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INTRODUCCIÓN 
 
 

Por solicitud de personal del Departamento de Recursos Naturales y 

Ambientales (DRNA); y a petición de Servicios Técnicos y Científicos Inc. y 

Vaquerías Montellano S.E., se presenta una evaluación de hábitat natural.  En este 

documento se evalúa el hábitat natural actual que se observa en el predio propuesto 

para el desarrollo de un Parque Tecnológico en el municipio de Cayey.  El predio 

para el proyecto propuesto se localiza a la altura de la carretera PR#52 kilómetro 

35.4 en el barrio Vegas del municipio de Cayey y abarca aproximadamente unas 

152 cuerdas. 

 
En los meses de diciembre del 2003, y enero, junio y julio del 2004 se realizó 

un estudio de Flora y Fauna para el Parque Tecnológico (al cual nos referiremos 

como FFPT).  A partir de los elementos de vegetación y de los organismos de la 

fauna identificados durante el estudio de FFPT, se presenta el tipo de hábitat 

observado en el predio propuesto para desarrollo a la luz de la Ley #241, Nueva Ley 

de Vida Silvestre de Puerto Rico, del 15 de agosto de 1999 según enmendada.  

También, se presentan las disposiciones del Reglamento #6765, Reglamento para 

Regir la Conservación y el Manejo de la Vida Silvestre, las Especies Exóticas y la 

Caza en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico según apliquen al caso en 

discusión. 
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RESUMEN DE LOS RESULTADOS PRESENTADOS EN ESTUDIO DE FLORA & 
FAUNA REALIZADO EN EL PREDIO DE REFERENCIA 
 
 
Elementos de Flora y Fauna 
 

Durante el estudio de FFPT se identificaron unas 80 especies de plantas y 34 

de fauna vertebrada.  La vegetación observada es característica de la zona de vida 

de Bosque Húmedo Subtropical.  Esta zona de vida presenta suelos y climas 

apropiados para el desarrollo de actividades agrícolas y asentamiento humano.  

Como se mencionó en el estudio de FFPT: ”El impacto de la actividad agrícola en 

los terrenos bajo estudio, ha sido continuo e intenso hasta el presente.  Los pastos 

mejorados constituyen la cobertura principal de los terrenos.  Por lo cual, la familia 

Poaceae presenta el mayor número de especies identificadas.” 

 
El interior del predio se encuentra cubierto en un 90% por plantas herbáceas 

principalmente de la familia Poaceae con 18 especies (ver Tabla 1 en estudio de 

FFPT: Flora observada en terrenos propuestos para el Parque Tecnológico, barrio 

Vegas, Cayey, PR.).  Además de las gramíneas, a orillas y bordes de los accesos y 

caminos interiores se observan herbáceas y arbustos de especies colonizadoras de 

sucesión temprana.  Los pocos árboles que se observan se encuentran esparcidos 

en guardarrayas y caminos interiores, proveyendo sombra para el ganado.  Entre la 

vegetación se identificaron varios elementos catalogados como plantas de humedal 

(13 especies, obligadas y/o facultativas) a lo largo de los ríos La Plata y Guavate 

que forman parte de las colindancias del predio. 

 
Con respecto a la flora, no se identificaron especies catalogadas como 

endémicas, críticas, ni en peligro de extinción debido al uso del predio para 

actividades de pastoreo vacuno, por lo que se dificulta el establecimiento de 

especies vegetativas consideradas críticas o en peligro.  Debido a la cobertura 

dominante de pastos se observó una gran cantidad de mariposas entre los 

invertebrados identificados, las cuales se alimentan y utilizan las herbáceas 

presentes en el predio. 
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En la fauna vertebrada, solo se identificaron cuatro especies endémicas, dos 

coquíes, una tortuga, y un ave (ver Tabla 3 en estudio de FFPT: Fauna vertebrada 

observada en terrenos propuestos para el Parque Tecnológico, barrio Vegas, 

Cayey, PR.).  Estas especies son comunes en la región, y se observaron 

principalmente alrededor de los márgenes de los ríos.  Ninguna de las especies 

identificadas se cataloga como crítica o en peligro de extinción.  Las aves son el 

grupo con mayor número de especies.  Las golondrinas, pitirres, chamorros, 

veteranos y diablitos fueron las aves que más abundan y que se observaron 

continuamente sobrevolando los cuerpos de agua y pastizales abiertos.  Se 

observaron grupos de garzas ganaderas utilizando las arboledas en las orillas de 

los ríos para pernoctar. 

 
No se observaron especies de fauna críticas ni en peligro de extinción 

durante las búsquedas en las arboledas.  Sin embargo, es posible que individuos de 

la paloma sabanera Patagioenas inornata se observen sobrevolando el predio en un 

futuro debido a observaciones recientes de la misma, en la carretera PR#1 y 

PR#738 del municipio de Cayey (comunicación personal técnicos División de 

Recursos Terrestres del DRNA). 

 
 
Ecosistemas 
 

A la luz de las asociaciones de flora existentes en el predio bajo estudio, 

tenemos dos ecosistemas: un sistema ribereño, el cual esta compuesto 

principalmente por una asociación de árboledas de bambú con arbustos y 

herbáceas características de lugares húmedos a lo largo de los márgenes del río La 

Plata y Guavate; y un valle ribereño, el cual presenta terrenos llanos cubiertos 

principalmente por pastos mejorados para la ganadería.  Este tipo de ecosistema 

sirve de hábitat natural principalmente para las especies de fauna invertebrada 

como las mariposas, y vertebrados como los coquíes, pitirres, veteranos y diablitos. 
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EVALUACIÓN DE HÁBITAT 
 

Luego de haber identificado los elementos de flora y fauna que componen los 

ecosistemas observados en el predio, revisamos la Nueva Ley de Vida Silvestre de 

Puerto Rico, Ley Núm. 241 del 15 de agosto de 1999, según enmendada.  Esta ley 

estable la política pública del gobierno con respecto a la protección de las áreas 

naturales y la vida silvestre.  Esta ley protege las especies de vida silvestre, nativas 

y migratorias, y reglamenta el deporte de la cacería, la investigación científica y el 

control de especies exóticas.  Bajo la Ley 241 se establecen tres categorías de 

hábitat  (Artículo #2, Ley 241 de 1999) según la interacción de los organismos de 

flora y fauna en el mismo.   Las categorías son: hábitat natural, hábitat natural 

crítico, y hábitat natural crítico esencial de especies vulnerables o en peligro de 

extinción.  Luego de analizar los resultados del estudio de FFPT y los datos e 

información del DRNA, según las definiciones presentadas en la Ley #241 de 1999, 

consideramos que el área que permite la existencia y reproducción de poblaciones 

silvestres en el predio, se limita al interior y a los márgenes de los ríos cubiertos por 

vegetación de bambú; y a los pocos árboles dispersos en las guardarrayas del 

interior del predio que funcionan como lugar de descanso para aves comunes como 

los pitirres, mozambiques, zorzales y ruiseñores.  La mayoría del terreno se 

encuentra cubierto de herbáceas de poca altura, utilizadas para pastoreo, por lo que 

se observan grupos de aves exóticas establecidas (“finches”) que se alimentan de la 

inflorescencia de las gramíneas. 

 
El Reglamento #6765, Reglamento para Regir la Conservación y el Manejo 

de la Vida Silvestre, las Especies Exóticas y la Caza en el Estado Libre Asociado de 

Puerto Rico, estipula otras definiciones de hábitat específicas adicionales a las que 

presenta la Ley #241 de 1999.  Como no se identificaron especies de fauna 

identificadas como críticas o en peligro de extinción, examinando las categorías y 

recomendaciones del Reglamento #6765 con respecto al hábitat, se concluye que el 

área de los llanos cubiertos principalmente por herbáceas puede considerarse como 

Hábitat natural.  Hemos llegado a esta conclusión debido a que la diversidad de 

especies de flora y fauna terrestre identificadas, es común de lugares con 
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actividades agrícolas.  Según el Reglamento #6765 el Hábitat natural se define de 

la siguiente forma: 

 
“Terrenos cuyas condiciones ecológicas permiten la existencia y 

reproducción de poblaciones de vida silvestre.  Excluye los terrenos 

urbanizados e incluye, pero no se limita, a los bosques, humedales y 

praderas herbáceas entre otros.” 

 
El área de los márgenes e interior de los ríos presenta vegetación de bambú, 

la cual ha sido catalogada de importancia para el descanso y reproducción de la 

paloma sabanera.  Aunque no se observaron individuos de la paloma sabanera 

durante los meses de estudio, es posible que un futuro la especie pueda utilizar el 

área de los ríos como hábitat.  De ser así, los márgenes e interior del río pudieran 

clasificarse como Hábitat natural crítico.  Según el Reglamento #6765 el Hábitat 
natural crítico se define de la siguiente forma: 

 
“Terrenos específicos dentro del área geográfica, donde se encuentra 

o puede ser reintroducida una especie designada o como vulnerable o 

en peligro de extinción, con características físicas y biológicas 

esenciales para la conservación de la especie y que necesitan 

protección o manejo especial.” 

 
 

Para cumplir con las disposiciones de este reglamento y minimizar los 

impactos que el desarrollo propuesto del Parque Tecnológico pudiera tener sobre el 

terreno, y cumplir con la Ley #241 de 1999 y el Reglamento #6765 del DRNA, se 

presentan algunos puntos generales a considerar para minimizar los posibles 

impactos sobre el área natural de los ríos La Plata y Guavate: 
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 delinear y conservar la vegetación natural en los márgenes de los ríos, 

y reforestar aquellos espacios desprovistos de vegetación con bambú 

o especies propias de áreas húmedas; 

 previo al desarrollo se presentará un plan de trabajo sobre las 

medidas de control para evitar la erosión de los márgenes de los ríos, 

y un plan de sedimentación para evitar las escorrentías con 

sedimentos del interior del predio hacia los ríos, 

 reforestar el interior del predio con especies nativas propias de un 

Bosque Subtropical Húmedo a Muy Húmedo que provean hábitat y 

alimento para la paloma sabanera u otros organismos críticos o en 

peligro de extinción que pudieran utilizar el área en un futuro; 

 continuar el monitoreo de las especies de vida silvestre que pudieran 

transitar por la región durante diferentes épocas del año (Ej. Paloma 

sabanera).  De ser detectado algún organismo crítico, considerado 

como raro, amenazado o en peligro de extinción; se informe al 

Departamento de Recursos Naturales y Ambientales de PR, y al 

Servicio de Pesca y Vida Silvestre Federal para determinación del 

manejo de éstas. 
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CONCLUSIÓN 
 
 

En general el predio presenta un panorama uniforme de suelos cubiertos por 

pastos para usos de actividad agrícola de pastoreo vacuno.  La vegetación que 

bordea los terrenos propuestos para el desarrollo refleja una composición de 

árboles de bambú, y una variedad de plantas herbáceas, arbustivas común de 

lugares ribereños. 

 
Debido a la actividad de ganadería que se realiza en el predio, no se 

identificaron elementos críticos o en peligro de extinción durante el estudio de 

FFPT, sin embargo, se sometieron recomendaciones sobre la conservación de las 

franjas de los ríos que colindan con el predio.  También se recomendó la 

reforestación de aquellas áreas desprovistas de vegetación en los márgenes de los 

ríos La Plata y Guavate; y colindancia de la carretera PR#52 con especies arbóreas 

de importancia para la vida silvestre.  Se recomendaron 32 especies de árboles y 

arbustos utilizados por la fauna silvestre del lugar y que pueden atraer otras 

especies no observadas durante el estudio de FFPT (ver Tabla 4 en estudio de 

FFPT: Algunas especies recomendadas para reforestación del predio propuesto 

para el Parque Tecnológico, barrio Vegas, Cayey, PR.). 

 
Según la flora y fauna observada el predio presenta un tipo de Hábitat 

natural, siguiendo las definiciones presentadas en el Reglamento #6765, y a tenor 

con la Nueva Ley de Vida Silvestre de Puerto Rico. 
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Yo, María Luisa Rivera-Vázquez bióloga, certifico que he preparado este 

resumen y evaluación sobre el hábitat natural observado en el predio propuesto para el 

desarrollo de un Parque Tecnológico localizado en el barrio Vegas del municipio de 

Cayey, y que la información que el mismo contiene es cierta, correcta y completa, a mi 

mayor saber y entender.  Afirmo y reconozco las consecuencias de incluir y someter 

información incompleta, inconclusa o falsa en dicho documento. 

 

Y para que así conste, firmo la presente certificación en Corozal, Puerto Rico, 

hoy lunes, 24 de octubre de 2005. 

 

 

 

_____________________________ 

María Luisa Rivera-Vázquez, MS 
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PLAN DE REFORESTACION REVISADO 

 
TRAMO AUTOPISTA PR#52 

Cayey, Puerto Rico 
 
 
 
MEMORIAL EXPLICATIVO 
 
 

A petición del Sr. Luis E. Sotomayor, administrador de Vaquerías Montellano S. 

E., se realizó una revisión de un plan de reforestación elaborado para un tramo de la 

autopista PR#52.  En dicho tramo se había elaborado un plan de reforestación en 

agosto de 2003, el cual estamos presentando con nuevas recomendaciones sobre las 

especies a sembrarse y el tamaño de la franja a reforestar.  El tramo a reforestar 

abarca aproximadamente un kilómetro, en ambas direcciones de la autopista PR#52 

entre el puente sobre la carretera PR#738 y el puente que cruza sobre el Río Guavate 

(entre los kilómetros 35.3 y el 36.1). 

 
Este informe presenta una descripción de las especies y condiciones de los 

árboles existentes en el tramo, y las especies recomendadas para la reforestación de 

los espacios vacíos a ambos lados de la autopista, y la ampliación de la franja de 

siembra de 20 metros de ancho en la parte norte de la vía colindante con el proyecto 

propuesto industrial liviano a conocerse como Parque Tecnológico de Cayey.  Las 

especies arbóreas que se presentan en este plan, cumplen con las recomendaciones 

del Reglamento de Planificación #25, Reglamento de Siembra, Corte y Forestación 

para Puerto Rico.  También se incluyen las recomendaciones expresadas por el 

Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, en carta remitida al Sr. Alfredo 

Pérez de la Compañía de Fomento Industrial, el 13 de junio de 2007. 
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AREAS PARA REFORESTACION 
 

El tramo de la autopista PR#52, propuesto para reforestar abarca 

aproximadamente un kilómetro (Figura 1).  En el tramo se observan áreas con árboles 

grandes y otras con vegetación herbácea de baja altura.  La mayor parte del tramo que 

corre desde el kilómetro 36.1 hasta el kilómetro 35.3, en dirección de sur a norte, se 

encuentra forestada a excepción del área cercana a la urbanización Estancias de 

Monte Río y pequeños espacios entre los árboles existentes.  También se observan 

algunos espacios entre los árboles en línea en ambos lados del tramo que serán 

reforestados para completar el paisaje y crear una guardarraya natural. 

 

 
Figura 1. Localización del tramo examinado de la autopista PR#52 a la altura de los 

kilómetros 36.1 y 35.3, Cayey, Puerto Rico. 
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En ambos lados del tramo de la autopista propuesto para la reforestación se 

observaron las especies arbóreas de tulipán africano (Spathodea campanulata), roble 

nativo (Tabebuia heterophylla), péndula (Citharexylum fruticosum), árbol de maría 

(Calophyllum inophyllum), maga (Thespesia grandiflora), mahoe (Hibiscus elatus), 

albicia (Albizia procera), terocarpo (Pterocarpus indicus), y flamboyán (Delonix regia).  

La mayoría de estas especies han sido sembradas para reforestación de la autopista, y 

son comunes en la región.  Las especies invasoras y de rápido crecimiento como las 

albicias y los tulipanes africanos se han establecido de forma silvestre entre las 

especies sembradas.  Las especies invasoras son en su mayoría exóticas de rápida 

colonización y crecimiento en lugares abiertos por lo que cumplen con una función 

primaria de reforestación de lugares impactados. 

 
Los árboles que han crecido de forma silvestre permanecerán en el tramo, y los 

nuevos árboles se sembrarán en los espacios libres de vegetación arbórea.  No se 

eliminará ningún árbol existente a menos que se encuentre enfermo, en mal estado y/o 

que represente peligro para la vía.  De ser necesaria alguna poda para mejorar la 

condición de árboles existentes, se realizará según lo pautado en la sección de poda 

de este informe. 

 
 
 
 
RECOMENDACIONES DE SIEMBRA 
 
 

Siguiendo las disposiciones establecidas por el Departamento de Recursos 

Naturales y Ambientales y la Junta de Planificación en el Reglamento de Siembra, 

Corte y Forestación para Puerto Rico, se presentan las especies recomendadas para la 

reforestación de las áreas verdes de la autopista, ampliando la franja de la vía norte de 

la autopista, a 20 metros hacia el interior de la propiedad propuesta para el desarrollo 

del Parque Tecnológico de Cayey (Figura 2). 
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Figura 2. Área a reforestar hacia el interior del 

predio propuesto para desarrollo del Parque 
Tecnológico de Cayey, Puerto Rico. 

 
 
 
 

Para la siembra en la línea más cercana a los 

carriles de la autopista se recomiendan árboles 

grandes y de denso follaje.  Estos árboles se 

sembrarán en los espacios entre los árboles existentes y en la áreas abiertas a una 

distancia de 30 pies (~10 metros).  Detrás de los árboles grandes se recomienda la 

siembra de árboles medianos y pequeños intercalados entre sí (en forma de zigzag) 

para formar una especie de resguardo de vegetación.  Los árboles medianos y 

pequeños se sembrarán a una distancia de 15 a 10 pies dependiendo del tamaño de 

cada especie y de los árboles existentes.  De esta manera se aumentará el área 

forestada creando un corredor verde denso que cumpla con los propósitos de: 

• Mejorar la calidad del aire y la temperatura, 

• Aumentar la captación de agua de los terrenos, 

• Proveer hábitat y alimento a la fauna de la región, y 

• Mejorar el paisaje de los que transitan por el área. 

 
Especies recomendadas 
 

Las especies nuevas recomendadas cumplirán con funciones de mejoramiento 

del paisaje y hábitat para la vida silvestre.  Las especies recomendadas son altamente 

utilizadas para reforestar zonas urbanas con alto tráfico vehicular, terrenos pobres y 

clima húmedo.  Entre las especies recomendadas se incluyen algunas que ya se 

observan en el tramo de la autopista, así como especies propias de la región de Cayey.  

También se recomiendan dos arbustos de importancia para las aves e invertebrados 

comunes como las mariposas.  En la Tabla 1, se presentan las especies 

recomendadas. 
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Tabla 1. Especies recomendadas para reforestación 

 

Nombre científico Nombre 
común Tipo Uso Características 

Andira inermes Moca Ag C, O, 
A 

Ornato, crecimiento rápido, flores rosas, aves 
consumen flor y fruto 

Calophyllum 
inophyllum Árbol de maría Ag C, O Excelente para suelos pobres, copa ancha y 

densa, atrae murciélagos 

Cestrum diurnum Dama de día Ar A Aves consumen fruto, flores blancas pequeñas 
fragantes 

Citharexylum 
fruticosum Péndula Ap C, A Aves consumen fruto, bueno para lugares 

pequeños 
Cordia 
borinquensis Capá cimarrón Ag C, A Endémico, árbol bosques húmedos de mediana 

elevación. Aves consumen fruto 
Cordia colloccoca Cerezo Ag C, A Provee cobertura y frutos para aves 

Cordia sebestena Vomitel 
colorado Ap O Para ornato en áreas pequeñas, flores 

anaranjadas brillantes 
Cordia sulcata Moral Am C, A Aves consumen flor y fruto, hojas grandes 

Ficus citrifolia Jagüey blanco Am A Produce abundantes frutos que son consumidos 
por las aves 

Guapira fragrans Corcho bobo Ap A Crecimiento rápido, aves consumen fruto 
Guarea guidonia Guaraguao Am A Aves consumen flor y fruto 
Lantana camara Cariaquillo Ar A Aves consumen fruto, flores pequeñas vistosas 
Petitia domingensis Capá blanco Ag A Aves consumen fruto, rápido crecimiento 
Roystonea 
borinquena Palma real Ag A Aves consumen fruto, flores pequeñas pero 

abundantes, fuente de néctar 
Schefflera 
morototoni 

Yagrumo 
macho Am A Se han reportado unas 16 especies de aves que 

consumen fruto 
Swietenia 
macrophylla 

Caoba 
hondureña Ag C, O Tronco recto y copa densa, crecimiento rápido 

Syzygium 
malaccense 

Manzana 
malaya Am C, O, 

A 
Aves y humanos consumen fruto, sirve de 

cobertura, flores vistosas, rosa fuerte 
Tabebuia 
heterophylla Roble nativo Am O Nativo PR e Islas Vírgenes, flores blancas a 

violeta pálido 

Tecoma stans Saúco 
amarillo Ap C, O Excelente para ornato y setos vivos en áreas 

pequeñas, flores amarillas brillantes 
Thespesia 
grandiflora Maga Am C, O Endémico, árbol nacional, flores grandes 

Zanthoxylum 
martinicense Espino rubial Am A De amplia distribución, crecimiento rápido, fuente 

de néctar para las abejas 
Tipo: Ag – Árbol grande Am – Árbol mediano Ap – Árbol pequeño Ar – Arbusto 
 
Uso: C – Cobertura, follaje denso O – Ornato, estructura o flores vistosas 

A – Frutos o flores sirven de alimento a vida silvestre 
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Para la primera línea de árboles, que confronta con los carriles de la autopista, 

se recomiendan árboles grandes de follaje denso que se adapten a las condiciones 

existentes como los árboles de maría, caobas, cerezo, y moca.  Para reforestar el 

interior (detrás de los árboles grandes) se propone una mezcla de árboles medianos y 

pequeños con arbustos intercalados (ver Tabla 1) para crear una especie de 

guardarraya natural (Figura 3). 

 
Figura 3. Diagrama propuesto para reforestar franja de la autopista identificada en 

Cayey, Puerto Rico. 
 
 

Para la reforestación de la franja de la autopista, se recomienda sembrar los 

árboles de maga (Thespesia grandiflora) en la línea de árboles grandes a pesar que se 

considera un árbol mediano a grande.  El suelo y las condiciones climáticas de la 

región son excelentes para la maga y el resto de las especies mencionadas.  El saúco 

amarillo, el vomitel colorado y el roble blanco pueden sembrarse mezclados detrás de 

los árboles grandes para proveer variabilidad a la vista y variedad de flores.  La 
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manzana malaya debe sembrase en lugares amplios donde se requiera cobertura 

adicional, ya que la misma tiene una copa columnar densa. 

 
En cuanto a la reforestación de la franja de 20 metros en la propiedad propuesta 

para desarrollo del proyecto industrial liviano, se recomienda utilizar las especies de 

moral, guaraguao, péndula, jagüey blanco y capá blanco, entre otras, para atraer y 

proveer cobertura, alimento y lugar de reproducción a la vida silvestre de la región.  En 

esta área, las especies de árboles y arbustos a sembrarse, se pueden acomodar de 

manera que se creen corredores internos en la franja de 20 metros que puedan ser 

utilizados también por las personas, para caminar a lo largo de la colindancia con la 

autopista y alrededor de la propiedad.  La figura 4 muestra un ejemplo en que puede 

ser reforestada esta franja incorporando las actividades de caminar o trotar y uso de 

bicicletas.  A lo largo del tramo pueden colocarse letreros interpretativos con el nombre 

de las especies arbóreas y arbustivas sembradas, así como también algunas fotos de 

la vida silvestre que puede ser observada en el lugar. 

 

 
 
 

Figura 4. Diagramas para reforestar franja de 20 metros hacia el interior del predio 
propuesto para desarrollo del Parque Tecnológico de Cayey, Puerto Rico. 
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Las especies de árboles pequeños y arbustos recomendados deben ser 

intercaladas entre los espacios restantes para proveer cobertura entre los espacios 

visuales de los árboles grandes y medianos.  Los arbustos recomendados son 

excelentes como alimento para muchas de las aves de Puerto Rico, y para algunas en 

peligro de extinción y/o amenazadas como las palomas sabaneras y cabeciblancas. 

 
De no estar disponibles las especies recomendadas al momento de la siembra 

se pueden sembrar otras especies propias para el área y clima de Cayey como por 

ejemplo: capá prieto (Cordia alliodora), maricaos (Byrsonimia lucida, B. spicata), 

Guamá (Inga laurina), y algunas especies de la familia Lauracea (Cinnamomum sp., 

Nectrandra sp.), entre otros. 

 
Como se mencionó anteriormente, las especies recomendadas cumplirán con 

funciones de ornato y sombra, así como también de cobertura y alimento para la vida 

silvestre que habita en la región.  Las recomendaciones e instrucciones para el manejo 

y siembra de los árboles nuevos se presentan a continuación. 
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PLAN DE MANEJO 
 
 
Manejo del árbol 
 

Para el manejo de los árboles a sembrarse se recomienda que los mismos 

tengan una altura mínima de 6’, estén bien formados y libres de plagas y 

enfermedades.  Siempre sostenga el árbol con las manos por debajo o alrededor de la 

masa de raíces o del envase.  Nunca agarre el árbol solamente por el tronco. 

 
 
Método de siembra 
 

Excave un hoyo de aproximadamente 2 pies más ancho en cada lado del 

diámetro de la bola de raíces (el agujero debe tener un diámetro de  2 a 3 veces mayor 

al diámetro de la bola de raíces).  El hoyo debe tener la misma profundidad que la bola 

de raíces del árbol.  Si el árbol tiene las raíces desnudas, mantenga las raíces 

humedecidas durante todo el tiempo, antes de sembrarlo. 

 
Si el árbol está en un envase, remueva con cuidado el envase sin perturbar la 

bola de tierra y raíces.  

Remueva cualquier cuerda de 

nilón, alambre, saco, o 

cualquier otro material que 

pudiera estrangular la planta.  

Al remover del envase, si 

observa que las raíces están 

en espiral o en el fondo de la 

bola de raíces, sepárelas 

cuidadosamente y extiéndalas 

en el hoyo de siembra. 

 
Coloque el árbol en el 

centro del agujero con la parte 
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superior de la bola de raíces al mismo nivel que la superficie del hoyo.  Si necesita 

enderezar o asegurar el árbol con una estaca, asegúrese de que la misma no interfiera 

con el crecimiento de las raíces. 

 
No añada sustancias para mejorar el suelo.  Rellene el agujero con la misma 

tierra que extrajo al hacerlo.  Asiente la tierra regándola con agua según llena el 

agujero, para eliminar espacios de aire.  No coloque tierra sobre la bola de raíces. 

 
 
 

Amontone la tierra a 

una altura de 6 pulgadas y 

una distancia de 2 pies del 

tronco alrededor del platillo, 

hasta formar un cerco para 

contener el agua.  Esto 

mantendrá el agua donde se 

necesita, evitando que 

escape por la superficie. 

 
Se puede colocar una 

capa de viruta u otro material 

protector para evitar la 

pérdida de agua y el 

crecimiento de yerbajos.  La 

capa de viruta no debe tocar 

el tronco del árbol ya que esto puede propiciar el desarrollo de hongos y plagas. 
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Método de anclaje 
 

Utilice las estacas sólo si es necesario.  Los árboles usualmente se establecen 

mejor sin estacas, pero en algunos casos necesitan las estacas: para proteger el tronco 

de maquinarias, para impedir el movimiento excesivo causado por el viento, y para 

sostener un tronco débil en una posición vertical. 

 
Se colocarán dos estacas 

en lados opuesto para cada árbol 

que lo necesite.  Las estacas 

utilizadas serán de 2” x 2”, y de 

una altura adecuada para que el 

árbol se mantenga derecho.  Los 

amarres deben estar al mismo 

nivel.  Las estacas y los amarres 

no deben rozar la corteza de las 

ramas o troncos.  

 
Utilice una manguera vieja 

con alambre en su interior, bandas 

de nilón o cualquier otro material 

no abrasivo, y amarre sin apretar mucho de manera que permita el crecimiento normal 

del árbol.  Utilice las estacas durante el tiempo necesario para el árbol, usualmente no 

más de un año. 
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PLAN DE MANTENIMIENTO 
 
 
Poda 
 

Alguna poda puede ser necesaria al momento de sembrar los árboles para 

remover ramas muertas o quebradas, ramas entrecruzadas, o múltiples retoños.  Luego 

de un periodo de crecimiento los árboles pueden ser podados para controlar la altura y 

forma, cuando sea necesario. 

 
Los cortes de la poda deben hacerse en el cuello de la rama, que es la zona 

gruesa donde la rama se adhiere al tronco del árbol y constituye una barrera natural de 

protección contra la propagación de la descomposición hacia el interior del tronco.  

Cada corte debe dejar una superficie suave sin bordes ásperos y evitando romper la 

corteza. 

 
La poda periódica de árboles establecidos mejora la apariencia y forma del árbol, 

disminuye los daños y peligros durante las tormentas, ayuda a prevenir los problemas 

de plagas y enfermedades, disminuye el peligro a los transeúntes, y disminuye la 

posibilidad de daños a la propiedad. 

 
Para los árboles establecidos en las áreas verdes de la autopista se deben seguir 

las siguientes técnicas al momento de la poda: 

 
• Eliminar las ramas secas, muertas, o con enfermedades 

• Eliminar la rama menos deseable, cuando dos de estas se entrecruzan o 

rozan (eliminar horquetas muy cerradas o en forma de V) 

• Eliminar las ramas que crecen hacia el centro del árbol 

• Eliminar los retoños y ramificaciones estériles cerca de la base del tronco. 

Dejar un solo tronco o rama principal (eliminar las ramas que puedan competir 

con la rama principal) 

• Reducir la copa del árbol para permitir que llegue más luz solar al suelo 
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• Reducir la copa del árbol para que ofrezca menos resistencia al viento, 

previniendo daños causados por tormentas 

 
El siguiente diagrama ilustra la forma correcta para la poda periódica de árboles 

establecidos y sembrados. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Para la remoción de ramas grandes se requiere lo siguiente: 
 

1. Hacer un corte por la parte inferior de la rama hasta el centro de esta, a una 

distancia aproximada de 12 pulgadas del tronco. 

2. El siguiente corte debe hacerse a una distancia de 2 pulgadas del primero en 

la parte superior de la rama. Esto desprenderá la rama sin dañar el tronco. 

3. El corte final se hace cortando el remanente de la rama cortada. Debe hacerse 

cerca pero fuera del collar de la rama. Nunca debe cortarse la zona gruesa 

donde la rama se adhiere al tronco. 
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Los árboles establecidos y grandes deben ser podados solo por arbolistas 

entrenados y/o profesionales de siembra certificados.  No debe ser tocada ninguna 
rama en contacto con cables eléctricos, o que represente peligro para la vida 
humana.  Para estas situaciones contacte a personal de la Autoridad de Energía 
Eléctrica o a la Compañía Telefónica. 

 
 
Riego 
 

Durante los primeros años el riego garantiza la supervivencia del árbol.  Es 

importante mantener el área del círculo de siembra libre de hierbajos para evitar la 

competencia por agua y nutrientes.  El agua debe regarse donde están las raíces 

activas, nunca cerca del tronco.  Para que sea eficaz el agua debe penetrar 

profundamente el suelo, hasta y más allá de las raíces.  

 
 
Inspección de anclajes 
 

Los anclajes deben inspeccionarse para asegurarse que no se hayan movido 

durante el crecimiento del tronco y que puedan causar raspaduras o estrangulamiento 

al árbol. 

 
 
Tratamiento y prevención de plagas y enfermedades 
 

Para disminuir el riesgo de infecciones se recomienda eliminar las ramas 

muertas, suelo encharcado, desperdicios, el roce entre las ramas de los árboles, y 

poda con herramientas infectadas.  Para evitar podredumbre en las raíces hay que 

tener buen drenaje, no herir las raíces, ni permitir que la viruta toque el tronco del árbol. 
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Itinerario de mantenimiento 
 

A continuación, en la tabla 2 se presenta un itinerario para el cuido de los 

árboles sembrados durante los primeros seis meses a partir de la siembra. 

 
Tabla 2. Itinerario de mantenimiento de árboles a sembrarse 
 
Tarea a 
realizar Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 

Riego 2 vez/ sem. 2 vez/ sem. 2 vez/ sem. 2 vez/ sem. 2 vez/ sem. 2 vez/ sem. 

Fertilización Solo de ser necesario      

Inspección de 
anclaje � � � � � � 

Poda Solo de ser necesario (se recomienda se realicen antes o después 
de cada florecida)      

Remoción de 
yerbajos � � � � � � 

 



Plan de Reforestación  Tramo Autopista PR#52 
  Cayey, PR 

 
 

 
Enero 2008  16 

BIBLIOGRAFIA 
 
 
Consejo Reverdece. 1998. Manual de Reforestación Urbana para Puerto Rico. 
Santurce, PR. Estudio Gráfico Universal. 114 pp. 
 
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales.  1998.  Ley para Fomentar la 
Siembra de Árboles cuyas Frutas o Semillas Provean Alimento a Especies de Aves 
Silvestres de Puerto Rico.  Ley #97 del 24 de junio de 1998.  7 pp. 
 
Elevitch, C. R. & K. M. Wilkinson, Eds.  2000.  Agroforestry Guides for Pacific Islands.  
Permanent Agriculture Resources, Holualoa, Hawaii, USA.  239 pp. 
 
Francis, J. K. 1999. Especies Forestales para Plantar en Áreas Forestales, Rurales y 
Urbanas de Puerto Rico.  General Technical Report IITF-13.USDA, Forest Service, 
International Institute of Tropical Forestry, Río Piedras, PR.  88 pp. 
 
Francis, J. K., & C. A. Lowe.  2000.  Bioecología de árboles nativos y exóticos de 
Puerto Rico y las Indias Occidentales.  Gen. Tech. Rep. IITF-15.  USDA, Servicio 
Forestal, Instituto Internacional de Dasonomía Tropical, Río Piedras, PR.  582 pp. 
 
Junta de Planificación. 1998. Reglamento de Siembra, Corte y Forestación para Puerto 
Rico. Reglamento Núm. 25. Oficina del Gobernador, JP y DRNA. 
 
Lioger, H. A. & L. F. Martorell. 2000. Flora de Puerto Rico & Adjacent Islands: A 
Sinopsis. Second Edition. Editorial de la UPR. Río Piedras, PR.  342 pp. 
 
Little, E. L. Jr. & F. H. Wadsworth. 1989. Common Trees of Puerto Rico and the Virgins 
Islands. Second printing with supplement and added names. USDA Forest Service 
Agriculture Handbook No. 249. Dogwood Printing, Ozark, Missouri, USA. 556 pp. 
 
Little, E. L. Jr., R. O, Woodbury, & F. H. Wadsworth. 1974. Trees of Puerto Rico and the 
Virgins Islands. Second Volume. USDA Forest Service Agriculture Handbook No. 449. 
US Government Printing Office, Washington DC, USA. 556 pp. 
 
Schubert, T. H. 1985. Árboles para Uso Urbano en Puerto Rico e Islas Vírgenes. 
General Technical Report SO-57. USDA, Forest Service, Southern Forest Experimental 
Station, New Orleans, Louisiana. 88 pp. 
 
USDA Forest Service & DRNA. 1995. Guía de Siembra de Árboles para Puerto Rico y 
otros países del Caribe.  Informe R-8FR-19. 
 



 PARQUE TECNOLÓGICO DE CAYEY  2004-70-0433-JPU  

 

Declaración de Impacto Ambiental Final 

 

 

Estudio geotécnico 

















































 PARQUE TECNOLÓGICO DE CAYEY  2004-70-0433-JPU  

 

Declaración de Impacto Ambiental Final 

 

 

Prospección 

arqueológica 













































































































 PARQUE TECNOLÓGICO DE CAYEY  2004-70-0433-JPU  

 

Declaración de Impacto Ambiental Final 

 

 

Estudio de calidad de 

agua para los ríos 

Guavate y De La Plata 



 

 

Estudio de Calidad de Agua para los 
ríos Guavate y La Plata 

Preparado por: 
Servicios Científicos y Técnicos 

Puerto Rico Test and Service 
 

Septiembre 2004 

 



 

Estudio de calidad de agua para los ríos Guavate y La Plata 
 

Introducción  

La pobre calidad de agua pudiera afectar la salud, el bienestar público, la vida silvestre, 

acuática y el ambiente general.  Pudiera impedir ciertos usos domésticos, agrícolas, 

industriales, recreativos y otros usos beneficiosos.  El propósito de este estudio es conocer la 

calidad de las aguas superficiales en cinco puntos cercanos a los terrenos de la Vaquería 

Montellano, ubicada en el municipio de Cayey.  Con este análisis podemos establecer los 

efectos que puede tener el uso agrícola, en específico la actividad lechera, sobre las aguas 

superficiales que los circundan.  Incluimos un aspecto adicional del estudio ambiental con el 

cual se pueden tomar decisiones sobre los usos apropiados de los terrenos, establecer 

estrategias para mejorar la calidad de las aguas superficiales y proteger el ambiente. 

 

La Junta de Calidad Ambiental (JCA) utiliza el Reglamento de Estándares de Calidad de 

Agua con el propósito de “designar los usos para los cuales la calidad de los cuerpos de agua 

de Puerto Rico deberá ser mantenida y protegida, y prescribir los estándares de calidad de 

agua a fin de conservar los usos designados”.  Este reglamento clasifica todas las aguas 

superficiales como clase SD.  Bajo esta clasificación se incluyen todas las aguas superficiales 

destinadas a utilizarse como “fuente de abasto para el suministro de agua potable, la 

propagación y preservación de especies deseables, y la recreación de contacto primario y 

secundario”.  Los ríos Guavate y La Plata, cuerpos de agua superficiales cercanos a los 

terrenos de la Vaquería Montellano, están bajo esta clasificación, por su uso actual como 

fuente de agua cruda para la producción de agua potable. 
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Estudio de calidad de agua para los ríos Guavate y La Plata 
 

Método 

En el estudio se establecieron cinco puntos para tomar las muestras.  Participamos en el 

proceso de muestreo que fue realizado por Rosa M. Ramos de la compañía Puerto Rico Test 

and Service.  Las muestras se identificaron con los nombres Río La Plata (ID-1), Río 

Guavate (ID-2), La Plata entre Farallón y Montellano (ID-3), Unión La Plata y Guavate (ID-

4) y La Plata Toma de Agua (ID-5).  Los puntos ID-1 y ID-2 se ubicaron aguas arriba de la 

Vaquería y el punto ID-3 se ubicó en el puente de la carretera PR-743, antes de la 

intersección con la carretera PR-742 hacia el barrio Farallón.  El punto ID-4 se estableció en 

el puente ubicado en la carretera PR-1 y el punto ID-5 cerca a la toma de agua del Puente de 

Hierro, ubicado en la carretera PR-735, ambos aguas abajo de la Vaquería.  (Figura 1)  Se 

tomaron muestras los días 20 de julio de 2004, durante un periodo en que los ríos se 

encontraban en condiciones normales de flujo, y el 22 de septiembre de 2004, luego del 

evento de lluvia de la tormenta Jeanne, la cual pasó sobre Puerto Rico el 15 de septiembre de 

2004.   

 

A las muestras se rehicieron análisis físicos y químicos para medir parámetros como:  pH, 

temperatura, oxígeno disuelto, conductividad especifica, dureza total, aceites y grasas, 

coliformes totales, coliformes fecales, nitrato, nitrito, amoniaco, fósforo, demanda 

bioquímica de oxígeno, demanda química de oxígeno, arsénico, boro, agentes tensoactivos, 

cadmio, cromo, cobre, plomo, níquel y mercurio.  Los análisis químicos y físicos estuvieron 

a cargo del laboratorio Severn Trent.  El laboratorio Clendo Industrial hizo los cultivos y 

análisis de bacteriología.   
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Tabla 3: Resultados del análisis químico a muestras de agua de los ríos Guavate y La 
Plata durante flujo normal 

Parámetro Cadmio Cromo Cobre Plomo Níquel 
Método 200.7 200.7 200.7 200.7 200.7 

Fecha Análisis 07-24-04 07-24-04 07-24-04 07-24-04 07-24-04 
Unidades mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L 

Limite de detección 0.005 0.005 0.100 0.005 0.005 
Norma JCA† 0.43 18.86 2.58 13.80 13.64 

ID-1 < 0.005 < 0.005 < 0.100 0.015 < 0.005 
Norma JCA† 0.43 18.86 2.58 13.80 13.64 

ID-2 < 0.005 < 0.005 < 0.100 < 0.005 < 0.005 
Norma JCA† 0.44 19.29 2.64 14.29 13.96 

ID-3 < 0.005 < 0.005 < 0.100 < 0.005 < 0.005 
Norma JCA† 0.48 20.98 2.88 16.29 15.22 

ID-4 < 0.005 < 0.005 < 0.100 < 0.005 < 0.005 
Norma JCA† 0.54 23.87 3.30 19.91 17.39 

ID-5 < 0.005 < 0.005 < 0.100 < 0.005 < 0.005 
† La concentración en mg/L no excederá el valor numérico dado por:  Cadmio: e(0.7852 [Ln dureza] – 2.715) x 0.001;  
  Cromo: e(0.8190 [Ln dureza] + 0.6848) x 0.001;    Cobre: e(0.8545 [Ln dureza] – 1.702) x 0.001;  
  Níquel: e(0.8460 [Ln dureza] + 0.0584) x 0.001;    Plomo: e(1.273 [Ln dureza] – 4.705) x 0.001. 
mg = miligramos; L = litros 

Tabla 4: Resultados del análisis químico a muestras de agua de los ríos Guavate y La 
Plata luego de un evento de lluvia 

Parámetro Cadmio Cromo Cobre Plomo Níquel 
Método 200.7 200.7 200.7 200.7 200.7 

Fecha Análisis 09-25-04 09-25-04 09-25-04 09-25-04 09-25-04 
Unidades mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L 

Limite de detección 0.005 0.005 0.100 0.005 0.005 
Norma JCA† 0.81 36.27 5.10 38.15 26.79 

ID-1 < 0.005 < 0.005 < 0.100 < 0.005 < 0.005 
Norma JCA† 0.42 18.43 2.52 13.32 13.31 

ID-2 < 0.005 < 0.005 < 0.100 < 0.005 < 0.005 
Norma JCA† 0.45 19.71 2.70 14.79 14.27 

ID-3 < 0.005 < 0.005 < 0.100 < 0.005 < 0.005 
Norma JCA† 0.39 17.13 2.33 11.88 12.34 

ID-4 < 0.005 < 0.005 < 0.100 < 0.005 < 0.005 
Norma JCA† 0.51 22.64 3.12 18.34 16.47 

ID-5 < 0.005 < 0.005 < 0.100 < 0.005 < 0.005 
† La concentración en mg/L no excederá el valor numérico dado por:  Cadmio: e(0.7852 [Ln dureza] – 2.715) x 0.001;  
  Cromo: e(0.8190 [Ln dureza] + 0.6848) x 0.001;    Cobre: e(0.8545 [Ln dureza] – 1.702) x 0.001;  
  Níquel: e(0.8460 [Ln dureza] + 0.0584) x 0.001;    Plomo: e(1.273 [Ln dureza] – 4.705) x 0.001. 
mg = miligramos; L = litros 
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Discusión  

El Reglamento de Estándares de Calidad de Agua de la Junta de Calidad Ambiental establece 

los límites permitidos para varios parámetros de forma que se proteja el uso designado del 

cuerpo de agua.  Los análisis realizados a las muestras de agua de los ríos Guavate y La Plata 

demuestran que varios parámetros se mantienen dentro de los límites establecidos por la 

Junta de Calidad Ambiental (Tabla 1, 2, 3 y 4).  Entre estos, la temperatura, el pH, las 

concentraciones de oxígeno disuelto, fósforo, agentes tensoactivos, cadmio, cromo, cobre, 

plomo, níquel y nitrato.  La concentración de nitrito no sobrepasó la norma de la JCA cuando 

los ríos tienen su flujo normal. 

 

En el caso de parámetros como arsénico y mercurio, la JCA estableció normas que están por 

debajo de los límites de detección de los instrumentos.  Sin embargo, para parámetros como 

la conductividad específica y dureza total no estableció una norma y los niveles analizados 

están sobre los límites de detección de los instrumentos.  Otro parámetro para el cual no 

existe una norma es la demanda química de oxigeno.  Durante flujo normal de los ríos, los 

resultados están sobre los límites de detección de los instrumentos, con un valor constante en 

cuatro de las cinco muestras.  La muestra ID-5, fue la que tuvo una concentración distinta a 

las demás, con un resultado mucho mayor.  Luego del evento de lluvia las concentraciones 

fueron menor al límite de detección.   

 

Para el parámetro de boro y demanda bioquímica de oxígeno, la JCA tampoco estableció una 

norma y las concentraciones obtenidas del análisis están por debajo del límite de detección 

del instrumento.  En varias muestras las concentraciones estuvieron sobre los límites de 
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detección de los instrumentos, pero no excedieron la norma establecida por la JCA.  Esto 

ocurrió para los parámetros de plomo, aceites y grasas cuando los ríos estaban en flujo 

normal, con el parámetro de nitrato luego del evento de lluvia y el parámetro de amoniaco en 

ambas condiciones ambientales.   

 

El parámetro de plomo, aunque no excedió la norma establecida, esta identificado en el 

Reglamento como un contaminante de prioridad.  Es uno de los más peligrosos debido a que 

puede contribuir a problemas en el desarrollo físico y mental, puede causar deficiencia de 

atención y de aprendizaje, y afectar el sistema reproductor.  La concentración en los cuerpos 

de agua puede deberse a la pintura de algunas residencias circundantes al río, a baterías 

depositadas sobre el terreno o a productos metálicos confeccionados con plomo. 

 

En cuanto a aceites y grasas, la JCA establece que “las aguas de Puerto Rico deberán estar 

substancialmente libres de aceites y grasas flotantes no derivadas del petróleo, así como de 

aceites y grasas derivadas del petróleo” (JCA, 2003).  “El aceite derramado en el agua 

interfiere con la fotosíntesis y el intercambio de gases en la superficie, reduciendo así los 

niveles de oxígeno en el agua.  Plantas, microbios e invertebrados se ven afectados porque el 

aceite obstruye sus mecanismos de respiración, la regulación de la temperatura y se acumula 

en los tejidos” (Autoridad de Desperdicios Sólidos).  El aceite es probable que provenga de 

los vehículos que derraman aceite de motor sobre las carreteras, el cual es arrastrado por las 

escorrentías superficiales hasta las quebradas y los ríos.  Además, algunas personas derraman 

aceites sobre el suelo o de forma directa en los cuerpos de agua.  Muchas de las residencias 

cercanas al área de estudio no poseen sistema de alcantarillado sanitario, por lo cual las aguas 
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grises generadas podrían tener acceso directo o indirecto a través del suelo, a los cuerpos de 

agua.   

 

Por otro lado, bajo el parámetro de coliformes totales, en todas las muestras se observan 

concentraciones que sobrepasan el límite de detección del instrumento, pero no está claro si 

pudieron sobrepasar  la norma establecida por la JCA.  El parámetro de coliformes fecales 

sobrepasó de forma significativa la norma establecida por la Junta en todas las muestras 

tomadas cuando los ríos estaban en condiciones normales de flujo.  Sin embargo, luego del 

evento de lluvia, las concentraciones son menores a la norma, en tres de las cinco muestras. 

 

Los coliformes totales, según  la JCA, son todos los organismos aerobios y anaerobios 

facultativos gram-negativo, bacilo-bacterias que no sean esporíferas.  Los coliformes fecales 

son “la porción del grupo coliformes encontrada en la flora intestinal de los animales 

homeotérmicos y usada como indicador de la presencia potencial de organismos patógenos” 

(JCA, 2003).  Su presencia es determinada a través de la bacteria Escherichia coli.  Esta 

bacteria puede provenir de los terrenos aledaños que contienen heces fecales de ganado 

vacuno, de animales que ganan acceso a los cuerpos de agua y depositan allí sus heces 

fecales,  o de pozos sépticos o sistemas de alcantarillado sanitario que estén operando de 

forma deficiente.  La presencia de esta bacteria en los abastos de agua puede causar 

problemas gastrointestinales a la población que suple, si el tratamiento de ésta no es 

apropiado.  
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El efecto del amoniaco en el agua es que éste sirve de fuente nutritiva para plantas y 

bacterias.  El amoniaco se produce de fermentación microbiana de productos nitrogenados, 

por ejemplo en la descomposición de proteínas o urea.  Por nitrificación, oxidación 

metabólica del amoniaco, se forman nitrito y nitrato.  Las concentraciones de nitratos en el 

agua, nutrientes para plantas, son los responsables de la eutrofización de lagos y ríos.  Uno de 

los efectos de la eutrofización es la desoxigenación del agua, lo que da lugar a la mortandad 

de peces y otros organismos aerobios.  Estos compuestos de nitrógeno provienen del estiércol 

vacuno utilizado como fertilizante, excremento humano descargado de los pozos sépticos, 

terrenos utilizados para el confinamiento de animales y productos de limpieza con amoniaco.   

 

Conclusión 

El río La Plata es utilizado como abasto de agua para la población del municipio de Cayey, 

con dos tomas de agua cercanas al área de estudio.  El río Guavate es un afluyente importante 

del río La Plata  antes de la segunda toma de agua, por lo que la calidad del agua de éste 

puede afectar de forma significativa la calidad de agua del río La Plata.  Con la evaluación de 

los resultados de los análisis de las cinco muestras tomadas a lo largo del río La Plata y el río 

Guavate en periodos en que los ríos están en condiciones normales de flujo y luego de un 

evento de lluvia, se puede establecer la calidad de sus aguas.   

 

De los parámetros medidos, los de coliformes fecales y totales son los resultados más 

significativos.  Estos parámetros se pueden relacionar a los usos de terrenos, para el pastoreo 

de ganado y  la actividad lechera, la utilización de pozos sépticos deficientes o por fallas en 

el sistema de alcantarillado sanitario. Ciertas concentraciones de coliformes fecales y totales 
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pueden afectar la calidad de las aguas y a su vez, bajo ciertas circunstancias, pudieran afectar 

la población del municipio de Cayey.  Como se observa en los resultados del análisis, cuando 

los ríos están en condiciones normales de flujo, las concentraciones de coliformes fecales son 

mucho más altas que luego de un evento de lluvia.  Además,  en condiciones normales, la 

concentración de coliformes es más alta en las dos muestras del río La Plata, luego de la 

unión del río Guavate con éste y en el área del Puente de Hierro, aguas debajo de las 

quebradas Beatriz y Montellano, además del área de mayor densidad poblacional.  La 

muestra con el resultado menor fue la tomada en el río Guavate.   

 

Luego del evento de lluvia las concentraciones de coliformes fecales son menores a las 

medidas cuando estaban los ríos en flujo normal.  En cuanto a otros parámetros, el nitrato se 

detecto en el río Guavate.  Cuando los ríos estaban en flujo normal se detectó amoniaco en la 

muestra del río La Plata en el puente de la carretera PR-743 y en la unión de los dos ríos.  

Los aceites y grasas se detectaron para esta condición de flujo más bajo  en la unión de los 

dos ríos y el plomo en la muestra del río La Plata, ID-1. 

 

Es importante establecer estrategias para mejorar la calidad de las aguas que sirven como 

abasto al municipio de Cayey.  Para lograrlo se tendría que mejorar o establecer sistemas de 

tratamiento y disposición de aguas usadas o cambiar el uso de los terrenos circundantes al 

área de estudio.  De esta forma minimizamos el riesgo que puede representar la disposición 

inapropiada de aguas usadas y excrementos de otros animales a la población y al ambiente 

general.  De esta forma podríamos evitar potenciales problemas de calidad en el sistema de 

abasto de agua potable del municipio de Cayey.   
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