peso de 1a pared que empuj a al sueLo, de

berá pasar por las 2/3 partes de Ia base con un coe

ficiente de volteo nayor o igual a 1.5.

Para prevenir el ¿leslizaniento, segÚn los principic

comunes de 1a Ingeni.ería, la raz6n de eI sumatorio

de las fuerzas verticales con respecto aL sumatorio

de las fuerzas horizontales multiplicado por la tan

gente del ángu1o de fricción interno de1 suelo, de

berá ser n¿ryor o igual a un factor de 1-5.

Además 1a presión total de Ia pared dlel gabión debe

rá ser menor que la capacidad portante del suelo so

bre la cual se va a asentar. La presi6n de contac-

to aI pie dle un gabión flexi¡le, no está distribuí-

da de una rnanera plana, decrece de u¡r máximo en el

punto de aplicaci6n de La resultante hasta valores

nínimos en los filos del 9abi6n.
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La presión en eI tal6n o reborde de Ia pared del ga

bión, es, por Io tanto, general,mente ¡nenor que eI

de una parcd riqida.

La pared de gabiones será usad¡ para retener un ma-

terj.al de relleno con las siguientes característi-

cas :

1.8 T/m

5.0 m

87.'1"

29.7.

1.- Peso d. Ia pared de gabiones.

Tomando como gravcdad especlfica deL naterial

de réIIGno del gabi6n rx¡ v¡Ior de 2.4, y con -

una porosldad del 30t, seg6n Ia Fig.Nc 27, se

tiene que eI peso unitario será de 1120 Rg/n3,

1o cual d6:

peso total - 26.66

2.- Fuerza del suelo.

Usando la f6rrnula de Coulonbrs, Ia pared debe-

rá set Io bastante posada para contrarrestar -

1a presi6n activa dal suelo.

usando Ia f6rmula para calcu).ar el coefj.cicnte

de presl6n aetiva, dá: ¡(a - O,25

o

c

6

0

'f

H

3
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que sustituído en Ia ecuaci.6n a¡terior se tie-
ne!

Pa 15.09

3.- cál-culo del volteo:

Mr 95.23 Ma 21 .49

IMr 4.35> 1 .5
,Ma

'4.- Desliza¡niento:

Fv 34.2'l

Fh 13.11

*#.n , = 1.zo>1.5

5.- Presi6n en la base:

se calcula Ia intensidad de presj-ón.

(Ver gráfico ilustrativo).

" - (+)('r)= ñ'2''r/n2

De donde la capacidad portante del- suelo deberá de

tener como mínimo 1O T,/rn2



126

Prr

¿

o
It
:

-

I
I
I

I

1.1¡2r¡rt

3J

w I

--l

CG

q

¡lqr..lol fil?ro

Gob ion ¡ ¡ F- la. 
-t

6 f¡'

J-_l

ú
rl.a

I

ll 3 5m.

ir orano 5

- . 
- 

2-¡l{n.---{
Morrr¡ol d.

,rIano
DB 4 t¡r, 

--------{
FIGURA

FUERZAS

Ns 28

ACfUANTES SOERE UN MURO DE GABIOI{ES

------t-----

I
a

I
I
I
I
I



CAICUI¡ APROXIMADO DE GABIONES. -

Datos: altura de máxirna rDarea E 2-65 metros

plofundidad mÍnina requerida = 1.0 m€tros

altura roínina de protecci6n = 1.0 metros

altura total de gabiones = 5.O metros

Pa:ra e1 mejor aprovechaÍriento del uso de los gabio

,nes, se colocaría como platea o base, gabiones de

4x1x0.5 metros, dando r¡n total de 226 gabiones, -

luego se colocarÍa cuatro capas de gabiones de -

3x1xl metros, dando un total de 908 gabiones, por

úItinro se colocaría }a quinta capa de 3xlxo-5 me-

tros, con un total dle 227 gabiones.

Para la protecci6n de la rampa se utilizarán 72 9a

biones los cuales se distribuiría¡ de la misma na

nera anterior. dando un total de:

48 gabiones de 4xlx1 netros.

3 gabiones de 3x1x1 metros.

2 gabiones de 2xlx1 metros.

17 gabi.ones de 4xlx0.5 metros.

2 gabiones de Ix1xl metros.

La rampa llevará una base de ga-biones de 4x1xO.5 me

tros, siendo su longitud aproximada de 72 metros.-



(Ver Figs. 25 y 26\.

COSTO APROXII1ADO DE LA OBRA CON GABIu¡I-ES METAIICOS

El costo aproximado de Ia obra con gabiones eetáli

cos PvC., se presentarán en 1a tabla f+¡ fv.



Ti1BLA Ng IV

@STOS ESTIMATIVOS DE LA OBRA PROYECTADA

.RUBRO

1-- Protección det malecón:

a) 9abi6n desarmado

b) alarnbre para cosido

c) material de relleno
para gabión

d) enplazamiento en -
obra (r)

e) imprevj-stos

2.- Construcciones civ.iles:
a) baño-vestidor
b) pavinento de hornri-

g6n asfáItico
c) locaLes co¡r¡e rciale s

EA'{T]DAD UN IDAD COSTO

U.IITARIO
e0sr0
TOTAL
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INVERSION TOTAI

3 | 271. s90

244.176

400 2 | 058.400

5 14 .600

383. 82I

7000 1'260.000

1 | 096. 800

4 | 000.000

11 ' 613.394

1828

2000

600

2000

m2

IO

§Ol{: ONCE MILLONES SEISCIENTOS TRECE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO,
ool100 sucREs.

(r) Emplazarui-ento en obra consiste en que: Si pagamos eL sueldo básico
¡rensual de cuatro mi1 sucres a rm obrero y sabiendo que cada hombre
sin preparaci6n alguna puede armar, rellenar y coser por término me
dio 2 ¡n3 de ga-bión durante una jornada dc ocho horas, sin ayuda d-
¡oedios mecánicos, nos dá que:

s/_1499 x 5-.t46 m3nombrc-mes

2 ¡n3 160 horas
B-hor.r-horb.n* mes

s/. 514.600



CONCLUSIONES Y RECO'IEI.DACIONES

Hay que reconocer gue el turismo y fa recreaci6n son generalmente

buscadas como dos de las de n¿ryor y rápido crecirniento en 10 que

respcta al uso de Ia zona costera. Es por eIIo que hay que deste

rrar.

- La insuficiencia de facilidades para aprovechar pública y comer-

cialmente los recursos de recreaci6n y turismo costero.

- La insuficiencia de accesos del público a los recursos de recrea

ci6n costera existente.

- La insuficiencia de infornaci6n al público de la existenci-a de

los recursos de recreaci6n costera.

lloy en día. 1a gente se está dedicando más a divertirse en la pLa-

ya, ya sea bañándose, pescando o navegando. más que antes y es por

eso que existe una gran demanda de recreaci6n y turisno costero -

que cada día crece rnás, 1o cual crea una gran movilidad de grandes

sectores de población en busca de actividades recreacionaLes de to
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do tipo.

4.1. CONCLUSIONES. -

Luego de 11egar a un aná1isis detallado, eI prcsente estudio ha per

miti-do elaborar las siguientes conclusiones respecto aI á¡ea estu-

di.ada:

- I,a zona tiene vocaci6n turítj,ca que ha desarrollado en forma ex-

pontánea sin que haya existido una potítica concreta para tratar

de canal.izar y orientar La inversión privada, por Io que eI cre-

cimiento ha carecido de directrices claras que hayan podj.do cala-

lizar una acci6n conj unta.

- La presencia del centro poblado está en funci6n de 1a p€sca arte

§anal, desempeñando el factor" servicios " un papel muy importante.

- La zona esta físicamente caractcrizada por una ausencia casi to-

tal de precipitación pluvial, cl.ima benigno y de playa aprovecha

ble en su totalidad.

- El ta¡naño de1 centro poblado esta en relaci6n aL tipo y potencial

- de1 recurso natural, determinando que Ia casi totalidad de los -

habi.tantes realice una misma actividad.

- El- desarrollo turfstico ha estado en función de 1a poblaci6n de

Guayaquil. en los meses de Dicie[üre a Mayo. y en Ia época vera-

niega de la Sierra, compl-ementaria de Ia anterior. presenta una

demanda cuyo origen esta en Quj.tó y Cuenca. por 1o que la activj-

dad econ6mica de Iá poblaci6n ocupa un alto porcentaje en scctor
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servicios (comlda).

- EI perfodo dénotnlnado dé tehporada. responde a La menor inci.den-

cia de Ia relaci6n coato-álEtancia con respecto a otros centros

turfstlcos e lgualment§ lnfluye la calidadl del recurso turfstico

de tLpo vacacional, de tlllfcif competencia a nivel regional.

- La rctivldad recréatlva congiste en aquellos usos que posibilita

Ia playa, en primer Iuger Ia nataci6n y aqueLlas actividades y

deportés lelaclonado coñ ÉIia.

- Es necesario Ia tonlfleael6n de espacios concretos para los usos

no co¡npatlbles I como loh las e¡nbarcaciones de recreo, juegos rela

cionaaos con eI ára¡ actlva áe Ia playa y deportes acuáticos, con

una reglamentaci6n explie!tsa y apropiada.

- Aquellas actividlades reefÉácionales complementarias al recurso -

playero, están escesatnÉRt€ desarrolladas y. el esparcimiento, -

fuera de Ias horrs d¿ dteftute de Ia playa, no existe.

- Las zonas verde no e*Lsten, al igual que los espacios deportivos

p6.blicos o privados.

- Existe ausenci! de lnftaeÉtructuras y dotaciones, y con una tipo

logla edlificatoria tÉaii¡¿áda con materiales aut6ctonos tradicio-

na1es.

- La pesca artesanal, cáráeterizada por el trabajo individual o fa

millar. utllizündo equipo y artes de pesca de baJo rendimiento y

nayor ocupaci6n, hace cla¡a Ia necesidad de una polftica pesque-
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ra que conbi.ne este tipo de recurso con eL turístico, que son

compatibles y complementarios , mediante criterios compensadores.

Por tanto, el mejoramiento de la playa es técnica y econ6micamente

factible a u¡ bajo costo que en cualquier caso es autofinanciable,

con ideas como 1as que se han propuesto en el presente estudio.

4.2. RECOMENDACTONES.-

Para lo,grar el rnejoramiento de la playa de Ayangue y del balneario

mismo, a fin de suplir las necesidades con fines turísticos princi

palmente y, en base al estudio realizado se formulan f..= 
"igri-.rrtl

recomendaciones :

1) De la zona de agua:

- Realj.zar mediciones de corrientes en Ia bahia para tener u¡ -

conocimiento cabal de posibles zonas de peligro.

* - Realizar estudj-os de la calidad sanitaria del agua rnarina de

playa.

. - solicitar Ia construcción de plataformas flotantes como medio

de descanso para los bañistas-

- Realizar estudios del subsuelo submarino para ver si es ade -

cuado e¡. clavado de pilotes para obras futuras de a¡narre de

embarcaciones .

2) De la zona de playa:

- No permitir Ia construcci6n sobre Ia berma tle Ia p1aya.
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- No permitir la construcción de nada que pueda inducj.r socava-

ción en a19ún Lugar de Ia playa.

- Realj.zar estudios del suelo y subsuelo de Ia playa para 1as

futuras construcciones.

3.- DeI poblatlo:

- Concientizar a los moradores de Ayangue en 1a construcción -

de cornedores ¡nás funcionales y atractivos-

- Solicitar a las Autoridades 1a construcción de toda Ia infra

estructura propia ale zonas habital:les, así corno la construc

ci6n de un buen hotel.

- Construcción de aparcamientos vigilados para vehículos.

- Realizar excavaciones en eI área. en busca de agua dulce y -

potabilizarlá.

- Realizar anáIisis del suelo y subsuelo deL cerro que colinda

con Punta del Teco para su estabilidad y posibilidad de reLle

no para eI ¡nalecón.

- Posibilidad de construcción de una pLanta de tratamiento de

aguas servidas con bacterias aeróbicas, o la construcci6n de

r¡n pozo ciego alejado de 1a población (SaLitral).

Estas no serían todas las medidas que se debcrían de tomar, pero -

las que se han formulado constituyen eL aporte de esta tesis.

r Este estudio se 1o haría tonando muestras, en botellas esteriliza-
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das de medio litro, a veinte o treinta centímetros bajo la superfi

cie del agua en sitios con un mfnimo de metro y medio de profundi-

dad. En estas botellas, con eI cultivo, se detectan los gérmenes-

y se cuentan las colonias que se dan por milímetro cuadrado. debie:r

do estar por debajo de Ia cifra tope que es de 150 colonias.
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