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PREFACIO 

El presente informe ha sido realizaco por la Oficina Nocional do E
valuaci6n do Rocursos Naturales (ONERN), on virtud do un Convenio do Donaci6n, signa 
do como Proyecto AID N" 527-0166, suscrito entre la Rep0blica del PerO y los Estados Uni
dos do Amfrica, representado por la Agencia para el Desarrollo Intemacional (AID), para 
elaborar un Plan B6sico de Protecci6n Ambiental para el Area del'Huallaga Central y Bajo 
Mayo, localizad en el Departamento do Son Martin. 

La zona en menci6n est6 situada en .1 sector septentrional de la re 
gi6n de la Selva Alta del PerG y cubre una extensi6n global estimada de 864,000 Ha., de 
las cuales aproximadamente 150,000 Ha. tien& capacidad de uso en actividades agropecuo 
rias. Su importancia derivo de quo ella constituye una de las 6reas con mayor potenciali 
dad de desarrollo agropecuaric de la regi6n de la Seva Alta, existiendo excelentes posibili 
dados do quo su desarrollo contribuya significativamente al incremento de la capacidad doT 
PerO en la producci6n de alimentos, generaci6n de empleos y mejoromiento del ingreso del 
poblador rural. 

El objetivo de este ostudio as identificar y describir, a un nivel ge 
neral, los principales problemas de deterioro quo est6n afectando a los recursos naturales re 
novables de la zona, como con.ecuencia do las activicades humanas y de la ocurrencia ca 
fen6menos naturales, con la finolidad de proponer un Plan B6sico de Protecci6n Ambiental . 
Este Plan deber6 contener las medidas apropiadas quo detengon y controlen el indicado pro
ceso de deterioro y prevengan contra la aparici6n do nuevos impactos perjudiciales quo po
drnan surgir como consecuencia de las acciones quo implica el Plan de Desarrol lo de la Zo 
no en Estudio. 

Este documento ha sido elaborado mediante la investigoci6n, a nivel 
de reconocimiento, del uso actual y potencial de los recursos naturoles, comprondiendo los 
aspectos demogr6ficos, fisiogr6ficos, geol6gicos, hidrol6gicos, agrol6gicos, forestales y a 
groecon6micos. Asimismo, incluye una apreciaci6n general sabre el uso actual do la tierra 
y de las obras de infraestructura do riego, as como de los factores determinantes de la pro 
ducci6n agropecuaria. 

La diversidad de ostos aspectos demand6 la colaboraci6n de las si 
guientes ontidades estatales, a quienes ONERN hace p~blico su especial reconocimiento : 

- Ministerio do Agricultura: Regi6n Agraria XI - Tarapoto; Zona Agraria IX - Tarapoto; 
Distrito de Riego - Tarapoto; Agencias Agrarias de Bellavista, Lomas, Juanjur y Sapo 
soa. 



on do 

Instituto Nacional do Planificaci6n: OfMcina Zonal do Tarapoto. 

- Ministerio do Solud: Area Hospitalaria NO 1 do Tarapoto. 

- Ministerio do Edu0caci6n: Zona do Educaci6n N° 16 - San Martrn. 

COPERHOLTA, "Cooperaci6n PerO-Holanclb Par 01 Mojoromlento do la Agricultura y 
Ganaderra Tropical - Oficina do Tarapoto" 

Empresa Ganadera EPSA, Oficina do Bellavista. 

-Servicio Nacional de Meteorologra • Hidrologb (SENAMHI): Centro Regional do Ta 

rapoto. 

Ministerio do Energra y Minas: Dirwcci6n General de Eloctricidad; Oficinas Zonales 

de ELECTROPERU: Tarapoto, Jun Guorm, Picota, Bellavista, Juanjul, Lamas y Taba 
Iosos. 

Central do Cooperativas Agrarias Azucareras del PorO (CECOAAP) : Proyocto AzOcar
 

Salva - Bellovista.
 

Concojos Municipales do : Tarapoto; Juan Guerra; Picota; Bellovista; Juanjur: Lamas y
 

Tabalosos.
 

Instituto Nacional do Goologla y Minorra (INGEOMIN).
-

Menci6n especial cabs hacer a todos los furclonarlos, industrialos, profesionales, agpricul
on una forma u otra, han contribuido a la .ealizatores, comerciantes y otras personas quo, 

ci6n do ests trlojo. 

---- a ---



PLAN BASICO DE PROTECCION AMBIENTAL PARA LA ZONA DE 

HUALLAGA CENTRAL Y BAJO MAYO 

CAPITULO I 

INTRODUCCION 

A. ANTECEDENTES 

La Rep0blica del PerO y los Estados Unidos de Am6rica, actuando 
trav6s del Ministerio de Economra y Finanzas y de la Agencia para el Desarrollo Interna 
cional (AID), respectivamente, firmaron en Junio do 1978 un Convenlo de Pr6stamo, iden 
ficado con la Clove AID NO 527-T-061 para la ejecuci6n do un "Proyecto de Desarrollo d 
las Tierras de la Ceja de Selva Subtropical", el mismo que tiene pot finalidad contribuir c 
mejorar la capacidad del Peru' en Ir producci6n de alimentos, generaci6n de empleo e in
greso del poblador rural. 

Como una de las zonas de ceja de selva de maya" prioridad para la 
plicaci6n del referido proyecto se eligi6 el 6rea del Huallaga Central y Bajo Mayo, local 
zada en el sector do selva alto del departamento de San Martin. 

La secci6n 5.2 "Condiciones Previas para Desembolsos que no sean p 
ra la Asistencia T6cnia" correspondiente al Convenio de Pr6stamo referido establece qu 
el prestatario deber6 proporcionar a AID entre otros "un plan de protecci6n do los recurso. 
ambientales". Este Plan debe desarrollar una metodologra, una programac!6n y uno des 
cripci6n de las acciones requeridas para preservor los recursos naturales en el 6rea del pro 
yecto y para aminorar los impactos negativos quesobre el media ambiente pueden derivars 
de las actividades del programa de desarrollo a ser propuesto. 

La Oficina Nacional de Evaluaci6n de Recursos Naturales (ONERN' 
encargada de la elaboracifn del Plan de Protecci6n Ambiental para el Area del Huallaga 
Central y Bajo Mayo, ha Incarado la ejecuci6n del miswo en dos etapas quo comprenden 
la primera, la elaboraci6rn do un Plan B6%ico do Protecci6n Ambiental, a ejecutarse en ui 
tiempo corto, aproximadamente 3 meses, y la segund, un Plan Global y Detallado de Prc 
tecci6n Ambiental, que-habr6 de ejecutarse an un tiempo m6s amplio, aproximadamente 1 
meses, y que comprender6 investigaciones especificas aplicablos al manejo racional de ! 
recursos naturales renovables y no renovables. Este procedimiento asegurar6 que los asun
tos medioambientales soan totalmente considerados durante la fae final del diseflo do cock 
componente del Programa de Desarrollo. 

c 
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B. ALCANCES DEL PLAN BASICO 

El Plan B6sico do Protecci6n Ambiental para ol Area del Huallaga 

Central y Bajo Mayo tendr6 como objetivo general establecer los lineamiento; de la politi 
ta es

ca ambiental par el Programa do .Desorrolloa trav6s do 	un plan do uso do la tierra, 

trategia para .1. control de dicho plan quo asegure al cumplimiento do las recomendaciones 

t6cniccs propuestas y of diseflo do una estrategia para la supervisi6n y evaljaci6n continua 

do la situaci6n ambiontal an .1 6rea del proyecto. 

remarcarse qua e1 Plan est6 estructumdo esenciahmt, 'tv pora oDebe 
para programnar acciones en cuanto a la distribA,.'6n

rientar la politico do uso do la tierra, 
forestales y 

y uso do la tierra con fines de asentamientos humanos, agricolas, ganaderos, 
antes quo para el establecimiento do las normas de 

do construcci6n do caminos, entre otros, 
ya quo, para ello, so requieren investigociones especificas inhe

finitivas sabre dicho uso, 
la din6mica ecol6gica de los recursos natumles (su comportamiento) y la forma de 

rentes a 
las cuales han do efectuarse an la segunda etapa do estudios 

su aprovechamlento rocional, 
.
Detallado de Protecci6n Ambiento

ambientales correspondientes al Plan Global y 

C. METODOLOGIA 

El presente Plan B6sico de Protecci6n Ambiental para of 6rea del 

Huallaga Central y Bajo Mayo ha sido elaborado en tres etapas de trabajo identificadas co 

inicial do gabinete, estudio do campo y compatibilizaci 6n, redacci6n y publicoci6n c l 
mo 
informa. En la etapo inictal de gabinete, se ha efectuado lo recopilaci6n y ovaluaci6n de 

un numeroso y variodo grupo do informes t6cnicos realizados anteriormente para el 6rea 
hidro

comprendiendo diversos aspectos de orden social, econ6mico-t6cnico, edafol6gico, 
,

l6gico, climatol6gico, forestal, fauna, geol6gico-minero, geomorfol6gico, goo-t6cnico 

sismol6gico y do planificaci6n regional y microregional, incluyendo proyectos industriales, 

entre otros estudios. Esta voluminoso y diversificoda informaci6n t6cnica ha sido analizada 

y evaluada y su conocimiento ha sido esenciol par la labor cl reconocimiento do campo. 

la revisi6n de la informaci6n permiti6 dePara .el ostudjo do suelos, 

terminar quo, par .igrado a nivel del estudio a realizarse para .1 Plan B6sico, era m6s a 

on olfEstudio Agrol6gico de la Zona do Bajo Mayo y
decuada la informaci6n contenida 
Huallaga Cent.al", ofectuado'p~r ONRA-FAO-ONERN. Su procesomiento consisti6 en la 

transformaci6n do las Unidades coCapacidad do Uso (Sistema delas 8 Closes), contenidas 

en el informe, a UnIdades de Capacidad do Uso Muyor, 	 do conformidad con lo establecido 
Se obtuvo asr un Mapa de Capaci

en el Reglamento de Closificaci6n de Tierras del PerO. 


dad de Uso Mayor, a la escala de 1:100,000, quo sirvi6 como mapa base para las operacio
 

nes de compo.
 

Las operaciones do campo se realizaron on ei'mes do Noviembre de 
-

1978 y en eltas participaron t6cnicos do las diversos disciplinas correspondientes a los re 

clima, foresta, fauna, geologra y minerra), adem6s de espe 
cursos naturales (suelos, agua, 


cialistas en los aspectos socio-econ6micos. En Irneas generales, el plan de trabajo de cam
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po consisti6, en primer tirmino, en un reconocimiento aereo de la zona de estudio, labor 
que se cumpli6 satisfactoriamente en el curso de la prime ra semana de estadra en Tarapoto, 
procedi6ndose luego a reuniones ticnicas de discusi6n interdisciplinaria para seleccionar 
dos 6reas representativas de la problem6tica ambiental apreciada en la zona, dentro de las 
cuales se efectuaron observaciones de mayor intensidad para detectar el posible estado de 
delerioro de los recursos naturales y determinar las medidas de control que deber6n ser adop 
tadas para salvaguardar la capacidad productiva de los ecosistemas en actual explotaci6n.-

La primera 6rea seleccionada fue la situado entre Tarapoto y Tabalosos, 
en el sector norte del 6rea del proyecto, donde se observa una fuerte presi6n demogr6fico y 
se realiza una intensa artividad agricola. La segunda 6rea seleccionada est6 comprendida 
entre Bellavista por el sur y Picota par el norte, que incluye las 6reoas del Proyecto Azcar-
Selva y de EPSA-Ganadera y cuyas tierras pueden ser consideradas entre las de mejor cali
dad agricola par su condici6n de suelos aluviales de buen grado de fertilidad natural, don 
de se vienen desarrollando actividades de orden agrrcola y ganadero con car6cter intensivo 
y mecanizodo. 

El hecho de que ambas 6reas seleccionadas se diferencien notable 
mente en cuanto a sus condiciones geogr6ficas, de potencialidad de recursos naturales, de 
asentamientos poblacionales y de sistemas de explotaci6n al que est6n siendo sometidas,ha 
sido considerado de especial importancia Para los fines del estudio. Seguidamente, se pro 
cedi6 a efectuar un reconocimiento terrestre de ambas 6reas seleccionadas, el cual fue ex 
tendido a las 6reas situadas a todo Io largo de Ia Carretera Marginal, es decir, se hizo u
reconocimiento adicional .ycomplementario de las 6reas de Juanjur, Saposoa, parte alta 
del rlo Sisal m6rgenes del rro Biabo, Laguna Sauce, Lamas y Moyobamba. Para efectuar 
el reconocimiento de campo, se dividi6 el equipo tecnico multidisciplinario en grupos de 
disciplinas afines y que interrelacionan a su labor, tales coma los de (1) suelos y geologra; 
(2) forestales, alima e hidrolog~ia y (3) socio-economfa. La labor de reconocimiento terres 
tre se efectu6 haciendo estacionamientos en los diversos puntos del 6rea de trabajo ya sefla 
lados anteriormente, en los cuales se obtuvo importante informaci6n y datos tfcnicos sobre 
la situaci6n actual de explotaci6n de los recursos naturales renovables y no renovables. 

Par Oltimo, en la etapa final de gabinete, correspondiente a la com
patibilizaci6n y elaboraci6n del informe, so cont6 con lo participaci6n de todas las disci
plinas que tomaron parte en el estudio, para proceder, en un primer paso, a la estructura 
ci6n de los ac6pites b6sicos que habrran de conformar el informe y en base a los cuales ca 
do una de elias deberra rendir su informe .especffico. Contendrran, adem6s, sus conclusio 
nes sabre los problemas do deterioro ambiental apreciados y las medidas de protecci6n per
tinentes que habrran de tenerse en cuenta en el Plan B6sico de Protecci6n Ambiental. Estos 
informes, posteriormente, fueron analizados e integrados en unsegundo paso, Para los fi 
nes de compatibilizaci6n del Plan. Igual procedimiento se adopt6 con respecto a la elabo 
raci6n de los mapas tem6ticos, los cuales de esta manera quedaron reducidos al nurmero in
dispensable, con la informaci6n t6cnica integrada de las diversas disciplinas. 

Finalmente, es necesarioaclararque el roconocimientode campo demos
tr6que s6lo para el caso del recurso suelo las dos6reas seleccionadas mostraban problemas am 
bientales diferenciados yque para los otros recursos estos eran similares en toda el 6rea del Pro 
yecto. Por esta raz6n, s6lo la discipi ina de suelos hizo una descripci6n especifica para cada 6 
rea seleccionada . 
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DEL INFORMED. CONTENIDO 

El Informe del plan b6sico est6 estructurado on cinco caprtulos : (I)
 

la introducci6n, (11)
el diagn6stico de la situaci6n actual, (111) los impactos actuales y Po 

tenciales, (IV) obje'ivc: y linearmi'o-n de pblritica ambientaly (V)proposicion de estrate

gids para el control y evaluaci 6n. 

El Capftulo II, correspondiente al diagnSico de la situaci6n actual, 
do la poblaci6n a

describe de manera general las caracterristicas do los recurbos naturales, 

sentada en el 6rea de estudlo y de las principales actividades econ6micas que se desarrollan 

en 6sta, trat6ndose especialmente de sevolar y calificar ol tipo de uso a quo est6n siendo so 

metidos los recursos naturales. 

El Caprtulo Ill, sobre impuctos actuales y potenciales, describe los 

principales impactos que se observan en la actualidad sobre el medioambiente del drea, ge 

nerados como consecuencia del mal uso o deficiente manejo de los recursos naturales, otor 
_
 

la descripci6n de las dos 6reas seleccionadas como las m6s afec
g6ndose especial 6nfasis a 


En una segunda parte, sIima la los impactos previsibles que se estima pueden derivar

tadas. 
so de la aplicaci6n del programa de desarrollo del 6rea, es decir, tanto la acentuaci6n cTe 

los impactos actuales como la posible generaci6n de nuevos impactos. 

El Capitulo IV, muestra el conjuntode lineamientos de protecci 6n 

ambiental que ser6 necesario desarrollar tanto para atenuar los impactos actuales como pa

ra prevenir la generaci6 n de nuevos impactos, esencialmente en el campo agrario. Este 

conjunto de medidas se viabilizard a travs de un plan de uso de la tierra basado en el de

;-rioro actual medio a'.biental resultante de la colonizaci6n extensiva anterior a la inlicia 

ci6n del programa de desarrollo a ser propuesto. 

Finalmente, en el CapituloV, raferene a las estrategias para el control ye 

valuaci6n del plan, sedescribe tanto la infraestructura deseable como las medidas apropiadas 

para ejercer un control adecuado del desarrollo del 6rea bajo el amparo de las medidas con 

tenidas en el Plan B6sico de Protecci6n Ambiental. Tambi6n se incluyen recomendaciones 

'tend-nto al reforzamiento de las organizaciones existentes en el 6rea o a la creaci6n de las 

que se consideren rnecesarias, asr como su Fntima coordinaci6n para el desarrollo do una la
se serialan los procedimientos m6s adecuados (aerofotogr6fibor efectiva. Al mismo tiempo, 

im6genes de satflite, an6lisis de muestras, investigaciones especficas, etc.) que se juz
co, 

Las investigaciones especfficas esga indispensable para asegurar el 6xito do dicha labor. 


t6n orientadas.especialmente para su aplicaci6n en la etape correspondiente al Plan Global
 

y Detallado de Protecci6n Amblental, el mismo quo so elaborar6 como segunda etapa de los
 
-estudios ambientales considerados on el programa do desarrollo del 6rea del Huallaga Con 

tral y Bajo Mayo. 

- BREVE DESCRIPCION'DEL PlAN BASIC" 

la zona onLa existencia do un importante potencial econ6mico on 
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estudio ha sido plenamente confirmada par el an6lisis de Ja informaci6n recoplada y de los 

datos obtenidos en el reconocimiento de campo. Pero, al mismo tiempo, ha p.odido compro 

barse que, en la mayor~a de los casos, la utilizaci6n de los recursos naturales no ha segui 

do un patr6n de racionaJidad, Io cual, aunado a los efectos perjudiciales de diversos proce 
sos de origen natural, est6 causando un serio deterioro a los fr6giles ecosistemas que compo 

nen la regi6 n de la selva tropical amaz6nicao Se ha observado que determinados impactos 

de detet-oro han Ilegado a generar la degradaci6n prematura de algunos de los recursos natu 

roles, principalmente los suelos y los bosques, en ciertos sectores del 6rea. 

Esto situaci6n se agravar6, sin duda alguna, con la implementaci6nr 

del Plan de Desarrollo que cp tiene pievisto para esta zona si es que no se pone en pr6ct;ca, 
de inmediato, un conjunto de adecuadas medidas que impongan un freno a este proceso de 

deterioro y restaure, hosto donde sea posible, los dahios causados. El ordenamiento deesto.s 

dispositivos es Io que constituye el Plan B6sico de Profecci6n Ambiental,motvode este do 

cumento. 

El Plan B6sico de Protecci6n Ambiental ha sido estructurado par ur 

grupo multidisciplinario de t1cnicos, en base a los criterios desarrollados a traves del cono

cimiento de lo que est6 ocurrendo en esta y en'otras zonas de la selva peruana. Contiene 

un Plan de Uso de Io Tierra coma documento central y luego se formulan una sere de medi

dos de protecci6n contra los principales problemas de deterioro detectados en el 6rea y deri 
coma 	de procesos naturale . Ivados 	tanto de Ia actividad humona 

El Plan de Usa de la Tierra expone los lineamientos b6sicos a losque 
tas clases de tierras de la zona, agrupadasdebe cehirse la utilizaci6n racional de las disti 

seg6n el Reglamento de Clasificaci6n de Tierras del Per6, el cual comprende cinco closes 
Limpio, Tiede Capacodod de Usa Mayor de los Suelos: Tiermas can Aptitud para Cultivos en 

ras con Aptitud pata Cultivos Permanentes, Tierras con Aptitud para Pastoreo. Tierras corn 

Producci6n Forestal y Tierras para Basques de Protecci6no Estos lineamientosAptitud poro 
de ;so estdr%referidos al 6ptimo oprovechamiento de la rentabilidad econ6mica y ecol6gica 

de las distintas closes de copacidad de usa de las tierras y sefnalan los principales .culti.vos 

que ellas deben sostener as"i coma los normas generales que deben regir para el manejoade

cuado de las mismas. 

Los lineamientosde protecci6n ambiental han sido formuladas en aten:.-. 
ci6n a los principales problemas de deterioro que han sido detectadas en la zona. Asi', par 

contra el mal manejo 'deejemplo, se consideran medidas de protecct6n contra la erosi6n, 
los bosques y de la fauna, contra las'inundaciones, contra los efectos de las sequi'as, contra 

los problemas de salingdad y drenaje, contra la contaminaci6n de las aguas y contra el efec 

to de los sismos, adem6s de medldas tendentes a mejorar el usa del agua y del abastecimien 

to de 	aqua y de energia. Entre estas medidas, se considera la realizaci6n de estudios de d_ 

rndole a nivel detallado con el objeto de suministrar ;Ia informaci6n necesaria paraversa 

perfeccionar y ampliar la operatividad del Plan B6sico de Protecci6n Ambiental.
 

0---
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CAPIlULO II 

DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL 

La zona estudiada est6 situada en el Departamento de San Martin, 
entre las localidades de Tabolosos, Tarapoto, Bellavista y Juanjiuinvolucmndo porte de 
la cuenca del rio Huallaga y de los afluentes principoles: rros Mayo, Sisa, Saposoa y Bia
bo, donde se desarrolla una gran actividad agropecuaria, socio-econ6mica y pbblacional.. 
Comprende aproximadamente 864,000 Ho., de superficie y est6 enmarcado entre los 60 20' y 
70 33' de latitudSur y los 76* 00' y 760 56' de longitud Oeste de Greenwich. 

En el presente CaprIulo, se expone un diagn6stico de la situaci6nac 
tual de los recursos. naturales del 6rea basado en una descripci6n general de las coracterrsti 
cas de 6stos on cuanto a su potencial econ6mico, distribuci6n y formas de explotaci6n, asri 
como tambi6n"d los asentamie'ntos' poblaci noles en i' Area y de las principales actividades 
econ6micas quo se desarrollan on 6sta. La informaci6n que se presenta a continuaci6n corn 
prende el texto de cada una do las disciplinas que han intervenido en el estudio, acompail 
do de mapas a la escola 1:200,000 que expl icon grdficamente el contenido de la misma. 

A. DEMOGRAFIA 

1. Carocterrsticas Demogr6ficas 

La poblaci6n asentada on el 6rea de estudio, quo camprende un to
tal do 47 distritos del departamento de Son Martin, estd distribuida on las provinciasde Hua 
Ilogo (on su totalida Lamas ( excepto tres distritos ), Mariscal C6ceres ( excepto tres dis 
tritos) y San Martin ( excepto sets distritos), conforme se sefiala on el Cuadro No 1 del A 

nexo.. I1volumen total de lapoblaci6n, seg6n el censo de 1972, fue de 157,723 habitan
tes, de los cuales el 59.3% habit6 en al 6rea urbana, representando 93,460 habitanteso La 
poblaci6n total proyectado a 1978 alconzara a 179,800 pobladores, aproximadamente, in
crement6ndose con respecto al alo 1972 en 22,000 habitantes, tal como se muestra on el 
Cuadro N* 2 del mismo Anexo. Los provincivs do San Martin ( 3.03% ) y Marisca! Cdceres 
(2.34% ) son las quo muestran la mayor dindmica de crecimiento, que para todo el 6rea fue 
de 2.15% de promedio anual. De mantenersp esta tasa de crecimiento, la poblaci6n total 
del 6rea se duplicar6 dentro de 32.7 arios. La poblaci6n urbana se estim6 para el allo de 
1978 en 107,800 habitantes y la poblaci6n rural para el mismo alto, en 72,000 habitantes,a 

Previous Page Blcuk
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proximadamente. 

se car-:La poblaci6n de las 6reas del Bajo Mayo y Huallaga Central 

racteriza por ser de tipo semi-urbano (poblaci6n campesina que hiabita y/o trabaja en 'a 

zona urbana ), situaci6n que distorsiona la interpretaci 6 n de los datos de poblaci6n corres 

1972 y la proyectada a 1978, donde estadtsticamente, la 'p0bi&a ' pondientes al censo de 

ci6n rural, que es lapredominante, es superada por la poblaci6n urbana.
 

Del total de la poblaci6n proyectada a 1978. la poblaci6n econ6mi

camente activa ( PEA ) representa el 25%, lo que implica una.-carga de tres dependientes 

por persona ocupada. Se.'contidera 'como poblaci'n ocupada el 98% del total de la . PEA, 
a mujeres, y como poblaci6n desocupadacorrespondiendo el 84% a hombres y el 14% -el 

2%, del cual el 1.5% corresponde a!los hombres y 0.5% a las muferes ( var Cuadro NO 2 

del Anexo ). 

Seg'n el censo de 1972 y la poblaci6n proyectada a 1978, el 69.6% 

de la poblaci6n o..upada mayor de 15 aflos, seg6n ramas de actividad, se desempefa enel 

sector agricultura , silvicultura y caza, el 13.4% en el sector servicios, el 4.6% en ma 

el 3.9% en actividades comerciales y el 8.9% restante en otras actividades,ta1:nufactura, 

como se muestra en l Cuadro N0 3 del Anexo.
 

Esta situaci6n muestra una debil estructura ocupacional, ,ya que Icr 

actividad agrrcola, que constituye la de mayor peso, no afrece una situaci6n ocupadional 

estable y remunerativa durante todo el afo, creando las condiciones que generan el subem 

pleo o empleo disfrazado. 

Proyectada la poblaci6n por categorra ocupacional a 1978, se des 

prende que el 59.3% son trabajadores independientes, el 14.4% obreros, el 11 .5% traba

jadores familiares y el 10.5% empleados. La categorra de empleados se encuentra agluti

nada en los centros poblados principales de Tarapoto, Bellavista, Lamas, etc., considerdn 

dose a Tarupoto como el centro de mayor importancia, principalmente para los trabajado : 

res de la administraci6n pt'blvca. La categorra de "trabajador independiente", que es la 

predominante, se encuentra distribuid indistintamente en las zonas urbanas y rurales e in

tegrada, mayormente, por la poblaci6n nativa dela zona. 

Est6 ccmprobada la migraci6n de los sectores j6venes de la poblaci6n 
zona en busca de mejores oportunidaestablecida hacia otras zonas y/o dentro de la misma 

des de trabajo y bienestar. La inmigraci6n por el lado'lsur del 6rea de estudiopovilene dk 

de los depa nentos de Hu6nuco y La Libertad, principalmente, dirigiendose hacia las zo 
en la parte norte, se da una :;mnas comprerv. oas entre Juanjui y Saposoa. Por otro lado, 

migraci6n espont6nea hacia la zona de Alto Mayo com" consecuencia de la apertura de Ia 

Carretera Marginal, lo que hace prever que a corto plazo ise encuentre superpoblada, a 

menos que se produzca una movilizaci 6n de la poblaci6n sobrante hacia las zonas del Ba

jo Mayo y Huallaga Central. 

punto de origen losLa migraci6n dentro de la misma zona tiene coma 

distritos locales y como destino los centros poblados principales. Elio ocurre en el caso de 
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Shanao y San Antonio, que se dirige ma de'la poblaci6n de los distritos de Agua Blanca, 

yormente a Ia ciudad de Tarapoto, por ser m6s accesible y tener mayor atracci6n que otros 

centros poblados urbanos, generando una tasa de crecimiento de 5.4% anual para dicha ciu 

alto en el crecimiento poblacional.dad, 	 ia cual es considerada como una tos 

Ls causas que motivan el fen6meno migratorlo son difrciles de pre 

cisar. Sin embargo, puede establecerse, como principales, las siguientes : 

1. 	 Escosez y/o deficiencia de la calidad agrol6gica de las tierras en los lugares de ori 

gen. 

-
2. 	 Influencia de las "bondades potenciales do la Selva" en los pobladores de las regio 

nes costefias y serranas. 

con el fin de otorgar seguridad3. 	 Anhelo de convertirse*en propietarlo de una parcelo, 

econ6mica a la familia. 

4. 	 Busca de mejores oportunidades de trabajo y acceso a los diversos servicios, por care 

cer de las mismas en el lugar de origen. 

5. 	 Apertura de carreteras principales y troncoles, entre los pueblos. 

2. Asentamientos Humanos 

Los asentamientos humanos en la zona del Huallaga Central y Bajo 
los ejes fluvia -

Mayo 	tuvieron como caracterrstica fundamental la tendencia a ubicarse en 
AsT, se ubicaron los pueblos en las terrazas altos de 

les por sus facilidades de transporte. 
los rros, tales como Juanjur, Bellavista, Chazuto y Picota, en el rio Huallaga; Juan Gue 

en el rro Mayo; San Jos6 de Sisa y Agua Blanca, en el rro Sisa; Saposoa, el Eslab6n,
rra, 

en el rro Saposoa, y Tarapoto, entre los rros Cumbaza y Chilcayo,
Piscoyacu y Sacanche, 

pr6ximo al rlo Huallaga.
 

un elevado grado de concentraci 6nTales asentamientos determinan 
convirtiendo a 6stos en vectores predominantes para la din6mica econ6micasobre 	esos ejes, 

sufren 	un re
de la zona. Los dem6s asentomientos humanos, dispersos en el resto del 6rea, 

legamiento socioecon6mico que, contradictoriamente, es causa do un incremento incesante 

salida fluida del 6reoa donde se encuentran posterga
de la poblaci6n. Al no encontrar una 
dos, estos asentamientos humanos se atomizan tratando de mantener un equilibrio natural en 

resultado del uso espont6neode
tre la poblaci6n y las 6reos del ecosistema. Este fen6meno, 


una alternativa natural que el medio ambiente extenso proporciona, constituye un problema
 

que merece un an6lisis especial.
 

Posteriormente, cuando los caminos da herracura so modificaron 
y en careteras afirmadas, en o

hasta convertirse en trochas carrozables, en algunos casos, 

Io din6mica de los asentamientos sufri6 significativas modificaciones, observ6ndose que
'teo, 
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los ejes preferenciales do ocupaci6n territorial so orientaron hacia lei carreteras estableci

dos. El eje troncal conocido coma "Carretera Marginal de lo SeIvo', quo ingresa par Ta

balosos y pasa par Cacatachi, Mo es, Tarapoto, Juan Guerra, Pucacaca, Picota, Caspi 

zapa, Bellavista, Sacanche y Juanjur, motiv6 un fuerte proceso de concentraci6n de po 

naturales disponibles, principal blaci6n, elevando Ia presi6n ejercida sabre los reawrsos 

mente sabre ol agrrcola y el forestal. A Iolargo de este eje, so nota un peligroso proceso 

de deterioro, donde la tierra se ha "empurmado" y el basque ha sido "depredado" ocasio

nando, en algunos casos, perdidas irreparables y, en otros, perjuicios quo ser6n restaura 

dos a elavados costos. 

Este mismo fen6meno se hace presente a Io largo de los ejes secunda 

rios, como son Cacatachi-Rumizapa-Lamas; Shapajo-Chazuta; y Sacanche-EI Eslab6n-Pis

coyacu y Saposoa, especialmente sabre este 6ltimo, donde se ha utilizado tierras de pro 

nunciada pendiente sin medir las graves consecuencias que dicha acci6n ha generado. 

En la zono del Huallaga Central y del Bajo Mayo, la ubicaci6n de 
adem6s, por las necesidades de la agrilos asentamientos campesinos ha estado orientada, 

cultura y la ganaderra; inclu3o las migraciores tradicionales se originaron par la b6squeda 

de mejores recursos, principalmente tierras, y/o para formar centros pobladc de mayorcon 
los pequefios pue centraci6n. Con la apertura de las carreteras principales y troncales, 

bios con caracterIsticas de aldeas, esparcidos desordenadamente, se aglutinaron on contros 

poblados do car6cter semiurbano, dando crigen a los coserros y distritos, donde tuvieron ma 

yor acceso a los servicios de la educaci6n, salud, comercio, vias do comunicaci6n, etc. 

Los principales asentamientos humanos quo so han formado en la zona de estudio son lasciu 

dades de Torapoto, Juaniub, Lamas y Belkivista, quo on conjunto agrupan al 25% do la I0 

blaci6n total. 

La ciudad de Tarapoto est6 ubicada entre las 35 ciudades quo supe

ran los 20,000,labitantes en todoal pars. Entre los aalos 1940-1961, mantuvo una tasa pro 

medlo anual do crecimiento do 2.3%, mientras quo durante al perrodo 1961-1972, ella so 
-elev6 a 4.0%. Las diferencias en la din6mica demogr6fica est6n marcodas par los proce 

sos de inmigraci6n quo sufri6 Tarapoto con la apertura de la Carretera Marginal asr coma 

con otras mejores sustanciale de orden infrcestructural, tales coma los servicios do agua 

electricidad, aeropuerto asfaltodo, etc. y la creaci6n do las sedes administrativas de di 

versos organismos p6blicos. 

Junjur, capital de ia provincia do Mariscal C6ceres, habrra expe 

rimentado el embate do las corrientes emigratorias, coma fruto de una reducci6n de su eco 

nomra, al modificarse el flujo do ingreso de los productos y mercaderras hacia el Huallaga 

Central, pues 6ste so realiza desde la Costa Norte, por la zona de Bagua-Chachapoyas . 

JuanjuF, mientras tanto, sufre un estancamiento, el cual debe ser superado cuando la Ca

rretera Marginal se prolongue efectivamente hacia el sur.. 

Soposoa queda al margen do estos procesos y flujos, pues la carrete 

ra troncal est6 a 25 Km. del poblado. Entre los alos 1961-1972, se ho observado una dis 

minuci6n do su poblaci6n de 8,187 en 1961 a 7,789 habitantes on 1972. El aeropuerto, 

principal nexo do comunicaci6n • intercambio, releg6 su importancia estrat6gica debido a 
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un incremento sustancial en los costos de transporte. 

Lamas es otro asentamiento humano que desfallece como fruto de su 
ubicaci6n. De 61, se desprendieron varios grupos migratorios quo han avanzado con direc
ci6n a la Carretera Marginal, mostrando una tasa de crecimiento poblacional negativa. 

Bellavista es un centro poblado, capital distrito, estrategicamente u 
bicado v orillas del rio Huallaga y cruzado por la Carretera Marginal, habi6ndose convertT 
do en los 6ltimos aflos en un importante centro exportador de ganado vacuno, dada la proxT 
midad del centro ganadero de Bellavista perteneciente a EPSA, S.A. La poblaci6n de Be-
Ilavista fue en 1961 de 3,728 habitantes yen 1972 pas6 a 4,822, estim6ndose para el ailo 
1978 en 5,500, aproximadamente. 

3. Principales Indicadores Sociales 

En la zona del Huallaga Central y Bajo Mayo, de manera general, 
puede estratificarse la sociedad en tres sectores. El sector campesino, que es el m6s nume
roso y el que sopoita el desarrollo de la zona, constituye el sector de menor capacidad ad
quisitiva y el que sufre condiciones de vida m6s precarias. Un segundo sector, constituido 
por transportistas, medianos comerciantes, ganaderos, pequeloi industriales, etc., dispone 
de cierta capacidad adquisitiva y tiene acceso a las comodidades quo brindan Jas ciudades. 
El tercer sector est6 representado por los grandes comerciantes, duefIos de f6bricas, empre*3 
rios, financistas, etc., con gran capacidad adquisitiva y mayor acceso a las comodidades y 
a l confort propio de los centros urbanos. 

a. La Educaci6n: Caracterrsticas 

El proceso do la Reforma Educativa avanza lentamente, por la reduci 
do implementaci6n existente en todos los centros educacionales do la zona. El material di
d6ctico es insuficiente, la infraestructura inaporpiqda y deficiente y, sobre todo, el perso 
nal docente no es lo suficientemente capacitado para alcanzar los objetivos de la reforma e 
ducativa. El 40% de la docencia os de tercera categorra y carece de la preparaci6n pedag6 
dica o acad6mica quo justifique o satisfaga las necesidades, principios y lineamientos de Ianueva poltlica educativa. Agregado a este problema, se observa quo la zona mantiene ele
vados indices de analfabetismo, situaci6n que se acent6a en el drea rural, torn6ndose preca 
rias las bases para un desarrollo armonioso do este sector. 

El 32.4% de la poblaci6n mayor de 5 aflos no sabe leer ni escribir. 
Los distritos correspondientes a la provincia de San Martin tienen la tasa de analfabetismo 
m6s baja, con el 26.7%, mientras quo, on la provincia de Lamas, la tasa de analfabetiirno 
es de 43.8%, tal como se muestra on el Cuadro NO 3 del Anexo. 

El 35.8% de la poblaci6n mayor de 5 aflos asiste a los centros de on
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semanza regular. De este total, corresponde a los hombres el 54.5% y a las muieres el
 
sec45 .5%. En el sector urbano, dadas las mayores facilidades, asiste el 67.5%, y en el 

tor rural, el 32.6%. 

Seg~n los ciclos de enseflanza, el 3.6% de la misma poblaci6n an
 

terior asista al nido pre-escolar, el 81 .5% al ciclo de primaria, el 13.9% al ciclo de se

cundaria, el 0.2% a la normal, el 0.1% son universitarios y el 0.7% es una poblaci6n no
 
Esta situaci6n, en gene especificada, tal como se muestra en'el Ceadro NO 4 del Anexo. 


los futuros cuadros de la poblaci6n, cuya tendencia se agrava
ral, compromete seriamente 

por una menor proporci6n de los gastos en e I sector educacic~n.
 

A pesar de todo to anterior, en la zona de estudio, se observ6 la 

existencia de cierta inquietud de protecc.i6n medio ambiental que ha sido motivada par los 
-dailos que el hombre ha causado con sus actividades y que, en algunos casos, son irrepara 

bles. En los ccntros escolares, se trata do combatir esta situaci6n creando una conciencia 

protectora que, sin embargo, no encuentra apoyo en una implementaci6n adecuada para la 

difusi6n de dicha campafla. 

b. Salud y Nutrici6n 

El Sector 	Salud atraviesa par serias dificultades en la zona del 
lo que se refiere a recursos humanos, abastecimiento deHuallaga Central y Bajo Mayo en 

medicinas y educaci6n sanitaria. La primera es causada par la baja remuneraci6n y poca in 
debe a la restricci6n en la imporcentivaci6n para los servidores del sector. La segundo so 

taci6n de materia prima para la elaboraci6n de medicinas y la 6ltima, a que no se realizan 

las acciones recesarias para Ilegar a los medios rurales, cuyos pobladores se sientn margina 

dos y desconocen toda acci6n relacionada con el saneamiento ambiental. Por otro lado, Ia 
scanfalta de v"as de comunicaci6n hoce que las campaflas do vacunaci6n a de otro tipo no 


efectivas a, en el peor de los casos, no Ileguen a los poblados m6s alejados de los centros
 

asistencia les.
 

El bajo nivel de salud es un fen6meno generalizado en toda la re 

gi6n, fundamentalmente par la falta de conocimiento de la poblaci6n en Ioque a higiene se 

refiere asT como par los bajos ingresos de los pobladores que no les permite el abastecimien 

to adecuado do determinados productos (medicinas, zapatos, etc.). En el Cuadro No5 del 
Anexo se observan las principales causas de morbilidad y se aprecia que la m6s importantees 

la que afecta el aparato respiratorio, originada b6sicamente par el poco conocimiento de la 

poblaci6n sobre los h6bitos alimenticios e higi6nicos, asr como par el factor econ6mico ya 

enunciado. Igualmente, el mayor porcentaje de la mortalidad en la poblaci6n es consecuen 

cia de las dnfermedades del aparato respiratorio. Otras causas de mortalidad son la avitami 

nosis, las anemias, las disenterras y la gastroenteritis. 

La nutrici6n constituye otro problema social, cuyos principalescau 

sas son los bajos ingresos y el poco conocimiento poblacional de los valores nutritivos de los 

productos regionales para la preparaci6n de los alimentos. La poblaci6n afectada par el mal 
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a partir do la cual so nota una leve mejorra en elestado de nutrici6n es la de 0 a 5 aflos, 
estado nutricional. 

En toda al 6rea del Huallaga Central y Bajo Mayo, existen tres hos

pitales, ubicados en Tarapoto, Lamas y Juanjur; tres Centros de Salud, distribuidos en Ta 

balosos, San Jos6 de Sisa y San Antonio de Cumbaza y 50 postas sanitarias que funcionan 

con graves limitaciones y bajas condiciones de salubridad elemental. 

c. Condiciones do Vivienda 

El tipo de vivienda urbana predominante en la zona es la "casa huer 
parLa mayorra de los lotes aprovechan su gran extensi6n (un promedio de 1,000 m2.ta". 

unidad) para destinar apreciable 6rea al cultivo de frutales, legumbres, hortalizas, etc. El
 
la parte delantera, coincidiendo la It
6rea destinada a la vivienda se encuentra siempre en 


nea de fachada con la de la veredo, es decir, aue la adificaci6n no tiene retiro fronterizo.
 

El diseno de las casas obedece a un patr6n trpico que, adem6s, deter 

mina formas urbanisticas mon6tonas pero bien caracterizadas. Muchas de las casas Ilevan un 

utilizado como dep6sito de granos, pudi6ndose apreciar generalmente laaltillo a "terrodo", 
falta de ventilari6n y de iluminaci6n en los ambientes, circunstancia que obliga a permane 

por lo general, las viviendascer en las viviendas con las puertas abiertas durante el dra. 
tales como adobes a tapiales para las pa,son construidas con materiales propios de la zona, 


redes y paja a tejas para los techos, con piso generalmente de tierra.
 

La expansi6n urbana natural, cuya tendencia ha sido marcada por ele 

mentos for6neos, se orienta hacia el Nor-Oeste, sabre la carretera Rioja-Serranoyacu. El

trazo urbano se concentra en la parte c6ntrica de las ciudades capitales, con calles cuyo sec 

ci6n, par lo general, no es mayor de 8 metros. 

Los edificios crvicos principales, como Iglesias y Municipalidadespor 
la Plaza de Armas y los n~cleos comerciales est6n zonificaejemplo, se agrupan siempre en 

Un pequedos en la parte c6ntrica de las ciudades. Los barrios est6n claramente definidos. 

flo porcentaje de viviendas cuenta con servicio de agua y desague; el resto se agastece de 

agua en las piletas pt'blicas a en las quebradas o rros y las letrinas se ubican en el huerto do 

la vivienda familiar. Es indudable queen las construcciones nuevas se hace necesario de u 

na reglamntaci6n para conseguir los condiciones mrnimas de habitabilidad, iluminaci6n, 

ventilaci6n, funci6n, etc. 
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B. CLIMATOLOGIA 

1. Red Meteorol6gica 

La red meteorol6gica en el drea del Huallaga Central y Bajo Mayo 
presenta una densidad aceptable, encontr6ndose estaciones bien implementadas para pron6s 

ticos especificos. La rhayorra de las estaciones han sido instalkdason el ait 1964 con maft 

vo de los estudios dei Proyecto Huallaga Central, a excepci6n de las instaladas par COR -

PAC en 1950, aproximadamente. La red se halla dispuesta a Iolargo del rio Huallaga yen 
tales como las del Mayo, Sisa, Sapoejes transversales correspondientes a las subcuancos, 

soa, Ponaza y Biabo. 

Muchas de las estaciones en funcionamiento tienen instrumentos en 

mal estado y sin calibraci6n, pero an registran informaci6n. Tambion se ha observado, en 

el Centro Regional de Tarapoto del SENAMHI, la presencia de aparatos nuevos, comoorfe

m6fretros, qua no han sido instalados por falta de presupuesto. 

En el SENAMHI, se ha obtenido la informaci6n meteorol6gica de 19 

estaciones pluviometricas, 8 estaciones de Prop6sitos Especificas y 4 estaciones Climatol6

gicas. En CORPAC, se ha obtanido de 3 estaciones SINOPTICAS. 

La informaci6n me teorol6gica recopilacla comprende los siguiantes 

par6metros: temperatura m6xima, minima y media; precipitaci6n pluvial total y frecuencia; 

evaporaci6n total; humedad relativa media; insolaci6n e intensidad y direcci6n de vientos. 

2. Caracterrsticas Clim6ticos 

El presente estudio comprende al sector situado entre Bellavista y Pi 
y el sector de Tarapoto y su drea de influencia, en el Baj0Iluona, en el Huallaga Central, 

Mayo. Ambos sectores presentan caracteristicas clim6ticas poco diferenciadas, radicando 

b6sicamente esa love diferencia en el volumen de precipitaci6n. 

El sector comprendido entre Bellavista y Pilluana presenta un tipo 

clim6tosco que se caracteriza par sor "Seco", sin exceso de agua, "C61ido", con una con 

centraci6n normal de calor en el verano. Los promedios son los siguientes 896 mili'metros 

de precipitaci6n total anuol y 26.00 C de promedio anual de temperatura ( estaci6n Bella 
vista ). 

El sector de Tarapoto presenta un tipo climdtico que se caracteriza 

par ser " Semi Seco ", sin exceso de agua, y 'C61ido", con una concentraci6n normal de 

calor en el verano. Los promedios son los siguientes: 1,090 milinmetros de precipitaci6n to 

tal anual y 25.00 C de promedio anual de temperatura ( estaci6n El Porvenir ). 
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Hacia las partes m6s altas del drea de influencia de estos tipos 1li 

m6ticos, Ic precipitaci6n aumenta gradualmente y, en cambio, la temperatura sufre una Ii

gem disminuci6n dando lugar a otros tipos clim6ticos, tales como "huimedo y c6ldo" (Son 

Jose de Sisa ) y, a alturas m6s elevadas, " hu'medo y semic6lido "(estaci6 n Lamas). 

3. Andlisis de los Elementos Meteorol6gicos 

a. Precipitaci6n 

La zona de estudio es una de las quo registran menores precipita 

ciones pluviales en la Selva Alta. 

Considerando como eje longitudinnl al ro Huallaga, se observa, a 

partir del Cerro de La Escalera, quo la precipitaci6n disminuye hocia el Sur, desde aproxi

madamente 1,250 milrmetros en Tarapoto hasta alrededor de 850 mil'imetros on La Uni6n, cer 

ca a la desembocadura del ro Biabo en el r'o Huallaga. A partir de JuanjuT, on el 6rea 

cercana a las estribaciones de la Cordillera, la precipitaci6n aumentcaso, en esta locali 

dad, la Iluvia es del orden de los 1,380 mil'imetros. En los sectores mas septentrionales de 

las subcuencas del rio Huallaga, tales coma las de los rTos Ma,,o, Sisa, Saposoa yCumbaza, 

asr como en las partes altos de los valles, los promedios totales se elevan considerablemen

te, alcanzando cifras superiores a los 2,000 mil'imetros anuales. 

Observando el r6gimen de las precipitaciones, se aprecia quo los 

meses mds secos on la zona corresponden de Junio hasta Agosto y quo la 6poca Iluviosa pre 

senta dos sub~pocas: una de Febrero a Abril y la otra de Octubre a Noviembre. En el res

to del aflo, las Iluvias son intermedias. 

Debe destacarse quo el volumen de las Iluvias en cada una de es

tas e6pocas o periodos es muy inestable y no sigua un ritmo uniforme; asi, por ejemplo,se ob 
" servan meses con precipiltaciones muy baas dentro del periodo Iluvioso. 

En el Cuadro N0 8 del Anexo, se observa quo los volumenes de pre 

cipitaci6n por dia de Iluvia alconzan promedios superior es a los 10 mil metrcs, considera

dos como altos si se tiene on cuenta quo se producen en un tiempo relativarnente corto. 

b. Temperatura 

De la apreciaci6n objetiva de la zona y del an6lisis de la infor 

maci6n, se puede asegurar quoen las partes bajas, tanto on Tarapoto como en Bellavista, 
C 1guallas temperaturas son bastante similares, alcanzando un promedio de alrededorde 22 ' 

mente, la variabilidad t6rmica en el curso del afIo os bastante uniforme, no pudiendo esta: 

blecerse diferencias estacionales. 



ZONA HUALLAGA CENTRAL - BAJO MAYO 
Pag. 16 

Los promedios mensuales mrnimOs en ning6n momento descienden de 

15.0* C y los pr'omnedios mensuales m6ximos alcanzan hasta aproximadamente 36.00 C. (Cua 

dro II - 1). 

CUADRO N0 I1-1 

TEMPERATURA PROMEDIO MENSUAL 

Estaci6n M6x. (0 C ) Mn.(oC ) 

Tarapoto 
El Porvenir 

35.6 (Enero 
35.0 (Feb. 

1969) 
1964) 

16.7 (Julio 
15.0 (Agos. 

1969) 
1977) 

Bellavista 
Juanjur 
Sisa 
Lamas 
Sauce 
La Uni6n 

34.9 (Enero 
35.9 (Set. 
35.7 (Enero 
30.9 ( Julio 
31.9 ( Oct. 
35.5 ( Enero 

1977) 
'1978) 
1978) 
1968) 
1969) 
1977) 

18.9 (Jul. 
15.1 (Jul. 
15.3 (Agos. 
17.2 (Jul. 
14.4 (Set. 
14.4 (Mar. 

1969) 
1975) 
1971 ) 
1975) 
1965) 
1973) 

Cuzco 35.1 ( Set. 1967) 18.0 (Jul. 1966) 

A medido que se asciende en las subcuencas del ro Huollaga, las tem 

peraturas descienden hasta alcanzar promedios de 22.9 0 C en Lamas ( 772 m.s.n.m. ) y 

22.8 0 C en Sauce (850 m.s.n.m. ). 

c. Vientos 

En los sectores de Taropoto y Juanjur, los vientos predominantes pro 
durante todo el aflo, con velocidades medis.

ceden del Norte y del Este, respectivamente, 
que no superan los 7.0 Km./h., siendo calificados en la escala Beaufort como "ventolina". 

estos vientos rara vez alcanzan vel cidadesEn cuanto a las velocidades mdximas absolutas, 
Este elemento clim6tico no ofrece ningOn inconveniente para al de " 

mayores de 50 Km./h. 

sarrollo do las actividades agropecuarias.
 

d. Humedad Relativa 

Los promdios de humodad relativa on al sector del Huallaga Central-

Bajo Mayo son bajs, 
-

oscilando en una media anual do 77 a 84%. El r6gimen do H.R. duran 

to el aflo presenta una 6poca de promedios altos durante los mesas de Abril a Jun1o y una T 
en .1 rosto del aflo, seT 

poca do promnedios boajos durante las moses de Noviembre a Febroro; 

gistran promedios intermedios. 
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En los sectores m6s altos, coma Lamas, Sauce y San Jose de Sisa, 
los promedios de H.R. presentan un aumento notable, oscilando entre 82 y 91%. 

Estos promedios de .HI.R. resultan moderadamente bltos y bostante 
propicios para el desarrollo y propagaci6n de enfermedades fungosas en los principales cul 
tivos de la zona. 

e. Insolaci6n 

La insolaci6n media, tanto en el Bojo Mayo como en el Huallaga 
Central, son bastante similares, alcanzando un promedio mensual de aproximadamente 130 
horas, el cual puede ser considerado como muy apropiado para el desarrollo de las activi 
dades agropecuarias. 

f. Evaporaci6n 

Tanto en Bellavista como en El Fbrvenir, los totales anuales de e
.vaporaci6n son bastante similares, variando alrededor de 860 mil'imetros, por lo que son. 
considerados como bastante altos si son comparados con los promedios de precipitaci,6n de 
la zona. 

Los mayores valores de evaporaci6n se presentan durante los meses 
de Diciembre y Enero y los menores durante los meses de Abril a Junio. 

4. Balance Hrdrico 

lara determinar las condiciones de humeddd en el suelo, ya sea la 
deficiehcia o exceso de agua, -Io deficlencia a exceso de precipitaci6n, la escorrantild, etc. 
se. ho empleado el Sistema Holdridge. Se obser.,a que, tanto en el sector del Bajo Mayo 
como en el Huallaga Central, los suelos presentan una deficiencia Oe humedadduTante ca
si todo el aflo, siendo los meses de Julio a Octubre inclusive, oquellos en que m6s se agu
diz esta escasez. En cambio, el mes de Abril es el Onico que presenta escorrentia. Esto 
quiere decir que para elaborar un plan de cultivos es necesario contar con una infraestruc
tura de riego que suministre agua complementaria a la de las Iluvias. 
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C. GEOMORFOLOGIA 

1. Aspectos Topogr6ficos 

Geogr6ficaments, la zono bojo estudio est6 situada al pie do 
en la Ilamado Faja Subandina, que constituye .1a

la Cordllera Orientl de los Andes, 
presento geo

transici6n ontre la Cordillero Andina y la Llanura Amaz6nica y en donde so 

formas, variados tipos clim6ticos y el desarrollo de exuberante vegetaci6n tropical. 

una
Desde al punto do vista goomorfol6gico, la zona ocupa '-

deprosi6n geot6ct 6nica perteneciente al Sistemo do Follamiento Subandino, quo constituye 

la zona de debilitamiento y de actividad tect6nica en ta formaci6n do la Cordillera de los 

Andes. 

Desde el punto do vista topogr6fico, se presentan dos nfveles 
El nivel m6s bajo corresponde a la depresi6ntopogr6ficosclaramentediferenciables. 

on 
con altitudes quo vorran entre 250 y 900 me

donde se encuentro la zona do estudio en sl, 
El segundo nivel, m6s alto, rodea al anterior y corresponde,tros sobre el nivel del mar. 

en al limite oriental do ta zonah a las caderas de Cerros Escalera y Azul, quo alcanzan los 

1,980 m.s.n.m. El li'mits occidental est6 constituido por el pie de la Cordillera Ojienital 
zono, alcanza los 4,600 m.s.n.m. 

que. frente a esta 

El paisaje quo Interesa a los fines de este estudio es el quo ca. 

rresponde al primer nivol, el cual puede ser subdividido en tres zonas: 

a. Primera Zono 

Comprende los superficies topogrdfidas planas do las formacio 

nes aluviales de los rros Huallaga, Mayo, Sisa , Saposoa y Biabo, con altitudes quo vczrTln 

do 250 a 300 m.s.n.m. Tienen un desarrollo muy irregular, estando ausentes en algunas 6-

Ypresenton m6sde 2 niveles do terrazas. En alias, est6n ubicados las pabzc~onesreas, 
y constituyen los lugares en donde se desarrolla gran parte de la actividad agropecuaria. 

El 6rea do la ciudad de Tarapoto ocupa una superficie plwmo, 
desde


inclinada hacia el SO siguiendo la direcci6n de los cerros Escalera, que so extiende 
Esta superficie tiene una pen

los espolones de esta cadena de corros hacia el rio Cumbaza. 

diente do alrededor del 6%.
 

b. Segundo Zona 

rroUbicada entre los rros Sisa y Mayo, est6 corlada por el 
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Huallaga y.se extiende hacia el Sureste hasta la Sierra Azul, con altitudes que van desde 
los 600 hasta los 900 n'.s.n.m. En ella, se desarrolla una serie de colinasalargadas con cri 
recci6n predominante E-O que en promedio alcanzan los 900 metros de altura con respecto 
al fondo de la quebrada y con pendientes que varian desde moderadas hasta pronunciadas. 
En forma general, el horizonte topogr6fico del interfluvio Mayo - Sisa presenta una inclina 
ci6n hacia el SE, hasta el rro Huailaga, mientras que la prolongaci6n de esta zona en Ia 
margen derecha de este rio tiene una inclinaci6n opuesta. 

c. Tercera Zona 

Corresponde al interfluvio de los rios Sisa y Saposoa y tambienest6 
cortada por el ro Huallaga, extendi&ndose hacia el interfluvio Biabo-Huallaga. Alcanzan 
una altitud de 600 a 1,200 m.s.n.m., presentando una topografra fuertemente isedcado 
con una orientaci6n definida NO-SE, paralelamente a la direcci6n de la Cordillera Orien
tal. El horizonte topogr6fico presenta una inclinaci6n hacia el SE, existiendo tambi~n o
tra inclinaci6n, desde la linea divisoria hacia el rlo Sisa y una fercera hacia el rro Sapo
soa. Esta zona est 6 caracterizada por una sucesi6n de cerros alineados, con pendiente brus 
ca a un lado y m6s suave en el opuesto. 

2. Hidrograffa de la Zona 

El drenaje de la zona corresponde a la gran Cuenca Hidrogr6fica 
del rio Huallaga, conformada adem6s por las subcuencas de los rros Mayo, Sisa, Saposoa y 
Biabo. 

a. Cuenca del Rio Huallaga 

Es un rio consecuente que recorre la zona de SO a NE, recibiendo 
en su margen izquierda cajos afluente principales subsecuentes Mayo, Sisa y Saposoa y, en 
su margen derecha, al rio Biabo; adem6s, es colector de varios tributarios menores. El gran 
caudal formado discurre en un cauce amplio, con perfil de escasa pendiente y sin 'interrup 

ciones en la zona depresionada, donde se forman numerosos meandros e islas pero, enel pa 
so encafhonado con que corta a la cordillera Escalera Azul, presenta un incremento del per 

fil de drenaje y da lugar a la formaci6n de r6pidos cortos. 

El drenaje general de la zona es de forma paralela, variando a o
blicua en las proximidades de las desembocaduras de los afluentes. 
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b. Cuinca del Rio Mayo 

cuencaLa zona de estudio involucra solamente la parte baja de la 

del rio Mayo, en Ia cual 6ste tiene una orientaci 6n NO-SE, cambiando bruscamente, cer 

donde recibe la afluencia del rio Cumbaza y de o
ca de la desembocadura, hacia el NE, 

un drenaje paralelo - insecuente.tros menores, presentando en forma general 

de mayor pendiente que el delEl perfil longitudinal del rro Mayo es 
disminuyendo considerablemerrTiene un cauce definido y un valle angosto,rio Huallaga. 

te la pendiente en el lugar pr6ximo a su desembocadura, Ilegando a ser me6ndrico. 

c. Cuenca del Rio Sisa 

El rio Sisa es paralelo al rio Mayo, pero tambi6n cambia de direc

el perfil transversal es m6 samplio que el del anf
ci6n en su desembocadura. Sin embargo, 

de 
teror y presento un perfil longitudinal de menor pendiente, originando la formaci6n 


liene condiciones para la ncvegabilidad.
meandros. 

La forma predominante def-drenaje-eA-rectangular, donde los afluen 

stos tienen direcci6n contraria al drenaje principal.
tes son de corto recorrido y algunos de 

d. Cuenca del Ro Saposoa 

cuencaes tambien paralela a las anteriores y con caracteristi-Esta 

cas muy similares a la anterior.
 

e. Cuenca del Rio Biabo 

afluente par la margen derecha del rio Huallaga yEl rio Biabo es 

tiene una orientaci6n SE-NO. La direcci6n del drenale resulta ser opuesto a la del drena 

je del rio .Sisa y tambien cambia de direcci6n en su desembocadura hacia el NE, formando 

en conjunto un amplio delta en el rio Huallaga, muy favorable pra el desarrollo agro-in

dustrial. 

El valle del rib Biabo os amplio y la pendiente longitudinal as baja, 

dando lugar a la formaci6n de un cauce me6ndrico y nvegable. El drenaje es red1vmgular 

en la margen izquierda e insecuente en la derecha. 
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3. Relaciones entre la Topografra e Hdrologia 

En forma general, existe una relaci6n normal entre las zonas topo 
gr6ficas y las cuencas hidrogrdficas afluentes del rio Huallaga con respecto a la orienta '
ci6n del relieve y del drenaje, con excepci6n de algunos casos locales. Sin embargo, el 
rro Huallaga corta hasta en tres oportunidades la orientaci6n del relieve en las localidades 
de Bellavista Picota y Shapaja - Caspizapa. 

El modelado del relieve corresponde con la magnitud del volumen hT 
drico actual que escurre en las cuencas de Ia zona, con algunas excepciones pues algunas 
veces un valle amplio con un rio pequeflo puede haberse formado durante periodos clim6ti
cos m6s Iluviosos que el actual, como son los casos del valle del rio Ponaza, el Callei6n 
Yacucatina ( por donde no discurre un rTio ) y el valle que desemboca en Pucacaca. 

En la segunda zon topogr6fica, se Dresenta un alineamiento dasi 
perpendicular a la orientaci6n predominante del relieve de esta zona. De igual forma, en 
la mcrgen izquierda del rio Mishquiyacu, se presento un alineamiento que no est6 de acuer 
do con la orientaci6n normal del relieve. 

Ert el lado oriental de la tercera zona topogr6fica, adyacente a los 
rios Sisa y Biobo, se presentan 6reas de topograf'a mas baja y con orientaci6n del relieve 
E-O, o sea perpendicular a la predominante en esta zona. 

4.. Aspectos Geomorfol6gicos 

a. Factores Geol6gicos 

Geol6gicamente, en la zona de estulio se encuentran solamente ro 
cas sedimentarias con edades comprendidas entre el Jur6sico y el Terciario Superior y Cua
ternario reciente, constitu-idas por lutitas, arcillitas, areniscas y colizas, tantb de arigen 
marina como continental. En general, dichas formaciones presentan poca consistencia pe
ro pueden agruparse en rocas blandas y rocas firmes, con interestratificaci6n delgada dens 
cpas que influye en el modelado del relieve. 

La zona depresionada presento una gradoci6n en la intensidad tect6 
nica desde la parte central ms baja hacia los Imites, donde existe un desarrollo tect6ni r 
co fuerte Ilegando a la verticalidad de los estratos; por consiguiente, este factor es deter
minante de algunas zonas topogr6ficas. Las estructuras observadas son monoclinales, plie
gues y fallamientos. 
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b. Descripci6n do las Unidades Geomorfol6gicos 

(1). Llanuras do acumulaci6n 

So presentan dos tipos de Ilanuras do acumulaci6n: 

- Llanuras Aluviales- So desarrollan principalmente en ambas m6rgenes del'rio Hua 

Ilaga y tambii on las do los rros Sisa, Sopawa, Biabo y, muy esporddicamente, 
Mayo. So caracterizan por la presencia de utla suce3o6n do terrazas quo peri6di 

occamente son afetqdas por inundociones, las quo repercuten gravemente en las 

tividades agropecuarias y poblacionales quo so desarrollan en estas planicies. 

En el rro Huallaga, el desarrollo do los zonas aluviales es interrumpido on las 6
reas donde el r0 corta las estructuras emergentes, corno se observa on Bollovista, 
Buenos Aires y entre Sauce yChazuta. En cambio, os muy amplio on laszonas de 
topografia baia, presentando su mayor desarrollo entre Bellavista y Caspizapa de

asr como tambien on labido a la formaci6n de los deltas de los rFos Sisa y Biabo, 
zona do Juanjuil. 

Los zonas aluviales se caracterizan par la presencia de escasas disocciones queen 
conjunto, ,nomodifican la condici6n de una Ilanura do muy escaso pendiente -.quo 
on olgunos'casos es nula, propiciando un drenaje de bueno a malo, con zonas 1 
drom6rficas. 

Llanuras Coluvio Aluviales aExlonadas: Est6n ubicadas exclusivamente on ,l1 
ciudad do Tarapoto y on la poblaci6n do Tabalosos. La Ilanura donde so ubica la 
ciudcad do Tarapoto as una explanada quo resulto do la acumulaci6n de sedimentos 
finos a medios on los obanicos aluviales de las depresiones a quebrodas do recorri
do corto, quo so originan en ol lado SO de la cadena do corras Esoalera. Esta ex 
planoda est6 siendo disectadaopor los rios Cumbaza y Shilcayo, pero a~n conserva 
su forma original. 

El poblado do Tabalosos est6 ubicado sabre un gran cono de doyocci6n, ionstitui
-do par una mezcla do sedimentos finos y grandes bloques do areniscas provenion 

tes do una quebrado afluenfe do la margen derecha del val le del Mayo. 

Geoformas coma 'stas existen en gran nuomero y deber'an ser ubicadas y estudia 

dos en detal Ie para su control o incorporaci6n a las actividades do dsarrollo. 

La importancia de estas Ilanuras a explanadas radica en quo son favorables para a 

sentamientos poblacionalos tanto por su ubicoci6n como par su poca pendiente. 

(2). Colinas 

- Collnas sin orientaci6n definida: Corresponds a las fopmurdleoterreno do la so 
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- ver mapa ) que se extienden aambas m6rgunda zona ( descripci6n topogr6fica 
genes del ro Huallaga, en posici6n adyacente a la zona aluvial. En algunosca 

en otros, de terrenos arcillososos, son el resultado del modelado en terrazas y, 
arenosos de formaciones del Periodo Terciario. 

El rango de altitud de estas colinas est6 entre 50 y 200 m. aproximadamente con 

pendientes desde moderadas (20 a 30% ) hasta extremadas (m6s del 100% ). Es 
tas colinas no son de importancia agricola, siendo de interns resaltar el uso ina

decuado de los suelos en estas zonas para la agricultura debido a la deforesta 

ci6n que origino esta actividad, asi como el empobrecimiento de los suelos por 

la erosi6n. 

Colinas Orientadas 

Ubicadas en la misma zona topogr6fica quo las anteriores, estas colinas siguen 
parla orientaci'n del drenaje de las quebradas afluentes del Bajo Mayo y de la 

te central del Huallaga ( Ea 0 ). Tienen mayor distribucion quo las colinas no 

orientadas. Tambi6n en esta zona se desarrolla actividad agrrcola, lo que oca

siona el dterioro de los recursos, principalmente de suelos y forestales. 

(3). Cerros Escarpados 

En la zona, se distingue nitidcamente, entre las dem6s geoformas, una faja de cerros 
-que sigue [a direccion de la Cordillera Oriental ( NO-SE ) entre los rTos Sisa y Sa 

posoa, prolong6ndose en la margen derecha del rTo Huallaga. 

Caracteriza a esta cadena de cerros ( enfilados ) la presencia de crestas agudas y si

mntricas originadas por plegamiento de las capas y que se encuentran formando anti

clinales y siriclinales sucesivos; las pendientes pronunciadas de los flancosforman los 

escarpes quo caracterizan a estos cerros escarpados bajos. Al Este de Tarapoto,se ex 
t

tiende la cadena de cerros Escalera-Azul con similares caracteristicas morfoestructu

rales, pero quo alcanzan mayores altitudes formando los cerros escarpados altos de 

la Cordillera Escalera-Azul. 

La importancia de estas geoformas es la de expresar los perrodos y gredos de tectonis 

mo y erosi6n quo afectaron la zona. 

(4). Valles y Quebrados 

unaEl curso medio del rio Huallaga se caracteriza por recorrer, en.su mayor parte, 

extensa Ilanura fluvio-oluvial, interrumpida donde el ro corta la configuraci6n es
como se observa en las certructural conformada por los cerros de la parte oriental, 


canras de Bellavista ( entre Bellavista y Juanjul ), frente a los poblados de Buenos
 

Aires y Pilluana y cerca de Shapaja, formando pongos; en estos lugares, el valle pre
 

senta paredes empinadas pero, donde el valle es amplio, ellas son de pendientes sua
 

ves, en transici 6 n hacia la topograffa alta. 
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Saposoa y Biabo presentan ur perfil transversalLos valles que forman los rros Sisa, 
y la topografTa dominantes. El ri'oMoamplio suave consecuentes con la estructura 

en el 6rea de estudlo ), forma un va yo, principalmente su parte baja ( comprendido 

lie angosto con caracterristicas de encaflonamiento ( entre cerros ).
 

Una serie de quebradas mayores y menores discurren longitudinalmente y transversal

mente, amold6ndose a los rasgos estructurales (tercera zona), adoptando la configu

raci 6 n de un drenaje rectangular, aunque otras veces lo hacen paralelamente a las 

formas del terreno ( segunda zona ), resultando un drenaje paralelo. 

los otros' vallesEs importante destacar que en el valle del rTo Huallaga asi como en 
el desarrollo de actividad agropecuc,se observa una intensa deforestaci6n asr como 
rro hasta las laderas y paredesria, que se extienden desde e! iecho mismo del muy 

empinadas, exceptu6ndose Onicamente las zonas escarpadas. 

(5). Pongos 

formado al cortar el rio Huallaga aSe refiere principalmente al Pongo de Aguirre, 
en un recorrido aproximado de 13 Km. 

la Cordillera Escalera-Azul, 

en-Es un valle estrecho de Paredes altas y empinadas, con un desnivel de 1,200 m. 

tre el fondo del valle y la cumbre de los cerros mas altos. A lo largo del Pongo, se 
rro y que esencuentran relictos de deslizamientos que en alguna 6poca represaron el 

tdn afectando estas zonas de fuerte pendiente. 

(6). Intrusiones Salinas 

En la zona de estudio, se encuentran aflorando 5 domos salinos, siendo probableque 

existan otros en el subsuelo, como parece deducirse de la frecuente presencia de ma 

nantiales salados. Los m6s importantes son los domos Pilluana y Sacanche, actual 

los JSledwmente explotados y que constituyen un evidente riesgo de solinidad para 

cercanos a estas estructuras. 

Estos domos salinos se encuentran en relaci6n con el desarrollo estructural emergente 

de la zona, correspondiendo a uncr-probable edad Jur6sica. 

- Domo Pilluana 

Est6 ubicado en la desembocadura de la quebrada Mishquiyacu en la margen dere 

cha del rro Huallaga y entre los poblados de Pilluana y Sauce'. 

rocas Cret6cicas yEl domo se encuentra relacionado a un anticlinal formado por 

Terciarias. Est6 eni aparente actividad y sometido a un fuerte proceso de erosi6n 

fluvio-aluvial, lo que constituye un factor importante a considerarse en los Pro

gramas de Protecci6n Medio Ambiental, principalmente en lo relacionado con pro 

blemas de inundaciones en el valle del rTo Huallaga. 
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(7). Lagunas y Zonas Hidrom6rficas 

El origen de las lagunas principoles est6 vinculado a factores tect6nicos y topogr6fi 
cos, siendo do menor importancia lo relocionado con el desarrollo fluvial. 

La laguna Sauce es la m6s grande, encontr6ndose sobre los 400 m. de altura con res
pecto al Huallaga. Tuvo su origen en la intrusi6n del domo do Pilluana, que alter6 
bruscamente la topograffa pre-existente dando lugar al represqgiento de las aguas de 
las quebradas afluentes al ro Huallaga y Mishquiyacu. Se cree conveniente conser 
var el microclima creado alrededor de la laguna Sauce, pues puede ser aprovechado 
con fines turrsticos. 

Tambien so encuentran otras logunas en el interfluvi Mayo -tqumbaza que tienen fun 
damentalmente control topogrdfico con aguas procedentes do las precipitaciones y fiT 
traclones. 

Las znas hidrom6rficas se desarrollan principalmente on lo parte aluvial del ro Hua-
Hoga,- destacdndose la zona situada frente a San Rafael, cerca a la desembocadura del 
iFo Biabo, y la zona pr6xima a la desembocadura del ro Mayo, originada por inunda
ciones y meandros abandonados. Es necesario destacar quo la goneraci6n de estas zo 
nas es consecuencia del mal drenaje en las carreteras, sobre todo en las partes pianos 
y depresionadas. 

(8). Islas Fluviales 

Un gan nrnero de islas se encuentra en el lecho del ro Huallaga, formados por lade 
posici6n fluvial del rio asociada con la formaci6n de meandros y canales naturales. 

Las islas son en su mayoria inundables y son aprovechadas con fines de cultivo, como 
lo as la isla de Shansho, una do la7m6s grande do la zona. La posici6n de estas islas 
juega un papel importante en los fen6menos de deposici6n y erosi6n fluvial, coma tam 
bien en las oscilaciones laterales del ro. Es un factor fundamental en el proceso de 
erosi6n lateral on rros de poca pendiente. 

5. Factores Relacionados con los Ciclos de Erosi6n Sucesiva 

Un reconocimiento rdpido do la zona permit. evidenciar un solo ci
clo de erosi6n, quo ha dado como resultado la configuraci6n topogr6fica actual. Sin em 
bargo, el ciclo de erosi6n actual os la continuaci6n do otro ciclo anterior pero de menor in 
tensidad. 

El factor fundamental en el ciclo do erosi6n est6 constituido por la 
acci6n fluvial desarrollada en condiciones do clima Iluvioso y est6 estrechomente ligado a 
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la deformaci6n *structural reciente. 

Las superficiu do aplnamlaito on Ia zona son el resultado do pro 

cosas do deposici6n m6s quo do erosi6n (explanacda do Tarapoto y Tabalosos, Ilanura aluvial). 

D. RECURSOS HIDRICOS 

1 . Generalidades 

La zona estudiada comprende b6sicamento un tramo do 105 Km. .dI 
tramo quo recibe, on su recorrido ,rro Huallaga, entre los pueblos do Juanjur y Shapajo, 

par la margen derecho, al aporte de los rios Biabo, IFbaza y Mishquiyacu y, par la margen 

izquierda, el do los rros Saposoa, Sisa y Mayo. 

La amplitud y suave pendiente do la cuenca do la rargen derecha 

del rro Huallaga ha ,ermitido quo los rros Biabo, Ponaza y Mishquiyacu, quo nacon do las 
drenen a trav~s do exten estribaciones occidentales do los cerros Yanayacu y Cerro Azul, 


sas 6reas y presenten un gran desarrol Io, observ6ndose la presenc a do numerosos meandros
 

quo se hacen m6s notables on el rro Biabo. Sin embargo, en Id cuenca do la margen izquier 

da, los rros Saposoa y Sisa, quo nacen de las estribaciones do la Sierra Jpeolaclo, Ayuma 
tromos rectos con pequeflos meandros, reguyo y Bellovista, presentan un regular desarrollo, 

quo nace do las estribariones do los ce lar caudal y pendiente: mientras quo al rro Mayo, 
Cahuapanas y Jepelacio, presento un regular desarrollo, tramos rectos, granrros Escalera, 


caudal y fuerte pendiente.
 

2. Hidrologra 

El objetivo do esta parte dcl euudlo as la evaluaci6n de los recursos 
suhkdricos disponibles en al 6rea Huallaga Central-Bajo Mayo, habindose analizado tanto 


variabilidad a Io largo del tiompo y reolt6ndose sus caracterrsticas m6s
magnitud coma su 

importantes.
 

El escurrimionto superficial do la zona do estudio se orgina de las 
es decir, conprecipitaciones estacionales, cuyo comportamiento es el propio do los tr6picos, 

ydos m6ximos do procipiraci6n quo generalmente so producen on los mses de Marzo-Abri I 
lo cual hace quo los rros ten Octubre-Noviombre, y con un mfnimo en al mes do Agosto, 


gan un escurrimiento bastante regular.
 

Para al on6lisis hidrol6gico do las aguas superficiales, se ha consido 
par tener 6reas cultivadas bajo rado los registros do descargas do los rros Cumbaza y Siso, 


riego on las zonas do Tarapoto, Morales y Juan Guerra y on Caspizapa, San Crist6bal de
 

Sisa y Beliavista, rospectivamente. El volumen promedia anual descargado par al ro Cum
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baza durante el perrodo 1968-1978, medido en la estaci6n Morales, es de 274.95 millones 
de m3., que corresponde a un m6dulo de 8.72 m3/seg., habi6ndose estimado con esta cifra 
que el rendimiento medio anual de la cuenca es de 624,880 m3/Km2.; la m6xima descarga 
diaria registrada ho sido de 23.72 m3/seg., mientras que la mrnima ha sido de 2.02 m3/seg. 
El volumen promedio anual descargado por el rto Sisa durante el perrodo 1968-1978, medi
do en la estaci6n San Crist6bal de Sisa, es de 910.40 mi'lones de m3., que corresponde a 
un m6dulo de 28.87 m3/seg., habi6ndose estimado con esta cifra que el rendimiento medio 
anual de la cuenca es de 426,020 m3/Km2.; la m6xima descarga diaria registrada ha sido 
de 79.55 m3/seg. mientras que la minima ha sido de 6.76 m3/seg. 

a. Aguas Superficiales 

(1). Sistema de Medici6n 

La zona de estudio cuenta con cinco (05) estaciones de aforo, dos ubicadas en el rro 
Mayo, una sobre su corriente principxI y la otra sobre su afluente, el rro Cumbaza; 
las otras estaciones de aforo est6n ubicadas en los rros Sisa y Biabo y una en la lagu
na Sauce. Para mayor informaci6n, en el Cuadro NO 11-2 se seflala las principales ca 
racterrstkcas de las estaciones hidromftricas de la cuenca en estudio. 

CUADRO 11-2 

CARACTERISTICAS PRINCIPALES DE LAS ESTACIONES HIDROMETRICAS 

DE LA ZONA HUALLAGA CENTRAL-BAJO MAYO 

Nombre Ubicaci6n Geogr6fica Tipo do 
Lguna Altura Estaci6n 

_______Ldatit L o n itud (m.s . n .m .) 

Shanao Mayo 60 26' 760 37' 350 Limnimftrica
 
Morales Cumbaza 60 29' 760 23' 340 Limnimetrica
 
San Crist6bal de Sisa Sisa 60 58' 760 28' 300 Limnimftrica
 
Requena Biabo 70 036 760 27' 300 Limnim&trica
 
Sauce Lag.Sauce 6045' 760 15' 620 Lininigr6fica
 

(2). Informaci6n Disponible 

La informaci6n hidrol6gica existente en la zona de estudio consiste en los registros de 
descargas diarias controladas en las respectivas estaciones de aforo de los rros Mayo, 
Cumbaza, Sisa, Biabo y de la laguna Sauce. Dichas estaciones cuentan con registros 
de descargas diarias desde el afio 1968; sin embargo, para efectuar el an6lisis hidrol6gi 
co 'de la zona de estudio, se ha considerado tan s6Io la informaci6n de dos estaciones, 
las de los rros Cumbaza y Sisa. 
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(3). An6lisis General 

El an6lisis y evaluari6n de la hidrologra de los rros Cumbaza y Sisa ha sido efectuado 

utilizando los registros de descargas mensuales de los pertodos 1969-1977 y 1968-1977, 
Para los fines del an6lisis, se ha utilizado el ario hidrol6gico, querespectivamente. 

el mes de Agosto del ara calendu, io si se inicia en ol mes de Setiembre y concluye en 
guiente. 

Con la finalidad de establecer a nivel generalizado el comportamiento de los r*os Cum 

baza y Sisa en los Cuadros 11-3 y 11-4 se presenta una relaci6n cronol6gica de los par6 

metros anuales m6s importantes de los mismos. 

CUADRO 11-3 

INFORMACION ANUAL DEL'RIO'CUMBAZA 

(Estaci6n Morales) 

Volumen Total Descarga Descarga Descarga Minima 
Arlo Anual Media Anual M6xima (m3/seg.) 

(millones de m3.) (m3/seg.) (m3/seg.)I 

1969-1970 
1970-1971 
1971-1972 
1972-1973 
1973-1974 
1974-1975 

309.733 
298.991 
291.198 
310.466 
280.536 
309.675 

9.81 
9.49 
9.21 
9.87 
8.90 
9.79 

23.72 
19.20 
20.18 
21.51 
16.89 
19.98 

3.02 
2.82 
4.28 
3.65 
5.49 
4.84 

1975-1976 208.630 6.60 14.67 2.62 

1976-1977 247.812 7.89 23.38 2.62 

realiz6 un breve estudlo de los cauda -Para los fines de una evaluaci6n preliminar, se 
les promedlo, m6ximos y mrnimos medios mensuales, registrados en los citados rros para 

cada mes del perrodo estudiado. El an6lisis de estos par6metros permite apreciar el 

buen grado de regularidad del r6gimen de descargas de los rros Cumbaza y Sisa a nivel 

mensual,not6ndose quo la diferencia no es muy grande entre los valores extremos en los 

de mayor descarga y los meses de descargas m63 bajas. Asr, el volumen media ameses 
nual descargado por el rTo Cumbaza es de aproximadamente 274'950,720 m3., equiva

lente a un m6dulo anual de 8.72 m3/seg., mientras que la descarga m6xima media a 

nual es de 11.09 m3/seg. y la minima media anual, de 6.69 m3/seg. En el fro Sisa, 
-e! volumen media anual descargado es de aproximadamente 910'405,440 m3., equiva 

lente a un m6dulo anual de 28.87 m3/seg., la descarga m6xima media anual es de 

33.42 m3/seg. y la minima media anual, de 24.62 n3/seg. 
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CUADRO 11-4 

INFORMACION ANUAL DEL RIO SISA 

( Estaci6n San Crist6bal do Sisa ) 

Volumen Total Descarga Descarga Descarga Minima 
Arlo Anual Media Anual M6xima 

(Millones de m3.) (m3/seg.). (m3/seg.) (m3/sog. 

1968-1969 723.096 22.95 49.17 6.76 

1969-1970 1,042.620 33.02 66.75 17.86 

1970-1971 1,014.311 32.15 64.68 15.04 

1971-1972 1,078.086 34.09 79.55 13.33 

1972-1973 915.353 29.22 60.69 9.24
 

9.991973-1974 764.199 24.24 53.04 


1974-1975 905.258 28.58 57.42 7.87
 

1975-1976 668.941' 21.24 39.49 9. ' 

1976-1977 925.231 29.30 59.23 10.11 

(4). Calidad do las Aguas 

La calidd del agua para riego est6 definid par la concentraci6n y composici6n do 
los constituyentes salinos y s6dicos disueltos en ella y ha sido determinada con el S! 
do establecer su incidencia actual a futura on la salinizwci6n do los suelos. lara a
lio, se obtuvo una sorie do catorce muestras do aguaoen 8iferentes puntos do la -zaa 
Huallaga Central - Bajo Mayo, tales coma rios, quebrac", drones y pozos, las m 
mas quo fueron analizadas par @I Centro Regional do Investigaci6n Agraria - La MolT 
na, del Ministerio do Agricultura y Alimentoci6n. 

La determinaci6n do la calidad del agua con fines do riego A efectu6 do =urda 
con la clasificaci6n propuesta par el Laboratorio do Salinidad del Deparamanto do A 
gricultura do los Estados Unidos de N. A. (Cuadro N°9 del Anexo ). Los resultados 
do los an6lisis se prosentan on el Cuadro N* 10 del Anexo. 
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en la zona Bajo Mayo (Muestras NO 1 a 4) permiLos resultados de las muestras tomadas 

ton establecer que el agua superficial en dicha zona tiene un contenido bajo de sales-

Ioque indica que es buena para el riego de diferantes cultivos y quey sodio (Cl Si), 

presenta peligro de salinizacion s6lo en suelos muy impermeables de difrcil drenaje in

terno, no planteando ningOn peligro su contenido de sodio.
 

El control efectuado en al rro Siso, en las filtraciones de Azicar Selva y en al rro So
-posoa (Muestras N' 5 al 7 y 11), ha arrojado un contenido do sales moderado y de so 

dio bajo (C2S1); ello indica que, per su salinidad, con aguas de buena calidad para 

cultivos que se adaptan o toleran moderadamente la sal, siendo do usa peligroso en 

plantas muy sensibles y suelos impermeables, y que, par su sodicidad, no son de usa pe 

ligroso. 

Las muestras tomadas en las quebradas Baflos y Sacanche (Muestras N* 8 y 10) presentan 

un contenido de soles entre media y alto y un contenido medio de sodio (C3S2); ella 

permite seflalar que, par su salinidad, son aguas de usa limitado a suelos de buena per 

Ilsal y quo, per su sodicicadmeabilidad y en cultivos seleccionados coma tolerantes a 

son de usa peligroso en suelos do textura fina a arcillosa con alta capacidad do cambio, 

a menos quo el suelo contenga yeso, pudienespecialmente si la permeabilidad es baja, 
do usarse en suelos de textura gruesa, entre la arenosa y franca u org6nica con permea 

bilidad adecuada. 

Las muestras tomadas en cI pozo do EPSA y on 01 rto Mishquiyacu (Muestras N' 9 -y 14) 

establecen quo el agua tiene un contenido do sales alto y quo os excesivamente s6dica 

(C4S4); ello permite indicar quo, per su salinidad, s6lo sirven para plantas tolerantes y 

suelos permeables y que, per su sodicidad, no sirven para riego. 

la zona Huallaga Central-Bajo MayoLas sales imperantes en las muestras tomadas on 
El contenido de Boro, en aquellasson los Bicarbonatos y Cloruros de Calclo y Sodio. 


muestras en quo so realiz6 este control, no representa ningOn peligro, estando per deba
 

jo del Irmite permisible, an para cultivos no tolerantes. El pH varra entre 6.8 y 8.0.
 

No se ha realizado an6lisis de las aguas con fines potables • industriales debido a quo
 

no se dispuso de los reactivos y equipo de campo necesarios.
 

b. Aguas Subterr6neas 

(1). Situaci6n Actual 

Dentro de la zona do estudlo y especIficamente on el 6rea de Tarapoto y Juan Guerra, 

existen pozos de agua subterr6nea, a tajo abierto, que sfrven para abastecer una escasa 
es de buena calidad, existiendamanda domfstica; en la mayorra de los casos, el agua 


do algunos pozos con problemas de salinidad.
 

los terrenos de Ganadera EPSA, existen pozos a tajo abierEn el 6rea de Bellavista, en 
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to, con profundidades quo varron do 2 a 4 metros, y que se utilizan para convmo pe 
cuario y para riego suplementario do pastes. Como se puede notar, por la prc..'undidad 
de los mismos, el nivel de agua subterr6nea se encuentra cerca a la superficie, per lo 
que la explotaci6n de este recurso sirve comno un media de regulaci6n de la napa fre6ti 
ca, evitando la presencia do charcas, que son fuente de diversas enfermedades para e-I 
ganado, y el empontanamiento de tierros dedicadas a la producci6n de pastos. 

En Tarapoto para Perulac y en Bellavista para el Parque Porcino, se lan efectuado per
foraciones de pozos que han Ilegado hasta una profundidad do 80 m., Io que han demos 
trado que, per las caracter"Isticas de formaci6n joven do los suelos, se forman bolsas de
agua en los diferentes estratos, no Ileg6ndose a la fecha a un manto fre6tico que proper 
cione un abastacecimiento continuo de agua subterr6nea. 

Debe indicarse, finalmente, quoen la Estaci6n Experimental Agraria "El Porvenir" se 
utiliza energra e6lica para la extracci6n del agua subterr6nea, emple6ndose molinos de 
viento. 

(2). Calcidad de las Aguas Subterr6neas 

Durante el reconocimiento do compo, so procedi6 al control do la calidad de las aguas 
subterr6neas desde el punto do vista dem su contenido de sales, sodio y boro, con el ob
jeto de detectar su incidencia actual y futura en la salinizaci6n de los suelos. Para e 
lie, so obtuvo una muestra de agua en el pozo ubicado en los terrenos de Ganadera EF-
SA, en actual explota ii6n, y que se usa para abrevar animales y riego de pastes. 

El control efectuado arroja un contenido alto de sales y excesivo do sodio (C4S4); ello 
indica quo, per su salinidad, las aguas s6lo sirven para plantas tolerantes y suelos per
meables y quo, per su sodicidad, no sirven para riego. Los suelos que predominan en 
esta 6rea son poco permeables, per lo quo so recomienda que estas aguas no sean utili
zadas para riego. 

La sal imperante en la muestra es el Cloruro de Sodio. El contenido de Boro y do Car
bonato de Sodio Residual do la muestra permito seflalar quo el agua es de excelente ca 
lidad. El pH de la misma es do 7.5. 

3. Uso Actual del Agua 

a. Uso Agropecuario 

(1). Uso Agrrcola 

Las 6reas cultivadas de la zona de Huallaga Central - Bajo Mayo desarrollan su activi
dad agrrcola al secano y bajo riego. Las tierras bajo riego tienen como fuento de abas 
tecimiento de agua a las Iluvias, los recursos hrdricos do escurrimiento superficial y Is 
recursos hdricos del subsuelo; mientras que las tierras do secano tienen come fuente de 
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abastecimiento (nica y exclusivamente al ogua do Iluvias. 

La informaci6n proporcionada por el Distrito de Riego de Tarapoto sefliala que la super 
os de 130 Ha., exten

ficie cultivada bajo riego en el 6rea do Tarapoto y Juan Guerra 
y quoen el 6rea de Bellovista es 

si6n que se dedica b6sicomente al cultivo de arroz, 


de 201 Ha., dedicada al cult~vo de cala de az6car.
 

Uso del Agua de Lluvia-

La mayorra de los cultivos desarrollados en la zona de estudio aprovechan al mi6xi

por ser 6ste un fen6meno aleatorio, su presencia no
las Iluvias; sin embargo,mo 

Adem6s, dadas sus caracte
siempre coincide con la oportunidad de su necesidad. 

se puede presentar
rrsticas de variabilidad en cuanto a su intensidad y duraci6n, 


en mayor o menor volumen quo el requerido por las plantas.
 

6 nse produce una precipitai
En el 6mbito do Tarapoto, Morales y Juan Guerra, 

condos
media anual de 1,090.6 mm., produciendose variaciones a travs del aflo, 

m6ximas de precipitaci6 n quo ocurren on Marzo-Abril y Octubre-Noviembre y con 

En el 6rea de Picota y Bellavista, la precipitaci6 n 
un minimo en el mes de Julio. 

con dos m6ximas en el aflo, que ge
media anual fluctua entre 896.2 y 900.2 mm., 

res
 
neralmente se producen en Marzo-Abril y Noviembre y con un nminimo en el 

la mayoria de culti
de Julio. Este fen6meno obliga a quoen las areas de secano, 

ya quo no se puede desarrol lar uno agricultura of 
vos se siembren en esas Spocas, 
secano durante todo el arlo, teniendose que recurrir al riego comptementario. 

- Uso del Agua Superficial 

En el 6rea agrTcola de Tarapoto, la agricultura bojo riego se desarrolla empleando, 
de


adem6s de las Iluvias, los recursos hridricos del rio Cumbaza y de la quebrado 
la Estaci6n Experimental Agra -

Shilcayo; y on el 6rea agricola de Juan Guerra, 

ria " El Porvenir " aprovecha para el riego de arroz y de postos, adem6s de las Ilu 

hTdricos del ro Mayo y de la quebrada de Shatuyaou. Los recur
vias, los recursos 

sos superficiales son empleados con fines de ri ego durante ocho (08) mesas del oflo,
 

yo quo los mesas de Marzo, Abril, Octubre y Noviembre son los de mayor precipi
 

taci6n.
 

la fuente de aguo super-
En el 6ro de Picota y Bellavista, adem6s de las Iluvias, 

la del ri'o Sisa, ya quo los terrenos
ficial quo so est6 aprovechando para riego es 

son regados
del Proyocto Az'car Selva, sembrados con cultlivo de carla de azucar, 

especialmente on los mesas de menor precipitaci 6 n. 

No existen registros de las mosas de agua superficial empleadas con fines de riego 

debido a la fal to de una adecuoda infraestructura de medici6n y control para la 4&, 

distribuci6n del agua. 
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- Uso del Agua Subterr6nea 

En la zona do estudio, las aguas subterr6neas son poco explotadas debido a que se ca 
rece de estudios definitivos que permitan la perforaci6n e instalaci6n do pozos de ex 
plotaci6n eficiente y rentable. 

La Empresa Ganadera EPSA, ubicada en 01 distrito de Bellavista, utiliza en los me
sos de Julio, Agosto y Diciembre, of agua subterrdnea para ol riego de pastos, como 
medio do compensor la escasez de esto 6poca. 

(2). Uso Pecuario 

El agua subterr6nea en la zona de estudio es la Onica fuente empleada para satisfacer la 
demanda para uso pecuario a gran escala, debido a que ol nivel fredtico es alto yaque, 
para utilizar el agua superficial, se hace necesario la instalaci6n de una estaci6n de 
bombeo, que funcionarTa s6lo durante cortos perrodos del dra. En of distrito de Pucaca 
ca y Bel lavista es donde con m6s intensidad se usa el agua subterrdnea con estos fines, 
ya que, en el primero, se encuentra establecido ol Parcjue Porcino, y en el segundo, la 
Empresa Ganadera EPSA. 

En los terrenos de la Empresa Ganadera EPSA, of agua subterr6nea so encuentra en ac 
tual explotaci6n mediante pozos a tajo abierto, cuyas profundidades fluctoan de 2 a 4 
m.; of ogua se'bombea con motores diesel'de pequeflacapacidad a unos reservorios de 
concreto, los cuales sirven para su regulaci6n y almocenamiento. 

b.' Uso Energ6tico 

Actuolmente, es nulo of desarrollo hidroel6ctrico en la zona de es
tudio, existiendo s6lo como recurso potencial, especialmente en el r*o Mayo, tanto por su 
comportamiento hidrol6gico como por sus condiciones topogr6ficas. 

La producci6n actual de energra el6ctrica proviene en su totalidad 
de 26 centrales t6rmicas y pequerlos grupos electr6genos, los que cuentan con una potencia 
total instalada y en funcionamiento de 4,044.8 KW; siendo la potencia instalada del 6reaTa 
rapoto-Juan Guerra de 2,689 KW (66.5%) y la del 6reo Picota-Bellavista de 284 KW (7.0K) 

c. Uso Industrial 

El desarrollo del sector industrial en la zona no es muy significativo, 
encontr6ndose concentradas las industrias existentes, en mayor grado, en of 6rea de Hua Ila 
ga Central y con menor incidencia en la ciudad de Tarapoto. 

Las industrias de la ciudad de Taropoto quo consumen mayor canti 
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'dad do agua son las que se dedican a Ia fabricaci6n de productos de arcilla para construc 
ci6n y de curtiembre do cueros, las mismas que usan el agua do las quebradas de Shiriyacu 

y Aguashiyacu, respectivamente. En el ,irea de Huallaga Central, est6n en actividad -una 

f6brica de aguas gaseosas, un aserradero y el frigorfico Bel lavista, las quo emplean agums 

superficiales provenientes del rro Huallaga, captadas par bamboo. 

No existen registros de las masas do agua empleadas para fines indus 
-triales por falta do medidores en las f6bricas; tampoco se efect6a un control sore Ia cali 

dad de agua para uso industrial, lo que origina el deterioro proiaturo do la maquinaria. 
Los desagues provenientes de las industrias son vertidos al rro Chilcayo y'al rio Huallaga en 

e1I6rea de Huallaga Central, sin ning6n tratamiient" previo. 

d. Uso Poblacional 

Actualmente, todos los centros pobladoi'de la zona satisfacen sus re 
querimientos de agua potable en base a Ia utilizaci6n de agua superficial. Dentro de ege 

conjunto, cabe mencionar los sistemas de abastecimiento do agua potable do las localida 
des de Tarapoto y Juanjur. 

(1). Agua Potable 

La actual red do agua potable para servicio p6blico do la ciudad de Tarapoto data del 
aflo 1968 y el recurso proviene del rro Shilcayo. La captaci6n se realiza por medio de 

una bocatoma a una tuberra de pl6stico PVC do 12" de di6metro, la misma aue condu 

ce el recurso a los estanques do sedimentaci6n, filtraci6n y tratamiento. En este 61ti 
mo, se realiza el tratamiento qurmico, mediante un equipo autom6tico de clorinaci6n, 
de donde se bombea a un reservorio para aumentar Ia presi6n. La red de distribuci6n a 
la ciudad est6 constituida par tuberras de pl6stico y eternit, en una longitud do 12 Km. 
y con di6metros que varran de 12" a 4"; ella sufre roturas en diversoj'tramos debido a 

lo alto presi6n del agua. 

El agua para el servicio p~blico de la ciudad de Juanjures captada en Ia quebrada 
rio Blanco, par media do una tuberfa do pl6stico de 8" de di6metro que Ia conduce 

de 
a 

un reservoria de 500 m3. de capacidad, donde so efect0a un tratamiento qurmico de 

clorinaci6n, cuyo eoluipo autom6tico so encuentrd en malas condicionres. Desde este 
punto, so realiza Ia di stribuci6n a Io poblaci6n, Ia misma que cuenta en un 24% con 
instalaci6n domiciliaria, sirvifndose la poblaci6n restante de las casas antiguas que lo 
poseen.
 

La localidad de Juan Guerra no posee servicio de agua potable, a pesar de que en el 
ao 1973 se instal6 la red de distribuci6n y se construy6 el reservorio; ello es debido a 
la falta de motobombas que eleven el agua del rro Cumbaza al citado reservorio. Ac 
tualmente, la localidad Juan Guerra se sirve del rto Cumbaza, transport6ndose el agua 
en dep6sitos. 
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(1), 	 Las localidades de Pucacaca y Picota, tienen instalada su respectiva red de distribu 
ci6n domiciliaria y reservorio, pero todavra no han adquirido las motobombas que les 
permita impulsar el agua del ro Huallaga a sus reservorios. 

El distrito de Bellavista dispone de agua potable, la que proviene del rro Huallaga y 
que es bombeada desde 6ste a un reservorio elevado, donde se realiza un tratomiento 
con cloro. La red de distribuci6n sirve a un 70% de la poblaci6n, mediante conexio 
nes domici iarias. 

(2). 	Eliminaci6n de Desagues 

La red do alcantarillado de la ciudad de Tarapoto, que abarca s6lo una parte de la mis 
ma, se encuentra constituida por un conjunto de tuberras de cemento simple normaliza
do, cuyos di6metros son de 16", 14N y 10" y una longitud aproximada de 10 Km. Esta 
red vierte los desagues al rro Chiicayo, a trav6s de un colector de 16" de di6metro; es 
tos desagues, que alcanzan un volumen mensual oproximado de 11,000 m3., no reci 
ben ninguin tipo de tratamiento previo a su eliminaci6n. 

La localidad de Juanjur tiene una red de desague que abarca la totalidad de su exten 
si6n, pero est6 en funcionamiento s6lo un tercio, debido a que el resto se encuentra de 
terjorado por falta de funcionamiento. Los emisores de las instalaciones que estdn en 
actividad van-a vertir sus desechos a un estanque de sedimentaci6n, de donde sale un 
colector hacia el rro Huallaga, vertlendo al msmo sin ning~n tratomiento de tipo qur 
mico. 

La localidod de Bellavista tiene instalaci6n de desague en porte do su extensi6n, des 
cargando las aguas servids al rio Huallaga. 

Las ciudades de Juan Guerra, Pucaca y Picota catzcen de red de desague, no existien 
do ni en proyecto. 

4. 	 Administraci6n de las Aguas con Fines Agrrcolas 

a. Autoridades y su Organizaci6n 

La entidad encaigodo de la administraci6n y distribuci6n de las aguas 
de los rios Cumbaza, Bajo Mayo y Huallaga (entre Puce:ca y Chazuta) es el Distrifo de Rie 
go Tarapoto, con sede en esta misma ciudad; y la de los rtos Huallaga (entre Campanilla y 
Caspizapa), Sisa, Biabo y Saposoa es el Distrito de Riego Huallaga Central, con sede en la 
ciudad de Bellavista, dependientes ambas de la Zona Agraria Tarapoto, de la Regi6n Agra 

ria Xl del Ministerlo de Agricultura y Alimentaci6n. 

La Jefatura del Distrito do Riego Tarapoto es ejercido por un ingenie 
ro Agricola, quien cuenta con personal de campo con conocimientos en hidromensura, com
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puesto por un Asistente Tecnico de Distrito de Riego y tres (03) Auxiliares de Distrito do 
Riego. El Distrito de Riego Huallaga Central no cuenta en la actualidad con personal que 
cumpla las funciones de administracion y distribuc'6n de las aguas. 

El Distrito de Riego Tarapoto tiene bajo su cbntrol una superficie de 
4,330 KW2., de la cual, 30,668 Ha. est6n bajo cultivo y, de 6stas, 150 Ha. aproximada
mente, esf6n bajo riego (Cuadro NO 11-5). Para el Distrito de Riego Huallaga Central, no 

se dispone de informaci6n al respecto, habiendose podido determinar que existen 201 Ha. 
de tierras bajo riego, correspondientes a las dedicadas al cultivo de cala de ozocar en el 

Proyecto Azucar Selva. 

CUADRO 11- 5 

SUPERFICIE CULTIVADA EN EL DISTRITO DE RIEGO TARAPOTO 

Cultivo Superficie
(Ha.) 

Rendimiento 
(Kg./Ha.) 

Arroz 1,022 1,500 
Marz 3,933 1,200 
Yuca 702 15,000 
Pl6tano 4,341 15,000 
Frijol 1,265 900 
Tabaco 468 1,500 
Caf6 2,568 500 
Algod6n 367 800 
Carla do azcar 643 40,000 
Sorgo 75 3,000 
Mani 110 1,300 
Frutas 233 10,000 
Naranjo 102 12,000 
Lim6n 43 12,000 
Pastos naturales 2,128 --

Pastos cultivados 11,668 

Total 30, 668 

Fuente: Distrito de Riego Tarapoto-Regi6n Agraria XI, 1977 

b. Reglamento do Aguas 

El 6rea agrrcola del Huallaga Central-Bajo Mayo no cuenta con un 

reglamento do aguas especifico quo oriente la distribuci6nr del agua a lo largo del aflo. Co 
-mo el agua es abundante, el riego so realiza en el momento y durante el tiompo quo el 

gante Io desee, Ioquo origina una mala utilizaci6n del recurso; de allr, la necesidad do a 

plicar la Lay General de Aguas para implantar el sistema de reparto volumftrico. La apli
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caci6n de la citada Ley deber6 afrontar.':el problema quo representa el numero reducido de 
personal del Distrito de Riego Tarapoto y la carencia del mismo on el do Huollaga Central , 
la ausencia de estructuras de medici6n y control y el deficiente estado de la infraestructu
ra de riego. 

5. Manejo del Agua 

El agua es un recurso de uso m0ltiple, factor de producci6n pecua 
ria, agrricola y forestal, limitante por defecto y por exceso, quo influye on las tierras culff 
vadas, ya sean 6stas de riego o de secano. En las 6rsbajo riego, el proceso de regar es" 
susceptible de generar elevadas perdidas de agua, creando problemas de salinidad y drena
je, cuando la tecnologra aplicada y la infraestructura ffsica de la quo se sirve no permiten 
el uso eficiente del recurso. En las 6reas de secano, la acci6n directa del agua de Iluvias 
sobre el suelo es capaz de originar grandes p6rdidas, cuando no se dispone de una infraes 
tructura que permita la conducci6n de los excedentes de agua y quo evite la erosi6n de los 
suelos. 

En la campifla de Tarapoto y Juan Guerra, el.cultivo bajo riego es 
el arroz, en el cual se emplea el metodo de riego por inundaci6n, realizdndose la aplica 
ci6n del agua en forma irracional por carecerse de un sistem' de medici6n y control, de u 
no adecuada infraestructura frsica, de programas de cultivo y de calendarios de rieo. 

En el 6rea de Picota-Bellavista, se encuentra el Proyecto Azucar 
Selva, donde se practica el metodo de riego por surcos para el cultivo de calla, los mismos 
quo se construyen sin una pendiente uniforme. La distribuci6n del agua se efectoo median
te el acomodo de piedras y tierra apisonada, no emple6ndosesifbnes o mangueras quo permi 
tan una aplicaci6n uniforme y de acuordo a la demanda del cultivo; ello trae como conse 

cuencia el desborde de los surcos, produciendose el onegamiento de muchas parcelas, no 
existiendo, por otro lado, un sistema de drenaje parcelario, solamente un colector quo no 
tiene salida y que determina el ascenso de la napa fre6tica. 

En los pastos cultivados de Ganaderra EPSA, se riega con aguas sub 
terr6neas algunas parcelas en los meses m6s deficitarios, emple6ndose el metodo de inunda
ci6n libre, sin tomar precauciones sobre la calidad del agua quoen este caso os mala. En 
epoca de Iluvias se aprovechan las crecidas de la quebrada Balos, sin ningOn control, con 
la idea de fertilizar los suelos, siendo ello la causa de su mal drenaje y salinidad. 

En las 6reas de secano situadas en los lugares de menor pendiente, 
la agricultura se realizaen parcelas de 1 a 2 Ha., por ol sistema de siembra directa. Estas 
parcelas no cuentan con drenes superficiales ni caminos de acceso, lo quo impide realizar 
labores culturales, como aradura, deshierbos, etc.; &sto, al producirse una intensa precipi 
taci6n, origina una fuerte erosi6n hrdrica quo ocasiona la perdido de suelos y el crecimien
to de malas hierbas y, como consecuencia, una disminuci6n en al rendimiento de los culti
vos. Esta situaci6n determina quo las tierras sean puestas en descanso despues de un corto 
perrodo de uso, vi6ndose los agricultores obligados a trasladars. a lugares de mayor pendien 
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te, donde la erosi6n y la p6rdida do suelos son m6s intensas. La condici6n antes descrito as 

en toda la zona do estudio y mayormente con los cultivos do marz.observada 

6. Obras Hidr6ulicas 

Sistema do Distribucl6n del Area do Torapato-Juan Guerraa. 

Esta 6rea cuenta con tros (03) pequeos sistemos do riego quo en 

conjunto suman aproximadamente 100 Ha. y quo correspondon a los sectoros do Cumbacillo, 
fuents do abastocimlento do aguasChupishiflo y Shatuyacu; el lo en raz6n do quo presenta 

distintas. 

El sistema do distribuci6n del sector do Cumbacillo est6 compuesto 
en por una toma r6stica, ubicada en el rio Cumbazu, quo atimenta a un canal cnstrudo 

tierra de una longitud aproximada de 2.5 Km., con una capacidad do 200 It/seg. y quo sir 

ve paro regar cultivo de arroz. No existe instalado nir.g~n sistema do medici6n y control 

atravesando el canal suelos do alto Wiiltraci6n, produciendose p6rdildas do agua. 

El sistema do distribuci6n del sector do Chuplshifla est6 constituido 

por dos tramos r(sticos ubicados on ambas m6rgenes de la quebrada Chupishlila, quo alimen 

tan a dos canales en tora, cuyas longitudes son do 760 m .al canal do la margen derecha

y 1,540 m. al de la mfgon izquierda, coda uno con una capacidodaproxi@mdo de 100 It/ 

seg. En al sector do Cumacillo, no existe ningOn sistema do medici5n y control, teniendo 

aguas arriba do la tonm un pequefio reservorio do 200 m3. do capacidad, quo sirve para al

macenar su caudal disponible. 

Estoi dos sistemas son producio del esfuerzo a in:iativa del propio 

agricultor, el quo los construy6 sin ninguna orientoci6n t6cnica, motivo po; al cuol los ca 

no les est6n mal al ineados, sin una pendiente definida y so oncuentraw Qrenados y vegetates, 

realiz6ndose su montenimiento anualmente. 

alEl sistema de distribuci6n del sector Shatuyacu, quo comprende 

canal quo sirve a la Estaci6n Experimental Agroria "El Fbrvenlr", riega una exteni6n aproxi 

mada de 30 Ha. do cultivo do arroz. Su estructura do captaci6n es una toma r6stlca ubica

la quo en 6poca do ecasez de agua es reemplazada par unado en la quebrada Shatuyacu, 
En la mayor parte del desorrollo dcI canal, no so haceestaci6n do bombeo en al rio Mayo. 

mantenimiento, encoctr6ndon sus bordos vegetados. 

b. Sistema de Dstribuci6n del Area Picota-Bellavista 

El sistema de distribuci6n del 6rea Picota-Bellavista est6 constitui 

el cual dispone para la captaci6n del re c6por -I sxistente on el Proyecto AzOcar Selva, 
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curso de una estaci6n do bombeo en el rro Sisa, la qua deriva un caudal do 100 It/seg. por 
medio de dos motobombas. El canal principal tiene una longitud aproximada de 5,500 m. 
con una pendiente de 0.25% y una capacidad de 100 It/seg., efectuando su recorrido par 
suelo de textura arenosa, lo quo determina quo exista p6rdidas por filtraci6n. El 6rea bajo 
riego on este proyecto es do 201 Ha., aproximadamento. 

7. Estudios y Proyectos Existentew 

Entre los problems quo afectan *I desarrol Iode la zona do estudio, 
destocon la alotoriedad del r6gimen do procipitaciones quo afecta a la agricultura de seca 
no, la excesiva abundancia do agua durante ciorta 6poca del aflo, quo afecta a las tierras 
do cultivo allodalas a los cauces, y la falta de energra el6ctrica. Esta situaci6n ha motiva 
do la ejecuci6n do estudios orientados a aprovechar el recurso agua, para poner tierras ba
jo riego y generar energra el6trica. 

El Distrito do Riego do Tarapoto ha elaborado cuatro proyectos con 
fines do riego, ires de los cuales tienen como objetivo fundamental la incorporaci6n de tie 
rras bajo riego, y ol cuarto, el mejoramiento de la infraestructura de riego existente. Lojs 
proyectos antes seflalados son los siguientes: 

(1). Proyecto de Irrigaci6rn Cumbaza - Bajo Mayo 

Este proyecto tione los siguientes objetivos: 

- Irrigaci6n de 4,311 Ha. con oguas derivds del rh Cumbazu, mediante una bocato 
ma de 3.5 m3/seg. de capacidad m6xima do captaci6n y un canal principal de 
38.86 Km. de longitud. 

- Irrigaci6n de 908 Ha. con aguas derivadas de la quebrada Chupishifla, mediante u
no bocatoma de 0.71 m3/seg. de capacidad do captaci6n y un canal de 12.86 Km 
de longitud. 

- Irrigaci6n de 546 Ha. con aguas derivadas del rio Shilcayo, con la construcci6n de 
una toma de 0.50 m3/seg. do capacidod de captaci6n y.un canal do 5.5 Km. do Ion 
gitud. 

- Irrigaci6n de 279 Ha. con aguas derivdm do to quebrada Ahuashiyacu, mediante u 
na toma de 0.30 m3/seg. do capocidod do coplci6n y un canal principal do 2.54-
Km. de longitud. 

De estos proyectos se encuentra on ejecuci6n, con la cooperaci6n de los agricultores, 
el quo prev6 la utilizacj6n del rro Shilcayo, habi ndose construido una toma de concre 
to y unos 2.00 Kn. de canal. El canal prosenta problemas de construcci6n, con tramas 
on contrapendiente y tramos con bordos derrumbados, debido a quo el talud consideradc 
os vertical. 
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el Ministerio de Agricultura y Alimentaci6n y la Central de Cooperativas 

(2). Proyecto do Irrigaci6n Yacucatina 

El proyecto en referencia so encuentraren actual ejecuci6n, habi6ndose construido 0.5 

Kn. de terrapl6n para el canal principal. Este proyecto consiste on derivar 1.5 m3/ 

seg. de las aguas de! rro Mayo, por media de una estaci6n de bomboo, para vencer u

na altura de 100 m., a un canal de 28.5 Km. de longitud para regar una extensi6nde 

1,668 Ha. 

(3). Proyecto de Irrigaci6n Cocatachi 

Este proyecto plantea la irrigaci6n de 200 Ha. mediante la derivaci6n do un m6ximo 

de 300 It/seg. de las aguas de la quebrada Chupishifla a un canal de conducci6n de 

2.0 Km. de longitud. 

(4). Mejoramiento de Riego Cumbacillo 

El proyecto en referencia, en actual ejecuci6n por los mismos usuar ios, bajo la direc 

ci6n tecnica del personal del Distrito de Riego de Tarapoto, consiste en el mejoramien 

to de la represa, toma y canal principal. 

La Organizaci6n de las Naciones Unidas para la Agricultura y Ali

mentaci6n (FAO), 

Agroindustriales Azucareras del PerO (CECOAAP) han formulado los siguientes proyectos:
 

Proyecto de Desarrollo de las Cuencas de los rios Huallaga sobre Alternativas de Pro(1). 

yectos do Ingenierra para Irrigaci6n. 

Considera como 6reas a desarrollarse, la del Bajo Mayo y la de los rTos Sisa y Biabo. 

En el 6rea del Bajo Mayo, situada on Tarapoto, se requiere desarrollar el cultivo de 

arroz on una extensi6n de 4,200 Ha. con aguas del rto Mayo o del rro Cumiaza y, a 

dem6s, asegurar una fuente barato de energia el6ctrica. El estudio propone tres alter 

nativas de soluci6nr siendo la primera la m6s factible, por tener el co 0 por m3. d 

agua m6s bajo y porque asegurarra la producci6n anual de 21'200,000 KWh. Esta al 

ternativa propone combinar la generaci6n de energra el ctrica con la irrigaci6r, to : 

mando aguas del rro Mayo por medio de una planta de bombeo y conduci6ndola lasta 

Maceda, mediante un canal de 17 m3/seg. de capacidad y 15.50 Km. do longitud , 

donde se propone la instalaci6n de la planta hidroel&ctrica con una capacidad de 

6.2 MW. 

En el 6rea de los rros Sisa y Biabo, os difrcil captor agua par gravedad para las zonas 

a irrigarse. La ubicaci6n de las tomas no ha sido determinada par falta de levanta 

mientos topogr6ficos, par lo quo se recomienda efectuarlos. 

(2). Plan Regional de las Cuencas de los Ros Huallaga Central, Chiriyacu y Nieva 

En el aspecto de irrigoci6n, se considera quo las obras comenzarran en el Bajo Mayo y 
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so continuarran despu6s on las cuencas de otros rros, segon el siguiente esquema. 

Extensi6n Sistema 
Ubicaci6n Irrigable de d*triba.6n 

(Ha.) 

Rro Bajo Mayo 4,350 canal (*) 
Rro Cumbaza 950 grave dad 
Rio Sisa (margen derecha) 4,000 gravedad 
Rio Biabo 3,450 bombeo (**) 
RIo Sisa (margen izquierdo) (***) 2,000 
Terrczas a lo largo del rro Huallaga 4,250 
Obras menores en quebradas 1,000 

Total 	 20, 000 

(0) 	 Este canal, de unos 18.5 Km. de longitud y 18 m3/seg. de capacidad, servirl 

tambidn a la planta hidroelictrica de Maceda. 

(") 	 La energfa eldctrica serfa provista por la central de la laguna Sauce. 

('*) 	 Esta obra quedarfa pospuesta para un futuro mis lejano por requerirse de obras de 

defensa contra las inundaciones a lo largo del rfo. 

(3)..Proyecto Especrfico de Reordenamiento del Bajo Sisa (Huallaga Central) 

La fuente de abostecimiento de agua para la irrigaci6n do 4,000 Ha. do tierras de cul 
tivo del 6rea do Huallaga Central ser6 el rio Siso. SegOn los estudios hidr6ulicos, e" 

abastecimiento de agua so realizarra mediante un canal localizado cerca a Paletina,el 
cual requerirra de una simple esclusa, construida a trav6s del rIo Sisa, para asegurar u 
na coto minima al tirante de agua de 250 m.s.n.m., quo es necesaria para asegurar u 
no derivaci6n de 8.0 m3/seg. durante la 6poca de sequra. 

(4). lrrigaci6n del Biabo 

Este estudio se encuientra a nivel do prefactibilidad y consideraincorporar tierras nue
vas a la agricultura en una extensi6n de 3,450 Ha., d6ndole una utilizaci6n racional 
a los recursos hrdricos. 

(5). Planto Hidroelectrica Laguna Sauce 

.Setrata do aprovechar con fines hidroel&ctricos las aguas de la laguna Sauce, median
to un tramo de canal do 2.86 Km. de longitud y una tuberra do 1,500mm. de diametro. 
La casm de fuerza tendrra dos (2) tubertas Pelton, para operar con un caudal de 3.5 m3/ 
seg. cada una y contarra con una capacidad instalada de 21,000 KW y una producci6n 
de 105'000,000 KWH. 
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(6). Proyecto Azicar Selva 

de la cualEl 6rea seleccionado para el proyecto abarca una extensi6n de 12,500 Ha. 
y 6,000 Ha. en la margen6,500 Ha. so encuentran en la margen derecho del rto Sims 

izquierda. Las fuentes naturales de abastecimiento de agua de esta zona son las Ilu

vias y las descargas superficiales del r o Sis, esta Oltima para el riego complementa 

rio. La irrigaci6n do 6, 000 Ha. de tierras bbicadas en la margen derecha del rlo Si

so no se podrra hacer mediante bocatomas, ya que el barraie fijo ocasionarra inunda

ciones; para obviar este problema, se programa la construcci6n.de estaciones de bom

beo con una capacidad de derivaci6n de 2.5 m3/seg. 

Para el riego del 6rea adicional seleccionada, se considera tentativamente el aprove 

chamiento del agua subterr6nea, medionte una red de una densidad de (1) pozo por 

Ho., uno capacidad de explotaci6n pOr pozo de 60 It/seg. y con profundidades quo 

varrarran do 40 a 60 m. 

Asimismo, se recomienda la instalaci6n de un sistema do drenaje, consistente en una 

red de canales laterales con colectores localizados en las partes m6s bojas. 

E. SUELOS 

1 . Generalidades 

-La perspectiva general de la zona estudiada proporciona una ima 

gen en la quo se conjugan las evidencias de un gran af6n de desarrollo y, al mismo tiempo, 

do un creciente proceso de deterioro del recurso suelo. Contribuye a esta situaci6n, el he 

cho de quo, dentro de la denominada regi6n de Selva Alta, el voile del rro Hualloga, com 

prendido entre los pueblos de Juanjul y Shapaja y sus afluentes como los rros Mayo, Sism , 

jores zonas ed6ficas en la quo la alto fertilidad noSaposoa y Biabo, conforma una de las n 
tural de los suelos ho permitido quo en ella se desarrolle una actividad agrrcola y pecuaria 

intensiva y quo la mayor porte de las tierras se encuentren utilizadas. Las modalidades de 

uso aplicadas a las tierras est6n regidas en su mayor parte por la iniciativa particuiar de los 

campesinos, os decir, sin mayor orienftacimn t6cnica, constituyendo raras excepciones los 

do la Granja El Porvenir en el Bajo Mayo y de las plantaciones do cafta de azcarcasos 

(Az~car Selva) y de pastos cultivados (Granja Ganadera EPSA) en al voile del Sim.
 

El marco del mal uso es mds notorio on la primera zona do muestreo 

(Torapoto-Lamas-Tabalosos), en la quo los suelos vienen soportando un uso activo desdemuy 

antiguo, con un manejo tradicional y sin abonamientos quo restituyan los nutrientes perdi

dos, pose a lo cual conservan todavia gran parte de su bondad. En la segunda zona de 

muestreo (Picota-Juanjur), la tendencia os en general la misma, pero quedan todavra 6reas 

quo conservan su cobertura original. 

So observa quo el deterioro en toda la zona de estudio est6 en cier 

http:construcci6n.de
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to modo estimulado tambi6n par el incentivo quo est6 significando el actual auge de loscul 
tivos de marz y algod6n, que cuentan con mercado seguro y precios atractivos, par Ioque
su implantaci6n est6 Ilegando a ocupar tierras de aptitud impropia para cultivos en limpio. 

2. Clasificaci6n de las Tierras Segn su Capacidad de Uso Mayor 

Dentro del contexto geom6rfico anteriormente mencionado se distri 
buyen las tierras cuya aptitud o vocaci6n de usa ha sido establecida siguiendo los lineamien 
tos propuestas por el Reglamento de Clasificaci6n de Tierras del Pero, de usa obligatorio es 
tablecido par el Decreto Supremo NO 0062/75-AG, del 22 de Enero de 1975. Este Sistema 
de Clasificaci6n proporciona la parte interpretativa o pr6ctica de los diferentes suelos de la 
zona y suministra a los usuarios la informaci6n que expresa el uso adecuado de cada suelo , 
para su aprovechamiento racional dentro de una polftica do conservaci6n, que evite el de
terioro de Ia capacidad productiva de los mismos y la alteraci6n de la estabilidad de otros 
recursos naturales. Este Sistema constituye un ordenamiento sistem6tico cuyo criterio b6si 

co est6 regido fundamentalmente por bases ecol6gicas o bioclim6ticas y, dentro de cada bio 
clima, en funci6n de los factores ed6ficos limitantes. 

El sistema establece cinco categorras denorninadas Grupos de Capaci 
dad do Uso Mayor, que son las siguientes : 

- Grupo A Tierras Aptas para Cultivos en Limpio.
 
- Grupo C Tierras Aptas para Cultivos Permanentes.
 
- Grupo P Tierras Aptas para Pastas.
 
- Grupo F Tierras Aptas para Producci6n Forestal.
 
- Grupo X Tierras de Protecci6n.
 

Para un mejor ordenamiento do la apreciaci6n sabre la situaci6n ac
tual do las tierras del proyecto, en Ioque se refiere a sus caracteristicas y usa, se ha consi 
derado conveniente hacerlo par coda uno de los Grupos do Capacidad de Uso Mayor en que 
han sido clasificados, con especial 6nfasis en las dos zonas do muestreo saleccionadas y, 
complementariamente, en el resto del 6rea. 

Se ofrece a continuaci6n la descripci6n de las caracterrsticas de las 
tierras y su usa presente. 

a. Tierras Aptas paro Cultivos en Limpio (A) 

(1). Descripci6n 

Agrupa suelos de alto calidad agrol6gica, cuyas condiciones ecologica's.e permiten la 

remoci6n peri6dica y continuada para sembrro de plantas herb6ceas a arbustivas, anua
les a de corto perrodo vegetativo. Estas tierros podr6n dedicarse a otros usos (Cultivos 
Permanentes, Pastas, Producci6n Forestal y Protecci6n) cuando proporcionen un rendi 
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s social del Estado Io requiera.miento econ6mico superior a cuando el inter 

Cubren una superficie aproximado do 110,690 Ha. y so distribuyen en las Ilanuros yde 
p6sitos aluviales, de magnitud variable, originados par dep6sici6n do los sedimentos a 

Siso, Hua logo, Saposoa, Huallabamba, Biabo, Ponaza y
carreados par los rFos Mayo, 

y se caracterizon par toner una superficie relativomenteplaCumbaza, priocipalmente, 
no, conformada par suelos estratificados, profundos, do textura dominantemente arcillo 

coma en olgunos sectores do la margen derecso y excepcionalmente franco arenoso, 
del rro Cumbaza. Son suelos do naturaleza neutra a ligeramente alcalina, en general 

do buenas condiciones de drenaje interno y de buena capacidad para el suministro do 

Son tierras f6ciles de trobajar, do buena fertilidad y do alto ca
nutrientes vegetales. 

les provea, on forma continuado, do apropiados tra
pacidad productiva siempre quo se 
tomientos agrrcolas. Algunos sectores distribuidos on forma discontinua sabre las marge 

nes de los grandes rlos, como el Huallaga, presentan ciertos limitaciones quo restfin 

gen un tanto su uso para fines agrrcolas intensivos y 6stas est6n ligadas principalmente 

a peligros de inundaciin peri6dica de corta duraci6n y paca intensidad. 

(2). Uso de la Tierra 

Se refiere a la modalidad do uso a que est6n sometidas estas tierros do vocaci6n para 

Cultivos en Limpio. Si bien es cierto quo, en t6rminos generales, la gama de cultivos 

os similar para toda la zona do estudio, ho sido sin embargo posible observar a!guna di 
so detecta,sienferenciaci6n, tanto par la modalidad como par la intensidad de uso quo 

do to primero 'mis notable en la segundo zona do muestreo. 

- Primera Zona de Muestreo 

Las tierras del valle del sector Taropoto-Lamas-Tabalosos-Cuflumbuque'JuanGuerra, 

par una mayor incidencia demogrffica, se encuentran trabajadas en su mayor parte, 

Io quo ha originado quo el basque natural haya sido rozado desde tiempo lejano.Aun 

quo mayormente han sido trabojadas par m6todos agrrcolas tradicionales consistentes 

en rozar y tumbar el monto secundario (purina), para luego quemar y limpiar el terre 

propios de uno agriculturo de subsistencia, en alno y proceder al sembr~io a mono, 
gunos casos, como on Juan Guerra, fue posible observar algunos campos de marz en 

los quo se ho empleado maquinaria agrrcola y so ha practicado al aporque (acumula 
-miento do tierro en la base do la planta), to quo s troducir6 en un major enraiza 

miento y en un incremento de su producci6n. Los cultivos m6s comunes son hortali 

zas, marz, frijol, algod6n, soya, etc. 

so est6n Itevando cultivos per-Igualmente, so ho observado quo dentro do esta zona 

manentes y pastos. Entre los cultivos permanentes detectodos se encuentra al pl6ta_ 
todos ellos est'n muy dispersos, Io que no no, citricos, mango, papaya y cocotero 

Los pastos,tanpermite realizar una cuantificaci6n del 6rea ocupada par los mismos. 

to naturales como cultivados, al igual quo los frutales, tombi6n se encuentran distri 

buidos en forma diseminado dentro do eastos suelos y solamente en la zona ocupada 

par la Granja El Porvenir se puede observar quo est6n constituyendo la mayor exten

si6n de los terrenos de dicho granja. Los pastas cultivados quo mayormente se siem
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bran en la zona pertenecen a la familia de las Gramrneos, tales como pangola, cas 

tiIla, etc.; en muy escasa oportunidad, se encuentran especies leguminosas que se 

utilizan coma forrajes, coma la soya forrajera. Los pastas naturales m6s comunesen 
estos suelos son el torurco, cama del niflo y nudillo. 

Segundo Zona de Muestreo 

En esta segundo zona, las tierras de aptitud paro cultivos en limpio ofrecen algunas 
variaciones importantes en el uso a que est6n sometidas, segOn quo se trate del va
lie del Sisa o del Saposoa, quo son los principales componentes de este sector; , se 
tiene asr : 

(a). 	 Las tierras del valle del rro Sisa, aproximadamente desde San Jose de Sisa has 

to Peruat&, quo se distribuyen en una faja relativamente angosto situada a am

bas m6rgenes del rro, presentan en su mayor parte una cobertura arb6rea natu

ral y 6reas abandonadas que en la actualidad se encuentran empurmadas. Son 

tierras poco trabajadas y, de manera dispersa, est6n ocupadas par cultivos de 

marz y pastos, sin mayores aplicaciones de pr6cticas agrrcolas tecnificadas ni 
abonamientoo 

Desde Peruat6 hacca el rro Huallaga, el valle se ensancha en una amplia Ilanu 

ra aluvial que Ilega a coalescer con las sedimentcclones dejadas par el rro Hua 
Ilaga. Es en este sector, aproximadamente desde Egipto, que se observa una in 

tensa actividad agrrcola y pecuaria, con plantaciones industriales de cala de
azOcar (Az'car Selva) y pastas cultivados (Granja Ganadera EPSA), quo no co 
rresponden a cultivos en limpio estos ltimos y ocupon grandes extensiones. Lis 
pastas est6n representados principalmente por gramrneas y complementados .on 

especies leguminosas que se emplean como forrajes, coma la soya forrajera. Es 

tas dos actividades est6n siendo Ilevadas a cabo dentro de pautas tecnicas que 
incluyen uso de maquinaria agricola, cierta infraestructura de riego y rotaci6n 

de campos de pastoreo, en el caso correspondiente. Completan el marco vege 

tativo, algunas 6reas dispersas con marz, sorgo, algod6n y frijol; cultivos per

manentes como pl6tano y cocoteros y algunas 6reas pequefias con basque. 

(b). 	 Las tierras del valle del r6o Saposoa, que se distribuyen en uno foja angosta y 
discontinua, de superficie casi piano, sabre las m6rgenes del rio de curso me6n 

drico, en su mayor parte sustentan cultivos intensivos de marz, yuca y algod6n 
ey permanentes coma pl6tano y pastas torlto raturales como cultivados, todos 

Ilos sin evidencias de pr6cticas agrrcolas tecnificadas. En parte, conserva 
6reas de purina vioja, cortespondientes a campos abandonados, dada la condi 

ci6n de agricultura migratoria quo alli se observa par no haber toavra una gran 

presi6n demogr6fica. Las pumias corresponden a un busque secundario tupido y 

enmaraflado quo aparece on las tierras abar.donadas o en descanso. 

Otras tierras aluviales de vocaci6n para Cultivos en Limpio situadas fuera de las zo 

nas de muestreo se distribuyen en otros valles, tales coma: 
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(a). Voile del Rio Biabo, quo so asienta frente ol voile del Siso y que presenta una 
longitud quo los anterior-Ilanura aluvial de ierta'amplitud, aunque do menor 

En su porci6n inferior, coalesce con las sedimentaciones origimente citados. 

nodas par el rio Huallago.
 

El uso de estas tierras est6 orientado a la producci6n de pastas y, on menor in
-tensidad, matiz, algod6n, arroz y monestros, sin evidencios do pr6cticas agri 
-colas tecnificcadoa. Completa el marco vegetativo, la presencia de 6reas em 

purmadas, por abandono de tierras c&tivadas. 

Voile del Rio Huallaga, entre Tingo de Saposoa y Juanjur, correspondiente(b). a 
de superficie casi piano y sujesedimentaciones originadas por el rio Huallaga, 


to a inundociones peri6dicas. -


El uso de estas tierras est6 orientado a la producci6n de cultivos intensivos, 
principalmente frijol, y en menor escala, marz, algod6n y yuca. 

coma pl6tano y coco, y 6reas empurmadas co -Algunas especies permanentes, 
coma consecuencia del sistema -do agriculrrespondientes a tierras abandonadas 


tura de subsistencia do car6cter migratorio, completan el marco vegetativo.
 

(c). Valles pequeflos, coma los do los rios Ponaza, Bombonajille, Ponacillo, etc. 

han sufrido una total extracci6n del bosque naturoi y est6n siendo ocupados 
coma "coma del niflo" y 'torurco,' y 'reasprincipalmente par pastos naturales, 


disperses do sembrios do maIz y algod6n principalmente, sin evidencias de pr6c
 

ticas agrrcolas tecnificados.
 

Los tierras de los islas del rFo Huallaga quo se ubican entre Juanjuri y Pilluona, 

par estar sujetas al riesgo do inundociones peri6dicos do corta duraci6n e inten 
son utilizadas on cultivos ensidod en to. 6pocas do crecidas normales del fro, 

limplo, de corto perrodo vegetativo, coma marz, frijol, manr y algunas espe 
coma pl6tano, todo dentro de ur,cies cucurbit6ceos, asr como permnentes, 


marco de ogricultura do subsistencia, sin mayor aporte t6cnico. Completa el
 

cuadro vegetativo la presencia de especies arb6reas.
 

b. Tierras Aptas para Cultivos Permanentes (C) 

('). Descripci6n 

noAgrupa suelos cuyas condiciones ecol6gicas y limitaciones ed6ficas son tales que 

permiten la remoci6n peri6dica y continuada del suelo, pero que permiten la implanta 

ci6n de cultivos perennes a semiperennes, herb6ceos, arbustivos o arb6reos, que no de 

terioren la capacidad productiva del suelo ni alteren el r6gimen hidrol6gico de la cuen 

ca. Estas tierras podr6n dedicarse a otros usos (Pastos, Producci6n Forestal y Protec 
-ci6n) cuando proporcionen un rendimiento econo6mico superior a cuando el interfs so 

cial Iorequiera. 
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Cubren una superficie aproximada de 29,691 Ha. y se distribuyen en superficies corres 
pondientes a laderas de lomadas y de colinas boaos, .en piedemontes y superficies de 
pendientes complejas. Las pendientes dominantes van desde inclinadas hasta modera
damente empinadas y est6n conformadas por suelos desarrollados a partir de materiales 
residuales resultantes de la edafizaci6n de la roca madre. Son profundos, de textura 
muy pesada y de naturaleza tanto alcalina como 6cida, de buenas condiciones de dre 
naje interno. Los suelos de reacci6n alcalina, quo son los predominantes, presentan 
mejores condiciones de capacidad para el suministro de nutrientes vogetales e, igual
mente, fertilidad y capacidad productiva, siempre que se les provea de apropiados tra 
tamientos agrTcolas. Los de reacci6n 6cida son menos frecuentes, como por ejemplo 
en las 6reas que siguen el camino hacia San Antonio del Cumbaza. Las tierras de es
ta vocaci6n de uso se encuentran dispersas en la mayor parte del 6rea de estudio. 

(2). 	 Uso de la Tierra 

Se refiere a la modalidad de uso a que est6n sometidas en la actualwdad estas tierrasde 
vocaci6n para Cultivos Permanentes. 

- Primera Zona de Muestreo 

Las tierras de aptitud para cultivos permonentes de este sector se ubican de manera 
dispersa, qunque se les puede encontrar algo concenfodos al Sureste y al Oestede 
Tarapoto y su uso est6-dadc por la presencia 'uafunas 6teascon cultivos perma 
nentes, coino pl6tano, perormayormente est6n ocupcidas por cultivos en limpio, ta 
les como marz y algod6n o par pastos, todos ellos sin mayor aporte de tecnificaci6-n. 
Completa el marco vegetativo pequefos restos de bosque, 6reas empurmodas por a 
bandono de tierras trabaidas y shopumbales sobre suelos 6cidos, en los quo se ha 
intensificado la p6rdida de bases por unuso intensivo sin restituci6n de nutrientes 

- Segundo Zona de Muestreo 

En esta segunda zona, las tierras de aptitud para Cuitivos Fermanentes ofrecen un 
uso similarly de'.distribuci6n disperso en Ids principales componentes de este sector, 
coma son los valles del Siso y Saposoa y, en menor extensi6n y no graficables, entre 
Socanche.y Juanjur. 

(a). 	 En el valle del rio Sisa, estas tierras est6n dedicadas en mayor proporci6n a 
cultivos en limplo, principalmente el maTz. Tambi6n a pastos cultivados y,en 
menor proporci6n, se observa parte del bosque original. Estas tierras se distri 
buyen en ambas m6rgenes del vale entre San Jos6 del Sisa y Peruat6, en lade 
ras de lomadas y colinas bajas, de pendientes suaves. 

(b). 	 En el vale del rro Saposoa, estas tierras est6n igualmente ocupadas en su ma 
yor parte par cultivos en limpio, principalmente marz. Tambi6n par pastas cul 
tivados y, en menor proporci6n, se observa parte del bosque natural. Se distri 
buyen estas tierras en ambas m6rgenes del valle, dominantemente en su parteal 
to, en laderas de lomadas a colinas bajas, de pendientes suaves. 
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las pocas kierras con
(c). 	En el sector comprendido entre Sacanche y Juanjur, 

al
aptitud paro Cultivos Permanentes est6n ocupadas por cultivos de marz y 

a
god6n, sin tecnificaci6n alguna. Se distribuyen entre 6reas colinosas y 

qur, por la naturaleza de los suelos, superficiales, 6cidos y con un substra
son 

to muy gravoso, las limitaciones de pendientes y exigencias de manejo 

mayores que en los otros sectores. 

c. 	 Tierras Aptas para Pastos (P) 

(1). 	 Descripci6n 

Agrupa suelos que no deben dedicarse a cultivos en limpio ni permamentes, pero que 

permiten la implantaci 6n de pastos cultivados o el uso de pastos naturales, sin deterio

ro de la capacidad productiva del suelo ni alteraci6n del regimen hidrol6gico de la 

Estas tierras podr6n dedicarse a otros usos ( Producci6n Forestal cuando las 
cuenca. 

Protecci6n), cuando proporcionen un rendimiento
condiciones clim6ticas lo permiten o 


econ6mico superior o cuando el inter6s social del Estado lo requiera.
 

y se distrbuyen en superficies casi a
Cubren una superficie aproximada de 8,441 Ha. 

nivel, que pueden presentar un relieve desde ligeramente depresionado hasta ligeramen 
en terrazas altas antiguas o en pe

te inclinado. Se les encuentra dentro de los valles, 
Est6n conformadas por suelos profundos y,en

quenos dep6sitos entre colinas o lomadas. 
La textura es 

menor extensi6n, por suelos superficiales, con un substrato muy gravoso. 


dominc .. emente arcillosa, Ioque, unido a su pendiente:y relieve, le confiere caracte
 

risticas de lenta permeabilidad, escurrimiento superficial muy lento y drenaje interno 

Son suelos de reacci6n alcalina y, excepcionalmente, muy fuertemente 6
restringidb. 
cidos y con problemas de aluminio cambiable, como en la terraza aluvial antigua que 

la parte alta sobre la localidad de Bellavista. Las tierras de esta vocaci6n 
se ubica en 

de uso se encuentran dispersas en el 6rea.
 

(2). 	 Uso de la Tierra 

Se refiere a la modal idad de uso a que estan sometidas en la actualidad estas tierras de 

vocaci6n para pastos. 

-	 Primera Zona de Muestreo 

uso de estas tierras de aptitud para pastos est6 mayormente representado por cul
El 
tivos en limpio y purma y, en escasa proporci6n, por pastos. No hay evidencias 

en
de una agricultura tecnificada. Estas tierras se encuentran en areas aisladas, 

tre el rio Cumbaza y el rIo Mayo, aproximadamente frente a Tarapoto. 

-	 Segunda ona de Muestreo 

Las tierras de aptitud para pastos en este sector se presentan s6lo en el valle de Si 
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sa, principalmente en ia terraza alta que se ubica entre Peruat6 y Bellavista. 

El uso de estas tierras est6 representado principalmente por purina y bosque natural 
en menor grado, S61o muy pequeflos lotes de ensayo sustentan pastas cultivados 
(pasto Estrella). k.a naturaleza 6cida de estos suelos ha impedido el uso para fines 
intensivos y permanentes. 

- Otras Tierras 

Otras tierras de vocaci6n para pastas, situadas fuera de las dos 6reas de muestreo, se 
ercuentran en la porci6n baja del valle del Biabo, en un sector ligeramente depre
sionado y h6medo, en el que se observa que el uso est6 representado, en su mayorex 
tensi6n, por bosque secundario y bosque original y s61o pequefias 6reas presentan pas 
tos, tanto naturales como cultivados, especialmente hacia el extremo noreste de es
ta superficie depresionoda. 

Otras 6reas dispersas, igualmente humedas, se encuentran en la margen dorecha del 
valle y su uso es simiar. 

d. Tierras Aptas para Producci6n Forestal (F) 

(1). Descripci6n 

Agrupa suelos que no deben dedicarse a pastas a pastoreo, pero que permiten su uso pa 
ra la producci6n de maderas y otros productos forestales, manejados en forma t6cnica 
parc no causar deterioro en la capacidad productiva del suelo ni alterar el r6gimen hi
drol6gico de la cuenca. Estas tierras podr6n dedicarse a Protecci6n cuando el inter6s 
social y econ6mico del Estado Io requiera. 

Cubren una superficie aproximada de 238,307 Ha. y se distribuyen en superficies corres 
pondientes a laderas de lomadas, colinas y montaflas. 

Los suelos que la conforman est6n desarrolladas a partir de materiales residuales resul 
tantes de la edafizaci6n de la roca madre. Son moderadamente profundos en las 6reas 
monticuladas y de profundidad media a superficial en las 6reas colinosas y montaflosas . 
La textura que domina es la pesada oarcillosa y s6lo en aquellos lugares vecinos al Ce
'ro Escalera son de textura media. Par su reacci6n, son de naturaleza dominantemente 
alcalina y, en menor proporci6n, neutros a ligeramente 6cidos en las estribaciones del 
Cerro Escalera y en las laderas del Cerro Nip6n. 

Son tierras que se encuentran en toda el 6rea de estudio pero par las restriuciones de 
pendiente y de escaso grosor del suelo, se admite su uso forestal s6lo en las pendientes 
empinadas (25-50%); las que sobrepasan el 50%, quedan relegadas a fines de protec 
c i6n. 



MAYOZONA HUALLAGA CENTRALBAO 
Pig. 	 60 

(2). 	 UsO de la Tierra 

-	 Primera Zona de Muestreo 

las tierras do vocaci6n forestal presentan alguna variaci6n par laEn este sector, 
las laderas de Cerro Escalera mantienen casi rntegramenintensidad do uso. Asr, 

to su cobertura arb6rea; igualmente, en el flanco de las montaflas que bordean s 

to sector y qua lo separan del voile del Sisa, se presentan en general bien preser 
on sus porcionesvadas y s6Io en sus estribaciones m6s cercanas al rro Huallaga, 

con cultivos de marz a empurmadas,colinosas, presentan algunas 6reas dispersas, 


on pendientes de 40%.
 

rro Cumbaza se presenta casi desprovista deLa formaci6n de colinas qua bordea el 
pl6tanos y 6reas con shapumba,vegetaci6n natural y ocupada par cultivo de mQrz, 

on pendientes mayores do 40%. Hacia la localidad do Lamas, gran parte del bos 

qua original ha sido eliminado para ser reemplazado con cultivos intensivos y pas 

tos o est6 empurmada o con shapumba, on superficies quo son de vocacion forestal. 

Hacia tabalosos y Cuflumbuque, a Igunos sectores presentan una deforestaci6n has

de 70% de las colinas y est6n ocupadas por shapumba, pastas y matz, au'n en pen 

dientes mayores de 50%. 

Zono de MuestreoSSegunda 

(a). 	 Er el sector del valle de Sisa, las tierras de vocaci6n forestal de los flancos 

montafiosos quo bordean el valle est6n bien preservadas y conseovan su cober 

'tOra brborea natural. 

(b). 	 En los flancos montaflosos que bordean el valle del rro Saposoa, estas tierras 

se encuentran en gran parte desprovistas do vegetaci6n natural y especialmen 

to en sus niveles m6s bajos quo corresponden a colinas, pr6cticamente el 90% 
-del 	bosque natural ha desoparecido, para encontrarse on ol presente ocupo 

das casi rntegramente par purma, evidenciando un abondono de tierras quo 
onhan sido trabajadas con fines de cultivos en limpio. Se observa tambifn 

on escasala actualidad, abundantes 6reas dispersas con cultivos de maiz y, 

proporci6n, pastas. Par el pubnte de Saposoa, se observaron cultivos demarz 

on pendientes de 85%. 

(c). 	En el 6rea comprendida entre Socanche y Juanjur, se oprecia un usa intensi

vo de las laderas de colinas, especialmente con cultivos de maz y algod6n, 

en pendientes a6n mayores de 60%, sin pr6cticas agrrcolas tecnificadas. I 

gualmente, se observan pastas y 6reas empurmadas, evidenciando el abando

no de las tierras coma producto del sistema de agricultura migratoria imperan 

te. El problema se magnifica en este sector si se considera quo estas colinas. 
(30 cm. de grosar promedio) sabre unsustentan un suelo 6cido muy delgado 

substrata'nuy gravoso. Par estas limitaciones ed6ficas, aOn la aptitud fores

tal s6lo puede permitirse hasta pendientes quo no sobrepasen de 30% en pen
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. dientes largas y 50% en pendientes cortas.. 

- Otras tierras do vocaci6n forestal, como aquellas qua rodean al valle de Biabo 
so encuentran bien preservadas, con su cobortura natural original. Por el contra 
rio, los flancos montaflosos quo bordean le. margen derocha del rro Huallaga, en 
casi toda su extensi6n, presentan grandes dreas aisladas desprovistas de basque y 
cubiertas con purina, pastas raturales a cultivos. 

d. Tierras de Protecci6n 

(1). Descripci6n 

Agrupa suelos quo no reunen las condiciones ecol6gicas ni ed6ficas mrnimas requeri 
das para la producci6n de cultivos, pastos a forestales. Incluyen picos, nevados, pan 
tanos, playas, cauces de rros y otras tierras quo, aunque presenten vegetaci6n naturaT 
boscosa, 6rb6rea, arbustiva a herb6cea, su uso no os econ6mico y deben sor maneja 
das con fines do protecci6n de cuencas hidrogr6ficas, vida silvestre, valores esc6ni 
cos, cientificos, recreativos y otros quo impliquen beneficio colectivo a de inter6s sa 
cial. 

Cubre una superficie aproximada de 477,016 Ha., se distribuyen on toda el 6mbito 
del estudio y est6n constituidas par todas aquellas tierras quo, par sus limitaciones ed6 
ficas ;y pri ncipalmente topogr6ficas, ban quedado relegadas exclusivamente para fines
de protecci6n, especialmerte on pendientes quo sobrepasan de 50%. Sustentan suelos 
que se han desarrollado ppr"edafizaci6n de ia roca madre, muy delgados, de textura 
arcillosa y de naturalezaodominantemente alcalina y, on menor proporci6n, neutros a 
ligeramente 6cidos (Cerros Escalera y Nip6n)y quo a veces desaparecet par afloramien 
to de la roca madre; esto Uiltimo es m6s notorio on algunos escarpes abruptos del cerro 
Escalera. 

En general, estas tierras est6n bien preservadas y se mantienen con su cobertura natu
ral original; sin embargo, en algunas pequeflas 6reas dispersas, se ha eliminado el bas 
que para dar paso a cultivos, especialmente marz y algod6n, a se ban convertido en 
6reas empurmadas,como on las laderas de la margen izquierda del rfo Saposoa, en el 
Puente de Saposoa y en el sector comprendido entre Sacanche y JuanjuT. Ocasional
mente, se pueden encontrar pl6tanos y pastas. 

En la margen derecha del rio Huallaga, grandes 6reas han perdido el bosque natural 
hasta en 40 a 90% y se muestran cubiertas par purina en su mayor parte y, en escasa 
proporci6n, por pastos y cultivos. 
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F. FORESTALES 

1 . Descripci6n de la Flora y Fauna 

a. Flora 

(1). Recurso Forestal 

No existen estudios referentes a evaluaci6n do la composici6n y del potenciol maderero 

de los bosques existentes en el 6rea. 

De acuerdo a la informaci6n contenida en los cuadros estadrsticos anuales, tanto do pro 

ducci6n controlada de madera aserrada'como de permisos do extracci6n forestal, propor 

cionados por-la Sub Direcci6n Forestal y de Fauna de la Zona Agraria de Tarapoto, se 

deduce que existen recursos forestales para et aprovechamiento maderero y para otros 

productos diferentes a la madera. 

Es indudable que estos bosques, al igual que los existentes en otras regiones de la selva, 

son muy heterog6neos en lo que se refiere a su composici6n floristica, lo que significa 
un reto de tipo tecnol6gico para el aprovechamiento y manejo del bosque. Esta hetero 
geneidad, asimismo, representa potencialmente una amplia gama de posibilidades del 

uso del bo~lue para el desarrollo de una industria forestal de variadas lIneas de produc
en armo ci6n, que permitan su aprovechamiento integrakpero en una forma racional, 

nra con la conservaci6n de este importante recurso vegetal. 

Entre las especies m6s importantes para su aprovechamiento maderero figuran las siguien 
tes 

caoba Swietenia macrophylla 
quinilla Mani kara sp. 
ishpingo Ambu-rna cea rensis 
moenas Ocoteasp, Nectandra sp., Aniba sp. 
tornillo Cedrelinga catenaeformis 
cedro Cedrela odorata 
espintana Cxandra sp. 
pashaco Schizolobium sp. 
pona Iriartea sp. 
requia Guarea sp. 
marupa Simarouba amara 
cumala Virola sp.. 
alfaro -aJropyllum sp. 
machimango Brosimum uleanum 
capiron'z Calycophyllur sp. 

catahua Hura crepitans 
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copaiba Copaifera officinalis
 
charichuela Rhedia so.
 
huacapu Ant-odiscus sp.
 
almendra Caryocar sp,
 
zapore Matisia cordata
 
topa Ochroano Iagopus
 
h.alaja Xantkoxyur pterota
 
chuC humbo
 
pa liperro Tabebu ia sp.
 
tifai Mironia sp.,
 
cacapana ?
 
pinsha caspi Aspi. -perma sp. 

Generadotes de pioductos foreitales diferentes a la madera: 

chuchu huaso Heisteria pallida
 
sangre de grado Ctoton draconoides
 

Bosque de Terrazas Aluviales Zonles 

Estos bosques se desarrol Ian en suelos zonales (aluvial s), sobre terrazas baqas y me
dias de topogafta plana o ligeramente ondulada. Se encuentran en los valles de los 
rros Huallaga, desde Juanju" hasta Pilluana, Huallabamba, Scposoa, Sisa, Biabo., Po 
naza, Cumbaza, quebrada Buenos Aires y Pucacaca, Estos bosques se catacterizan 
par su alta vat iabilidad de volumen maderableo Las principales especies existentes 
son las siguentes, Manchinga (Brosimum uleanum), Capirona (Cdycophyllum spru 
ceanum), Aiiallucaspi (Cordiac- ,. '>-o6 )y Espintana (Oxandra sYp.) 

- Bosques de Terrazas Aluviales Zonales y Colinas Bajas 

Se desarrollan en suelos zonales sabre terrazas y colinas bajos que en conjunto ofre
cen una configuraci6n ondulada. El potencial forestal do este bosque es considera
do como bueno. Existen especies comerciales tales como : cooba (Swietenia macro
phylla), tornillo (Cedrelingo catenaeformis), mocno (Anibasp.), cedro (Cedrela odo 
rataT, ishpingo (Amburana cearensis), quinilla (Mani1karabi-dentata), etc. 

- Bosques de Protecci6n 

Est6n ubicados sabre terrenos muy accidentados e inaccesibles, constituidos por coli 
nos altas y estribaciones de las cordilleras central y occidental. 

(2). Recurso Arbustivo 

Existe en el 6rea una gran diversidad de especies de porte arbustivo que se desarrollan 
en los bosques climax, bosques secundarios (purmcs), matorrales, bordes de chacras y 
pastizales, compitiendo con las especies cultivadas o invadiendo totalmente los terre 
nos de cultivo abandonados, siguiendo la ley natural de la sucesi6n vegetacional. En-
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tre las principales especies, 

ocuera 

ucumimicuna 

casovachico sacha 
paccha huasca 
gallo cresta ranto 
ampihuasca 

cruz chisca 

malvo 

(3). Recurso Herb6ceo 
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so tieone : 

Vemonia bachcharoides
 
Psychotria alba
 
Lantana moritziana
 
Pyrostegia venusta
 

ntropogon cornofus
 
Chondodendron tortmentosum
 
Cordia polycephata
 
Lantana trifolia
 
Arnabiclae florida 
Malachra capitata 

La flora herb6cea es numerosa y pertenece a diversas familias, como las Gramineas, 

Mimosaceas, Cesolpinaceas, Papi lonaceas, Cucurbitaceae, Cyperaceas, Malvaceas, 
Solanaceas y Compuestas, entre otras. Se las halla principalmente en "purmas", ma 

lezas de cultivos en terrenos abiertos o mezclados con pastos cultivados, etc. 

Entre las principales especies, 

cola de pavo 
pata de gallino 
pato de gallo 
estrellita 
pasto cebodilla 
ucsha 
torourco 
cuna del niflo 
t orourco 
nudillo 
remolina 
arrocilIo 
rabo de zorro 
gama blanca 
ataco 
sinchipichana 
cadenita 
huachica 
pepinillo 
coquito 
celga kihua 
piripiri 
nuairurillo 
achira 
ishanga 

se tiene : 

Andropog6n bicornis 
ChIoris gayana 
Eleusine indica 
Eragrostis ci lianensis 
LeptoclIo omingensis 
Leptocloa virgata 
Paspalum conjugatum 
Cnod'on cactlon 
DactyIoctenum. aegyptium 
Digitaria sanguinalis 
Paspalum vrgatum 
otbola exaltata 

Setaria geniculata 
Trichachne insularis; 
Amaranthus ipinosus 
Malvastrum americanum 
Carex sp. 

o'mmelina diffusa 
Cucumis anguria 
Cyperus rotundus 
Corchouss orinoscencis 
Cyperus erarostis 
Desmodium sp. 
Borreria laevis 
Cridoscolus sp. 
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loche loce Euphoria hist
 
llangua Indigofera sffructicasa
 
pucaruro huasca Ipomoea pourea.
papai lla Momordica =anha 

bolsa mullaca Nicandra physaloides
 
pichana albaca Ocuum micranthum
 
sacho frijol Phiseolus atr.purpureus
 
chncapiedra Phyllantus urnedo
 
verdolaga Portulacca olemcea
 
oquideas lCotilea !I.
 

b. Fauna 

(1). Fauna Terrestre 

No existen evaluaciones especrficas do faum silvenreon el 6rea. Sin erbargo,por 
la informaci6n provenionte do obiorvociones eawpr6dicas realizadas par ospeciolistas y 
poblkdores locales, se estima Ia existenCia do los siguientes especies: 

saino Tayassu tlaacu
 
vencdo Mazan anericana
 
huangcina Tay*Iu albirostris
 
maja tCuniculus paca 

afluje Dasyproc.p
 
ronsoco H.:.howis hydrochoeris
 
carachupo Dasypus novencinctus
 
maquizopa negro Ateles pniscus
 
frailecillo Saimiri sclur 

tgrillo Falls prlalis
 
lagarto blanco Caiman slorps
 
a do anteojos Tratm ts omatus
 
paujiles M tu .
 
perdices r ulus sp."
pucecunga Pnlope iaccluacu 
sach-pato Calrin; to
 
condor selva Sarc7 papa
 
yacupatito Heliomis Muica
 
motelo Geochee p.
 

(2). Fauna Hidrobiol6gica 

En el 6rea existen ambientes linticos (aguos estancados) y ambientes l6ticos (aguas co
rrientes), aparentemente sin cams graves do polucl6n, donde so doa'rol la uno variada 
fauna hidrobiol6gica. Los principales especies do valor econ6mica son las siguientes: 

boquichico Prochilodus amoz6nicos 
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Brycon americussabalo 
Ruil curem .lisa 
tolonoma nigripin,$gamitana 
Ologop lte$pa ometapalometa 

Elisha deauratus
doncello 

Pimlina albicans
zOngaro 

Chaolenius elongatus
yulilla 

Curimatus sp.
,yahuarachi 
SoIminus affinisV orvina 
Mibrchi bwsilionseamar6n 
Pomacea maculatachur 

ocellaca_caraacarahuazu 

Ademds do los ambientes naturales antes mencionados, on el departamento do San Mar

tin existen varias piscigranjas quo contribuyen al autoobasteclioento familiar mediante 

producci6n de las siguientes especio: 

Tilapia sp.tilapia 
Myleus sp.paco 

?afashua 

paiche Arapaima gigas
 

Mlonkhousia ovais
majorra 
trygoplichts muldiradialuscarachamo 

Prochiodul amaz6ncosboguichico 
Kcara ocellacarahosu 
Brycon americu$sabolo 

1a Flora y Fauna2. Aprovechamiento Actual do 

a. DIo Flow 

(1). Recurso Forestal 

En la actualidad, son dos lasnIoddidodes del uso del 6rea con cobertura boscoso. Una 
coed vlez il6s la 

as la sustitucl6n do la foresta por cultivos agropecuorios amplr6ndos 

frontera agrrcola y la otra,,ia extracc|6n forestal notamente solectiva. 'El efeco doom 

bas modalidodes on Io que respecto a las alteracionos a cambios ecol6gicos do la regi6n 

son desdo luego muy diferentes. 

Con referencda a la primera modalidod, la eliminaci6n y sustitucl6n do la vogetaci6n no
s total. Invntorlos realizados on, bosques no in 

tural, a trav6s del rozo y la quom, 

tervonidos, considorando Onicapnnnte los 6rboles con dl6motros mayores do 30 cm.,arro 
par hoct6rea, suponi6ndose quo los 6rbolesjan volimonqs del ordon do 110 a 160 m3. 

deben arrojar do 40 a 90 m3/Ha. Ella significa-.,cuyo d16motro os inferior a los 30 cm. 


rra, par Io tanto, quo el volumen total perdido par efecto do rozos y quemas as del or
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don do 200 m3. par Ha. aproximadamente, equivalente a 84,000 pies do madera en 
trozas. 

La apertura de la comunicaci6n terrestre con la costa ha incentivado un mayor fluio mi 
gratorio del excedente do mona do obra de IaCosta y de la Sierra a esta regi6n del 
Huollogo y ella se traduce on una mayor sustituci6n do terrenos con coberturo boscosa 
par cultivos agropecuarios, aOn do aquellos quo so ubicon en pendientes empinadas. 

Un ejemplo de este problema se observa en los 6reoas marginales do la carretera entre 
Socanche y Juonjui"y en Tobalosos, en donde suelos de topagrafia muy enpinado a ex
tremad-mente empinada y altomente susceptibles a laerosi6n, han sido rozodos y desti 
nodos a cultivos alimenticios de corto perodo vegetativo (marz), con las consecuen 

cias que 6sto significa. 

La fuerte presi6n demogr6fica que viene sopQrtando el 6rea durante los Oltimos atlas es 
t6 obligando a que la situaci6n.expuesta se generalice y sea una pr6ctica normal ante 
la escasez paulatina de 6reas con verdodera optitud agropecuaria, par Ioque se hace 
necesario adoptar las medidas ccrectivas a muy corto.plaza tendenie! a evitar proble 
mas ambientales de tipo irreversibles. 

La otra modalidad consiste en la extracci6n do especies fmjderables. Bajo este sistema, 
el deterioro del basque como ecosistema no es tan grave coma el anteriormente descri
to, aunque sr quedan grandes masas boscosas cualitativamente disminuidasy empobreci 
das. El aprovechamiehto de la madera est6 circunscrita a unas cuantas especies de va 
lor comercial tradicional, como la caoba, cedro, tomillo y otras que recilntemente 
han sido incorporadas al mercado. 

Se puede apreciar en el Cuadro 11-6 que hay una extracci6n preferente do maderas ro
jas, tales coma caoba, tomillo y cedro, las cuales tienen buenos precios en el merca
d. Asimismo, el nimero total de especies extraidas es muy reducido ya que se circuns 
cribe Onicamente a unas 10 especies, dej6ndose de lado aproximadamente unas 30, ac
tualmente utilizadas en otras regiones del pars que cuentan con complejos Industriales 
e infroestructura vial, que facilita el transparte de estcs maderas a grandes contros de 
consumo. 

Coma toda actividad extractiva, la explotaci6n forestal se ha regido b6sicamente par 
las necesidades de consumo de los contros urbanoso Son las ciudades de la costa (prin
cipalmente Lima) e Iquitos las que determinan con su demanda la orientaci6n de la ex
tracci6n. Esto se aprecia en el Cuadro 11-6, donde se observa claramente el incremen 
to de la extracci6n de la caoba, a partir de 1975, en un volumen superior al de 197T, 
incentivado tanto par la demanda intema nacional coma par sus pasibilidades de expor 
taci6n. 

La producci6n de tornillo hasta el aria 1977 es paco significativa; sin embargo, hasta 
1978, el incremento es notable, superando 20 veces aproximadamente a la producci6n 
lograda en el ario anterior, Ilegando pr6cticamente a duplicar la producci6n de caoba 

para el misno aria. Esta diferencia de extracci6n de estas dos especies puede atribuir
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CM RO 11-6 

EN m3., DISTRITOS FORESTALES DEPRODUCCION CONTROLADA DE MADERA 

JUANJUI, TARAPOTO Y MOYOBAMBA 

Especies 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978* 
Foresta les 

Cooba 299.32 294.52 520.21 20a6.55 1,43.04 2959.40 392.32
 

Cedro 32.44 43.52 353.88 29.531 100.23 126.02 !A02.99
 
19.94 62.69 83.08 136.57 28411 301.92Ishpingo 63.16 

64.87 26.03Cocapona 61.81 56.45 35.46 1.76 48.63 
0.34 1.17 9.78 25.09 18.86Alfaro 5.94 20.71 


-- 5.18 20.40 37.74 3.77
Bolaina 4.46 14.21 
54.57 13.15 5.01 5.62 10.50 23.66 69.17
Cumala 

Moena 111.31 14.72 160.85 33.03 173.71 203.55 936.46 
4.72 2.80 16.76 13.51Pashaco 10.96 -- --


Pona 3.93 107.38 34.05 17.32 36.37 107.83 4.98
 
-- 13.84Requia 2.57 3.98 -- -- 1.42 

96.61 164.70 342.42 4270.74
Tornillo 40.01 133.98 321.75 
14.61 5.69 9.54 1,999.22 1,881.94 1,823.38Otros 10.65 

Total 701.13 716.8 1526.30 2293.11 4158.05 6676.29 14277.88 

(*) Informaci6n hasta Setiembre de 1978. 

se a quo las 6reas en donde actualmente se ubica la cooba son do m6s difrcil accesibi
lidad (pondientes empinadas) y mucho m6s alejadas de los contros do procesamiento y 
transformaci6n. 

En cambio, el tomillo, al ubicarse a la fecha on terrenos accesibles y m6s cercanos a 

los contros do aprovechamiento, permite una mayor extracci6n todavra on condiciones 
ventajosas. El tomillo as usado actualmento como complemento, en porcentajes impor 
tontes, on los productos manufacturados con ocabados de caoba. 

Todo lo anterior demuestra quo, a medida que transcurren los aflos, la demanda do los 

productos forestales maderables varra on funci6n de la disponibilidad de la madera de 
calidad, lo quo incide grandemente para quo se incrementen cada vez m6s tambi6n las 

ya enormes masas boscosas empobrecidas cualitativamente. 
0 

- Permisos y Contratos de Extracci6n Forestal 

El 6rea do estudio est6 comprendida dentro de la juridicci6n do los distritos foresta

http:14277.88
http:1,823.38
http:1,881.94
http:1,999.22
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les de Tarapoto y Juanjur. Este Gitimo tiene su sede en Bellavista. El distrito fores 
tal de Tarapoto viene otorgando permisos de extracci6n forestal exclusivamente 
solicitantes con certificados de posesi6n o trtulos de propiedad en las 6reas NO 3 
"Bajo Mayo" y N04 "Alto Shanusi"o Estas 6reas, que tienen-una extensi6n superfi 
cial de 109000 hect6reas cada una, han sido propuestas a la Direcci6n General Fo 
restal y de Fauna para que sean declaradas como de libre disponibilidad. En elIas, 
el 30 a 40% de su 6mbito frsico corresponden atierras de protecci6n, tal como se 
muestra en el mapa respectivo, caracterizadas par una topografra desde muy emp; -
nada kasta extremadamente empinada y altamente susceptibles a la erosi6n. La ex 
tracciun Selectila, en estas condiciones, ocasiona !os mayores deterioros en comp-a 
raci6n a la extracci6n selectiva en terrenoos con menor pendente, debido a que la 
tumba, trozado y rodamiento en terrenos de marcada pendiente producen destruc -
cl6n en Ia vegetaci6n que se halla en su radio de acci6n y a lo largo de la ftoc-a 
(vial) que conduce hasta la quebrada o carretera forestal. 

Uno de los principales problemas detectados en los permisos de extracci6n forestal 
es al incurplimiento de la reforestaci6n, hecho que i-a motivado la rescisi6n de 
permisos en un 80% del total de extractores. La ley respctivaestipula la obligato 
riedad de reforestar con 2 plantas de la misma especie par cadu metro c'bico extra; 
do. 

Comparando la ubicaci6n catastral de los permisos de t.xtraccii6n del distrito fores
tal de Tarapoto con el mapa de capacidad de usb de 'la fierra, se nota qui-muchos 
de ellos se hallan situados en tierras de protecci6n. 'Esto es debido a que no secuen 
ta a la Fecha con un documento ofic;al que clasifique las masas boscosas en 6reasde
protecci6n y 6reas de producci6n. 

El distrito federal de Juanjur, con sede en Bellavista, ha expedido 37 contratos de 
extracci6n de maderas en un total de 15,980 Ha.; 35 contratos de extracci6n de pro
ductos forestales diferentes a la madera en un total de 275,900 Ha. y 9 contratosde" 
exploraci6n y evaluaci6n forestal, todos ellos en el Bosque de libre disponibilidad 
"Saposoa" aprobado por R.M. N*957-77-AG-DGFF. 

Al igual'que el distrito forestal de Tarapoto, los principales problemas detectados 
han sido el incumplimiento de lo reforestaci6n par parte de los extractores y la ex -
tracci6n forestal en tierras de protecci6n. 

- Organismos Pblicos de Administraci6n y Control Forestal 

El principal problema existente en la zona es la deficiente capacidad instalada que 
cuenta para la aplicaci6n de las leyes vigentes sobre extracci6n y prot.cci6n del 
recurso forestal. Estas circunstancia es sumamente importante dado que al 6xito de 
cualquier medida de protecci6n ambiental y esencialmente la preservaci6n y uso ra 
cional de este ecosistema depender6 tanto del numero como del nivel de capacita
ci6n del personal de que dispongan las agencias encargadas de su aplicaci6n y vigi 
lancia. 
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El distrito Forestal de Tarapoto cuenta con al sigulente personal: 1 ingeniero fores

tal; 1 perito forestal y 3 t6cnicos agropecuarios. 

El distrito Forestal de Juanjur (Bellavista) cuenta con el siguiente personal : 1 in 

geniero forestal y 3 t6cnicos agropecuarios. 

La policra forestal de Tarapoto y Bellavista cuenta actualmente con el siguiento per 

sonalh Jefatura del-destacamente fijo de Policra Forestal de Tarapotog 1 Teniente; 

1 cabo y4 guardias. 

La policro forestal de Ballovista dispone de :I cabo y 4 guardias. 

El reglamento y funcion do la Policra Forestal estipulan, entre otras cosas, ol con

trol de la eliminaci6n de los bosques para destinar las tierras a la actividad agrTco

la o ganadera quo no tionen autorizaci6n del M'nisterio de Agricultura, al control 

de las extracciones forestales y/o de fauna silvestre con la correspondiente autoriza 

ci6n y la transformaci6n y comerciolizaci6n de dichos productos. 

So ha mencionado estas principales funcionds debido a quo son importantes, prime
aro, para evitar el incremento constante do 6reas deforestadas para ser destinadas 

para controlar la extracci6n inlas actividades agrTcolas y/o pecuarias, y segundo, 
discriminada de especies de valor comercial do las 6reas correspondientes a tierras 

de protecci6n. 

limitan a controlar al movimiento de losActualmente, las funciones de la policro so 
productos forestales y do fauna silvestre en garitas do control, algunas deellas con 

una ubicaci6n no estrat6gica, es decir, alejada de la carretera principal, tal coma 

ocurre par ejemplo en el pueblo de Morales. 

En to referente a la preparaci6n del personal, la mayorra no ha recibido la instruc

ci6n y entrenamiento forestal correspondiente. 

(2). Recurso Arbustivo 

B6sicamente, consiste on el aprovechamiento do las denominadas soga; a bejucos,sien
del quo se extrae al "cudo la principal el "ampiliuasca"Chondodendron tormentosum, 


rare", nombre local como se le conoce comercialmente a este producto usado on la in

dustria farmac6utica.
 

Las ventajas econ6micas quo ofrece su exportaci6n ha incentivado su aprovechamiento.
 

Asr, en 1977 el distrito forestal de Bellavista concedi6 10,500 Ha. en contratos de ex
 

tracci6n forestal diferentes a la madora (curare) y on el arlo 1978 esa extensi6n se ha

levado hasta 275,900 Ha.
 

Se considera quo es necesario prever las posibles alteraciones do tipa ecol6gico quo
 

puedan originarse par efecto do una extracci6n masiva o irracional de esta especie fo

restal.
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La lay contempla quo on los contratos do extracci6n forestal para productos diferentes 
a la madera (P.D.M.), es obligaci6n del extractor ejecutar los programas do reforesta 
ci6n con las especies quo determine la Direcci6n General Forestal y Fauna. 

Sabre este aspecto, durante el reconocimiento do campo, so ha constatado quo no se 
Ilevan a cabo programas de esta naturaleza, no obstante la creciente extracci6n do "cu 
rare" de la denominada "ampihuasca". 

(3). Recurso Herb6ceo 

El aprovechamiento actual de este tipo de vegetaci6n so hace en base a pastos natura
les y orqurdeas (Bromeliaceas), especies eprfitas propias do los bosques naturales. 

Algunas de las gramrneas notivas existentes en el 6rea tienen ap~itud forrajera, sobresa 
lie'ndo entre ellas el Cynodon dactylon, conocido con el nombre local de "cuna de ni
no". Las estadrsticas indican una extensi6n oproximada do 9,000 Ha. do pasturas natu 
roles. Un gran porcentaje de este hectareaje corresponde a la especie antes menciona 
do, distribuido primordialmente en 6reas de pequena ganaderra. Los problemas que ge
nerarran debido al uso irracional do estas pasturas, en este caso el sobre pasioreo, es
t6n en razon directa de la pendiente do los terrenos en que se ubican, siendo asr que 
en pendientes empinadas o extremadamente empinadas, como sucede con pastizales in 
taladas en las partes altas de Sisa y Agua Blanca, en donce ocupan laderas de fuerte 
pendiente y cumbres de los cerros adyacentes, una excesiva cargo animal por unidad 
de 6rea, expone al suelo a violentos procesos erosivos de tipo pluvial y e6lico de mu 
cha mayor gravedad que en terrenos de menor pendiente. 

La comercializaci6n de las orqu~ideas es una actividad que todavra se encuentra en su 
etapa inicial; sin embargo, habr6 que prover las consecuencias futuras cuando las ex 
tracciones se realicen en mayor escala. 

De la Fauna 

(1). Terrestre 

Es una realidad que, alrededor de los centros poblados ubicados en la zona del Hualla
ga Central y Bajo Mayo, la fauna silvestre es muy escaso debicdo a que se ha destruido su 
habitat con la continua ampliaci6n de la frontera agrrcola. Sin embargo, en los bos 
ques existentes, especialmente en aquellos denominados do protecci6n, habitan espe 
cies tan variadas que bajo un plan de manejo podrron ser aprovechadas adecuadamente. 

Desde hace muchos aflos, los principales beneficiarios do la fauna silvestre han sido los 
exportadores de pieles, cueros y animales vivos. Esta actividad propici6 una caza in 
discriminada de las especies de mayor valor, encontr6ndose varias de elias pr6cticamen 
te extinguidas en el 6rea, como el (Panthera onca) otorongo y muchas otras. 
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El uso de metodos de caza o captura altamente destructivos afecta enormemente la fau 

na, tales como el uso de linternas o faros para la caza nocturna, incendio de vegeta 

ci6n, empieo de cebos envenenados, caza de mamfferos con sus crras, recolecci6n de 

huevos de aves para el consumo humano y destrucci6n o alteraci6n de nidos o madri 

gueras para capturar crras. 

Segun declaraci6n de los t6cnicos de la Subdirecci6n de Forestal y Fauna y de agricul 

tores locales, la poblaci6n de algunas especies de fauna silvestre se ha incrementado, 
en cierta medida la poblaci6n original, como consecuencia de la da recuper6ndose 


ci6n de la Ley Forestal y de Fauna y la aplicaci6n de las vedas de caza.
 

Actualmente, los distritos forestales s6lo otorgan licencias de caza con fines de subsis 
tencia, de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto Supremo N* 934-73-AG, que prohi 

be por tiempo indefinido la caza y/o captura de todas las especies de animales silves

tres, con excepci6n de las siguientes: 

Venado rojo Mazama americana 
Saiino Tayassu -tjacu 
Huangana Tayassu7airostris 
Sachavaca Tapirus terrestris 
Majaz o picuro IpacaCuncuus 

Aiuje o cupte Dasyprocta sp.
 
Machetero o pacarana Dinomys branickii
 
Ronsoco Hydrochoeris hydrochoeris
 
Carachupa a:-i-:,adillo Dasypus nove ncinctus
 
Paujil Mitu spp.
 
Pucacunga -N"ohocraxsp.
 
Pavas de monte Penelope spp, Ortalis spp.
 
Perdices de selva Cryturellus spp.
 
Palomas de selva Columba spp., Columbigallina spp.
 
Motelos Geochelones spp. 

Las posibilidades que ofrece un aprovechamiento racional de la fauna silvestre son pro

misorias porque constituye una fuente suplementaria de proteinas de calidad 6n la dieta 

humana y porque proporciona un ingreso econ6mico a traves del comercio y transforma
ci6n de las pieles. Asimismo, la caza organizada serra una fuente de atracci6n tur'sti 

,ca y generadora de otro rengl6n de ingresos econ6micos para el poblador de la zona 

por servicios de gua, venta de m6niciones, alimentaci6n, hospedaje, venta de artesa

nas, etc. 

(2). Hidrobiol6gica 

Los ambientes 16ticos y l&nticos del 6rea han permitido ei desarrollo de un gran numero 
de especies de la fauna acu6tica. 

Uno de los principales factores que puede hacer variar el equilibrio biol6gico de la fau 
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*no acuatica es el sistema de captura. Es costumbre muy gencralizoda el uso de la dina 
mita, con el cual la mortandad de peces es elevada mientras que el aprovechamiento 
es muy selectivo en comparaci6n con el volume- total de peces muertos, aprovech6ndo 
se para el consumo s6lo aquellos que tienen tamiflo comercial. 

Este sistema de captura tiene aun efectos negativos m6s groves en la 6poca del "mijano" 
o desove, que es cuando en rmalidad se requiere de un mayor control por las autorida -
des respectivas, porque de to -:ontrariose corre el riesgo de reducir a niveles criticos 
los volamenes poblacionales de fauna acu6tica y alterar los ciclos biol6gicos. 

Otra forma de captura negativa es la utilizaci6n del barbasco, porque afecta a todos los 
peces en las diferentes etapas de su desarrollo, aprovech6ndose s6lo aquellos con tama-
Flo comercial. 

G. ASPECTOS AGROECONOMICOS 

I . Actividad Agrrcola 

a. Caracteristicas Generales 

La superficie total bajo estudio en las cuencas del Huallaga Central 
y Bajo Mayo es de aproximadamente 864,000 Ha. De acuerdo a los datos estadrsticos pro -
porcionados por el Ministerio de Agricultura y Alimentaci6n, Regi6n Agraria Xl- Moyobam
ba,- el area de producci6n agropecuaria cubre una superficie de 146,000 Ha., que represen 
ta el 16.9% del 6rea f sica total. La diferencia est6 cubierto par tierras de protecci6n y
tierras forestales, que participan con el 54.2 y 24.3%, respectivamente, y par el 6rea urba 
na de la zona estudiada, que alcanza al 4.6%. Esta distribuci6n de uso est6 mostrada en e 
Cuadro NO 11-7. 

En el: mencionado cuadro, se considera coma 6rea de producci6n a las
superficies cubiertas por cultivos alimenticios, indbstriales, frutales y pastos, asr como las 
purmas j6venes y las 6reas disponibles para la agricultura. Del total de estasuperficie,
46,000 Ha. se encuentran sometidas a la explotaci6n agrrcola y 40,000 Ha. se encuentran 
cubiertas de pastos, representando ambas apenas el 10% del 6rea frsica total, mientras que
casi el 5% son terrenos con purmas i5venes y 19,000 Ha., que constituyen algo m6s del 2%, 
son terrenos con aptitud agrrcola pero no utilizados. 

Las tierras forestales y las tierics de protecci6n se encuentran some
tidas a actividades econ6micis que comprometen el equilibtio ecol6gico y la rentabilidad de 
los recursos disponible.s. La extracci6n forestal es de car6cter selectivo, mientras que lcs tie 
rras de protecci6n son sometidas a las actividades de car6cter agropecuario. 
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CUADRO No 11-7 

DISTRISLJCN DE USO DEL AREA EN. ESTUDIO. 

(Ha.) 

Descripci6n Superficie % 

1. Area do Producci6n 86,382 16.9 

a. 
b. 
c. 
d. 
e. 
f. 

Cultivos alimenticios 
Cultivos industriales 
Frutales 
Pastas 
Purmas j6venes 
Areas disponibles 

39,760 
3,742 
3,150 

40,000 
40,618 
19,000 

4.6 
0.4 
0.4 
4.6 
4.7 
2.2 

2. Tierras Forestales 210,129 24.3 

3. Tierras de Protecci6n 468,016 54.2 

4.Area Urbana 40,000 4.6 

Total 864,145 100.0 

Ministerio de Agricultura y Alimentaci6n - Regi6n Agraria Xi-Fuente: 
Moyobamba. 

Deacuerdo al Cuadro 11-8, do la superficie total cultivada en la 
Los cultivos decampafla 1976-1977 sobremlieron las 6reas cubiertas de pastas con 46.3%. 

marz y de pl6tano siguieron en orden do importancia con una cobertura do 18.5% y 16.2%, 

respectivamente. Los dem6s cultivos dispersoron el usa del 6rea do producci6n agropecua

ra, destacando los cultivos de arroz con 4.3%, frutales con 3.7% y frijoles con 3.2%. 

La actividad agrTcolo on la zonc se caracteriza par ser migratoria, 
La mayoria deestacional, de subsistencia y dfbilmente ligada a la economro do mercado. 

que so practica enlos agricultores desarrolla uno explotaci6n de tipo migratoro n6mada, 
de la tierra consiste on el desmonte manual ycasi toda la selva peruana. El sistema de usa 

a
la quema del rastnctjo, seguida do uno a tres alias consecutivos de cultivos y un posterior 

de las parcelas que entran en un periodo de descanso indefinido. Estos terrenos enbandana endescanso son cubiertos r6pidamente par una vegetaci6n secundaria, denominada "purma" 

toda la regi6n amaz6nica. 

En las zonas do Bellaista, Caspizapa, Picota y Pucacaca, & -dese 

encuentran ubicados la mayor porte de los fundos ganaderos, la agriculturo cumple una fun 

ci6n do abastecimiento local, que provee de productos agroalimenticos a la poblaci6n Jte 

la zona, desempeliando una funci6n complementaria a la actividad pecuaria, que constitu
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CULADRO 11-8 

SUPERFICIE Y VOLUMEN DELA PRODUCCION AGRICOLA 

Campola 1976 - 1977 

Cultivos Area Actual do Produc. ' RndimientoHa. % 957Ma Volumen To
TM 

tal 
% 

I . Industriales 3T72 42 2 0. 
Cafe 1,4751.7m 35 516 0 
Tabaco 1,285 1.5 1,200 1,542 0.1 
Algod6n 680 0.8 780 530 0.0 
Cacao 32 0.0 450 14 0.0 

II. Alimenticios 42,910 49.7 281,956 15.0 
Ma rz 18.5 1,900 3400 1.6 
PI6tano 14,000 16.2 12,000 168,000 8.9 
Arroz 3,700 4.3 2,100 7,770 0.4 
Frutales 3,150 3.7 15,000 47,250 2.5 
Frijol 
Yuca 

2,800 
2,200 

3.2 800 
2.5 10,000 

2,240 
22, J00 

0.1 
1.2 

Sorgo 500 0.6 2,000 1,000 0.1 
Hortalizas 300 0.4 10,000 3,000 0.2 
Mani" 180 0.2 1,200 216 0.1 
Soya 80 0.1 1,000 80 0.0 

I11. Pastos y Forrajes 40,000 46.3 1-600,000 84.9 
Pastos 40,000 46.3 40,000 P600, 000 89 
Total 86,382 IWO I. T7F8,567 100.0 

Fuente: Ministerio de Agricultura - Regi6n Agraria XI - Moyobamba. 

ye la fuente generadora do ingresos econ6micos. 

Entre los principales cultivos do la zona, se tione el del pl6tano,que 
os considerado como un cultivo do subsistencia. Su explotaci6n so conduce en forma tradi
cional, existiondo variedades quo so emplean en las dietas alimenticias, como el "Inguiri", 
el "Bel laco" y otras quo se consumen directamente como fruta, pero on manor escala. 

Los frutales diversos comprenden una serie de frutos tropicales quo so 
cultivan a nivel do huerto familiar y son utilizados, a veces, como cercos de la propiedad. 
Entre los principales, destacan el Taperiba, el Marfl6n, el Coco, las Ciruelas, la Vid, los 
Mangos, la Pomarrosa, la Pi0za, la Papaya, etc. 

El marz ocupo lo mayor extensi6n del 6rea de cultivos alimenticios, 
distribuy6ndose on todo al 6mbito do la zono y ocupando tanto tierras para cultivos on lim 
pio como tierras do protecci6n. Su producci6n so increment6 a partir del arlo 1976, debido 
al incentivo quo significa lo rogulaci6n de lot procios y la seguridad do comercializaci6n a 
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cargo de las oficinas regionales de la Empresa P~blica de Servicios Agropecuarios (EPSA),a 

demds de la mayor fluidez del crfdito otorgado por parte del Banco Agrarin. 

El cultivo de yuca es tambien b6sico en la dieta alimenticia del po

blador 'aela zona, encontr6ndose en todas las propiedades rurales. La preparaci6n del terre 
la siembra en Agosto- Se 

no para el sembrro tiene lugar entre los meses de Junio y Agosto, 

tiembre y la cosecha, nueve meses depues de la siembra. La yuca es atacada por gusanos de 

hoja, pero el problema de mayor significaci6n econ6rmica es el ataque de roedores por las 

grandes p6rdidas que ocasiona. 

El arroz es otro de los cultivos que en los 61timos alos experiment6 

un notable incremento. En el afoo 1976, EPSA comercializ6 2,220 TM, mientras que en el 

ano 1977 alcanz6 a 3,900 TM, eqser6ndose para el aflo 1978 movilizar un volumen de 6,500 
-La mayor superficie cultivada se encuentra localizada en el sector del Huallaga CenTM. 

tral. 

El frijol es un cultivo de primera importancia regional par ser otrode 

los productos b6sicos en la dieta alimenticia del poblador da la zona. Las vaiedades m6s 
y el "frijol Chiclayo", utiliz6n difundidas son el frijol "Huallaguino", el "Huascaporoto" 

dose para la siembra, semillas seleccionadas familiarmente. La preparaci6n del terreno para 
Abril y Mayo; ia siembra se efectua entreel sembr-io tiene lugar entre los meses de Marzo, 

No se utiliza fertilizantes en
los meses de Mayo y Junioyldesierbose realiza a mano. 

y tiene lugar entre Ios-meses de
todo el proceso vegetativo. La cosecha se efectuia d mano 

(ErysipheAgosto y Setiembre. Las enfermeaddes que afectan a este cultivo son al "Oidium" 
conpolygoni) y la roya (Uromyces phaseoli); sin embargo, no se utilizan pesticidas para el 

trol de las plagas y enfermedades. 

b. Factores de la Producci6n 

(1). Tierra 

En la zona de estudio, fueron detectadas diferentes modalidades de la tenencia de la 

tierra, cuyos sistemas se detallan a continuaci6n : 

- Propietarios Titulados con la Ley 1220, que son los agricultores beneficiarios de la 

Ley de Tierras de Montafla y que se encuentran en la actualidad trabajando sus 

tierras. 

- Invasores de terrenos, constituidos par agricultores que se posesionaron de los terre 

nos titulados con la Ley 1220, cuyos beneficiarios originales abandonaron las tie -. 

rras. 

Ocupantes precarios, conformados par agricultores n6madas o migrantes que ocupan 
originando una explotaci6n agropecuaterrenos de libre disponibilidad del Estado, 


ria plenamente identificada con la regi6n amaz6nica del PerO.
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- Ocupantes riberefios, representados por pequeflos agricultores que aperturan sus 
"chacras" en 6reas fiscales y marginales, como las islas y los riberas do los rtos, 
constituyendo posesionarios temporales de las playas, conocidas con el nombre de 
"barri les". 

- Adjudicaciones Asociatlivas, que corresponden a las posesiones de las Cooperativas 
Agrarias de Pioducci6n (CAP) y de Servicios (CAS), que fueron adjudicados de a
cuerdo a los D. L. 17716 y D. L.20653. 

- Adjudicaciones Individuales, que constituyen posesiones individuales otorgadas por 
el Estado a favor de ronductores directos que so acogieron a los D.L. 17716 y D.L. 
20653. 

En el Cuadro NO 11-9, se muestra la distribuci6n de la propiedad y las 
acciones de Reforma Agraria referidas al aflo 1977. La pequefla propiedad est6 representa
da por 9,697 unidades agrrcolas que cubren una superficie de 87,488 Ha., mientras que la 
mediana propiedad est6 constituida solamente por 584 unidades agr'colas que tienen pose 
s;6n de 81Y164 Ha. En lo concerniente a las adjudicaciones asociativas e individuales, Ce
nicamente cinco empresas asociativas fueron adjudicadas con 3,287 Ha. y 915 conductores 
directos operan en 24,889 Ha. Por otro lado, existe una disponibilidad de 627,316 Ha. 
que se encuentran bajo dominio del Estado, cuya posesi6n y u est6n sujetos a las leyes vi 
gentes sobre esta materia. 

La superficie opetada por ]a pequefla agricultura es casi similar a la 
que maneja la mediana agricultura, pero las unidades agrrcolcs en la primera son 9,697, 
mientras que las de la segunda s6lo Ilegan a 584. Esta gran diferencia entre el n'mero de 
asentamientos rurales, agregada al desorden do la tenencia de la tierra y a las acciones Ii
mitadas de reforma agraria, constituyen elementos fundamentales para el an6lisis del reor
denamiento de la propiedad rural, al que debe ser sometida la zona de estudio. 

CUADRO 11-9 

DISTRIBUC3O0M DE EA PROPIEDAD 

Tipo do Propiedad Unidades Agrrcolas 
_Ha. 

Superficie 

Pequefia Propiedr, 1 9,697 87,488 
Mediana PropiecJad 584 81,164 
Adjudicaci6n Asociativa 5 3,287 
Adjudicaci6n Individual 915 24,889 
Area Urbana y de Centros Poblados 367 40,000 
Area de dominio del Estado 627,317 

Fuente: Ministerlo de Agricultura-Regi6n Agraria XI - Moyobamba. 
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(2). Tecnologra 

En la zono do estudlo, la capacidad empresorial es variable, dependiendo del tipo do 
explotaci6n, do la ubicaci6n geogr6fica, de Iadisponibilidad do recursos financieros 
y del talento individual del( agricultor. 

Los pequelos agricultores, qua conforman la mayor poblaci6n rural do Iazona, poseen 
una baja capacidad empresorial como consecuencia do las dificultades quo afrontan pa 
ra obtener una capacidad t6cnica adecuada y una financiaci6n oportuna. Esta situa 

ci6n so agrava aun m6s si se consideran los bajos indices de reinversi6n en el predlo, 
la baja productividad de los cultivos estacionales, el empleo de t6cnicas agropecuarias 
tradicionales y la deficiente asistencia t6cnica quo se le proporciona a la agricultura. 

La mecanizaci6n agrrcola en el 6rea de estudio es poco difundida, como consecuencia 
de la gran dispersion de la propiedad y de las limitaciones tecnicas y financieras de los 
conductores agropecuarios. En el Huallaga Central, existen 2,000 Ha. mecanizadas 
y, en el Bajo Mayo, otras 1,000 Ha., de las cuales la mayor parte est6 orientada al 
cultivo do tabaco. En la campafla 1976-1977, este cultivo ha sido reducido m6s o me 
nos en el 50% y se espera quo, en las pr6ximas campaflas, sea reemplazado ()or -atros
cultivos m6s rentables. Ante esta situaci6n, el grado de mecanizaci6n tiende a redu 
cirse, sino se adoptan las medidas necesarias para adecuar la mecanizaci6n agrrcola a 
las caractertsticas de los cultivos, tenencia de la tierra y condiciones orogr6ficas de 
la zona estudiada. Sin embargo, al Servicio Nacional de Mecanizaci6n Agricola 
(SENAMA) ho incrementado de 9 tractores a 19 unidades en el perlodo do 1975-1978. 

El uso de los productos fitosanitarios es poco difundido on la zona, a pesar de quo es 
necesaria su aplicaci6n, especialmente en los cultivos del arroz, del marz, del frijol, 
de la soya y del tobaco, siempre y cuando ella sea orientada par una adecuada asisten 
cia t6cnica. El uso, restringido de estos productos se debe a la insuficiente asistencia
tcnica quo se imparte, al bajo nivel cultural do los agricultores y a la escasa capaci
dad econ6mica de los mismos. 

c. Factores Institucionales 

(1). Asistencia Tficnica 

El Ministerlo do Agricultura y Alimentaci6n - Regi6n Agraria XI - Moyobamba, presta 
asistencia t6cnica a trav6s de la Tona Agraria - Tarapoto, la cual, par intermedio de 
sus Agencias Agrarias, Ileva a cabo las siguientes acciones: 

- En el 6rea de la Producci6n Agraria y Comercializaci6n, la promoci6n de la pro 
ducci6n agraria a trav6s delosesoramiento t6cnico destinado a la consolidaci6n so 
cio-econ6mica do las unidades de producci6n. En forma paralela, se ejecutan labo 
res do inspecci6n, control y sanildad animal, tanto on la poblaci6n pecuaria de las 
empresas campesinas como do los con ductores directos. 
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En el Area do Reforma Agraria, la tramitaci6n do trtulos, adjudicaciones, rescisi6n 

do contratos do adjudicaci6n do tierras y otorgamiento do los Certificados do Pose

si6n a los ocupantes precarios, con fines do tramitaci6n do cr6ditos. Adicionalmon 

to, Ileva a cabo la delimitaci6n do los proyectos do asentaimento r.uralen la zona 

estudiada. 

as| como el de la - En el Area do Recursos Naturales, el control forestal y de caza, 


tala comercial de 6rboles maderables.
 

En ol sector do Apoyo a las Emprosas Campesinas, la organizaci6n do Cooperativas-
-Agrarias do Producci6n (CAP) y las Cooperativas Agrarias do Servicios (CAS) inte 

grados por pequelos y medianos propietarios. Ademds, so brinda asesoromiento ad 

ministrativo en aspectos crediticios y t6cnico-contables y on la formulaci6n de pla 

nes de explotaci6n a las empresas asociativas constituidas. 

Sin embargo, debe remarcarse quo la intensidad de estas acciones se ve limitada por la 

capacidad instalada del organismo responsable, quo resulta insuficiente para cumplir 

con los objetivos seialados, siendo notorio el deficit de t6cnicos, equipos o instalacio 

recursos econ6micos para permitir una operatividad eficiente.nes, asr como de 

(2). Cr6dito 

La principal fuente de cr6dito os ot Banco Agrario del PerO, quo opera a trav6s de una 

Agencia tipo "A" en Tarapoto y otro Agencia de tipo "" on Bellovista. 

La Agencia tipo "A" aprueba las solicitudes de pr6stamos hasta por un monto de S/. 
600,000.00 y las Agencias tipo"B" hasta par un monto do S/.150,000.00. Los pedi

dos quo sobrepasan la cifra sefalacla para la Agencia de tipo "B" son elevados a la A
eleva los suyOs a la Sucursal de Iquitos, quo aprueba losgencia "A" y 6sta a su vez, 

solicitudes de pr6stamo hasta por un monto de S/.5'000,000.00. 

Los pr6stamos otorgados por ol Banco Agrario son generalmente avro-agrrcola a corto 

plazo, quo impiden la capitalizaci6n do la actividad agropecucria. 

El arroz y el maiz son los cultivos quo gozan de mayor ayuda crediticia, sigui6ndoles 

los de sorgo y soya. Son muy restringidos los pr6stamos otorgados a los dem6s cultivos, 
por no tener canales quo ceguren su comercialicomo el pl6tano, frijol, yuca, etc., 

zaci6n. 

2. Actividad Pecuaria 

a. Caracteristicas Generales 

La regi6n del Huallaga Central y Bajo Mayo muestran condiciones e 

http:S/.5'000,000.00
http:S/.150,000.00
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col6gicas excepcionales para la'exptlotac16n pecuaria, facilitando la crianza do vocunos 

(corns y leche), porcinos, equinos y dves. La crianza do vacunos constituye la actividad 

pecuaria do mayor importanci~a -a la zona. 

6.. acuordo a la informaci6n proporcionada par la Regi6n Agraria XI
una extensi6nMoyobamba,-tleiorras clasificadas coma aptas para pastas aborca solanionte 

do 8,4434i., las quo so encuontran on su totajidad trabalados. Sin embargo, ol total do 

o.;I0bon 0l 6mbito del proyecto cubre una superficie do 40,000 Ha. y reprosenta el 46.3% 

del 6rea total cuttivada, observ6ndoso quo los pastas so oncuentron insta lados tanto on los 

tierras aptas para cultivos on limoio coma on las tierras do proteccl6n. 

El sistema m6s frecuente do conducci6n do un pastizal an la zona as 

la siembra do pastas asociados con marz al Ilpicia do su instaloci6n. Despufs do la cosecha 
caracdo los granos, quedan los pastas disponibles para la explotaci6n pecuaria, la quo so 

teriza par ser procticada on farina extensiva y con una tocnologra rudimentaria y tradicio
nal.
 

Las principales opocies do los pastas existentes on la regi6n so mues 

donde dstacon, par su mayor usa, los pastas estrella, castilla, etran on el Cuodro 11-10, 

lefante y toro-urco.
 

CUADRO 11-10 

PRINCIPALES ESPECIES DE PASTOS EN LA ZONA 

Nombre T6cnicoPastas Nombre Com~n 

Paspalum conjugatumPastas Naturalos 	 Tora-Urco 
Bermudo Cynod~n doctyen 

Pastas Cultivados 	 Castilla Panicum maximun 
Estrella Cynodon preclostochyunm 
Elefanto Pennisetum purpureum 
Pangola Digitaria decumbons 
Nudllo Panicum purpurascens 
Brachlaria Brachiaria decumbens 
Yaragua Hyperbenia rufa 

- Rtgi6n Agrarda Xl - Moyobamba.Fuente: Minslterio de Agricultura 

La capacidad do cargo do los pastas cultivados, do acuordo a los os 

timados do la FAO, os do 2.1 UA/Ha., equivalento a 750 Kg. do peso vivo, y la duracign 
Ot Il quo va do hastc 20 aflosdodo un postizal mjorado os do 10 alfos, con unI rango do vid 


explotaci6n. 


Lo crianza J gonodo vacuvoa as una do las principales actividodes 
con un monelo ganodero pocodo -lazona, practlc6ndose ol sistema do cranza al pastoroo, 
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tecnico pero muy tradicional, predominando el ganado criollo y cebuizado en su explota 
ci6n. El incremento de la producci6n operada en el aflo 1977, en relaci6n con el aVno 1976, 
fue del 9% anual, incremento que no es resultado de un mejoramiento tecnol6gico en el ma 
nejo sino consecuencia de la introducci6n devrentrei'en Tarapoto. 

El sistema tradicional de la explotaci6n del ganado vacuno destina 
la crianza a la producci6n de came. Sin embargo, la politica sectorial est6 orientada a 
modificar el sistema, tratando de Ilegar a una explotaci6n de doble prop6sito para la pro
ducci6n de came y leche, ya que la explotaci6n de ganado de came no es lo m6s aconse
jable para la zona par su elevado costo de producci6n. Los principales valles ganaderosde 
la zona son el Biabo, Sisa, Saposoa, Cuhiumbuqui, Picota, Tarapoto y Larnas, donde pas 
tan, aproximadamente 83,000 cabezas con una producci6n de 1,845 TM. de came, en la 
campa'fla 1976-1977, de acuerdo al Cuadro I1-11. 

La crianza de porcinos es otra de las actividades econ6micas repre
sentativas de la zona, pero la producci6n no cuenta con t6cnica alguna para su explota 
ci6n. El tipo de tecnologTa es de car6cter emprrico y la producci6n es Ilevada a nivel fa
miliar. La poblaci6n parcina est6 estimada en 90,000 cabezas, con predominlo de ganado 
criollo. El sistema de crianza tradicional en las zonas rurales y semi urbanas es Ilevado 
par las familias campesinas, que disponen de un corral o "chiquero", donde los animales 
son alimentados con desechos de cocina y t6do tipo de desperdicios del campo. En algunas 
6reas, utilizan la yuca y el marz en la alimentaci6n de los cerdos, coma alimento comple
mentario para su engorde. Las 6reas de mayor producci6n est6n ubicadas en los distritos de 
Buenos Aires, Pucacaca, Tingo de Ponaza, Biabo, etc., estim6ndose su producci6n en 
2,250 TM para la campafla 1976-1977. 

CUADRO II- 11 

VOLUMEN DE LA PRODUCCION PECUARIA 

Producci6n(TiM.)Poblaci6nEspecie 

Vacunos 82,000 1,845.0 
Porcinos 90,000 2,250.0 
Ayes came 320,000 691.2 
Aves huevo 111,000 '475.7 
Leche 6, 000 3,240.0 
O inos 5,000' 22.1 

Fuente: Ministerio de Agricultura'R egi6n Agraria XI -,Moyobamba. 

La fuerte demanda de productos avrcolas en la ciudad de Tarapoto y 
centros poblados dio origen a la implantaci6n de granjas avrcolas con capacidad comercial, 
emple6ndose para la crianza tecnicas adecuadas a este ipo de explotaci6n. La miyor par 
te de las granjas est6n ubicadas en Tarapoto, Morales, Lamas y Cacatachi, siendo la IRnea 
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principal ia producci6n do aves parrilleras, participando on menor escaoa la do pastura. A 

on forma extensiva y tradicional a base do razas 
nivel do ;bacra, la 6rianza so efectsa 

La pro-AIcci 6n do came en la explota
criollas, con una alimentaci6n do tipo dom6stico. 

ci6n avrcola, para la campofia 1976-1977, so estim6 en 691 .2 TM y la do huevos on
 

destin~ndse !a producci6n al abastecimiento del morcado regional.

475.7 TM, 

b. Factores do Producci6n 

La capacidad empresarial do las explotaciones pecuarias en la zona 
do su ubicaci6n

do estudio depende, esencialmente, do la naturaleza de la explotaci6n, 


geogr6fica, do la disponibilidad do recurios financieros y del inter6s individual del gana

dero en su actividad econ6mica.
 

Entre los pequeflos conductores, la explotaci6n pecuaria opera con 

como consecuencia do las dificultades para obtener u
una capacidad empresarial minima, 

Elio impide 
no adecuada financiaci6n asr como del bajo grado cultural do los camposinos. 


I levar a cabo uno explotaci6n pecuaria eficiente, limit6ndose a uno actividad do tipo ca
con ligeros excedentes quo a 

sero o dom6stico, orientaco preferentemente al autoionsumo, 

yudan a la subsistencia familiar. 

aLas parcelas de tipo agrrcola-pecuario y pecuarias corresponden 
los 

los medianos agricultores qua cuentan con una administraci6n adecuada, observ6ndose 
a trav6s 

resultodos en los beneficios socioecon6micos quo aporta la explotaci6n combinadac 
Este corn 

do la complementaci 6n quo existe entre las actividades agrrcolas y pecuarias. 

al mejor uso do la disponibilidad do recursos, a la accesibilidadal
portamiento es atribuid. 
cr6dito do fomento dgropecuario y a los mojores conocimientos t6cnicos del campesino. 

-En los explotaciones pecuarias, los insumos do mayor uso est6n re 

los medicamentos para combatir los endo y exopar6sitos asrco 
presentados par las vacunas, 

El uso do estos insumos implementacls
mo tambi6n por los implementos do uso veterinario. 

en 
est6n generalizados on los fundos donde hay accesibilidad vial, no asr en los quo so 

cuentron alejados de los centros poblados. 

La deficiente estructura do comercializaci 6n y la limitada disponi

bilidad do equipos de conservaci 6n do productos veterinarios contribuyen a esta anormal si 

tuaci6n do abastecimiento y distribuci6n, quo ofecto al desoarrollo do la actividad pecuara 

on la regi6n. 

c. Factoros Institucionalos 

(1). Asistencla Tkcnica 

El Ministerio do Agricultura y Alimentaci6n; par intermedlo do lo Regi6n Agraria Xl
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Moyobamba-Zona Agraria do Tarapoto, qua cuenta con 3 Agencias Agrarias ubicadas 
on Tarapoto, Yurimaguas y Bellavista, presto la asistencia t6cnica nOcesaria a trav6s 
do los servicios do sanidad animal y do comercializaci6n do productos ganaderos o in 
sumos ve.erinarios. Los servicios de sanidad animal tione particular importancia, reali 
z6ndose campaflas do vacunaci6n anti-afrosa on ganado vacuno y, on forma parcial, 
contra el carbunc Io sintom6tico y otras onfermedades, como el c6lera porcina, por ejem 
plo. 

Las funciones quo cumplen las diferentes Agencias Agrarias son importantes pero no guar 
dan relaci6n con el 6rea atendida. Por este motivo, se observan deficiencias en la a 

sistencia t6cnica o investigaci6n pecuaria, atribuy6ndose ello a la falta de personal tec 
nico, presupuestos bajos e inadecuada infroestructura de transporte. 

(2) Cr6dito 

El Banco Agrario, a trav6s de su AgenciaA"de Tarapoto y de su Agencia"B'6ie Bellavis
ta, es la Onica entidad crediticia que otorga pr6stamos Avro - Pecuarios, siendo 6stos 
otorgados a altas tasas de interes (30%), sin Ilegar a cubrir las necesidades crediticias 
de la zona. 

(3). Investigaci6n 

El Centro Regional de Investigaci6n Agropecuaria del Nor Oriente (CRIA) depende del 
-Ministerio de Agricultura y Alimentaci6n y est6 dedicado a la investigaci6n agrrcola y 
pecuaria, contando con instalaciones apropiadas para tal fin en la grania "El Porvenir", 
quo se encuentra ubicada en el distrito de Juan Guerra. La organizaci6n cuenta con 
diversos departamentos quo se dedican a la investigaci6n agropecuaria, realizando los 
siguientes trabajos:
 
- fastos: introducci6n de especies, manejo, ensilaje, control de plagas y malezas.
 
- Vacunos de leche: evaluaci6n de razaso
 
- Vacunos de came: engorde.
 
- Cerdos: evaluaci6n de razas y engorde.
 
- Cuyes: evaluaci6n de Irneas y engorde.
 
- Sanidad animal: control de garrapatas.
 

La Emprosa Piblica de Servicios Agropecuarios (EPSA) realiza un plan de promoci6n y 
fomento ganadero a trav6s de la Empresa Ganadera EPSA, S.A. - Bellavista, la quo se 
dedica a la producci6n y comercializaci6n de reproductores puros y cruzados de las ra
zas G yr, Brahman y Brown Swiss. En la actualidad, cuentan con una poblaci6n de 
6,000 cabezas y 2,000 Ha. de pastizales, las quo se encuentran cubier:s de pasto es
trella, pangola, gramalote y pasto elefante. 

La mayor poblaci6n del ganado corresponde al tipo de came, pero en la actualidad se 
est6 desarrollando un programa de cruzamiento del ganado existente con Brown Swiss, pa 
ra introducir la Irnea do producci6n lechera en el ganado de came. El ganado con ten 
dencia lechera favorable recibiroun sistema de alimentaci6n semi-intensivo de pastos 
m6s concentrados, con el fin de obtener una major producci6n, a travs de un animal 
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do doble prop6sito. 

3. Estructura de Ia Comercializaci 6 n Agropecuaria 

La comercializaci6n de los productos agrrcolas y ganaderos constitu

ye ono de los graves problemas que afronta no s6lo el 6rea de estudio sino toda Ia regi6n, Io 

que frena y estrangula el desarrol Ioagrrcola regional. 

El origen de esta situaci6n, entre otras razones, se debe a los siguien 

tes factores : 

- La naturaleza y destino final de los productos agrrcolas, asr como Ia estructura de pro
ducci6n. 

- El aislamiento geogr6fico del 6rea con respecto a los principales contros nacionales do 
consumo y Iadeficiente red do Ia infraestructura vial, quo se complica con Ia falta do 
conservaci6n y mantenimiento de Ia misma. 
La desogmikxzci6n de los productores, quo genera Ia presencia do intermediarios,quie-

nes aprovechan de su mayor capacidad negociadora para someter a los productores a sus 
intereses especulativos. 

- La deficiente red de informaci6n relativa al mercado de los productos y el desconoci 
miento -do los requisitos mrnimos para efectuar Ia comercializact6n do Attos. 

- La ausencia de un organismo distribuidor de insumos agropecuarios. 
- La escasez de centros do acopio descentralizados. 
- La ausencia de infraestructura do transformaci6n primaria y almacenes de distribuci6n
 

de productos b6sicos.
 

Estos factores, unidos a Ia deficiente divulgaci6n y capacitaci6n de 

los agricultores on materia de comercializaci6n, crean un desconcierto on Ia producci6n , 

quo complica la planificaci6n de cultivos. La comercializaci6n no os un factor aislado de 

desarrol lo, sino m6s bien un elemento do integraci6n para satisfacer las necesidades del con 

sumo regional y motivar Ia participaci6n de los conductorcs agrarios on el abastecimientode 
las comunidades ostablecidas on la regi6n. 

Los productos como al arrc -, ol marz, el sorgo y In soya tienen pre
cios regulados par el Estado y su comercializaci6n est6 asegurada a trav6s de EPSA. Igual -

Sin embargo, ambasmente, Ia comercializaci6n dol tabaco est6 monopilizada par ENATA. 

emprewss carecen de Ia implementadi6n suficiente para hacer. m6s efectiva sus operajiones
 
comerc ia les.
 

La comercializaci6n de los productos pecuarios on su totalidad se rea 

liza del productor a los intermediarios y de &stosal consumidor. En Ia gran mayorra de ope 

el criador vende el ganado par debajo de los costos de producci6n. Los volime raciones, 
nes comerciales, especialmente de ganado vacuno y porcino, se transportan en pie a Ia ciu

dad de Iquitos a travs del rro, utilizando balsas y bates. Igualmente, se envra ganado be

neficiado (came) par via a6rea a las ciudades de Iquitos, Trujillo y Lima. 
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4. Actividad Agroindustrial 

a. Caracterrsticas Generales 

La polrtica del Gobiemo estd orientadaa aumentar la producci6n 
y perfeccionar la estructura productiva del pars, reducir gradualmente los desequilibrios so 
cioecon6micos y urbano-rurales, incrementar al m6ximo posible el nivol de ocupaci6n pro'
piciando un adecuado uso de la mano do obra en el proceso productivo y en el inicio deac 
tividades que generen mayores posibilidades do empleo, para buscar al desarrollo integral ce 
las distintas zonas del pars. 

El establecimiento do una s6lida agroindu~tria beneficiar6 al 6rea 
donde se ubica al Proyecto en apoyo de los siguientes objetivos: satisfacci6n de algunas no 
cesidades b6sicas de la zona con sus propios recursos productivos, articulaci6n de la estruc
tura productiva regional en el contexto de proyectos integrales de desarrollo, integraci6nde 
la actividad industrial a las otras actividades econ6micas do la regi6n, incremento de la 
producci6n de alimentos de origen agropecuario, aumento del valor agregado a trav6s de la 
industrializaci6n de recursos disponibles y potenciales de la zona, creaci6n de nuevas fuen 
tes de trabajo asr como un morcado seguro para los productores locales, ampliando conse 
cuentemente la froritera agrrcola y contribuyendo a la desconfrclizaci6n industrial. 

La actividad industrial en la zona se encuentra en un estado |nci -' 
piente, con una infraestructura orientada al procesamiento simple do materia prima prove 
niente del sector agrarlo. El rnfimo desarrollo industrial so debe principalmento a la falta 
do recursos econ6micos financieros, tocnol6gicos y energaticos, asr como par el aislamiento 
do los mercados do la costa, la difrcil accesibilidad terrestre y la debilidad del morcado lo
cal, caracterizado par al bajo poder adquisitivo do la poblaci6n. 

La actividad industrial del departamento do San Martin, 6mbito don 
do so ubica parte del 6rea do estudio, tiene estrecha relaci6n con la producci6n agropecua
ria y, segOn el Censo Nacional Econ6mico del aflo 1974, al sector manufacturero utilizaba 
un 74% do insumos propios do la zona. Por su importancia en la generaci6n del valor bruto 
do producci6n, resaltan las industnias do pilado do arroz, desmote do algod6n y elaboraci6n 
de aguard'ente, quo aldrtan el 57% del valor bruto de la producci6n departamental. 

La participaci6n do la industria on al producto bruto nacional seha 
mantenido pr6cticamente est6tica -durante los ltimos altos. La estadrstica industrial deLano 
1975 muestra quo el departamento do San Martrn tuvo un valor bruto de producci6n industrial 
do S/.143'513,000.00, quo gener6 un valor agrogado de S/.68'277,000.00; estas cifras re
presentan el 0.1% del valor bruto do produc-16n industrial nacional y revelan la mrnima in
cidencia do esta actividad en la economira nacional. 

- Las industrias que ti.anen preponderancia en la regi6n, tanto par su 
valor agregado como par al n6mero do trabajadores quo emplean, son las de pilado de arroz, 
desmote do algod6n, elaborac16n do aguardi ente, panadernas, fabricaci6n do aguas gasoo 

http:S/.68'277,000.00
http:S/.143'513,000.00
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sas, oserrio de modera, carpinterros, elaboraci6n de chupetes y helados, manufactura de la 

drillos y escobas, not6ndose Iaausencia do producci6n do bienes de capital. 

La mayor parte do estas industrias cuentan con equipos onticuados u 

que trabajan con una eficiencia muy ba'a y con altos costos de producci6n; muobsoletos, 
o de procesado dom6stico, que agrijoan a nuchas de estas actividades son de tipo artesanal 

merosas personas que laboran con bajrsima productividad. 

b. Programa de Desarrollo Agroindustrial 

La limitada implementaci6n industrial en la zona y la necesidad de 

propiciar su desarrollo integral ban Ilevado a formular la instalaci6n de varias plantas agro 
Con esteindustriales orientadas a consolidar la actividad agropecuaria con la industrial. 

objeto, se utiliz6 las ventaias comparativas de la zona, principalmente de c',r6cter ecol6

gico y de producci6n agricola, haciendo que el sector agropecuario asuma un papel m6s di 

n6mico y reemplace al tradicionalmente b*ercido, de simple abastecedor de materias primas 

El funcionamiento de las plantas agroindustriales y del complejo pe

cuario Parque Porcino est6 condicionado a la implementaci6n del Programa de Desarrollo 

que comprende irrigaciones, carreteras, acondicionamiento de tierras, disponibilidad de 

cultivos, centros de mecanizaci6n agropecuaria, energra,--organizaci6n y capacitaci6n del 

campesino, investigaci6n, viveros y semilleros y obras do infroestructura, como centros de 

acopio y almacenaje, que se encuentran entrelazados e fntimamente relacionados con la e 

ficiencia operativa. 

Las principales plantas agroindustriales propuestas en el Programa son 

la de Azocar Selva, Ia planta procesadora de aceites, una planta lechera, una planta 

de alimentos balanceados y el Complejo Pecuario Parque Pdrcin6,cuyas lmplementacionesse 

har6n paralelas al incremento de la producci6n, tratando de generar el mayor valor agrega 

do posible para obtener beneficios econ6micos y sociales de gran magnitud. En el Cuadro 

se presenta los volumenes de productos agricolas nocesarios asr como las superficies11-12, 

requeridas paro abastecer con eficiencia a las plantas mencionadas.
 

(1). Az'car Selva 

situadas enLa Iocalizaci6n propuesta cubre una extensi6n explotable do 12,500 Ha., 
abarcandotre las localidades de Bellovista y Picota, en ambas m6rgenes del rio Sisa, 


6,500 Ha. en la margen derecha y 6,000 Ha. en la izquierda, zona que se encuentra
 

incluida en el Proyecto Integral de Reordenamiento y Asentamiento Rural del Huallaga
 

Central.
 

El proyecto requiere una inversi6n total de 3,863 millones de soles (soles de 1976) y
 

tiene como objetivos: mantener una producci6n azucarera de 56,000 TM. anuales pa 

ra abastecer el mercado regional y evitar, las posibilidades de un deficit futuro; incre

mentar el ingreso do divisas, al permitir la ampliaci6n de las exportaciones, y apertu
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rar la posibilidad de promover el incremento del consumo per-c6pita de este producto. 

De acuerdo al proyecto, se deben implementar 12,500 Ha. de cultivo para lograr un a 
bastecimiento a la fdbrica de Vh 200,000 TM. anuales de calla de azucar, con una ne
cesidad de personal de 2,473 plazas para campo y f6bricas. Las operaciones agrrcolas 
comprender6n labores de deforestaci6n, conducc i6n de semilleros, preparaci6n de tie
rras, siembra, labores culturales, cosecha y transporte de calla. Se ha planteado la ne 
cesidad de desarrollar obras 'Ae riego y drenale para suministrar agua de riego a una su
perficie de hasta 12,000 Ha. medirinte obras de derivaci6n de aguas del rio Siso, boco 
tomas, estaciones de bombeo y complement6ndose, tentativamente, con pozos de bom
boo. Actualmente, existen 300 Ha. sembradas do calla de az6car cuyo desarrollo t6c
nico cuenta con el asesoramionto-de CECOAAP, prob6ndose diferentes variedades con 
el objeto de buscar la m6s adecuadas para su cultivo intensivo, destacando la Chico 
ma 32, Phil 533, NCO 310 y CO 622. 

(2). Planto Procesadora de Aceites 

So propone ;nstalar este proyecto en el distrito de Tarapoto, con una inversi6n total de 
74.033 millones de soles (soles de 1976) y tiene como objetivos propiciar el desarrollo 
agricola de oleaginowas y reducir las importaciones de aceites crudos y granos oleagino 
Soso. 

Ld producei'6h de ao:eite deb cubrir of d6ficit d 16 denranda interna de T6 zona, que 
requiere actuolmente de 1,600 TM. de aceites al ocio, para lo que se dispondr6 do 
5,000 TM anuales de materia prima compuesta par soya, girasol y ajonjolr, equivalen
to a mantener 5,5,00 Ho. dedicadas a [a producci6n do oleaginosas, con un rendimien
to de 1,381 TM de aceites vogetales para consumo humano y 3,676 TM de tortas para a 
limentaci6n anirmal. 

La planta tendr6 uno capacidod inicial de procesomiento do 15 TM. do moteria prima 
par dra, con posibilidades do ampliarse hasto 50 TM. si se incorpora nuevas tierras do 
cultivo. 

(3)., Planto Lechera 

Este proyecto ho sick propuosto par el Ministerio de Agricultura y Alimentaci6n y CO-
PERHOLTA (Cooperaci6n PerO-Holanda paro el mejoramiento de la agricultura y gana
derra tropical an Tarapoto) y est6 ubicado en la ciudad do Tarapoto, requiriendo una in 
versi6n total do 14.286 millones do soles (soles do 1976). 

Tiene como objetivos logror una utilizaci6n eficiente do la leche producida y estable 
cer un canal do comercializaci6n pam aumentar la productividad lechera do lo zono , 
difundir en la zona el consumo do quesos y leche de mejor calidad, satisfacer la demon 
do de leche posteurizada de la ciudad de Taropotn y sus alrededores o industrializar Ios 
excedentes en forma do quesos de alto calidad. Como meta, se proyecta producir anual 
mente 730,000 litros de leche y 73,000 kilos do queso, utilizando una planto con una 
capacidad m6ximo de procesomiento do 4,000 litros pr dra. 
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(4). Planta de Alimentos Balanceados 

con una inversi6n total deEst6 proyectada para ser instalada en la ciudad de Tarapoto, 
93.686 millones de soles (soles de 1976). Tiene coma objetivos, abastecer la demanda 

local de alimentos balanceados para vacu os, cerdos y ayes, servir coma factor de-es

tabilizaci6n y segurildad para los precios de las materias primas de origern agri'cola de la 

regi6n y dinamizar la producci6n agr'cola regional garantizando la comerc*alzac 6 n e 

del maiz y otros que carecen de un mercado seguro y p?'6x;mo.industrialzaci6n 

La planta producir6 alimentos balanceados de d;terentes formulaciones de acuerdo a las 
:necesidades de los diversos tipos de animales, principalmente para ganado vacuno de 

came y de leche, para crianza y ongorde de porcinos y para aves do pOstura y de car

siendo la mayor parte de la materia prima provenientede la producci6n local, imne, 

port6ndose solamente algunos suplement6s proteicos, como harina de pescado, minera

les y vitaminas.
 

La producci6n anual ser6 de 11,600 TM. de alimentos iara vacunos, 9,100 TM para por
 

cinos y 6,500 TM. para aves de postura y came, totalizando 27,200 TM. que servir6n
 

para alimentar una poblaci6n de 8,300 vacunos de care, 15,500 vacunos de leche,
 

20,000 cerdos y 192,000 ayes.
 

unaLa planta tendr6 una capacidad m6xima de procesamiento de 10 TM por hora, con 

capacidact diaria de 64 TM par dra durante los primeros seis aias, increment6ndose pau 

latinamente hasta Ilegar a estabilizarse en 128 TM por d'a a partir del novena aria. Los 

requerimientos m6ximos de materia prima ser6n de 15,500 TM de marz, 6,000 TM. de 

polvillo de arroz y 3,800 TM do pasta de algod6n proveniente de la producci6n de la 

zona, que e')mprometer6 el cultivo de 34,258 Ha. anuales. 

El an6lisis tecnol6gicolecon6mico y financiero demuestra la factibilidad t6cnica y eco

n6mica de la planta, con una tasa interna de retorno de 19% (referida al arlo 1975). 

(5). Complejo Pecuario Parque Porcino 

cerca a la localidad de Pucacaca,reProyecto a ubicarse en el distrito de Juan Guerra, 
quiere una inversi6n (a soles de 1976) de 581.646 millones (dimensionamiento originalu. 
Tiene como objetivos promocionar. los sirtemas de producci6n a trav6s de las empresas de 

Propiedad Social, producir came do cerdo de calidad exportable y distribuir la came 

tanto fresca como congelada a los principales centros nacionales de consumo, Las irs

talaciones abarcar6n un 6rea de 240 Ha. requiriendo un abastecimiento de materia pri

ma de 21,400 TM.de marz, equivalentes a cultivar 11,900 Ha. anuales, para alimentar 
de los cuales 276,000 ser6n enviados anualmenteuna poblaci6n de 366,000 porcinos, 

al mercado. 

El proyecto so desarrollar6 on forma intograda a trav6s do un sistema de granjas compues 

to par 43 m6dulos, una planta do alimentos balanceados con una capacidad do produc 

ci6n do 120,000 TM. anuales y un matadero frigorffico industrial con una capacidadde 

beneficio do 125 cerdos por hora, quo representa una pobloci6n do 300,000 cordos al 
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aflo, equivalentes a una producci6n de 20, 000 TM. anuales de came para satisfacer el 
mercado interno. 

CUADRO 11-12 

PRODUCCION Y SUPERFICIE AGRICOLAS NECESARIAS PARA ABASTECER LAS 

PLANTAS AGROINDUSTRIALES 

Proyectos 	 Producci6n (TM) Superficie (Ha.) 

Planto de Aceite 5,148 5,500
 
Soya . 2,400 2,000
 
Ajonjolr 1,960 2,800
 
Girasol 788 700
 

Planta de Balanceados 10,827 34,258
 
Maiz (grano) 6,130 3,405
 
Arroz (polvillo) 2,768 25,629
 
Algod6n (pasta) 1,929 5,224
 

AzC'car Selva 1'200, 000 12,500 
Cala de azicar P200, 000 12,500 

Parque Porcino 21,400 11,900 
Marz 21,400 11,900 

Total 	 64,158 

Fuente: 	 Progiama.i6n Micro-Regional Huallaga Central y Bajo Mayo.
 
INP - Oficina Regional del Oriente - Oficina Zonal de Tarapoto.
 

0-
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CAPITULO III 

IMPACTOS ACTUALES Y POTENCIALES 

Teniendo como fondo el panorama general de las principales caracte 

risticas de los recursos naturales v de la actividad socioecon6mica que se desarrolla actual 

se consigna en el CapItulo ante 
mente en la zona, proporcionado par la informaci6n que 

descripci6n, tambi6n de tipo generulizado, de losm6s
rior, a continuaci6n se presento una 

media ambiente que ha sido posible identificar durante la reali
saltantes impactos sabre el 
zaci6n de este estudio. 

Esta reseffa incluye no s6to las posibles cousas que est6n ;generaridu 

dichos efectos ambientales, sean ellas de origen natural o producidas par ta actividad hu
-una opreciaci6n sabre la posibilidad de su ccentuamiento futuro a so 

mano, sino tambi6n 
bre la aparici6n de otros nuevos impactos, como consecuencia de la aplicaci6n del Plan de 

en estudio.Desarrollo previsto para la zona 

los impactos detectados se refieren exclusivamen -
En algunos casos, 

en otros, la descripci6n de los mismos es 
te a las dos 6reas seleccionadas como muestras y, 

En todos ellos, se notar6 una estrecha interrelaci6n
ampliada a toda la zona en estudio. 


entre los impactos sobre los distintos recursos naturales originados par una misma 
causa, po 

en evidencia lo real y natural interacci6n que existe entre uno y otro,
niendo una vez m6s 

una verdadera unidad 
como expresi6n contundente de que la naturaieza obra y actuia como 

viviente. 

Para una mejor comprensi6n de la magnitud y alcances de los impac

va a enfocar en dos subac6pites, corres 
tos ambientales a describirse para el 6rea, se los 

impactos potenciales.pondiendo el primero a impactos actuales y el segundo a 

A. IMPACTOS ACTUALES 

1 . Impactos del Clima 

Entre los principales elementos de orden climotol6gico que ejercen in 
-

fluencia palpable y mensurable sabre determinudos componentes del medio ambiente y so 

pueden mencionarse la precipitaci6n y latem
bre las actividades que desarrolla el hombre, 


a a s i k
peratura. P ro , oma = P 
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En cuanto a la precipitaci 6 n, es posible seflolar que, mediante el 6 

n6lisis del Balance Hrdrico de Thomthwaite en el sector situado entre el Bajo Mayo y el 
se observa que durante Io mayor parte del aflo se presenta unadeficien-Huallaga Central, 

cia de humedad en el suelo que se agudiza entre los meses de Julio y Octubre. Tambi6n, 
" mediante el an6lisis de la informaci6n que presanta el Cuadro N0 8 del Anexo Promedlos 

de dbas de Iluvia y promedio de precipitaci6n por dra de Iluvia ", se observa que durante 

la 6pora Iluviosa se presentan precipitaciones de alto intensidad en un tiempo relativamen 

te muy corto que causan erosi6n, delizamientos y derrumbes sobre todo en aquellos terrenos 

de topograffo accidentada y desprovistos de vegetaci6n protectora. 

En cambio, desde el punto de vista de las variaciones t6rmicas, pa

rece no existir ningln peligro en el desarrollo de las actividades agrIcolas. M6s an, los 

promedios de temperatura ( 260 C ) se encuentran cerca al punto 6ptimo que se seliala como 

indicado para obtener el m6ximo rendimiento en la producci6n agrreola. Sin embargo, las 
etemperaturas promedlo mensual m6ximas ( 360 C ), que se presentan en el verano, pueden 

jercer clerto efecto negativo sobre ciertas razas de vacunos, sobre todo las de prop6sito le 

chero, en raz6n esencialmente de que dichas temperaturas favorecen una mayor incidencia" 

de plagas y enfermedades. 

2. Impactos de los Fen6menos Geodin6micos 

Los aspectos m6s importantes a tratar en este subacdpite se refieren 

a fenornenos de movimientos naturales de tierra o rocas, producidos por procesos naturales 

y/o por la actividad del hombre, que alteran bruscamente la morfologra actual y que cons

tituyen riesgos de gran repercusi6n en la conservaci 6 n del medio natural. 

a. Procesos Morfodin6micos 

(1). Deslizamientos y Derrumbes 

laderasLos deslizamientos observados ocurren generalmente en las partes bajas de las 
es el caso del rio Mayo en las zonas de Cuflumbuqui y San Antode los valles, como 

nio, asi como en los valles de Sisa, Saposoa y Huallaga, principalmente en los secto 
Tambign se pioducen importantes deslizares de estrechamiento (Pongo de Aguirre ). 


mientos en los cerros Escalera y en las zonas empinadas de ios interfluvios.
 

Los factores que originan estos deslizamientos est6n relacionados con los procesos de
 

erosi6n lateral de los rros, como el de San Antonio, en la margen derecha del rro Ma
 

yo, producido en rocas blandas, y con ia brusca deforestaci6n en terrenos de fuerte
 

pendiente, como se puede observar en una zona pr6xima a San Antonio del RIo Cum
y cerca a la desembocadura delbaza, producido despu6s de un incendio del bosque, 


rio Mayo, a consecuencia del uso agrrcola.
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En el sector donde el rro Hualinga corta la Cordillera Escalera-Azul, existen eviden 
cias de la ocurrencia de antigus deslizamientos de gran magnitud, que probablemente 
Ilegaron a represar el rro y que actualmente contribuyen a formar los malos pasos o r6
pidos. Existen tambien, en esta zona, otros deslizamientos menores recientes, que pro 
bablemente originan inundaciones graves aguas arriba. Consecuentemente, los desli 
zamientos constituyen fen6menos naturales de principal cuidado con fines de preserva -

ci6n medio ambiental de la zonao 

Los derrumbes son fen6menos de menor significancia en la zono que ocurren principal 
mente en 6reas de fuerte pendiente de los cerros Escalera, ocasionados por acci6n de la 
gravedad y de la erosi6n diferencial motikada par e!contraste Iitol6gico asr como por la 
vibraci6n sismica del terreno. 

Sin embargo, la construcci6n de carreteras y la deforestaci6n pueden producir desequi
librios que, asociados con las fuertes precipitaciones y con la inconsistencia de las ro

ca3 que caracterizan la zona, originan derrumbes de consideraci6n, como se ha obser 
vado en los cortes de la Carretera Marginal entre Tarapoto y Mpyobamba y en la zona 
situada entre Pilluana y Juanjuro 

(2). Erosi6n- Lateral Fluvial y Carcaveo Pluvial 

Estos son fen6menos de degradaci6n muy importantes que deben ser estudiados en deta 
lie y considerados con prioridad en los planes de protecci6n de los recursos naturales y
de preservaci6n.medlo c;'-ber.al, ya que afectan a toda la zonada estudio, est6n en 
franca actividad y, en muchas 6reas, est6n siendo acelerados per la actividad humana. 

Los fen6menos de erosi6n lateral, que se producen en todos los rros y quebradas grandes, 
son de mayor significancia en las partes bajas de los valles pues comprometen principal 
mente a las zonas aluviales en donde se sit6an los poblados y las actividades agropecua
rias. Pueden ser observados en los pueblos de Bellavista y Pilluana y en la margen dere 
cha del rio Cumbaza, donde afectan 6reas de pastos tanto en las zonas aluviales como
en las zonas colinosas. 

La constituci6n litol6gica relativamente blanda (capas rojas) de la zona, que soporta un 
fuerte r~gimen de I luvias, y las formas topogr6ficas accidentadas favorecen el desarro -
Ilo de carcaveo o incisi6n de la morfologra preexistente, fen6meno que ocurre i'n todazi 
el 6rea de estudio. 

Este fen6meno es acentuado peligrosamre..: par la acci6n del hombre, debido a la de
forestaci6n motivada par la expansi6n agrrcola hacia zonas de fuertes pendientes asr Co 
mo por el sobrepastoreo de estas 6reas, como ocurre con mayor peligrosidad en el sec
tor situado entre Bel lavista y Juanjur. Tambien la construcci6n de carreteras genera fe 
n6menos de carcaveo en los taludes, como ocurre en ia bajada hacia Cufiumbuque, y 
en las cunetas de drenaje sin revestimientos y sin mantenimiento, como sucede en la ca 
rretera que se dirige hacia Lamas. 

http:c;'-ber.al
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3). Inundaiones 

Estos fen6menos ocurren coma consecuencla del incremento anomol de las descargas 
de los rros en 6pocas do fuerte precipitaci6n pluvial. En algunos coasos, IIogan a pro
ducii grandes.dwastres tonto on el medio rural como en las poblaciones qua se ubican 

en las m6rgenes del rro Huailogo y en las partes bojos de sus ofluentes.principalment# 

La sucesi6n de los fxn6menos do inundaclonsi an no tienen vn comportamiento pe%es 
ri6dico. Desp6s de 40 aalos do nnodrid,-se tiene referencias que en 1972 ocurri6 

an 1978 ocvrri6 la Oltima y launa inundocion quo origin6 graves €lonas. Sin embargo, 
m6s grave Oelas inundocionos, ofectando varomente los cultivos, gonaderras y.0 ca 

si todos los pueblos ubicados an las m6rgenes del rro Huallaga. El nivel de las aguas 

Ileg6 hosta 1.5 m. sabre al piso do las cams, originondo'derrumbamiento y/o inhabi li 

taci6n do las contrucciones do conat y barro y de topjal?, que conforman m6s del 8(

porciento del total do viviendas. Un coso muy singulr ocurri6 anl al pueblo do Juan 

Guerra, quo fue inundado debido a qua la creciente del rlt H69Illiga repres6 las aguas 

del rio Mayo y 6ste a su vez'repres6 los aguas del rio Cumbazo. 

Los causas de las inundaciones en Ia parte media del rro Hual logo estdn intimamente re 
-locionadas con la morfologra general do la zona, la morfologra del voile y los proce 

el lecho del rro, los mismos qua deben ser estudiados detallodaas fluviodin6micos en 

rhente.
 

En las partes altos de toda la gram cuenca del rio Huallago, existe una fuerte activi 

dad erosiva actual, de monera qua los sedimentos colmatan al lecho del rio en las zo

nas ampl!as del val le quo anteceden a zonas do estrechomiento, como sucede en Bella 
En pocas devista, Pilluona (domo salino) y el Pongo do Aguirre con sus malos pasos. 

a -Iluvias excepcionales, las zonas do estrangulamiento del voile hacen represar las 

guas produciendo extensas inundociones en el lecho colmatado del rio. 

Es latente el peligro do qua en al Pongo de Aguirre ocurran deslizamientos qua origi 

nen el represamiento do las aguas y por consiguiente lo inundaci6n do todo al voile 

del Huallaga medio. Asimismo, si el domo salino Pilluana contin6o activo, estrangu

lar6 aun m6s el rio en esa zona y las inundaciones aguas arriba so har6n m6s continuas 

sin necesidad de fuertes precipitaciones anormales. 

(4). Intrusiones Salinas 

En la zona, existen varias intruslones salinas, tanto aflorantes comao n el. subsuelo, 
que podrian generar problemas do salinidad de los suelos y/o afectar el desarrollo de 

algun tipo de vegetaci6n. Elios dparentemente no ocurren -todavi,-pero es-necesario 

estudiarlos detalladamente. 

Por otro lado, el domo salno Pilluano constituye un fen6meno geot6cnico quo genera 

impactos medioambientales relacfondos con las inundaciones y con la colmataci6n del 

lecho del rio Hualioga. Este domo, situado en la margen derecha del rro HuaI logo, pa 

rece generado despu6s do quo se instal6 la red hidrogr6fica actual, ofectando el lecho 
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mismo del rio y de los quebradas afluentes, o sea que es de reciente formaci6n y pare
ce estar en actividad. Las razones que explican esta actividad son : 

- El domo est6 estrangulando el cauce del rro, de modo que ia corriente choca contra 
&Iy cambia de direcci6n. La reacci6n de este enfrentamiento est6 ampliando el 
cauce aguas arriba y compromete al pueblo de Pilluana. 

- No obstante qyq la masa rocosa del domo es muy blanda y f6cilmente erosionable y 
que la erosi6n lateral del rro en el domo es intensa, 6ste no logra ampliar su cauce. 

El casquete del domo est6 inclinado hacia el rro y esta formq sugiere que existe un 
desplazamient.o flujo pl6stico del domo hacia el lado libre, ya que en el lodo o
puesto est6 lo roco encajonante. Este movimiento contribuye al estrangulamiento 
del cauce del rTo. 

- En el contacto entre la roca encajonaonte y el domo (Icdo oriental), existen aflora 
mientos de Aguas Termales, que indican altos temperaturcs en profundidad y que es
tartan relacionados con lo aclividad tect6nica del domo, ya que en la zona !'o exis 
ten evidencias de actividad volc6nica. 

- El emplazamiento del domo ha dado lugar a la formacikn de la Laguna Sauce y su le 
vantamiento progresivo ha generado otras lagunas en distintos niveles en la zona de 
desague de esta laguna. 

Todo lo antedicho evidencia que este domo salino puede generar problemas geotecnicos 
que pueden afectar gravemente la actividad socioecon6mica de la zona y la preserva 
ci6n del media ambiente, par to que es necesorio estudiarlo con mucho detalle. 

(5). Otros Impactos 

Todo tipo de construcciones o cambios en la base estructural del terreno causados per la 
actividad del hombre genera desequilibrios, acelerando los fen6menos morfodin6micos 
y alterando el ecosistema en sr. Estos cambios son groves en dreas de equilibria crftf 
co, como los toludes de valles; las construcciones con materica noble sabre terrenos con 
arcillas explosivas, que son comunes en la zona; la conslrucci6n de terraplenes en 6reas 
de drenaje cfItico que generan 6reas hidrom6rficas, come lo ocurrido en la carretera en 
tre Tarap oto y Moyobamba, y los asentamientos en roca blanda par alteraci6n de la pre 
sion litostdtica e hidrostatica par la perforaci6n de pozos. Todos ellos son otros tanto 
fen6menos que se dan en la zona y que requieren de un estudio m6s detalladoo 

Los fen6menos generados par la explotaci6n de los recursos minerales son insignifican 

tes en la zona, pues ellos se reFCren particularmente a la explotaci6n temporal y a es
cola reducida de la sal. No se conoce ning'n yacimiento de minerales met6licos. Sin 
embargo, a m6s de 300 Km. al sur del 6rea, en las nacientes del rto Huallaga, existen 

algunos yocimi-ntos en explotaci6n y prantas de concentraci6n que vierten sus desechos 

a esta cuenca. 
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b. Fen6menos Sismicos 

La actividad sIsmica revelo que el PerO est6 comprendido entre Ilm 

regiones espec7,zlmente notables en sacudimientos de tierra en el Mundo. En el pas, se di 

que est6n relacionadas al desorrollo geotect6nico cleferencion tres zoros o focos sismicos, 
uno se ubica al Norte de Chile y lo Foso de Arica; otro en la Fosa de Lima y

Sudamerica; 
Este 'ltimo se origina en la acci6n de una falla transfor 

el tercero entre Peru y Ecuador. 
monte continental Ilamada deflexi6n de Huancabamba y se complica a'n m6s con la activi

es donde precisamente se -n -
dad del sistema de Fallamiento Subandino. En esta regi6n, 

cuentra lo zona del presente estudio. 

Por ello, se considera la zona como una de las m6s srsmicas del Peru 

y su historia indica quo lo ocurrencia de terremotos .i sido frecuente. Tal es asr que en los 

50 aflos se han producido 5 terremotos fuertes en esa region con intensidades que vo
'Itimos 
rran entre 6 y 10 MM y quo han originado p6rdida de numerosas vidas humanas y la destruc-

En la zona de estudio, los pueblos m6s afectodos han sido So
ci6n a veces total de pueblos. 

de magnitud 6.5. posoa y Juan;:T, especialmente con el sismo del 22 de Marzo de 1972, 
los Departa -

En el Cuadro I1-1, se muestra la ocurrencia de los 6ltimos sismos mayores en 

mentos de San Martin y Amazonas. 

CUADRO I1-1 

DE SAN MARTIN Y AMAZONASTERREMOTOS EN LOS DEPARTAMENTOS 

te en muchas poblaciones del Norte, casi total 

Lugar 

JuanjuFi y 

Fecho 

22-3-72 

Grado 

6.5 

Caracterrsticas 

22 heridos,500 casas destruidas, fen6menos de Ii 

Saposoo cuefacci6n, sumideros, asentamientos,
agrietamientos. 

derrumbes, 

Moyobamba 19-6-6& 7 13 personas murieron, agrietamientos
cio'n de agua, deslizamientos, etc. 

con eyec 

Moyobamba 6-8-45 -6 Destructor en Moyobamba 

Chochapoyas 

C6achapoyas 

18-7-28 
1-35-28 

7 
7-10 

Destructor 
Destructor en ,000 Km2., devastaci6n y muer 

-

destrucci6n de Chachapoyas, agrietamientos, gran 

des derrumbes, etc. (se sinti6 hasta Colombia, 

Brasil y Lima). 

En la zono de estudio, el Sistema de Fallamiento Sub-andino ho ge

las zonas de fallarniento: una quo lanerado uno depresi6n geotect6nica comprendida entre 

separa de la Cordillera Oriental y la otra del anticlinorio de la Cordillera de Cerros Escale 

ra-Azul, que se orientan tongitudinalmente NW-SE. El fallamiento Sub-andino se manifie-s 

asociado a los anticlinales de lato a trav6s de las zonas del sobreescurrimiento Saposoa, 
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parte Oriental. 

La sismicidad de la zona depende pues tanto de los rasgos geotect6 
nicos mayores como de las estructuras m6s localizadas que limitan la fosa tect6nica y que 
constituyen zonas inestables activas o que se reactivan par la influencia de las estructuras 
mayores. No so ha reconocido ningun tipo de actividad Fgnea en la zona. 

.os movimientos srsmicos, segOn informes (terremotos t.9 Marzo de 
1972 y Junio de 1968), han producido una serie de fen6menos en relaci6n al comportamien
to del terreno, cuya constituci6n es principalmente arcillosa y arenosa. Estos fen6menos 
principalmente son. 

- Derrumbes y deslizamientos en taludes de fuer'e y moderada pendiente, 
en los cerros de Saposoa a rafz del sismo de Marzo de 1972. 

como ocurri6 

- Fracturamientos y agrietamientos superficiales del terreno con eyecci6n de agua y are 
no que Ilega a durar hasta 2 dras; este fen6meno es generalizado en toda la zona. 

- Licuefacci6n de arenas, como ocurri6 entre Saposoa y Juanjui tambien 
". .* o 61timo que afect6 la zona. 

a consecuencia 

- Asentamientos y encombamientos en el terraplen do la Carretera Marginal debido a la 
constituci6n arcillosa del terreno que le otorga caracterrsticas de alto plasticidad y 
expansividad. 

En la zona estudiada, la construcci6n de casas se realiza con tres 
tipos de materiales: de madera con paredes de cafla y barro; de tapiales a adobones de tie 
rra con material del mismo piso (arena arcillosa) y de cemento y ladrillo. El techo de las 
cosas es de paja, tejas o calamina, con sostenimiento a armaz6n de madera a dos aguas; las 
pocas casas con material noble tienen techo de concreto armadoo Las casas de tapiales y 
material noble en su gran mayorra no tienen en las esquinas columnas de concreto y Fierro , 
par lo que presentan poca resistencia a los sismos. Sin embargo, en las ciudodes principales, 
como Tarapoto, Bel lavista y Juanjur, se observa una mayor tendencia a construir con mate 
rial noble con techos y columnas de concreto y fierro. 

La observaci6n general es de que los pobladores de la zona no han 
desarrollado tecnicas adecuadas para una edificaci6n s6lida bien estructurada. Si a ello se 
allade las variaciones litost6ticas del terreno arcilloso, en la mayorra de los casos, o de ma 
terial aluvial de poca compactaci6n sabre el que est6n asentados los pueblos, se encuentra
la respuesta a los efectos que ocasiona un sismo fuerte. 

Desde el punto de vista de la resistencia de las corstrucciones a los 
efectos de los sismos, los m6s afectadas y peligrosas son las de tapiales y Ic.s de ladrillo con 
cemento sin columnas de concreto. En cambia, las casas de quincha y barro ofrecen mayor 
estabilidad ante las vibraciones srsmicas, par su armaz6n de gran flexibilidad. 
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3. Impactos Relativos a los Recursos Hrdricos 

a. Contaminaci6n do las Aguas 

La descarga de aguas servidas al rro Shilcayo, por el emisor de la red 

de desague do la ciudad do Tarapoto, contarnina sus aguas, lo que limita su usa para fines 
-poblacionales y agricolas (riego), ya que existen poblaciones y 6reas de cultivo localiza 

0dos aguas abajo. - Actualmente, se est6 construyendo una toma en el citado rro para regar 

546 Ha., to que afectar6-o Iimitar6 la implantoci6n do cultivos do tallo corto (hortalizas, 
frijoles). 

El emrsor de la ciudad de Bellavisto descarga sus aguas al rro Hualla

ga, a la altura de io citoda kiu.j ' contaminando cierto tramo an donde est6 ubicado el 

puerto de Bellavista, que so utiliza con fines recreacionales. 

Las aguas del rro Siso so utiIizan para regar el cultivo do carla do az6 
car, Ioque podrra ser la fuente de salinizaci6n do estos terrenos, ya que lo muestra tomacg 
en este arrojo un contenido de sales moderado (C2S]). 

La quebrada Baflos ho creado un problema do salini;od an los terrenos 
agrrcolas de Ganaderra EPSA, toda vez que estas aguas, d L' .dad enlre media y alto y 

de sodicidad media (C3S2), son utilizodas como fuente do sedim, itas para enriquecer ol sue 

to: ello se evidencia por la calidad del agua subterrdnea existenre en los terrenos de dicha 

Ganaderra (C4S4), superior a la de dicha quebrada. 

b. Deficiente Mon ijo del Agua 

Las tomas son destruidas por las descargas del perrodo de avenidas, 
to que origina una escasez temcreando ;nterrupciones en la captaci6n del agua para riego, 

poral quo impide el riego oportuno de los cultivos, incidiendo en sus rendimientos. Los da

ffos en la red de distribuci6n y el empantanamiento do las tierras se deben al mal diseflo de 

los sistemas do riego y a la captaci6n, conducci6n y oplicaci6n excesiva de agua. 

El sistema de conducci6n y distribuci6n existente en el 6rea de Tarapo 

to-Juan Guerra tiene una eficiencia operacional baja, traducifndose en una prnanente in

certidumbre respecto al abatecimiento de agua. 

Los canales del sistema de conducci6n y distribuci6n de AzOcar Selva 

presentan fuertes perdidas do agua par filtraci6n, como consecuencia de la alto permeabili
dad de los suelos. 

La apl icaci6n excesiva de aguo a ls parcelas genera problemas de dre 

naje interno por la presencia de una napa fre6tica alto, como es el caso de los terrenos agrr 
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colas del Proyecto Az6car Selva y Ganaderra EPSA. 

La deficiente implementaci6n de los organismos de control y adminis 
troci6n de las aguas incide en un mal usodel recurso, en la falta de mantenimiento de la in 
fraestructura instalada y en la desorganizaci6n de los usuarios. 

c. Sequras 

La precipitaci6n, en la zona de estudio, constituye la fuente princi 
pal de suministro de agua para el crecimiento de las plantas; es por 6sto que se ha tratado 
de determinar, en forma generalizada, la magnitud de los prob!emas derivados de la variabi 
lidad natural del regimen de precipitaciones mediante un Balance Hrdrico del suelo, es de
cir, a trave's de una comparaci6n entre la precipitaci6n y la evapotranspiraci6n potencial de 
las 6reas agrrcolas m6s importantes, teniendo en cuenta, adem6s, la capacidad de almacena 
miento del suelo. 

El balance hrdrico del suelo ha sido realizado para las tierras agrico 
las desarrolladas, con el fin de daterminar la evapotranspiraci6n real de los cultivos y el de 
ficit de los suelos; ello evidencia si es necesario poner los tieras bajo riego con miras a pro 
veer a los cultivos del agua necesaria para obtener el rendimiento 6ptimo. 

El balance hrdrico ha sido realizado para las 6reas agrrcolas de Ta 
rapoto-Morales-Juan Guerra y Picota-Bellavista, para cuyo fin la disponibilidad de agua ha 
sido referida a la precipitaci6n media mensual del 6rea especifica en estudio; habWindose em 
pleado, para la primera, la informaci6n de la estaci6n de "El Porvenir" y, para la segunda, 
la informaci6n de la estaci6n de Bellavista, del perrodo 1972-1976. 

La evapotranspiraci6n potencial ha sido estimada aplicando la f6rmu 
la de Hargreaves, la que relaciona dicho par6metro con el porcentaje mensual de horas a
nuales de brillo solar, la temperatura media mensual y la humedad relativa media al medio 
dra. Los resultados obtenidos del estimado de la evapotranspiraci6n potencial mensual pa 
ra las 6reas antes citadas, se presentan en el Cuadro NO 11 del Anexo. El balance hrdrico 
ha sido real izado mediante el metodo de Thornthwaite y considerando una capacidad de al 
macenamiento del suelo de 100 mm., Ioque permite establecer la evapotranspiraci6n real 
del 6rea estudiada y el deficit agr~icola. 

El resultado obtenido permite seflalar que el 6rea agrrcola de secano 
de Tarapoto-Morales-Juan Guerra tiene una deficiencia total anual de 337.5 mm., cifra 
que representa el 23.6% de la evapotranspiraci6n potencial estimada; siendo nueve meses 
del aflo deficitarios, en los que los meses de Julio, Agosto y Diciembre acusan mayor d6ficit 
medio mensual (55.3% del total), no siendo deficitarios los meses de Enero, Marzo y Abril. 

Para el 6rea agrrcola de Picota-Bellavista, el balance hrdrico reali
zado demuestra que son tierras que necesitan durante todo el ano de la aplicaci6n de riego 
complementario, ya que los doce meses del ano son deficitarios, siendo el d6ficit total anual 
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de 769.6 mm., quo representa el 46.1% de la evapotranspiraci6n potencial estimada, y los 
meses de Julio, Agosto y Diciembre los que acusan el mayor d~ficit medio mensual (41.3% 
del d6ficit total). 

Para mayor detalle con relaci6n a los resultodos obtenidos en el ba 

lance hrdrico de estas 6reas, ver los Cuadros NO 12 y 14' del Anexo. 

Los efectos actiales de la escasez temporal de precipitaci6n, se re
flejan en un bajo rendimiento -.ii los cultivos. La Estaci6n Experimental Agraria "El Porve
nir" ha realizado ensayos con cultivos de arroz y alfalfa, entre otros, habiendo obtenido los 
siguientes resultados -

Rendimiento Rendimiento 
Cultivo (Secano) (R!ego) 

(Kg./Ha.) (Kg./Ha.) 

Arroz 1,500 4,500 
Alfalfa 8,000 10,000 
Arroz 1,500 6,000 (*) 

(*) Informaci6n proporcionada por el Distrito de Riego Tarapoto. 

Asimismo, la misma Estaci6n Experimental obtuvo como resultadoque 
la soya sembrada en el mes de Enero, cuyo deficit es cero, tiene mejores rendimientos que 
la sembrada en los otros meses y que la sembrada en el mes de Abril, cuyo d&ficit es mayor, 
tiene menor rendimiento que la sembrada en los otros meses. 

Las tierras dedicadas a cultvos de corto periodo vegetativo (maTz 
frijol, arro:, algod6n, sorgo, etc.) se trabajan s6lo en el per 'odo de mayor precipitaci6n 
dej6ndoseias en descanso durante el periodo de sequia (epoca de dfficit); ello da origen a 
la existencia del subempleodentre los agricultores. 

d. Inundaciones 

No existe informaci6n sobre la ocurrencia de las inundaciones ni so 
bre los daflos ocasionados por las mismas, a excepci6n de la acaecida el 23 y 24 de Marzo
de 1978, que se produjo como consecuencia de la creciente anormal del rro Huallaga, que 
dio origen al embalsamiento de los rf'os Mayo y Cumbaza, extendi~ndose la inundaci6n a
proximadamente 2 Km. a ambas m6rgenes de los rjos mencionados-" 

El Ministerio de Agricultura y Alimentoci6n real iz6 la evaluaci6n de 
los dafos, Ilegando a las siguientes conclusiones : 

- El 6rea afectada fue de 40,000 Ha., aproximadamente. 
- Los distritos afectados han sido los siguientes : 
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Provincia Distrito 

Mariscal C6ceres : Pajarillo, Juanjur 
Huallaga : Bellavista, Huallaga 
San Martin : Shapaja, Juan Guerra, Picota, Buenos Aires, Caspizapa, San Hi

lari6n, San Crist6bal, Pilluana, Pucacaca, Son Rafael, Chazuta, 
Papaplaya, Chipurana, Huimbayoc. 

- La local idad m6s afectada fue la de Juan Guerra, donde el agua Ileg6 en promedio has
ta una alture de 1.50 tn. sobre el piso de las construcciones y 6stas, en su mayor parte 
de tierra apisonada, se humedecieron r6pidarriente y se desplomaron. 

- En el 6rea rural, fueron afectadas 2, 000 familias aproximadamente, perdiendo sus vivien 
dos, centros educativos, ganado y 6rea agrtcola. En total, se perdieron 2,881 Ha. de 
tierras agr~icolas y 1, 181 cabezas de ganado, que en tirminos monetarios equivale a S/. 
87'426,340.00, al afo 1978. 

e. Deficit de Energa 

Por los altos costos de lnstalaci6n y de servicio, existen muchas vivien 
dos que no hacen uso de la energ'a elictrica. 

Existen muchas localidades que, en tiempo de mayor precipitaci6n se 
quedan sin energira debido a la falta de combustible por interrupci6n de las carreteras. 

Existen sistemas de riego que usan energa t6rmica para pperar los mo
tores que captan el agu-i de los rros a que impulsan el agua subterr6nea, hecho que genera in 
terrupciones temporales, disminuyendo el rendimiento de los cultivos. 

f. Carencia de Instalaciones de Agua Potable-y Alcantarillado 

En la zona de estudio, existen poblaciones como Juan Guerra, Pico 
to, Lamas y Pucacaca, que carecen del servicio de agua potable, a pesar de tener instalada 
la red de distribuci6n y su respectivo reservorio, debido a la falto de una motobomba para la 
impulsi6n del agua. Asimismo, existen otras queocarecen par completo de este servicio; tal 
es el caso de las localidades de Cacatachi, San Jose de Sisa y otros asentamientos rurales. 

Las poblociones antes mencionadas no cuentan con red de desague, su 
m6ndose a 6stas las ciudades de Juanjur, Bellavista y otras. 

La poblaci6n, para abastecerse del agua para consumo dom6stico, rea
liza grandes esfuerzos, corriendo el peligro de conmumir agua contaminada, debido a qua no 

http:87'426,340.00
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4. Impactos en al Recurso Suelo 

a. Generalidades 

El suelo, esa capa delgada y viviente que cubre gron parte de la su 
perficie terrestre, as uno de los m6s tiles a importantes de los recursos naturales y as esen 
cial tanto para la superviviencia del hombre como para su progreso y prosperidad. 

En la zona de estudio, la con5ervaci6n de los suelos y la preserva 
ci6n contra la erosi6n son variables cruciales en su desarrollo y si bien es cierto que, para 
fines de clasificaci6n, se separan en tierras de aptitud para cultivos en limpio, permanen
tes, pastas, producc;i6n forestal y protecci6n, debe entenderse que todas las tierras de la 
regi6n constituyen una unidad indivisible, en la que, de acuerdo a leyes naturales, cada 
suelo mantiene a los otros y es a su vez mantenido por ellos. Una zona no puede, asi, con 
servar sus verdaderos suelos vegetales si descuida sus montaflas y sus bosques. 

Estos principios b6sicos no se ban cumplido enteramente ea la zona 
de estudio; asr, un on6lisis del uso que se ha dado y se contin6a dando a la regi6n rnuestra 
que la ocupaci6n del territorio no ha seguido una polrtica de manejo que se adec6e a una 
buena administraci6n del recurso ed6fico. Ha contribuido a ello, el uso y abuso de la tie
rra, bajo muchas combinaciones de condiciones frsicas, econ6micas y sociales, fomentadas 
muchas veces par entidades p6blicus y con la pprbbaci6n popular. 

La presi6n sabre los recursos naturales fue impuesta desde antiguo,no 
tanto por necesidades imperiosos cuanto par un inquieto emnpeflo de expansi6n y explotaci6n 
r6pida, regida en principio par el esprritu de iniciativa particular de los campesinos, bajo 
el patr6n de pr6cticas empiricas y tradicionales, dentro de un marco de agricultura migrato 
ria, dando lugar a que esta sea una de las zonas de mayor deterioro en la selva peruana. 
De persistir esta tendencia, no se puede esperar que una agricultura intinerante se tornem6s 
eficiente, ya que siempre fue un sistema b6sicamente de subsistencia, incapaz de contribuir 
a una sensible mejora en el patr6n de vida del agricultor. La gran presi6n demogr6fica, ca 
do vez m6s creciente, habr6 de incrementar en el futuro el desgaste de la zona en este sen
tido, si no se adoptan las medidas m6s adecuadas para impedirlo. 

b. Impactos Observados 

La visualizaci6n del deterioro actual proporciona una informaci6n 6 
til sabre los impactos que ha ocasionado el uso dado a las tierras de la regi6n estudiada. Se 
tratar6 de incidir en to observado en las dos zonas de muestreo, aunque existen algunos as
pectos generales que ocurren en ambas zonas y en general en todo el 6mbito del estudio. Al 
gunos de los aspectos m6s visibles, tales como la def6restaci6n, evidencias de erosion, inun 
dar.i6n, etc., son analizados a continuaci6n. 



Fotoglrafa N *1 

Vista do una colina enla zona do acanche, con pendlentes do 
60%, cuya Capacidad do Uso Mayor es para Forestales. Ndtos 
el mal uso quo so le estd dando con el cultivo intensivo do mark, 

prop iclando asria erosion. 

t "
 

Fotograira N 0 2 

Vista do una serie do col Inas en ta zona 
do Maceda, con pendientes do 70%, cu 
ya Capacidad de Uso Mayor es para Fo 

restales, las mismas quo han sido comple 
tamente k.forestadas para implantar en 
ellas pasturas y cultivos intensivos. 
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(1). Deforestaci6n 

A la primera toma de contacto con la zona, Io primera qua so aprecia an gran parte deel la es una gran deforestaci6n en laderas y cimas que deben conservar su cobartura orborea original ya sea para una explotaci6n racional del recurso forestal a par fines exclusivamente de protecci6n. La destrucci6n deliberada da estos bosques naturales ha s1do hecha con el fin do dedicar astas tierras a cultivos agrrcolas, bajo la modalidad tra"dicional de tumba, quema y limpia del terreno, para luego Ilevar cultivos durante 2 o3 alfos, especialmente maz, algodon y pastas y, luego, ser abandonadas. Este abando no se debe a qua l suelo pierde sus condiciones de fertilidad natural, propia de suelos"
virgenes,.y carece de atractivo para los intereses del campesino. 

En las 6reas deforestadas de pendientes mds suaves, menores de 25%, do vocacibn paracultivos permanentes a pastos, al uso qua so les est6 dando as- por Io general para cultivos en limplo (marz y algod6n, principalmente). Cuando hay pastos, acusanastos unfuerte sobrepastoreo, qua ocasiona denudamianto y compactaci6n del suolo y, par Io 
tanto, incremento del escurrimiento y erosi6n. 

La presencia de purina, muy extendida la zona,on si bien significa una protecci6n contra la erosi6n on las pendientes, significa tambiin qua son tierras abandonados qua tu 
vieron un inadecuado uso ogrrcola anterior. 

(2). Erosi6n, Pfrdida de Fertilidada Inundaciones 

La aliminaci6n de la vegetaci6n original no s6lo implica Ia phrdida de fertilidod sino,Io qua es m6s grave, un atentado contra el equilibrio que debe existir en la unidad frsica dela regi6n. Como consocuencia de la falta do cobertura arb6rea, se ha originacioun proceso intensivo y creciente de erosi6n hrdrica en grodos moderados y fuertes, cuyofactor principal as el escurrimiento, coda vez mayor como resultado del impacto de lasIluvias con mayor fuerza y velocidad sabre los suelos desnudos y en el qua el agua, favorecida par las pendientes fuertes, acrecienta su capacidad de transporte de partrculas arrancadas al suelo. Evidencia do esto as qua, 


on la hpoca de creciente de los rrosdespues de las Iluvias, 6stos presentan un intenso color rojo on el rro Saposoa y marr6n en los dem6s, par la gran cantidad de sedimentos qua est6n acarreando, adem6s de la
presencia de c6rcavas y derrumbes an algunas 6reas. 

La erosi6n lateral de los rros est6 casi general izada an la mayor parte do allos y as m6snotoria en algunos lugares determinados. La acci6n erosiva natural de los rros se ha incrementado grandemente porque las riberas, par su f6cil acceso desde tiempos en qua noexistian carreteras, han sido deforestadas en toda su superficie y dedicadas a cultivos,en una faja qua debi6 m6s bien ser preservada para protegerlas do la fuerza de las a -
guas. 

La perdida de fertilidad es una forma da erosi6n muy sutil y qua par Io general no ofrece a la vista resultados espectaculares. Se estd produciendo inexorablemente en todaslas tierras qua tienen use agropecuario, en las que el suelo, expuesto a los elementos
clim6ticos, al sobrecultivo y a la implantaci6n de especies agotadoras de nutrientesdel 
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suelo, como pr ejemplo el maz, est6 sacrificando su fertilidad por perdida de bases 

y materia org6nica, Por lo generi, estos suelos no reciben una restituci6n de nutrien 

tes bajo una polrtica adecuada de abonamiento. AMn en los suelos dedicados a pastos, 
par el predominia de especies gramIneas, no se restituye el nitr6geno extraido, Io que 

podrTa lograrse con la introducci6n de especies leguminosas. 

notoria en algunas 6reas par la presenciaEsta perdida de fertilidad es, par ejemplo, 
de 3hapumba, que es un helecho arbustivo que, si bien da una cobertura protectora 

contra la erosi6n frsica, constituye un testigo indicador de que esas tierras han sufri 

do una ntensa desbasificaci6n par lavaje de sus elernentos nutritivos, m6s a6n en tie

rras que, par su reacci6n 6cida, merecra un trato m6s cuidadoso. 

en la zona de estudio est6 constituido par las inurdaciones peOtro aspecto importante 
ri6dicas, propias de las 6pocas de creciente normal de los rros. Las principales 6reas 

de inundaci6n dentro de la zona de estudlo se extienden aproximadamente entre Cu 

numbuque y la desembocadura del r"o Mayo, al tramo entre Juanjut y Pilluana en el 

rro Huallaga y, por represamiento, en las zonas correspondientes a la desembocadura 

del rto Cumbaza en el r"o Mayo y a la dI rio Sisa en el Huallaga. Estas inundacio 

nes peri6dicas son par to general ligeras a moderadas y tienen un efecto poco dafiino 

los cultivos de corto periodo vegetativo y m6s bien, en cierto modo, contribuyenen 

a incrementar la fertilidad con su aporte de sedimentos ricos en nutrientes.
 

Consideraci6n especial merece la inundaci6n excepcional que afect6 parte de la zo 
en que afect6 a muchas local idades y tierras aleda na en el mes de marzo de 1978, 

flas, como se seflal6 anteriormente. 

Si bien es cierto que los suelos en sr no muestran evidencias visibles de deterioro par 
no debe dejar de tenerse en cuenta que la capacidad del agricultorlas inundaciones, 


para destinar dinero y esfuerzo a la conservaci6n del factor principal de su capital,
 
que es el suelo, se restringir6, en desmedro del recurso como tal.
 

Es importante recordar que las inundaciones que aqur se producen son el reflejo del de
 

terioro de las cuencas, a6n desde sus fuentes m6s lejanas, fuera de lo zona de estudio,
 

debido a la depredaci6n del bosque, mal manejo de las tierras, etc.
 

(3)., Efectos del Riego 

Par estar asentada la zona en un marco clim6tico seco, se requiere de riego suplemen 

tario para un mejor rendimiento de muchas especies vegetales. 

Estos riegos se vienen aplicando en algunas 6reas de las dos zonas de muestreo selec 

cionadas y, par no estar aplicadas con toda la t~cnica conveniente, est6h. originando 

algunos encharcamientos que, aunque pequefIos par el momenta, atentan contra las 

condiciones ffsTcas del suelo, especialmente de drenabilidad. 



. J. 

Fotog'afra N 03 

Efectos do lao emsidn lateral ocasionados par las aguas del rro Cum
baza. la falto de bosque riberefo do proteccldn ha favorecldo el 

proceso erosivo y la reduccidn de la terraza aluvial. 

....,.* -

Fotografra N *4 

Vista tomada en la quebrada Chispinilfa, quo muestra los efectos 
do Ia rosidn lateral activa sobre rocas arcillosas blandas. Ndte 
se quo el tlpo do vagetacidn secundarla no ha podido detener 1a 

erosi6n do las aguas. 
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(4). Ubicaci6n de las Areas Deterioradas 

A continuaci6n, se hace una breve menci6n de los principales lugares en que se obser
van los impactos de deterioro mencionados, en ambas zonas de muestreo. 

- Primera Zona de Muestreo 

Los impactos de deforestaci6n se observan principalmente en las montafias y colinas
romprendidas en el sector situado entre Tarapoto y Lamas asi" como en todas las loma
das de esla primera zona. Otras e0dencias de esta deforestaci6n existen hacia e 
Este de Tarapoto, frerte a Morales y el desvi'o a Lamas, y en la margen derecha del
rjo Cumbaza, donde se observan dreas de protecci6n con pendientes hasta de 70%cu
biertas con shapumba. En ambas m6rgenes del rro Zapatero, se aprecia superficies
desprovistas de vegetaci6n .en pendientes mayores de 70%. En los siguientes lugares.
Quebrada de Chupisifia; en Zapatero; 6reas cercanas a San Antonio de Cumbaza 
en las colinas veclnas a la quebrada de Ahuashiyacu, se observan superficies empur-

y 

madas en pendientes de 50 y 70o/o, que corresponden a 6reas de protecci6n. Las colinas vecinas a Ahuash;yacu s6lo conservan un 10/ del bosque original y, afrente 
San Antonio de Cumbaza, s61o un 40%. 

La presencia de cultlvos y pastos asume caracteri'sticas n6s saltantes, pues ocupan tie rras que deben ser dedicadas-exclusivamente a fines de protecci6n . es decir, aque 
ls que sobrepasan de 50% en pendientes largas o 75% en pendientes cortas (no ma
yores de 50 m. de Iong;tud en el sentido de la pendiente). Se tiene asr, por ejem 
plo, que al Este del desvio a Lamas hay tierras con cultivos y pastos en pendientes 
mayores de 50%; en Zapatero, mahz en pendientes mayores de 50%, en tierras depro
tecci6n y pastos en pendientes rnayores de 30%, en tierras de vocac;6n forestal; en 
Cuflumbuque y en el Cumbaza, pl6tano y marz enpastos, pendientes mayores de 45
porciento; en San Pecro en Cumbaza, mairz en pendientes de 60%, es decir, en tie
rras que deben ser preservadas para fines de protecci6n y, en el Abra de Machungo , 
se observaron algunas 6reas con cultivo de marz en pendientes de 70%, en tierrasde 
protecci6n. 

Las superficies planas, con aptitud para cultivos en limpio, presentan una Sama de
cultivos al secano pero, par no haberse contemplado la evacuaci6n de los excesos 
de agua de Iluvia, en algunas 6reas se est6 propiciando condiciones que desmejoran
el drenaie natural. Esta situaci6n se magnifica en pequeflos campos de la margen de
recha del Cumbaza, donde se cultiva arroz con riego suplementario y sin un sistema
adecuado de evacuaci6n del agua. Es frecuente tambi&n observar la subutilizaci6n 
que se da al suelo par dedicarlo a cultivos permanentes (frutales) y pastos; en este 61
timo caso, el pastoreo no es Ilevado a cabo con una incorporaci6n de leguminosas y 
no se le da una adecuada rotaci6n de campos de pastoreo, lo que est6 propiciando u 
na compac :.:ci6n del suelo y alteraci6n de la estructura y de las condiciones de dre 
nabilidad. 

Los cultivos en general no reciben mecanizaci6n, control fitosanitario ni abonamien
to, salvo excepciones, como en Juan Guerra y en la Granja El Porvenir. En general, 
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so emploon operaciones simples do preparaci6n del torreno, sin lorramientas adecua 
dos ni aplicaci6n do m6todos tocnol6gicos. 

En Ioquo so refiere a los evidencias visibles do erosi6n, ha sido posible detector Iv 
formaci6n de c6rcavas en al Km. 5 del camino a Lamas; derrumbes on las lderas 
montaflosas al Oeste do Los Floros, al norte do Cuflumbuque y in el Cerro Escalera, 
principalmente. 

La erosi6n lateral se manifiesta do manera insensible on cosi todo el recorrido do los 
rros, pero es m6s notorio al Sur de Cuflumbuque, dnde est6 destruyendo algunas pe 
quenas terrazas aluviales do buen suelo; igualmente, al Norte do Las Flores, al No 
to de San Miguel del rre Mayo y frente a Juan Guerra, a orillas del rio Cumbaza,
observa un fuerte deterioro on lomadas y pequeflas terrazas aluviales. 

Cabe anotar, como data adicional, qua la construcci6n do la carreteraen 6reas pla 
nos est6 ocasionando, en algunos lugares, empozamientos en la base de los taludes, 
par deficiencia de alcantarillado y de cunetas; asimismo, afecta Io intEgridad detie 
rras de buen potencial agrrcola. Igualmente, en su recorrido par las laderas, hay al 
gunos derrumbes on los taludes, ocasionados par la falo do modidas de protecci6n.-

Segundo Zona do Muestreo 

En esta wsgundo zona do muestreo, los Impactos do deforestaci6n so observan princi
palmente en las aderas montalows vecinas al recorrido do la Carretera Marginal , 
como ein Pucacaca, Picota y Puerto Rico, principalmente, donde se encuentran cu 
bierta:; on su mayor porte par pasts naturalos de escaso crecimiento. 

En las laderas montallosas que bordean la margen izquierda del valle del rro Sposoa, 
se aprecia una deforestacl6n hasta do 90%. Es igualmente intmenu on las colinasque 
se a]zan en la margen derecha del vaile del rro Saposoa, donde se aprecia una defo 
restaci6n de 70%. Mayor grado ha sido comprobado en laz colinas y lomadas quo,
sabre un aluvial antiguo, so desarrol Ian entre Socanche y Juanjur. Estas 6reas defo 
restradas se encuentran cubiertas con puria a con cultivos y pastos. 

La prsencia de cultivos y pastas asume caracter'sticas m6s notorias en laderas, ocu
pand tierras que no son aptas para cultivos on limpio y aon on tierras quo deben ser 
exclusivamento preservadas para fines do protecci6n. So tiene asi, par ejemplo, cul 
tivos de maz en las vecindades del Fundo El Pararso on el valle del Sisa, en pen 
dientes mayores do 40% y purina en 60%; par el pyente de Soposoa, en pendientes
de 80%; 6reas cercanas a Tingo do Saposoa, en pendientes de 100% y pastas on pen 
dientes mayores de 60% en Picota. 

Este usa es m6s grave en el sector comprendido entre Sacanche y Juanjur, constitui
do par colinas y lomadas desarrolladas a partir de materiales aluviales antiguos. En 
este sector, el suelo es muy delgado y reposa sabre un substrata muy gravoso, Iimita 
ciones ed6ficas y topogr6ficas quo permiten el usa para cultivos en lim'io s6lo has a 
on pendientes de 8% y, sin embargo, se observan cultivos de maiz y algod6n en pen 



Fotografra N *5 
Un Sector de Ia zona Tobalosos, que muestra los efectos de Ia ero 
sicn laminar y el carcaveo fuerte en rocas blandas, por efectos 

del inadecuado manejo de las tierras. 
-

Fotografra N06
 

Vista del caserro San Antonio, en el rIo Mayo. Ndtese los desi iza
 
mientos producidos por el inadecuado uso de los suelos y la elimi

nacidn del bosque ribereflo.
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dientes mayores de 60% e igualmente postos en pendientes mayores do 40%. En es
to sector, toda pendiente mayor de 50% en pendientes cortas y 30% on pendientes
largas, par sus fuertes limitaciones ed6ficas, deben quedar dedicadas exclusivamen
to para fines de protecci6n. 

Las superficies planas de los valles, aptas para cultivos en Iimpio (Huallago, Siso, So
posoa), presentan menores problemas que en la primera zona de muestreo, par no es-
tar sometidas a cultivos; sin embargo, es frecuente observar una subutilizaci6n de las
mismas, por sustentar cultivos permanentes (frutales) y pastos en algunas 6reas; esto
61timo no es Ilevado a cabo con tecnificaci6n que incluya incorporaci6n"de ispdcihs
leguminosus ni rotaci6n de campos de pastoreo, lo que propicia una compactaci6n
del suelo, con la consiguiente alteraci6n de la estructura y de las condiciones dedre
nabilidad. Los cultivos en general no reciben meconizaci6n, control sitosanitarioni 
abonamiento. 

Cabe anotar que escapa a estas consideraciones generales, la parte baia del valle de
Sisa, en la que los pastos del fundo ganadero EPSA reciben un adecuado manejo. I
gualmente, en este sector, los cultivos industriales de cafla de az6car son meccniza
dos y tienen una infraestructura de riego, pero se observa, en algunas 6reas, peque
ilos empozamientos, debido a que el riego no estd cemplementado con un adecuado 
sistema do drenaie que elimine los excesos de agua. 

En lo que se refiere a las evidencias visibles de erosi6n, ha sido posible detector al
gunas 6reas con formaci6n de c6rcavas, tales como alguncs cerca de Tingo de Sapo
soa en laderas de colinas ba'as, con pendientes de 6 0% y entre Sacanche y Juanjur.
Se observan tambien derrumbes entre Sacanche y Juanjuri, en laderas de colina baia. 

La erosi6n lateral, acrecentada por la deforestaci6n de las riberas, se manifiesta en
casi todo el recorrido de los rros pero es m6s notorio a un kil6metro antes de Saposoa, 
en Bellavista, en Barranquito y en Chincha Alta. 

La inundaci6n excepcional de Marzo de 1978, entre Juanjur y Pilluana, ha afecta -. 
do a las localcidades de Bellavista, Cazpizapa, Picota, Pucacaca y Buenos Aires,
fando especialmente las viviendas y las 6reas en culti~o. 

da 
En el valle del Sisa, el a 

gua inund6 hasta 3 1/2 Km. tierra adentro. 

Es iguolmente notorio el empozamiento que se observa en algunos lugares, los baren 
des de la corretera, par deficiencia de alcantarillado 

El resto del 6rea situada fuera de las zonas de muestr.o est6 afec-'cdo par los mismos
problemas de deterioro ya mencionados, generalmente en menor gr~co, por estar ale 
jados de las vras de comunicaci6n terrestre a fluvial, coma por ejemplo en las partes
altas y alejadas del rro Saposoa, donde es est6 implantando cultivos en limpio. Igual
mente, en la rnargen derecha del rio Huallaga, desde la zona del Biabo hasta Pillua 
no, se puede observar algunas 6reas discontinuas deforestadas hasta en un 90% y cu
biertas, en la actualidad, par purina y, en menor proporci6n, par pastas naturales. 



Pig. 98 ZONA HUALLAGA CENTRAL-BAJO MAYO 

5. Impactos Sobre los Recursos Forestales y de Fauna 

a. Deforestaci6n 

Como se acaba de seflalar, uno de los impactos m6s severos que Ia
sido detectado en el 6rea balo e studio consiste en la deFcrestaciun de los bosques, especial 
mente en la sustituchin del ecosistema boscoso ub;-oraJo en t*erras de prote:c,6n poi 6reas de 
dicadas a la actividad agr~cola y/o pecuariao 

Este fen6meno est6 asociado al detectuoso patr6n general de roloni
zaci6n que se ha venido practicando en toda la selva peruana desde que se prodijger,n los 
primeros avances humanos sobre esta regi6n. Indudal emente, es frto de la falta de ade 
cuados planes de colonzaci-n, del desconocimiento de Ia frogilidad dei ecosistema, de la 
carencia de todo tipo de estudlos sobre el aprovechamiento rac"onal de los recursos selv6t;
cos y de la poca capac;dad operativa de las Instituc;ones gubernamentale.s pc-- mplentar 
un mrnimo control sobre la actlvidad colonizadora. 

La zona del Huallaga Central y Bajo Mayo no ha constitudo una ex 
cepci6n a ese modelo para resguardarse contra los efectos del asentamiento espontdneo de
miles de familias campesinas cuya enorme presi6n sobre los recursos existentes, aunado a la 
ausencia de patrones de desarrollo, ha generado y est6 generando el lamentable deterioro 
de la foresta y fauna silvestre que hoy es posible detectar. Por otra porte, la implantact6n
de m6todos de aprovechamiento que est6n en desccuerdo con la real capacidad de uso de los 
suelos y la no existencia de un eficiente sistema de protecci6n y de control est6n atentando 
seriamente contra la conservaci6n y el futuro uso racional del ecosistema boscose. 

Entre los principales efectos de esta errada acci6n colonizadora, es
posible detectar la perdida de considerables volmenes de madera, estimada en 200 m3/Ha., 
como consecuencia de las acciones de rozo y quema para la habilitaci6n de nuevas tierras 
para las actividades agrrcolas y/o pecuarias. Es destacable tambi6n la extensa 6rea defores 
tada en tierras de pendiente empinada a extremadamente empinada con alta susceptibilidacF 
a los procesos erosivos de tipo e6lico y pluvial, 

El efecto de la actividad erosiva sobre los suelos de las indicadas
dreas origina un notorio incremento en el arrastre de materiales s6lidos y contribuye decisi
vamente a una veloz colmatacio6n del lecho de los rlos, lo cual, a su vez, tiene una inci 
dencia cada vez m6s directa en la ocurrencia de inundaciones, como ya ha sido posible ve
rificar en determinados sectores del 6rea bajo estudio. 

b. Incremento de Areas de Niveles Crticos de Productividad 

Este impacto sobre el medio ambiente de la zona de estudio se refie
re a la peligrosa expansi6n de 6reas cuyos suelos presentan muy bja capacidad de regenera 



Fotografra N 7 
Un tramo de la carretera que conduce a la poblaci6n de lamas. Nd 
tese el tipo de eros;6n producldo por las aguas en la cuneta lateral

debildo a la falta de revestimiento. 

Fotografra N0 8 

Vista del sector alto de la localidod de Tabalosos. N6tese los te
rrenos con pastos en 6reas de fuerte pendiente, apropiados para 
producci6n forestal y para protecci6n. 
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ci6n natural y ostent,n niveles criticos de productividad. Fundamentalmente, su origen pue
de ser atribuido a la presencia de colonizaciones constifuidas par personas que provienen de 
otras regiones, generalmente la andina, en donde los medios ecol6gicos respectkos son to 
talmente diferentes a los de la regi6n selvatica. 

Por lo general, el poblador nativo explota la tierra basado en un sistema de agricuttura temporal o migratoria, en la que los perrodos de uso se alternan con 
grandes perrodos de descanso o barbecho, duronte los cuales los suelcs se cubren con la ve
getaci6n secundaria conot ida con el nornbre de "purina", la cual obra en forma beneficio 
sa por constitu.r una renovaci6n natural de la fertilidad de las tierras. En cambio, el po 
blador no nativo acorta exce- vamente las 6pocas de barbecho o simplemente no permite su
existencia, de manera que, .despu6s de varias campaias agrrcolas, las tierras son converti 
das en pastales a los que aplica repetidas quemas anuales, degradando el suelo hasta Ilegar 
a niveles sumamente criticos de fertilidad y productividad. 

Como consecuencia de ello, los sue los sometidos al indiccdo sistema
descienden a t'na condic;6n ed6fica y vegetal tan pobres que no son capaces de soportarm's
que una baia densidad vegetal, generandose consecuentemente las 6reas conocidas con el
nombre de "shapumbales", constituidas predominantemente por una especie de helecho, pro
pia de suelos muy 6cidos. Los bosques originales a climax presentan pocas probabilidades 
de regenerarse al desaparecer las fuentes productoras de semillus y el medio natural .ndecua 
do. 

c. Generalci6n de Ecosistemas Boscosos de BajaCalidad y Producti
vi dad. 

La extracci6n altamente selectiva e indiscriminada en bosques de
producci6n ha generado la cparici6n de ecosistemas boscosos cualitativa y cuantitativamen
te disminuidos.
 

El empobrecimiento de los bosques tiene como causa principal lagrandemanda de especies maderables de alta calidad, determinada par los mercados de consurno. 
A ello, se agrega el incumplimiento de los programas de reforestaci6n por parte .e los ex
tractores, estimulado por la ausencia de un eficiente control. 

Por otra parte, laextracci6n selectiva se ha convertido en una pr6ctica generalizada que se spoya en el desconocimiento de las propiedades tecnol6gicas de la 
mayorra de las especies forestales existentes. Si estas Oltimas fueran objeto de una adeuca
da divulgaci6n tanto en los mercados de consumo coma, en los lugares de producci6n, serra
posible pensar en una extracci6n m6s racional de los productos maderables de los bosques
de la seka peruana, redundando en una sensible elevaci6n de la produciividad econ6mica
de estos ecosistemas y alentando a la intensificaci6n de los indicados programas de refores -
taci6n. 

Finalmente, no debe dejar de mencionarse que el perjuicioal ecosis 
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tema boscoso se est6 extendiendo a los bosques ubicados en tierras de protecci6n, en base 
al inexplicable otorgamiento de permisos y contratos de extracci6n forestal en las 6reas o
cupadas por ellas. 

6. Aspectos Socio-Econ6micos 

En la zona estudiada, es evidente el proceso de emigrac;6n nativa ha 
cia la Costa al mismo tiempo que el de inmigraci6n de pobladores serranos, significando e 
Ilo un notable cambio de h6bitos y de comportamiento que genera graves impactos sobre eT
manejo de la tierra agrrcola. Otro factor que ha atentado contra la rentabilidad del eco 
sistema de esta 6rea es la apertura de la Carretera Marginal de la Selva y de las carreteras 
secundarias sin una adecuada planificaci6n de la ocupaci6n econ6mica del espacio, gene
rando asentamientos humanos espont6neos a lo largo de las mlsmas, que estableciaron ex 
plotaciones agropecuarias en tierras aptas y no aptas para estas activiJades. Asi, por ejem 
plo, en el sector situado sohre el eje Tarapoto-Lamas-Tabalosos, la elevada concentraci6n 
poblacional est6 causando un serio proceso de deterioro de sus recursos naturales asi como 
una seria limitaci6n en el apoyo de los servicios sociales, culturales y econ6micos. 

La improvisaci6n que ha prevalecido en el asentamiento y crecimien 
to de los grupos humanos es causa de que la mayor a de los centros poblados carezcan de 
servicios de agua y desague y esta situaci6n constituye el punto de partida para problemas 
sanitarios de gran cobertura. Estos problemas son agravados aun m6s por la ausencia de re
cursos humanos calificados en el 6rea de salud asr como por el deficiente abastecimiento de 
medicinas y la precaria implementaci6n de los puestos sanitarios. 

En cuanto a la ocupaci6n y uso econ6mico del espacio, las normas le 
gcles vigentes y los criterios tradicionales de la regi6n auspician la instalaci6n de unida 
des de producci6n bajo diversas modalidades de la tenencia de la tierra, generando des6r 
denes normativos en los regrimenes de la propiedad y en la conducci6n econ6mica de la ac
tividad agropecuaria. 

Las dificultades econ6micas del poblador campesino derivadas de esta 
situaci6n se complican con la presencia de una inadecuada y deficitaria infraestructura de 
comercializaci6n, que actua como un verdadero cuello de botella en el proceso econ6mico 
del 6rea de estudio y no permite compensar o superar las coyunturas desfavorables en la o 
ferta de la producci6n comercial. De esta manera, el agricultur se ve obligado a ofertar a 
bajos precios y a recurrir a un exagerado uso de los recursos, con el consiguiente y natural 
deterioro de los mismos. 

Finalmente, debe sefialarse que, debido al incipiente desnrrollo indus 
trial de la zona, los impactos ambientales par esta causa no son notorios, es decir, que las 
pequefias industrias existentes no presentan, por el momento, riesgos de contaminaci6n nide 
poluci6n. 
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B. IMPACTOS POTENCIALES 

1 . Impactos del Clima 

Se prev6 una mayor agudizaci6n de los indices de deficiencia dehu 
medad en el suelo debido a la tendencia del clima a presentar deficiencias notables depre
cipitaci6n en los meses invernales, coadyuvado esencialmente par el incremento constante 
de las 6reas en proceso de deforestac i6n. 

Igualmente, relacionado con ")anterior, se prev6 efectos altamen
te erosivos ocasionados par los cortos periodo; de Iluvias intensas qua caen sobre los suelos 
denudados. 

Con relaci6n al aspecto t&rmico puede preverse quo la incidencia 
de enfermedades y plagas, especialmente sobre las razas de vacuno de prop6sito lechero 
motivadas par las temperaturas m6ximas extremas de alrededor de 360 C" pueden intensifi -
carse en la medido que el 6rea continue soportando mayores procesos de deforestaci6n. Es 
to implica efectuar estudios detallados con relaci6n a los programas de desarrollo ganadero 
basados en razas lecheras seleccionadas. 

2. Impactos de los Fen6menos Geodin6micos 

Hablando geol6gicamente, no es f6cil establecer cuales de los fen6 
menos geodin6micos quo actualmente se suceden pueden ocurrir on el futuro a si es que pue 
den ser reemplazados por otros, puesto quo estos cambios bien pueden suceder luego de 
grandes per'odos de tiempo o bruscamente. Sin embargo, dada la ubicaci6n de la zona de 
estudio os una regi6n tect6nicamente activa, cada uno de los procesos morfodin6micos iden 
ti'fircados actualmente, as*r como los fen6menos srsmicos, oonstituyen impactos potenciales 
de gran riesgo. Se destacan par su gravedad los siguientes : 

a. Deslizamientos de gran magnitud pueden ocurrir principalmente en el Pongo de Agui -
rre y en las partes empinadas del rio Mayo y otras &eas, debido a los procesos de ero
si6n lateral y movimientos srsmicos quo podrian originar represamientos de los rros, con 
eonsecuencias catastr6ficas. 

b. Si no se controlan prontamente las actividades de deforestaci6n y sobre pastoreo de las 
6'reas de fuertes pendientes, los procesos de erosi6n laminar y carcaveo sobre las rocas 
blandas quo dominan la zona amenazan con alterar profundamente el modelado geomor 
fol6gico y, por consiguiente, la ecologra y los recursos naturales. La fuerte erosi6n
traerra como consecuencia la acelerada colmataci6n de lechos de rros en las partes ba 
jas y consiguientemente inundacicnes anuales de rnior gravedad quo las actuales. -
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c. La gran Laguna Sauce,que constituye un recurso natural muy importante para la agri 
cultura, piscicultura y turismo, podrra estar en peligro de desaparecer, debido a que 
el domo Pilluana est6 siendo fuertemente erosionado por el rio Huallaga y varias otras 
quebradas, todo lo cual tiende a intensificarse a'n m6s con la explotaci6n de la sal 
Si el desarrollo futjro de la zona exige la explotaci6n de sal en gran escala y si no se 
toman medidas para evitar el estrechamiento del cauce del rTo y el desecamiento de la 
laguna, son de esperarse problemas muy serios de inundaciones y desaparici6n de la la 
guna Sauce. 

d. 	 La construcci6n de la carretera Shapaja-Chazuta, cortando el talud empinado del ca
rt6n Aguirre, constituido por roca relativamente firme, p',drra alterar el estado de e 
quilibrio relativo de 6sta, favoreciendo la ocurrencia de deslizamierttos, derrumbes y 
carcaveo, que pueden significar mucho riesgo para la estabilidad de la obra y de las 
personas. 

e. 	 El alto riesgo ssmico de la zona constituye un impacto potencial de primer orden, ya 
que de el se derivarran una serie de fen6menos impredecibles que podrian Ilegar a cam 
biar bruscamenfe la morfologia y el drenaje, asr como originar la destrucci6n de pue 
blos, la perdida de recursos naturales y de productos agropecuarios, ec. En este sen
tido, la infraestructura habitacional, que es caracterrstica en la zona, constituye una 
vrctima potencial de gran riesgo. 

3. 	 Impactos Relativos a los Recursos Hrdricos 

a. Contaminaci6n de las Aguas 

Por efecto del mayor crecimiento de las poblaciones, los volumenes 
de agua servidas aumentar6n, lo quL Ilegar6 a hacer difrcil el control de Ia contaminaci6n 
del agua, especialmente en el rio Shilcayo, cuyas aguas van a vertir al rro Cumbaza,fuen
te de abostecimiento de agua potable de otras localidodes, principalmente la de Juan Gue 
rra. 

Las aguas con elevado contenido de sales y sodio en los rros Sisa y Sa 
posoa y en las quebradas Sacanche y Baflos van a incrementar el problema de salinidad y 
drenaje en los suelos que tienen riego complementario, as;' como en las aguas subterrdneas. 
Existiendo proyectos para aprovechar las aguas del rfo Sisa y las aguas subterr6neas, espe 
cialmente en los terrenos de Tipisquillo, la calidad de estas aguas podrra influir en el ren 
dimiento de los cultivos y en la formaci6n de suelos salinos y s6dicos. 

El incremento de las 6reas de cultivo, conjuntamente con la intensifi
caci6n del uso de productos qutmicos en la agricultura, elevaran la carga de contaminantes 
de algunos rios. Ello podrIa ocasionar problemas en el abastecimiento de agua de algunas 
poblaciones, adem6s de alterar las condiciuoes en que se desarrollo la flora y fauna. 
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b. Deficiente Manejo del Agua 

La infraestructura de riego existente, de no tomarse las medidas necesarias, se seguir6 deteriorando y los rendimientos de los cultivos bajo riego ser6n coda vez 
menores. 

Las perdidas de agua en los canales de riego del 6rea cictualmente irrigada en Tipisquillo ir6n aumentando los problemas de salinidad y dren4e y el costo de man
tenimiento de la estaci6n de bombe,. 

Al no existir personal t&cnico suficiente en el Distrito de Riego, lastecnicas de uso y conservaci6n del recurso, asr como el mantenimiento de la infroestructura,
seguir6n siendo ignoradas por los agricultores. En este sentido, la intensificaci6n del riego podrra alterar en algunas 6reas las condiciones ecol6gicas actuales al variar e: nivel del 
fre6tico y cambiar el regimen de los rfos. 

La perdida de suelos por erosi6n hrdrica, en las 6reas de secano, ysuconsiguiente abandono por pIrte de los ugricultores al empobrecerse, es un problema que con
tinuar6 agrov6ndose de no tomarse las medidas adecuadas. 

c. Sequia 

La amenaza de las sequ'as en el agro, por anormalidades en el r6gi men de precipitaci6n pluvial, es latente. Si se considera que el 6rea agrrcola se sigue in -crementando como consecuencia del aumento de la poblaci6n econ6micamente activa, los efectos de las sequras ser6n mayores; por tal motivo, urge pensar en la realizaci6n de irrigaciones que salvaguarden el agro coadyuvando al mismo tiempo a la estabilizaci6n del agri 
cultor en el 6rea. 

d. Inundaciones 

La carencia de obras de control que permita atenuar las inundacio nes, asr -omo la falta de estudios para predecir la ocurrencia de ICs mismas, determina que
el 6rea de estudio est6 sometida a un riesgo latente de ser inundada en 6poca de avenidas,
sufriendo dafos la agricultura y las poblaciones, cuya recuperaci6n demandarFa un alto cos
to y un tiempo considerable. 

Por otra parte, de no existir un manejo racional de los recursos naturales de las cuencas, es de esperarse un agravamiento de los problemas de inundaciones al in
crementarse el uso de tierras inadecuadas para el cultivo y la extracci6n forestal. 
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a. Dfficit do Energra 

Mientras subsista el d6ficit do energra, al proceso do desarrollo del 
6reo ser6 lento, debido a qua existen proyectos industriules y agropecuarios quo requieren 
para su funcionamiento el uso intensivo de energra (irrigaci6n con bomboo, uso de agua sub 
terr6nea y funcionamiento do maquinaria on el Parque Porcino on Bellavista y Perulac on 
Tarapoto). 

f. Instalaciones de Agua Potable y Alcantarillado 

La red de distribuci6n instalada en algunas localidades del 6rea va a 
continuar deterior6ndose debido a que al estar sin uso no recibe a] nantenimiento necesa 
rio. 

La carencia de instalaciones de desague on otras poblaciones os fuen
te de enfermedades contagiosas, Io que se agrava debido a quo el cl ima do la zono es pro 
picio para el brote y propagaci6n de epidemias. 

4. Impactos en el Recurso Suelo 

Lo I6gicamente provisible para toda la zona de estudio es la intensifi 
coci6n del deterioro de las tierras por efecto del mal uso de las mismas. La creciente pre
si6n demogr6fica, la tendencia que siguen las corrientes de colonizaci6n, el auge de algu
nos rubros agrrcolas tales come el marz y el algod6n y el crecimiento indiscriminado del 
6rea urbana hacen posible prever este incremento de deterioro, si es quo no se adoptan me
didas de precauci6n y no se establecen mecanismos de control. 

Como consecuencia de este deterioro, se corre el peligro de perder la 
fertilidad natural de las laderas, per una ljxiviaci6n intensa y p6rdida de nutrientes origi 
nales, consecuencia quo se acrecienta en donde los suelos son do naturaleza 6cida y on Io 
quo el proceso de desbasificaci6n os cada vez m63 intenso, lo quo so evidenciar6 con ur'in 
cremento continuo de "shopumbales" bloqueando de esta manera la regeneraci6n del bosque 
en forma natural. 

La subutilizaci6n de los tierras con cultivos quo deberran ubicarse on 
suelos de menor categorra constituye a no dudarlo una forma de deterioro del mismo, pues
to quo estas tierras sufren combios en su estructura al estar sometidas per los cultivos quo so 
portan, a sistemas de manejo quo tecnicamente no corresponden a su condici6n; 6ste se ve 
m6s agravado todavya per la baja rentabilidad econ6mica de su producci6n, ya quo si ellas 
estuiiieran bien utilizadas se podria obtener un rentabilidad mayor, acorde con su nivel de 
calidad. Dadas las actuales circunstancias de sub uso en que se encuetran algunas 6reasde 
estas tierras de buena calidad y previendo quo 6sto puede continuar acentu6ndose en el fu
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turo, so debe ponsar en estructurar, a la brevedad poible, una adecuada zonificacl6n eco 
l6gica de las actividades agropecuarias. 

El incremento del 6rea agrrcola y consecuenternente su mayor tecni
ficaci6n podrra traer consigo una contaminaci6n del recurso suelo y del medio ambient. en 
general debido al abuso de la tfcnica fitosanitaria, con al excesivo emploo de sustancias 
qurmicas para el control de plagas y erfermedades. Asimismo, on el 6rea agrrcola en quo 
se desarrollar6 una infraestructura de riego, es latente el poligro do la aparici6n de 6reoas 
de mal drenaje y del ensalitramiento de algunas do ellas, tal como ha ocurrido en otras zo
nas del pais; este problema puede intansificarse si se construye toda la red vial de ia zona 
sin adoptar las precauciones necesarius par la evacuaci6n de los excedentes do humedod. 

Algunos aspectos m6s especrficos de coda zona de muestreo se consi 
derar6n a continuaci6n. 

a. Primera Zona de Muestreo 

La deforestaci6n puede avanzar hacia pendientes m6s empinadas on 
las laderas montaflosas, par ser 4sta la tendencia quo prevalece. 

Las superficies planas de vocaci6n agrrcola, par el uso continuado
de cultivos, especialmente marz, que es 'na especie muy agotadora, pueden sufrir un de 
crecimiento on las condiciones de fertilidad de los suelos, m6s a'n si se tiene on cuentaque
ol uso de abonamiento es una pr6ctica quo no se Ileva a cabo dentro del sistema de agricul
tura de subsistencia imperante. De persistir la tendencia a cultivar marz y algod6n on ex
tensiones cada vez mayores, podr6 asumir caracteres significativos la presencia de plagas y
enfermedades, Io cual, al crear la necesidad do empleo de pesticidas, puede alterur el am 
biente, de no ser aplicados en forma racional. 

La implantaci6n de pastos en las tierras con aptitud para cultivos on
limpio (sub uso), si os que 6stos no son conducidos bajo normas tecnicas adecuadas, podr6 a 
fectar la estructura natural del suelo par pisoteo y compactaci6n, con la consiguiente alte: 
raci6n do la drenabilidad del mismo; lo quo puede origincr enchacamientos y, adem6s, p6r
dido de la calidad de los pastos y descenso de la soportabilidad par unidad de superficie. 

De ser implantada una infraestructura de riego, pueden crearse con
diciones de exceso de humedad o encharcamientos, si no so adecia un eficiente sistema de 
evacuaci6n de los excedentes de humedod. 

Si las tierras con aptitud jgrrcola son destinados a uso urbano o indus
trial, surgir6 la tendencia a trasladar la agricultura a las laderas, con las consiguientes con 
secuencias anteriormente citadas. 

La erosi6n lateral tiene la tendencia a incrementarse, en parte par la
deforestaci6n de las riberas; igualmente, las inundaciones excepcionales producir6n doterio 
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ro de infraestructura en poblados muy vecinos al rro, como lo apreciado especialmente en 
Juan Guerra y otros lugares ubicados en las riberas de los rros Mayo y Cumbaza. 

b. Segunda Zona de Muestreo 

La deforestaci6n en este sector puede ser incrementada porque, si 
bien es cierto que an esta zona no presenta una gran presi6n demogr6fica, ya en la actuali 
dad existen evidencias de un flujo migratorio que a certo plazo ocupar6 las laderas bastan
te bien preservadas del valle del Sisa y del Biabo, a contribuir6 a acrecentar el ya fuertede 
terioro de las m6rgenes del valle del Saposoa y del sector Sacanche-Juanjur; en este 61timo
con caracteres irreversibles y espectaculares por la especial naturaleza pedregosa del subs
trato ed6fico. 

Las superficies planas con vocaci6n agrrcola, por el incremento de 
6reas de cultivo, especialmente marz, sufrir6n una disminuci6n en sus condiciones de ferti
lidad natural por las razones antes mencionadas. Escapan a esta consideraci6n los cultivos 
industriales de cafla de azucar, que tienen prevista la incorporaci6n de abonos. Sin embar 
go, de incrementarse los cultivos de marz, algod6n y cafla de az~car, la presencia de pla
gas y enfermedades obligar6 al empleo de pesticidas, cuyo irracional uso puede alterar el 
ambiente. 

Existe una infraestructura de riego en la parte baja del valle del Si
so, pero par no ser completa y no tener un adecuado sistema de drenaje puede propiciar acu 
mulaciones de excesos de humedad en mayores 6reas que las actuales. 

Por otra parte, se sabe que las aguas del subsuelo en este valle son 
salobres y que la tablo fre6tica est6 relativamente alta. Estas circunstancias, de no me
diar un riego cuidadoso y una infraestructuro de drenaje adecuada, pueden en el futurotra
ducirse en un incremento del co.tenido de sales solubles en el suelo, en cantidades que pue 
den Ilegar a afectar el normal crecimiento de las plantas. 

En los otros val les, como el Saposoa y Biabo, no existen riesgos de 
salinidad pero, en gereral, quedan latentes las posibilidades de desmejorar las condiciones 
de drenaje natural de los suelos si sC aplica riego sin bases t&cnicas. 

La erosi6n lateral tiene la tendencia a incrementarse, en parte par 
la deforestaci6n de las riberas; igualmente, las inundaciones excepcionales producir6n dere 
rioros en la infroestructura de los numerosos poblados que se asientan en las mdrgenes de lois 
rros, especialmente el rro Huallaga, entre Juanjur y Pilluana. 

5. Impactos sobre los Recursos Forestales y de Fauna 

Los impactos potenciales previstos serran consecuencia del acentua
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mionto de la deforestaci6n indiscriminada que determinarra el deterioro permanente y conti
nuado de los bosques naturales, afectando su cantidad y calidad originaria, asr como su ca
pacidad de regenerarse natural y r6pidamente. Dichos impactos potenciales ban sido agrupa
dos de Ia siguiente manera : 

a. 	 Impactos potenciales originados por el agotamiento o p6rdida cuantiativa de la masa bos 
cosa, ligadas directamente con la tala total o "rozo" de los bosques, para destinar las" 
tierras a la actividad agropecuaria, en dreas tomadas al azar o arbitrariamente, sien 
,Zo k.1Mi A "a cIt casos 'ierras pobres, erosionables y con pendientes crrticas incapa
ces de soportar una agii ultura prspera y econ6mica. Entre estos ;mpactos se t 4ene los 
siguientes. 

- Expansi6n desmedida de 6reas deforestadas empobrecidas y con el riesgo de una in
minente y acelerada destrucci6n de sus suelos, que puede derivar en el abandono
para todo uso e.on6mico, inclusive el forestal. 

-	 lnickaci6n y avance inexorable hacia un poible proceso de desertificaci6n. 

- Deslizamiento masivo y consecuente p6rdida de grandes cantidades de suelos y sub 
suelos. 

-	 Dafmos y destrucc'6n de pueblos, casas, carreteras, terrenos agrrcolas u otras obras 
por efecto de deslizamientos y huaycos. 

- Destrucci6n de valiosos bosques con potencial comercial maderero en terrenos con 
vocaci6n netamente forestal de producc'6n o de protecci6n. 

-	 Eliminac;6n del habitat natural de un sinn~wnero de animales y plantas silvestres. 

- Peligro de extinci6n de algunas especies de plantas y animales silvestres. 

-	 Destrucci6n de valores esc6nicos y recreativos. 

- Presencia de 6reas incapaces de regenerarse expont6nea y naturalmente, debido a 
la degradaci6n que ha sufrido el suelo y a la falta a carencia de 6rboles semilleros. 

b. 	 impactos potenciales originados por las alteraciones desfavorables que causan la p6rdi
do cualitativa de los bosques, ligados directamente con la explotaci6n selectiva de las 
especies consideradas actualmente econ6micas. Los impactos potenciales previstes son 
los siguientes : 

- Empobrecimiento del bosque residual disminuyendo su valor comercial y potencial 
para abastecer en forma permanente de materia prima industrial. 

- Degeneraci6n gen6tica o eventual extinci6n de la especie extraida selectiva e in
discrim inadamente. 
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- Empobrecimiento do la colidad del bosque, creando un ambiente propicio para el 
predominlo poblacional de especies menos Ctiles y deseables al hombre. 

- Aumento del costo de la madero que se extrae selectivamente debido a qua cada 
vez se aleja m6s do los centros de procesamiento y de consumo. 

- Dr6stica desaparici6n de especies vegetales cuyos frutos o cogollos sirven de al 
mento a los pobladores de la zona y, asimisrno, do cortezas de 6rboles, bejucos y 
lianas, cuyos usos medicinales siguen siendo muy importantes. 

6. Aspectos Socio-Econ6micos 

La promoci6n de que es objeto el cultivo del marz en el 6rea de estu
dio, sin estar acompaflda de una justa evaluaci6n de los dalos que causa y do la intenci6n 
para repararlos, puede generar una creciente actitud "depredadora" y "devastadora" del e 
cosistema boscoso, que anteriormente fue respetado por ofrecer escasas condiciones econ6
micas para su uso. 

Si bien es necesario extender el uso de plaguicidas y fertilizantes, el 

irrestricto empleo de estos elementos puede determinar un desequilibrio en las interrelacio
nes de los factores medioambientales, comprometiendo el comportamiento de los ecosiste 
mas. 

De continuar la eliminaci6n de la cubierta vegctal aut6ctona en gran 
des extensiones, es previsible la generaci6n de perturbaciones clim6ticas a mediano plazo, 
atenh--ndo decisivamente contra la estabilidad y/o recuperaci6n de los recursos. Al mismo 
tiempo, ello podr6 alterar irreversiblemente las principales rutas par las que transitan las 
especies silvestres en sus migraciones naturales. 

El cambio de explotaci6n extensiva a otra de tipo intensivo puede ge 
nerar un peligroso 6xodo rural, con el consiguiente hacinamiento de la poblaci6n en las aT 
deas rurales debido al establecimiento de unidades de producci6n alrededor de 6stas. 

La instalaci6n incontrolada de plantas de procesomiento industrial pue 

de representar peligros de poluci6n a partir de los efluentes producidos por ellas, afectando 
los sistemas hrdricos de la zona, destruyendo la vida animal y vegetal e imposibilitando el 
uso del agua para el consumo humano. 

La incesante presi6n del hombre sabre la tierra para la producci6n de 
alimentos requiere la incorporaci6n de diversos adelantos tecnol6gicos como el uso de ferti
lizantes, pesticidas, maquinaria y equipo agrrcola, crianza de ganadc ex6tico, diferentes 
modalidades del uso de la tierra, nuevos cultivos y variedades de alto rendimiento, nuevas 
agroindustrias, asentamientos de pobladores de otras zonas, etc., que siendo indispensable 
para el desarrollo econ6mico acarrear6 impactos al meciio ambiente difrciles de prever. Esta 

situaci6n exige considerar la incorporaci6n do la variable medio ambiental como elemento 
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b6sico para la planificaci6n del desarrollo. 

Coma consecuencia de la emigraci6n de los grupos j6venes de la po 
blaci6n, so prev quo a corto plaza puede presentarse una grave crisis en la formaci6n do 
los cuadros laborales para el desarrollo de las actividades econ6micas en general y de la 
agricultura on particular, 

Se estima que si en la zona en estudio continua la ausencia de eitui 
pos y de implementos do usa sanitaria, la falta de recursos humanos para la salud, el desa'
bastecimiento de medicinas y la inercia en materia do educaci6n sanitaria se afianzar6n pe 
ligrosamiente los pobres condictones generales de solud en que vive el poblador media dc 
la misma. 

Mientras no se resuelve el problema social generado por la econo 
mra de subsistencia, los efectos del mismo tendr6n consecuencias negativas en la farina 
ci6n de una actitud do protecci6n medioambiental en el poblador de la zona. Ser6 in6til 
pretender que un compesino empobrecido tenga deseos de contribuir con parte de su tiem 
po o de sus esfuerzos a controlar a mejorar la calidad de los recursos naturales de que hace 
usa. 

0 
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CAPITULO IV 

OBJETIVOS Y LINEAMIENTOS DE POLITICA AMBIENTAL 

A. GENERALIDADES 

La informaci6n reunida y los datos obtenidos en las operacionesde cam po, tal como se consigna en los CapTtulos precedentes, confirman la existencia de un consi
derabi a potencial econ6mico en la zona que se extiende entre los ri'os Huallaga Central y
Bajo Mayo y justifican que esta 6rea sea considerada como una de las que ofrecen meores
perspectivas de desarrollo en la Selva Peruana. Al mismo tiempo, esa informaci6n contiene 
abundantes evidencias de que en la indicada zona, que ha sidco objeto de ex-)otaci6n en di 
verso grado desde ace muchos aflos, la acci6n conjunta de Ia actividad humana y de varia
dos procesos naturales est6 causando serio deterioro en los elementos conponentas de sus e
cosistemas, habiendo Ilegado a degradar peligrosamente algunos de sus recursos, principal
mente el suelo y los bosques, en determinados sectores. 

Las indicadas circunstancias son suficientemente determinantes para su
irT necesidad de adoptar de inmediato las medidas de protecci6n que:se juzgue indis 

pensables para detener el proceso de deterioro, reparar los daflos causados y controlor el uso
de los recursos naturales en resguardo de su calidad y, por eride, de su rentabilidad. En con 
secuencia, si se considera aden6s que pr6 cticamente exist# la decisi6n de impulsar el desa
rrol lo de esta zona mediante la financiaci6n conseguida a travs de un prestamo que ha otor
gado la Agencia para el Desarrollo Internacional (AID ), vigorizando y aunextendiendo a 
otras ramas la actual actividad econ6mica, entonces la necesidad de implantar adecuadas 
medidas de protecci6n a los ecosistemas naturales adquirir6 un verdadero cardcter imperati
vo. El conjunto de estos dispositivos de defensa de los ecosistemas naturales de fa zona es 
Ioque constituir6 el Plan de Protecci6n Ambiental. 

Se entiende claramente que la 6ptima eficiencia del Plande Protec -ci6n Ambhental quedarra asegurada si las medidas contenidas en eI est6n basadas en los resul 
tado de observaciones e investigaciones que definan con exacta rigurosidad los fen{nenos:- "",
degradantes que ocurren en los diversos recursos naturales cuando est6n sometidos a un irra
cional o deficiente manejo. Par razones que no es el caso sefnalar en este documento, no 
ha sido posible disponer del tiempo necesario para la realizaci6n de dichas investigaciones, 
pero, teniendo en cuenta la urgencia de contar con una herramienta que controle el uso de 
los recursos naturales evitando el proceso de deterioro actual durante las primeras etapas del 

Previous Pmg. Blank
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Plan 	B6sico de Protecci6nAmPlan de Desarrollo de la zona, se ha convenido en elaborar un 

el mismo que ser6 perfeccionado oportunamente cuando investigaciones de mayordebiental, 
talle 	permitan su mejoramiento y amplien su operatividad. Es decir, el Plan B6sico de Pro

tecci6n Ambiental tendr6 un car6cter temporal, con vigencia haszi el momentoen que que 

Plan 	Definitivo de Protecci6n Ambiental, cuya or:paraci6n deber ser ini de elaborado el 
ciada de inmediato. 

oara 	la zona en estudio ha siEl Plan B6sico de Protecci6r. Ambiental 

do concebido fundamentalmente a base de los criterios desarrollados par un equipo t~cnico 
en el campo y las memultidisciplinario en funci6n de la experiencia recogida directamente 

didas principales que es necesario aplicar para hacer efectivo dicho Plan est6n contenidas 
poen los Lineamientos de Politica Ambiental que se describen en el presente Capitulo. La 

li'tica ambiental a desarrol lar contiene Lineamientos para el Uso de la Tierra como elemento 

b6sico y un conjunto de medidas complementarias destinadas a detener el proceso de deterio 

ro actual que se advierte en los recursos naturales de dicha zona. Igualmente, re'neunase 

rie de recomendaciones Para la realizaci'n de determinados estudios de detalle cuyos resul

tados ser 6n de indudable valor para la confecci6n del Plan Definitivo de Protecci6n Ambien 

fal. 

B. OBJETIVOS 

La poli'tica ambiental a ser aplicada en el 6rea busca alcanzarlos si 

guientes objetivos: 

uso de las tierras a las condiciones ecologicas de la zona y especTficamen1. 	 Adecu r el 
i- a la aptitud de los suelos. Este reorde-:,miento debe hacerse de acuerdo con la cla-

Suelo establecida en el Reglamento de Clasificaci6n de Capacidad de Uso Mayor dei 

sificaci6n de Tierras vigente en el pals.
 

recursos naturales de2. 	 Implementar acciones para detener el proceso de deterioro de los 


la zona producido por las actividades humanas y los fen6menos naturales.
 

3. 	 Mejorar las condiciones de abastecimiento de agua y energ'ia. 

4. 	 Aplicar las normas vigentes oara el aprovechamiento racional de las especies de fauna 

silvestre para evitar el peligro de extinci6n de &stas. 

de modo5. 	 Estudiar la aplicaci6n de tecnologias adecuadas a los ecosistemas de la zona, 


de garantizar la rentabilidad econ6mica y el equilibria ecol6gico.
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C. LINEAMIENTOS DE USO DE LA TIERRA 

1. Lineamientos Generales 

Todo tipo de actividad humana, en el grado que sea, provoca dese 
quilibrios en el comportamiento de los elementos medioambientales y, entre 'stos, es el fac 
tor suelo el que soporta las manifestaciones sociales, culturales, politicas y econ6micas dei 
hombre, adem6s de constituir el sost6n bdsico de todas las comunidades biol6gicas. Deello 
deriva la gran importancia de la racional utilizaci'n de los suelos no s'lo para el aprove 
chamiento de su potencial econ6mico sino tambien para la correck.j distribuci6n del hombre 
en la ocupaci6n del espacio. 

Estos conceptos han incidido en que el Plan B6sico de Protecci'n Am 
biental Para la zona de Huallaga Central y Bajo Mayo rige alrededor de la Polrtica de Uso 
de la Tierra, en la que se recomienda los lineamientos bdsicos a los que debe ceflirse la uti
lizaci6n y el reordenamiento del man-jo del recurso suelo, de acuerdo a su aptitud natural 
para la producci'n, de manera de permi.tir su 6 ptimo aprovechamiento econ6mico sin el me
nor menoscabo de la rentabilidad ecolagica. En aste sentido, se considera que el recurso 
suelo es el factor preoonderante que determina el adecuado equilibrio que debe necesaria 
mente existir en su interrelaci6n con los factores aire, agua, flora y fauna, dentro del mar 
co de las actividades humanas. 

2. Lineamientos Especrficos 

Los lineamientos b6sicos para el uso racional de la tierra hansidode 
terminados en funci6n del Reglamento de Clasificaci6n de Tierras del Per6 aprobado por el 
D.S. No 0062/75-AG del 22 de Enero de 1975, en base al cual se ha procedido a clasifi 
car las tierras de la zona en estudlo. 

De acuerdo a lo anterior y utilizando como referencia el uso que ac 
tualmerte se est6 dando a la tierra en la zona bajo estudlo, ha si,*- posible determinarque, 
en general, el aprovechamiento del recurso suelo presenta claras evidencias de un deficien 
te manejo en prtcticamente toda el 6rea de estudio. Por estas razones, se ha estimado con 
veniente diferenciar, en la Polrtica de Uso de la Tierra, los lineamientos b6sicos correspon 
dientes al uso de las tierras aptas para cultivos en limpio, para cultivos permanentes, para 
pastoreo, para aprovechamiento forestal y para bosques de proteccian, en forma separada. 

a. Lineamientos de Uso de las Tierras Aptas par Cultivos en Lim-

En la zona del Huallaga Central y Bajo Mayo, las tierras aptas Para 



MAYOZONAIHUALLAGA CENTRAL-BAJOPig. 114 

cultivos en limpio est6n siendo utilizadas para el sustento de una amplia gama de cultivos a 

propiados y no apropiados a su calidad, los cuales est6n siendo conducidos con un manejo 

que podria ser denominado "tradicional", cuya consecuencia ha sido generar una degrada 4
haciendo descender los rendimientos a niveles antiecon6micosci6n prematura de los suelos, 


y comprometiendo seriamente el ecosistema de la zona.
 

Se considera que la irracionalidad detectada en la utilizaci6n de las 

tierras aptas para cultivo en limpio conduce a senialar los siguientes lineamientos b6sicos pa 

ra su manejo: 

(1). 	 Propiciar la siembra de cultivos en limpio como el arroz, el frijol, la yuca, el mditz, 
el manVi y el tabaco, los cuales est6n plenamente identificados con las condi':iones bio 

clim6ticas del area, con el manejo y/o consumo tradicional de los pobladores y conel 
interns econ6mico de los mismos. 

(2). 	 Evaluar la producci6n de los cultivos de soya, ajonjoli, girasol y otras en tierrasaptas 
pam cultivos en limpio, con el fin de proporcionar al proyecto oleaginoso la materia 
prima que requiere, sin dejar de considerar al cultivo de manT - cuya adopci6n est6 

descontada - como una de las alternativas de comparacib o como un cultivo comple
mentario. 

(3). 	 Efectuar la evaluaci6n econ6mica y de comportaniento de la conservaci'n de los sue
los cuando las tierras aptas para cultivos en limpio est6n ocupadas con cuttivos per.mna
nentes, con pasturas y con cultivos propios de su aptitud, con el objeto de determinar 
los cultivos con mayor eficiencia econ6mica y ecol6gica en el manejo actual de los 
suelos. 

(4). 	 Aplicar las normas legales vigentes para que las autoridades regionales impidan el uso 
de las tierras aptas para cultivos 4h4mpio en las expansiones urbanas:open nuevos a
sentamientoi; humanos dentro del 6rea de estudio, orientando a estos 6ltimos hacia los 
terrenos aptos para cultivos permanentes o pam pastos. 

(5). 	 Analizar, desde el punto de vista tecnico, el manejo tradicional de los suelos asr co

mo los instrumentos nativos d' labranza, con-el objeto de que esta infornaci6n 
como alternativa de comparaci6n ante la introducci6n de una'agricultura de car6cter 
intensivo y tecnol6gico. 

(6). 	 Realizar las investigaciones que permitan establecer la conveniencia de utilizar la 
pr6ctica tradicional de quemado de la vegetaci6n a la de desbroce mec 6 nico de terre
nos para cultivos en limplo, de manera de causar el menor dafho posible a los suelos. 

(7). 	 Utilizar la tecnolog-ia de la rotaci6n de cultivos considerando el uso de las legumino
sas ( kudzu y crotalaria ), con el prop6sito de que estas sirvan como cobertura vege
tal en las 6reas no irrigadas o como abono verde en las superficies irrigadas. 

(8). Adoptar los requerimientos de las especies que se usan paw cultivos en limpio a las 
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cbndiciones bio-climdticas y de suelos del drea del proyecto, mediante trabajos de 
selecci6n de campo en el plazo inmediato y de genetica en el mediano y largo pla
zo, con el objeto de incrementar la producci6n y de usar el recurso suelo sin some
terlo a modificaci6n alguna. 

(9). Analizar la repercusi6n social derivada de la implantaci6n del pl6tano en las tierras 
aptas par cultivos en limpio, teniendo en cuenta la incidencia de este frutal en la 
dieta alimentaria de la poblaci6n. Se considera que la transferencia progresiva del 
pl6tano a las tierras aptas para cultivos permanentes constituye una altemativa para 
el mejor uso del recurso suelo. 

(10.) 	 Difundir a travs de todos los medios de comunicaci6n masiva asr como en'campa = 
flas escolares, las ventajas econ6micas y ecol6gicas que se desprende del uso de las 
especies y variedades adecuadas a los suelos, de acuerdo a la vocaci6n de uso de 
6stos. 

b. Lineamientos de Uso de las Tierras Aptas para Cultivos Perma 
nentes 

Los estudios realizados han detectado una de:i}liente utilizaci6n del recurso 	suelo con vocaci6n para cultivos permanentes, por lo que se establecen los linea -
mientos b6sicos siguientes con el objeto de conseguir su racional utilizaci6n: 

(1). 	 Fomentar los cultivos del pldtano, de los 6rtricos, del mango, de la piiia,cie Izi vic' 
de la papaya, del cocotero y de los frutales nativos, como el taperiba,marai6n;.el 
mamey y la pomarrosa en las tierras aptas para cultivos permanentes, ya que su a 
daptaci6n ecol6gica y repercusi6n socioecon6mica y cultural est6 plenamente iden 
tificada con el poblador de la zona. I 

(2). 	 Utilizar una cobertura vegetal muerta a base de desechos vegetales, con el prop6si'
to de aumentar la capacidad retentiva de la humedad y/o mantener una cobertura
baja de vegetaci6n permanente para evitar la erosi6n pluvial. 

(3). 	 Efectuar la evaluaci6n econ6mica y social para determinar el cultivo de las espe
cies ma's adecuadas que se puedan implantar en estas tieras, considerando princi 
palmente su adaptabilidad ecol6gica y el buen uso del recurso suelo. En esta eva 
luaci6n, deben ser consideradas las especies silvestres y las domesticadas, como el 
cafg, el cacao y otras especies tropicales. 

(4). 	 Para satisfacer las necesidades alimenticias, cada vez mds crecienfes en la pobla -
cion, no s6lo es necesario el aumento de las superficies dedicadas a cultivos perma
nentes sino tambien considerar el incremento de la producci6n por unidad de super"
ficie, tratando que el recurso perdure y no reduzca su potencial productivo para a 
segurar el buen mancjo del recurso suelo, a base de la utilizaci6n de fertilizan 

http:taperiba,marai6n;.el
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tes, productos fitosanitarlos y prdcticas culturales adecuadas, siempre que la renta 
bilidad econ6mica de la producci6n asr lo justifique. 

co Lineamientos de Uso de las Tierras Aptas para el Pastoreo 

En la actualidad, las 6reas cubiertas con pastizales representan .ca 
si 5 veces la extensi6n de tierrps aptas para el pastoreo, en toda la zona, Io que significa 
que considerable superficie, tanto de las tierras con aptitud para cultivos en limpio comode 
aquellas con aptitud forestal, est6 siendo utilizada para el pastoreo. 

Estas circunstancias ban servido de base para la determinaci6n de 
los lineamientos b6sicos que deben racionalizar el uso de los suelos con vocaci6n de pasti 
zaIes: 

(1). Promocionar la utilizaci6n de los pastos naturales y cultivados que se encuentran pie 
namente identificados con las condiciones ecol6gicas de la zona asr como con lacon 
ducci6n que realiza el hombre en las 6reas de pastoreo, para obtener resultados e
con6micos que incentiven la actividad. Entre los pastos naturales, destaca por w 
frecuencia de uso ganadero, el pasto Bermuda o Cuna del Niflo ( Cynodon- dacti -

Ion ) y, entre los cultivados, el pasto Castilla ( Panicum maximun ), el Elefante
( Pennisetum-purpureum ), la Brachiaria (Brachliaria- dewmbens ) y el Estrella(Cyno 
don prectostachyus). 

(2). Investigar y evaluar las ventajas econ6micas y ecol6gicas que se obtienen al utili 
zar como tierras de pastoreo, con cultivos de pastos introducidos, otras tierras que 
tienen distinta vocaci6n. 

(3). Adecuar la conducci6n de los pastizales nattrales y cultivados con cercos especia
les que faciliten el uso racional de los pastos, evitando el sobrepastoreo de los mis
mos. 

(4). 	 Estudiar, desde el punto de vista econ6mico, la aplicaci6n de tecnologra moderna 
en la conducci6n de los pastizales con el objeto de:incrementar la producci6n -me
diante la utilizaci6n de maquinaria, fertilizaci6n, medidas fitosanitarias y .coortbol 
de la introducci6ri de pastos ncitivos en los pastizales cultivados. 

(5). 	 Evitar la utllizaci6n de las tierras aptas para cultivos en limplo o para cultivos per
manentes en la producci6n de pastos, mediante la orientaci6n de la actividad pe kr 
cuL ia hacia la explotaci6n extensiva con el uso de alimentes preparados a base de 
los subproductos agrrcolas y agroindustriales provenientes de los cultivos de algo 

d6n, del arroz, del maz y de la cafla de azucar, entre otros, que poseen gran 'va
lor ilimenticio. 
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d. 	 Lineamientos de Uso r1e las Tierras Aptas para Forestales de 
Producci6n 

Se ha constatado la utilizacio'n de grandes extensiones de 
aptas para la producci6n forestal en otros usos, inclusive para cultivos en limpio, los que res
ponden con una producti'vidad deiiciente y rompen el equilibrio de la vegetaci6n, comprome
tiendo el comportamiento de los factores medioambientales, 

Por estas razones, se indican los siguientes lineamientos b6sicos pa 
ra el !jso de estas 6raas: 

(1). 	 Las tierras db produccion forestal deben ser aprovechadas hasta un Irmite t~cnico de ca 
r6cter ecol6gico y ecor.6mico, que no produzcc deterioro en el ecosistema de su desa 
rrollo. 

(2). 	 Aplicar rigidamente las normas vigentes para autrizar la extracci6n racional de espe
cies forestales, sin comprometer la extinci6n de las especies maderables v-:Iiosas ni de
sequilibrar el comportamiento de la flora silvestre. 

(3). 	 Evitar el uso de las tierras forestales en otras actividades porque se compromete la ron
tabilidad econ6mica de su uso y se 
hace peligror el equilibrio medioambiental de la zo 
no en estudio. -

(4). 	 Fomentar la reforestaci6n artificial a base de especies nativas maderables criadas en se 
millercs especiales, con el objeto de r.antener el equilibrio de la flora silvestre. 

e. 	 Lineamientos de Uso de las Tierras Aptas para_ Bosques de Pro
tecci6n 

La informaci6n obtenida ha permitido detectar quo enormes exten
siones de tierras pertenecientes a esta clase de aptitud estdn siendo destinadas a activida -
des diferentes a las de su vocaci6n, provocando con ello la generaci6n de graves deterio -
ros en 6reas que constituyen verdaderas reservas ecol6gicas de la zona en estudio. Se 	 ha
constatado que casi el 80% de las tierras de proteccibn mal utilizadas sostienen cultivos en
Iimpio y que el restante 20% est6 constituido por terrenos empurmados de dificil recupera
cion. 

La deficiente utilizaci6n detectada ha conducido a la elaboraci6n 
de los siguientes lineamientos bdsicos para el uso de esta close de tierras: 

(1). Promocionar y difundir, a traves de todos los medios de comunicaci6n masiva, la im 
portancia ecol6gica que adquieren las tierras de protecci6n para mantener equilibra
do el comportamiento de los factores medioambientales, el mismo que repercute en
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mejores condiciones para Ia producci6n agropecuaria y forestal, cir como para Ia vi
da del hombre y de Ia fauna silvestre. 

(2). 	 Evitar el uso de estas tierras en cualquier tipo de actividad econ6mica, ya que, ade
m6s de ser econ6micamente improductivas, su utilizaci6n genera el deterioro irrever
sible del recurso asi como Ia perdida de una superficie que regula el equilibria ecol6 
gico de las 6reas circundantes. 

(3). 	 Evaluar la introducci6n controlada de especies con caracterrsticas especiales en las ri 
beras de los rlos, con el objeto de aminorar los dailos de Ia erosi6n y de las inunda 
ciones, proporcionando algunos beneficios econ6micos para los pobladores, como es 
el caso de Ia implantaci6n de bambuceas que protegen contra Ia erosi6n y facilitan 
material para Ia construcci6n de viviendas rusticas. 

(4). 	 Mantener Ia vegetaci6n natural de los bosques de protecci6n con el fin de facilitarla 
vida silvestre y contribuir a Ia conservaci6n de las cuencas hidrogr6ficas asr como pa 
ra dar realce a los valores escenicos y cientificos en las actividades recreativas y o
tras que impliquen beneficio colectivo o de interns social. 

D. 	 LINEAMIENTOS DE PROTECCION AMBIENTAL 

1. 	 Lineamientus de Protecci6n Contra Ia Erosi6n 

Se ha visto ya que el problema de Ia erosion est6 adquiriendo coda 
vez mayor gravedad en Ia zona de estudio, actuando fundg mentalmente en el incrementode 
Ia perdida y degradaci6n de los suelos e influyendo, en algunos casos, en Ia ocurrencia de 
las inundaciones, entre otros efectos perniciosos. Para combatir este fen6meno, se propo 
re el siguiente conjunto de medidas: 

la. 	 Restringir al m'inimo necesario las actividades humanas en Ia parte alto de las cuen 
cas hidrogrdficas, implantando medidas dr6sticas contra Ia deforestaci6n, el pastoreo 
y el cultivo en esos sectores, asr como en las 6reas topogrdficas de pendientes pro 
nunciadas. 

lb. 	 Atenuar Ia erosi6n lateral de los rios mediante Ia construcci6n de obras de defensaen 
las zonas de erosi6n activa. En los casos en que Ia erosi6n comprometa un centro po 
blado, 6ste podrra ser reubicado y, cuando do origen a deslizamientos en zonas em 

pinadas del valle, se deber6 programar sistemas de control y tratamiento del desliza

miento para evitar represamientos. Puede recurrirse tambien al mantenimiento o im
plantaci6n de vegetaci6n arb6rea en las riberas de los rios en 'jna faja de terreno de 
ancho aproximado de 50 metros, que servir6 al mismo tiempo para el control parcial 
de las inundaciones. 

Ic. 	 Evitar en Io posible el establecimiento de ganaderras en dreas que presenten pendien 
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tes mayores de 30%, ya que el pisoteo del ganado y la precipitaci6n pluvial en la 
6poca de Iluvias propician la erosi6n de los suelos. 

1d. 	 Realizar en las dreas donde se establezcan cultivos en limpio que tengan pendien 
tes de 15 a 25%, los sembrios en hileras dispuestas por to general en sentido trans
versal a lo m6xima pendiente, complementados con surcos en contorno a curvas de 
nivel. 

le. 	 Adoptar medidas para adecuar las t~cnicas de construcci6n de carreteras a las ca 
racter 'sticas topogr6ficas y fr'sicas de los terrenos de pendiente pronunciada,asr" co
mo tambin medidas de control posterior mediante acciones como la reforestaci6n, 
implantaci6n de un mantenimiento riguroso, etc. 

if. 	 Detener de inmediato la intensa deforestaci6n a que est6n sometidas las 6reasde pro 
tecci6n y de aptitud forestal principalmente, con la finalidad de impedir el inten
so proceso erosivo que ello est6 provocando. Al mismo tiempo, debe prohibirse lo 
utilizaci6n de estas 6reas con culitvos que incrementen este problema, tales como 
el mahz y el algod6n, que en la actualidad son los que m6s perjuicios ocasionan, y 
propiciar su reforestaci6n con variedades de forestales de alto valor comercial yasr 
restituir la cubierfa vegetal que proteja a los suelos. 

1g. 	 Realizar estudios de suelos, de acuerdo al Regbrmento de Clasificaci'6n de Tierras 
del PerO, en los sectores donde todavia no han sido ejecutados y que por su impor
tancia y caractert'sticas favorables puedan ser objeto de una inmigraci6n masiva de 
colonizadores. Este es el caso de las 6reas existentes en la margen derecha del ro 
Mayo, a la altura de Zapatero y en la parte alto del r'o Sisa. 

1h. Proceder a la evaluaci6n del metodo de siembra empleado para determinar las me 
didas necesarias que contenga la erosi6n de los suelos por efecto del impacto de los 
gotas de Iluvia y de la escorrentia superficial en las tierras con agricultura de seca 
no. 

i. 	 Efectuar estudios experimentales sobre la erosi6n hrdrica en los suelos agrr'colas del 
6rea para establecer con suficiente base t6cnica las medidas requeridas para su pro 
tecci6n. 

2. Lineamientos de Protecci6n Contra el Mal Manejo de los Bos 
ques 

En la zona de estudio y, en general, en la Selva Peruana, se ha com 
probado que en la explotaci6n de los bosques se aplican modelos 6 sistemas de uso propic 
de condiciones ecol6gicas diferentes a las de esta regi6n, to cual ha dado no s6lo resulta
dos muy poco exitosos sino que ha originado usos y manejo de los mismos que alcanzan n; 
veLe .- rios para la preservaci6n medio ambiental, demostrando lo necesidad de desarro 
liar sistemas propios de explotaci6n forestal que est6n acorde con las limitaciones ecol6gi
cas. 
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En base a estos criterios, se propone los siguientes lineamientos de 
protecci 6n: 

2a. 	 Realizar estudios de investigaci6n sabre los diversos modelos o sistemas de manejo de 
los bosques. Esta investigaci6n tiene por objeto principal estudiar los diversos made
los o sistemas cuyo delineamiento muestra una gradiente de drasticidad de uso y mane 
jo partiendo del bosque nativo y de ciertos sistemas que se asemejen en su manejo c: 
bosque nativo, hasta Ilegar a sistemas de uso ;nteiisivo, que impliquen .; 
cambio completo de la cobertura vegetal. El estudio de esta amplia gama de sistemas 
permitird seleccionar aquellos que optimicen el aprovechamiento y la rentabilidad de 
los bosques, sin descuidar los aspectos de conservaci6n y preservaci6n del medio am
biente. 

2b. 	 Otorgar alta prioridad a la realizaci6n del Inventario y Evaluaci'n .N c os. , 
boscoso a nivel de reconocimiento, delimitando las 6 reas de protecci6n y las de pro
ducci6n forestal. Este inventario comprender6 toda la zona del Huallaga Central 
del Bajo Mayo, incidiendo con preferencia en los bosques de libre disponibilidad. Es 
te estudio pretende dar soluci6n a uno de los principales problemas detectados en eT 
6rea, como es la extracci6n forestal en bosques ubicados en tierras de protecci6n. A 
demds, la'determinaci6n y la delimitaci6n de los bosques de producci6n permitirdn o 
riertar el otorgamiento de las concesiones de extracci6n forestal, Por otra parte, 1a 
delimitaci6n de. los bosques de protecci6n permitird declarar la intangibilidad de los 
mismos y aplicar programas de manejo, con ;ncidencia en el incremento de la ."fauna 
silvestre y la ubicaci6n de reservas y cotos de caza. 

2c. 	 Proceder al relevamiento del uso actual de la tierra en el 6rea estudiada, ya que es
ta informaci6n es de cardcter esencial para la aplicaci6n del Plan B6sico de Protec 
ci6n Ambiental. Este documento servird par detectar en forma objetiva el ritmo de 
sustituci6n de las masas boscosas ubicadas tanto en tierras de protecci6n como en tie
rras de produczci6n forestal - r A--as agricolas y/o pecuarias y establecer las medldas 
correctivas del caso. Asimismo, la superposici6n de esta informaci6n con el Mapa de 
Capacidad de Uso Mayor de los Suelos permitird localizar las 6reas sometidas a un de 
ficiente uso e implantar las medidas necesarias para la recuperaci6n o rehabilitaci6n
del ecosistema original. 

2d. 	 Efectuar el i iventario y la evaluaci6n de la situaci6n actual y potencial de la "fauna 
silvestre, tanto terrestre como hidrobiol6gica, en toda el area de la zona en estudio. 
Este trabajo deber6 proporcionar informaci6n referente a las especies en vias de extin 
ci6n, a las especies vulnerables, a las especies raras, a las especies en situaci6n in
determinada y a las especies que se encuentran fuera de peligro. Estos datos serdn u 
tilizados para establecer vedas peri6dicas en periodos de reproducci6n, edades a ta
malios mr'nimos que pueden ser objeto de caza, la cuota anual de determinadas espe 
cies y sexo y delimitar las 6reas dastinadas a ser reservas de caza temporal. 

2e. Incrementar sensiblemente la capacidad operativa de los organismos publicos encarga 
dos de la administraci6n y control del recurso forestal y de la fauna, puds estas agen 
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cias estardn encargadas de ejecutar los programas de rehabilitaci6n c lc .naturales y de la fauna, teniendo la absoluta responsabilidad con raspec--c) al -

de los 	mismos. 

2'. 	 Propiciar la capacitaci6n del personal de los organismos p6blicos encargados de laad
ministracian y control del recurso forestal y de la fauna. 

3. Lineamientos de Protecci6n Contra las Inundaciones 

Por lo 	general, la ocurrencia de las inundaciones en la zona de estudio 	es motivada principalmente por fen6menos naturales quo escapan al control del hombre. 	 Sin embargo, es importante seflalar que el fen'rneno de la colmataci6n del lecho delos rios, que contribuye a la ocurrencia de tales problemas, tiene su origen en la intensificacion de los procesos erosivos en las partes altos de las cuencasgenerados a su vez por lasactividades agropecuarias y do deforestacion que realizan los colonos. Las principales medidas que pueden adoptarse contra las inundaciones serran las siguientes: 

3a. 	 Realizar estudios tendentes a la reubicaci6n de aquellas poblaciones asentadas enlas m6rgenes del rro Huallaga y expuestas a las inundaciones. Al mismo tiempo, esrecomendable que los sistemas de vras de comunicacion, los complejos industriales ylas granjas se establezcan . preferentemente en zonas alejadas de los alcancesde 
las inundaciones. 

3b. Establecer un adecuado reglamento de uso de las tierras inundables. Dado que las inundaciones constituyen un fen6rmeno de cardcter inevitable, esta medida pretendeconseguir el m6ximo provecho quo pueden ofrecer las tierras suietas a inundacionesperi6dicas. Esta medida deberd contener ordenanzas de zonificacion, que especifiquen el tipo de uso m6s adecuado para una determinada 6rea, y regulaciones de desarrollo urbano, que indiquen las condiciones y reglamentaciones para los nuevos de
 
sarrollos urbanos. 

3c. 	 Proteger con elementos sencillos las estructuras quo por su ncturaleza no pueden ser
trasladadas a lugares alejados de las inundaciones a fin de prevenir a reducir los da
flos en 6stas.
 

3d. Actualizar a implantar sistemas de pronostico y de evacuaci6n, de manera que fun -cionen en forna confiable y con suficiente anticipacian para permitir la puesta en
pr6ctica de programas de emergencia. 

4. 	 Lineamientos de Protecci6n Contra los Efectos de las Sequras 

En la zona del Hudlaga Central y Baio Mayo, los balances hirdricoshan demostrodo quo existe una deficiencia de humedad durante casi todo, el afo, debido a 
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la escasa precipitaci 6n pluvial. Por ello, se recomienda las siguientes medidas: 

4a. 	 Propiciar la instalaci6n de infroestructuras de riego para satisfacer los requerimientos 
e

hrdricos de la actividad silvoagropecuaria, mediante el aprovechamiento racional, 

ficiente y econ6mico de los recursos de agua de tipo superficial y subterr6neo existen 
de sequTa.tes, de manera de contrarrestar los ef-ctos negativos de los perrodos 

Llevar 	a nivel de factibilidad los estudios y proyectos formulados por el DistritodeRie4b. 
de terras nuevas con los recursos superfd6ago Tarapoto, para incorporar 7,414. Ha. 

Dichos estudios se encuentran a nivel de pre les de lps r"os Cumbaza y Bajo Mayo. 

factibil idad.
 

en la 	 zo4c. 	 Proceder a la determinaci6n del uso actual y potencial del agua subterr6nea 

na de estudio, por constituir un recurso de gran importancia para el desarrollo de laa 

gricultura y el abastecimiento de los asentamientos humanos e instalaciones industria-

Los trabajos o estudios a Ilevarse a cabo son los siguientes, entre otros:les. 

Inventario y evaluaci6n de las fuentes naturales y artificiales de agua subterr6 -
nea. 

- Ubicaci6n y nivelaci6n de las fuentes inventariadas. 

Medici6n de los niveles piezometricos de la napa en pozos representativos.-

- Control per6dico de la composici6n qurmica de las aguas, con el fin de estable

cer su calidad. 

Contra Problemas de Salinidad y5, 	 Lineamientos de Protecci6n 

Drenaie 

ouedan generarse problemas de salinidad,5a. U:icar y estudiar las 6reas donde existan o 

con el fin de adoptar las medidas necesarias a traves de adecuadas tecnicas de culti 
a ya sean 6stas con o sin riego, o la determinaci6n de los tipos de cultivos m6svo, 

propiados. Por ejemplo, en los terrenos agrTcolas del rfo Cumbaza, del Proyecto AzO 

car Selva y de la Granja Ganadera EPSA, deben efectuarse estudios para definirlas 6 

oroblemas de salinidad y drenaie y proponer las soluciones tendentes a la rereas con 
ya que estas, adem6s de tener un nivel fre6ticocuperaci 6 n de las tierras afectadas, 


alto, son susceptibles de sufrir inundaciones peri6dicas o continuas.
 

5b. 	 Efectuar un estudio preciso y detallado para establecer la actividad del domo salino 

de Pilluana que genera impactos ( reoresentamiento, inundaciones, erosi6n lateral,sa 

linidad ) que son muy importantes. El estudio de la actividad del dono podrra conse

guirse 	mediante un sistema de control por triangulaci 6 n. Una de las medidas que ate 
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nuaria sus impactos podrra ser el incremento artificial y sistem6tico de la crosi6n la 
teral del domo con el fin de ensanchar el cauce del rio y a isto podria asociarse la 
recuoeraci6n de la sal. 

5c. Estructurar un programa definido de riago y drenaje, el que contribuir6 a evitar la 
salinizaci6n de algunas tierras, en especial las situadas en el Huallaga Central. 

5d. Proceder, por la via experimental, a la selecci6n do cultivos resistentes a Ia solini 
dad para su implantaci6n en 6reas en donde sea dificil o antiecon6mico erradicar 
Por completo los problemas de salinidad. 

5e. Concluir la construcci6n del colector de drenaje existente en el 6rea de Tipisqui 
Ilo, proporcion6ndole mayor copacidad de evacuaci6n do manera de asegurar Ia so
lida del arua actualmente estancada. 

6. Lineamientos de Protecci6n Contra la Contaminacion de las A

guas 

6a. 	 Proceder a efectuar los estudios que determinen con exactitud las fuentes de conta
minaci6n de las aguas superficiales y subterr6neas, asr :omo lo variaci6n en el trern 
po de Ia cantidad de los elementos contaminantes. 

6b. 	 Construir plantas de tratomiento de aguas negras en los localidades de Taropoto y 
Bel lavista asi como alejar las descargas €-- los emisores de aguas negros con respec
to a los puntos actuales de descarga, con el objeto de reducir el peligro de conta 
minaci6n de las aguas que utilizan las poblaciones con fines domisticos, comercia
les o industriales. 

7. Lineamientos de Protecci6n Contra los Sismos 

El elevado riesgo s'smico de la zona er. estudio hace considernr lao 
dopci6n de las siguientes medidas de protecci6n: 

7a. 	 Realizar un estudio geomorfol6gico-geoticnico detallado an los sectores de valks 
empinados y encaflonamientos, en donde podrian producirse derrumbes y desliza 
mientos que originarran como consecuencia el represamrento de los rios y las consi
guientes inundaciones. 

7b. 	 Adopt .r medidas kerdentes a oroporcionar una forma adecuada a los taludesde las 
;arreteras con el objeto de evitar derrumbes o deslizamientos en los sectores de la
deras empinadas. Adem6s, en los tramos de relleno, debe evitarse el usa de mate
rial arcilloso puis iste genera asentamientos. 
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7c. Prohibir la ubicaci6n de poblaciones en 6reas en donde se generan fen6menos de ' Ii
cuefacci6n, es decir, sabre arcillas expansivas que luego sufren orocesos de asenta -
mientos. 

7d. Proceder con urgencia a un camblo o a un mejoramiento de las t6cnicas generalmente 
utilizadas en la construcci6n de viviendas, con la finalidad de minimizar el efectode 
los sismos. 

8. 	 Lineamientos para Mejorar el Uso del Agua 

8a. 	 Efectuar estudios experimentales s,,re la relaci6n agua - suelo - plarta con el obreto 
de determinar las necesidades reales, estacionales y totales de agua, de manera de 
proceder con fundamentos t6cnicos a la aplicaci6n de las disposiciones contenidas en 
la Ley General de Aguas. Igualmente, deben realizarse estudios encaminados a la e 
valuaci6n de los m~todos de riego empleados en el 6reo e investigaciones de metodos 
modernos de riego, de manera de adoptor las acciones que signifiquen un mejor uso y 
manejo del aguo. 

8b. 	 Proceder al revestimiento de los canales de distribuci6n en el 6rea agr'cola de Tipis
quillo en los tramos que presentan mayores perdidas de agua, empleando de preferen 
cia materiales de construcci6n existentes en la zona para reducir los costos. 

8c. 	 Implantar un sistema de mantenimiento de los canale: existentes en el 6rea Cumba 
za-Bajo Mayo y realizar los estudios necesarios para la pronto ejecuci6n de las dbras 
de mejoramiento y/o remodelaci6n de la infroestructura de riego, de manera de ate 
nuar los impactos que causan los canales de r~gadro en mal estado. 

I. 

8d. 	 Divulgar las nuevas tecnicas de riego mediante programas de extensi6n agrrcola qilue 
incluyan el entrenamiento de los agricultores en el manejo del agua de riego y load 
quisici6n de conocimientos para la conservaci6n de los recursos de agua y suelos. 

9. 	 Lineamientos para Mejorar el AbastecimienL.) de Agua y Ener

g_a 

9a. 	 Local izar otras fuentes de agua que no sean el rio Mayo en el caso de la localidad 
de Juan Guerra ni el ro Huallaga en el caso de Ricacaca, Picota y Bellavista, con 
el objeto de dotarlas de una fuente m6s econ6mica de abastecimiento. 

9b. 	 Evaluar el estado actual de la red de agua potable de las localidades de Juan Guerr, 
Lamas, Picoto y Pucacaca. Asimismo, debe realizarse los estudios nacesarios para 
instalar red de desague en los poblaciones del 6rea de estudio que carecen de esteser 

vicio. 
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9c. Realizar los estudios necesarios Para ubicar lugares de aprovechamiento hidroelictri 
co, para el disefho y construcci6n de pequefias centrales que resuelvan el problemc 
de abastecimiento energftico en el corto plazo. 

9d. Efectuar el estudio a nivel de factibilidad de los proyectos hldroel6ctricos de Mace. 
do y Laguna Sauce con el fin de que su construcci6n satisfaga la demanda total de la 
energ'a de la zono a mediano y largo plazo. 

--- 0 --
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CAPITULO V 

PROPOSICION DE ESTRATEGIAS PARA EL CONTROL Y EVALUACION 

A. INTRODUCCION 

El an6lisis de la situbci6n actual en que se encuentra la zona del 
Huallaga Central y Baio Mayo y la identificaci6n de numerosos impactos sobre el medio am 
biente de la misma, que est6n siendo generados por las diversas actividades humanas y por
variados fen6menos naturales, est6n seillando el inminente peligro al que se est6 exponien
do no s6lo la productividad sino tambien la existencia de los diverscs ecosistemas que cons
tituyen la indicada zona, de continuar, como hasta ahora, la explotaci6n incontrolada de 
sus recursos naturales. Resulta 16gico deducir, entonces, que el mayor impulso sobre el uso 
de estos recursos que provendr6 del Plan de Desarrollo Integral que se implementard para es 
ta 6rea tendria efectos gravrsimos en la ecologra regioal sino se adoptan las suficientes pro
videncias para una eficaz aplicaci6n de la Polrtica de Protecci6n Ambiental que ha sido de 
lineada en el caprtulo precedente. 

Por tanto, siendo preciso asegurar el fiel cumplimiento de las normas 
y medidas de protecci6n para los recursos naturales del 6rea de estudio, a continuaci6nse 
sugiere el disefio y la implementaci6n do estrategias para el control y la consiguiente eva 
luaci6n del progreso del Plan de Desarrollo en relaci6n con el Plan B6sico de Protecci6n 
Ambiental. Deber6 tenerse en cuenta que el Ilamado Plan B6sico de Protecci6n Ambiental, 
materia de este informe, tendr6 vigencia temporal hasta el momento que se elabore un plan
definitivo basado en estudios e investigaciones de mayor nivel y, consecuentemente, las es 
trategias para el control y evaluaci6n del proyecto tendr6n tambien que ser reforzadaso per
feccionadas posteriormente de acuerdo a las nuevas normas o medidas que se incorporen co 
mo resultado de esa labor. 

B. OBJETIVOS Y ALCANCES 

Las estrategias para el control y la evaluaci6n del Proyecto tendr6n 
como objetivo esencial asegurar el desarrollo ordenado de la zona en estudio en base al uso 
de sus recursos naturales en concordancia con el conjunto de medidas y acciones propuestas 

Previous Page Blank 
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en el capriulo anterior, con la finalidad ulterior de aminorar y/o detener el proceso dede 
terioro que ellos vienen sufriendo. 

Desde que la efkciencia de l Plan Bdsico de Protecci6n Ambiental de
penderd de los resultados y de la comprobaci6n en el campo de los efectos de las diferen -
tes medidas propuestas, las estrategias que se sugiere para el control y la evaluaci6n delPlan de Desarrollo del 6rea, tendr6n, por el momento, un alcance de tipo general y debe
r6n estar sometidas a un continuo perfeccionamiento o reajuste para elevar gradualmentesu
efectividad en la aplicaci6n del mencionado Plan. 

C. DEFINICION DE LAS ESTRATEGIAS 

Una eficaz vigilancia de la progresiva implementaci6n del Plan
Desarrollo del 6rea y de sus inevitables efectos ecol6gicos asi como el indispensable con-

de 

trol y evaluaci6n de la marcha del propio Plan en forma permanente despues de su 6 ltimae 
tapa de ejecuci6n, estardn estrechamente condicionados a la existenca y eficiente fun
cionamiento de un ente institucional que est& s6lidamente organizado y que desarrolle ac
tividades perfectamente definidas dentro de un marco de estrategias que cubra y est6 adap
tado a las particularidades zonales y regionales. 

Ser6 preciso, entonces, par una parte, crear, ubicar y estructurar u na unidad institucional y, por otra, definir los objetivos que deber6 alcanzar y que depen
derdn exclusivmente de la finalidad que se pretenda conseguir a traves de la aplicaci6n
del Plan B6sico de Protecci6n Ambiental. A su vez, en camino inverso, la identificaci6n
 
de tales objetivos establecera Ia conformaci6n de ese organismo, 
 asi como el tipo y el gra

do de las vinculaciones que lo ligar6n con otras instituciones ya existentes o por crearse
 
en la zona, sean privadas a estatales.
 

En esta forma, como resultado, se habrn establecido un mecan*smo
de amplia cobertura y con la capacidad suficiente para ejercer el control permanente me
dio ambiental deseado y la evaluaci6n peri6dica del desarrollo del proyecto en sus sucesi
vas fases o etapas. 

De acuerdo'al actual ordenamiento legal instituido para impulsar eldesarrollo del pais, la zoa del Huallaga Central y Bajo Mayo se encuentra situada en la 
jurisdicci6n del Comit de Desarrollo del Departamento de San Martin. Es l6gico 'supo
ner que a este organismo, adem6s de las funciones relacionadas con la promoci6n del desa
rrollo del 6mbito territorial que le corresponde, le compete tambien velar por la protec -ci6n ambiental de su jurisdicci6n, desde que se entiende que el desarrollo integral y equi
librado de una zona implica establecer las condiciones necesarias oara el logro del bienes 
tar econ6mico y social de sus pobladores con el. menor grado posible de deterioro de sus re 
cursos naturales y de la calidad de vida. 

Par otto parte, la implementaci6n y la marcha del Plan de Desarro
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lto del Huallaga Central y Bajo Mayo requerir6n de la creaci6n de una Dh'ecci6n Ejecutivc 
que dependerd directamente del mencionado Comit6, al que representar6 en dicha zona cc 
mo autoridad m6xima. Por consiguiente, recaer-6 en esta Direcci6n Ejecutiva la funcio 
del control medio ambiental y de la evaluaci6n del Plan de Desarrollo asr como de la apli
caci6n y vigilancia de las medidas de protecci6n ambiental propuestas. 

Una de las formas que se considera como m6s viable y prdctica para 
rumplircon esta importante y trascendente funci6n, es organzar una dependencia especia 
IUzada que se eicargue especi'ficamente de -lla y que cuente con todos los medios materia
les y legales riecesarios para su eficaz desempeio. Esta dependencia, que podrra liamarse 
Oficina de Control Ambientol, deber6 ser encargada a un funcionario que act'e como D! 
rector adjunto de la Direcci6n Ejecutiva, con la finalidad de que tenga la jerarqura nece
saria que le permita ejercer una eficaz coordinaci6n con los dem6s jefes de sectores ex;s
tentes en el 6mbito del Proyecto. 

La Oficina de Control Ambiental resulta ser, asr', el elemento b6si
co que tendr6 la responsabilidad de poner en pr6ctica las estrategias que se formulen para 
el control y la evaluaci6n del proyecto en relaci6n con lo establecido en el Plan B6sico 
de Protecci6n Ambiental. 

En definitiva, las estrategias para el c ntrol y la evaluaci6n OJel Pro 
yecto se traducen en las siguientes funciones que serian asignadas a la Oficina de Control-
Ambiental: 

1. 	 Aplicaci6n y vigilancia de las acciones y medidas de protecci6n ambiental propues
tas.
 

2. 	 Coordinaci6n permanente de cardcter intersectorial para la difusi6n y control de te 
les acciones y medidas. 

3. 	 Establecimiento de mecanismos metodol6gicos y tecnicos de control y evaluaci6n de 
los impactos ambientales. 

4. 	 Realizaci6n de estudios de investigaci6n encaminados a determinar los procesosdede 
terioro ambiental y la forma de controlarlos eficazmente. 

5. 	 Perfeccionamiento constante del Plan de Protecci6n Ambiental asi' como de los ins
trumentos legales y operacionales para su m6s eficaz aplicaci6n en cada uno de los 
6mbitos sectoriales. 

6. 	 Difusi6n, con car6cter educativo, a todos los niveles de la poblaci6n, de la labor 
que le compete en relaci6n con la conservaci6n de los recursos naturales, en parti 
cular, y con la protecci6n del medio ambiente, en general. 

7. 	 Ejecuci6n de un control permanente y de una evaluaci6n peri6dica del desarrollo re 
lacionados con los efectos del mismo sobre las condiciones medioambientales de la 
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zon, 

M6s adelante, serdn definidas algunas otras funciones especificas que 

se desglosan de estas grandes Iirneas de estrategias y que deberdn ser tambien desarrolladas 

por la mencionada Oficina de Control Ambiental en coordinaci6n con aquellos sectores eco 

n6micos que, por su funci6n espec~fica, desarrollen actividades en los campos involucrados 

por las mismas. 

D. IMPt.EMENTACION DE LAS ESTRATEGIAS 

La implementaci 6 n de las estrategias es un aspecto realmente impor 

tante por su decisivo rol e influencia en el xito de la gesti6n ambiental que le correspcn
zona. El planteamiento que se propode a las autoridades encargadas del desarrollo de la 

requisito es el resultado de una apreciaci6n de car6cterne a continuaci6n para Ienar este 
general de la problem6tica medioambiental del 6rea bajo estudio por lo que, debido a esta 

ser sometido a los naturales reajustes que se desprendancondici6n, deber6 necesariamente 
de un an6di"sis detallado y objetivo que deber6 ser realizado tanto por el Comit6 de Desarro 

-Ilo del Departamento de San Martin corno por los representantes de los sectores que inter 

vendrdn. 

En Irneas generales, es posible diferer.ciar dos grupos de estrategias. 

Primero, aquel que se refiere al control de tipo permanente que se deber6 ejercer sobre los 

efectos medloambientales de las actividades de desarrollo y que esturd a cargo de la Ofic

na de Control Ambiental y de los dem6s sectores econ6micoso Segundo, aquel que se refie 
Plan, res re a la evaluaci6n de cardcter peri6dico durante y despues de la ejecuci6n del 

ponsabilidad que serra asumida Onicamente por la Oficina de Control Ambiental. 

1. Control Permanente del Plan 

a. Oficina de Control Ambiental 

La Oficina de Control Ambiental estar6 a cargo de un Director, el mis 

mo que ser6 un profesional preferiblemente con formaci6n o con conocimentos de ciencias 

ambientales y de planificaci6n regional. Para el cumplimiento de sus variadas funciones, 

esta Oficina constarra de varias unidades operativas a las que se asignaria funciones especr 
otrosficas a veces estrechamente vinculadas entre sr y generalmente relacionadas con los 

Oficina contard con el asesoramiento persectores que act~an en la zona. Adem6s, esta 

manente de la Oficina Nacional de Evaluaci6n de Recursos Naturales ( ONERN ) en todos 

los campos de su especialidad, incluyendo el del empleo de las t~cnicas de percepci6n re

mota en la detecci6n de impactos ambientales. 

se -Las unidades que conformarFan la Oficina de Control Ambiental 
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rianinicialmente las siguientes: Urn'dad de Control y Coordinaci6n Tcnica, Unidad de fin 
vestigaci6n, Unidad de Asesorra Jurrdica y Unidad de Difusi6n. 

(1). Unidad de Control y Coordinaci6n T6cnica 

Esta unidad es indudablemente la de mayor importancia dentro de la Oficina de Con 
trol Ambierital y la que, por tal toz6n, estarra dotada del personal t6cnico m6s nume 
roso en relaci6n con las otras unidades, Su funci6n principal serra la de aplicoci6n 
y cortrol del Plan B6sico de Protecci6n AmbientaI, mediante actividades de vigilan
cia directa y de acciones estrechamente coordinadas con otros sectores econ6micos. 
Con este 11timo objetc., se opoyar6 en un Comite de carncter permanente conformado 
por representantes de los sectores que se seflalan m6s adelante, con los cuales preci
sans las Irneas de acci6n especT'fca que sea necesario implementor pra dar cabal 
cumplirnento al Plan Bslco de Protecci6n Ambiental. Entre el Jefe de esta Un~dad 
y el Comite en referencia se establecera un flujo reversible de ideas, sugerencias y 
melas con la finalidad de mantener un control multidisciplinario y simultdneo de to
dos aquellas activedades que pudieran representar peligro para las condiciones medio 
ambientales del 6rea. Cuando se juzgue necesario, esta unidad recurrWr a ia ayuda 
de las otras unidades de la misma Oficina, con el fin de reforzar o perfeccionar las 
medidas que de ellas emanen. 

Es probable que la labor de esta unidad pueda incrementar su eficiencia con la crea
c6n de pequefias agencias de control ambiental en determinadas poblaciones alrede
dor de las cuales se desarrollen actividades agricolas, pecuarias a forestales de cier
to importancia. Estas agencias podrran estar representadas por alguna persona influ
yente o destacada de dichas localidades, que mantendria una estrecha vigilancia so
bre la marcha y la aplicaci6n del Plan Bdsico de Protecci6n Ambiental y notificarra 
en forma inmediata a la jefatura de la Unidad de Control en cuanto a la observaci6n 
de cualquier anomalira o de cuarquier problema imprevisto. 

Los principales sectores que integrar6n el Comit6 citado anteriormente serran los si
guientes: 

- Ministerio de Agriculturay Alimentaci6n 

La Zona Agraria que representa a este sector en la zona prestar6 su cooperaci6n 
para el control de la aplicaci6n estricta del Reglamento de Clasificaci6n de Tie 
rras asi como en todos los aspectos que se refieran a las leyes de Reforma Agra 
ria y Asentamiento Rural y Comunidades Nativas de la Selva. A este respecto, 
es importante destacar que uno de los problemas mds graves que afecta la zona 
en estudio se deriva del fraccionamiento de la tierra, dando origen a una dise 
minaci6n, por un lado, y a una excesiva concentraci6n, par otro, de la pobla 
ci6n asr como a la aparici6n de pequelos agricultores que poseen parcelas cu
ya reducida extensi6n no alcanza a cubrir las necesidades m6s elementales de 

.*ubsistencia. En este sentido, las Oficinas Agrarias deberan recibir el apoyone
cesario de la Oficina de Control Ambiental para implementor los Planes Integra 
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les de Asentamiento Rural, tal vez por la via experimental en los inicios de la 
puesta en marcha del Plan de Desarrollo. 

Por otra parte, este mismo sector debe contar con la ayuda de la Oficina de Con 
trol Ambiental para efectivizar las medidas contenidas en la Ley Forestal y e 
Fauna a travs de los distritos forestales de Tarapoto, Juanjul, Bellavista, Alto 
Mayo y Moyobamba. Al mismo tiempo, deber6 proceder a la capacitaci6n, en
trenami~ntc E implementaci6n de personal para la estricta vigilancia de laexplo 
taci6n maemecr y de fauna silvestre a travs de los puestos de control de la pol1" 

cra forestal. Por 1ltimo, serA necesario efectuar una revisi6n de los actuales 
contratos y permisos de explotaci6n forestal y mantener un adecuado control de 
la ubicaci6n y manejo de los nuevos otorgamientos. 

Con relaci6n a las actividades del Servicio Nacional de Maquinarias (SENAMAV, 
ser6 preciso establecer que el empleo de maquinaria pesada en las labores inhe
rentes al desbrozo de los terrenos y a la apertura y/o habilitaci6n de carreteras 
deber6 ctat'rcon la autorizaci6n previa de la Oficina de Control Ambiental. 

La finalidad de esta disposici6n es prevenir la ocurrencia de impactos iiidesea -
bles en ciertos suelos cuyas propiedades frsicas restringen o impiden el uso dede 
terrninado tipo y/o peso de maquinaria. Ello resalta tambien la importancia de 
disponer de estudios detallados de los suelos asi como la de certificar la idonei
dad de los responsables del manejo y operaci6n de las unidades mecdnicas. 

- Ministerio de Industrias, Comercio, Turismo e Integraci 6 n 

Es indispensable establecer un efectivo control en la implementaci6n de los ac
tuales complejos agroindustriales y de oVros que esten par instalarse en el futuro, 
con el fin de restringir y/o evitar la contaminaci6n de las aguas y de otros ele 
mentos medloambientales por efecto de efluentes s6lidos, lirquidos a gaseososcon 
elevado contenido de sustancias poluentes o contaminantes. 

- Ministerio de Vivienda y Construcci6n 

Los asentarnientos poblacionales actuales y futuros asr como la implementaci6rt 
de sus respectivos servicios deben estar perfectamente controlados y sujetos a u
na planificaci6n previsora. Por otra parte, el tipo de viviendas debe estar sujo 
to a un modelo a patr6n que contribuya a elevar o mejorar el actual nivel de Ia 
calidad de vida, adems de proporcionar seguridad ante el efecte, de los sismos. 

- Ministerio de Salud 

Este se,.tor estar6 tambien Involucrado en lo que se refiere a la conta'minati6n 
del ambiente o de las aguas por efecto de sustancias provenientes tanto de plan 
tas industriaes como del resultado de otro tipo de actividades, incluyendo la e 
vacuaci6n de las aguas servidas, debiendo establecerse patrones que indiquen la 
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m6xima soportabilidad de contaminantes hrdricos de acuerdo al tipo de uso que 
se destine a las aguas y controlar que se respeten dichos Irmites. 

- Ministerio de Transportes y Comunicaciones 

Desde que el Plan de Desarrollo del 6rer contempla la construcci6n y mejora 
miento de una red de carreteras relativamente extensa, es precisu que la Ofici 
na de Control Ambiental mantenga un conocimiento actualizado de los proyec
tos y obras que en ese sentido ejecute este sector, de manera de prevenir cual
quier tipo de deterioro de los recursos de agua, suelos o foresta. 

Minsterio de Energra y Minas 

Este sector suministrard a la Oficina de Control Ambiental toda informaci6nque 
se refiera a la explotaci6n actual o futura de minerales metdlicos o no metdli 
cos en previsi6n a posibles deterioros en otros recursos naturales. 

- Ministerio de Pesquerra 

Es necesario establecer rrgidos controles en cuanto a los me'todos quo so em 
plean en la zona para el aprovechamiento de los racursos hidrobiol6gicos, de 
biendo proscribirse todos aquellos quo ocasionen grave deterioro o serias altera 
ciones en el ciclo biol6gico de la fauna acu6tica, tales como la captura omuer 
to de cr'as o de peces en etapa de desove. Deberd fomentarse, al mismo tiem
po, el establecimiento de piscigranjas con el objeto de elevar la cantidad de 
elementes protficos en la dieta alimenticia do la poblaci6n. 

Banco Agrario 

La coordinaci6n entre la Oficina de Control Ambientol y esta entidad crediti 
cia es considerada do suma importancia, por cuanto el otorgamiento de avios a 
gricolas y pecuarios puede constituir una herramienta vOliosa para la elecci6n 
de cultivos y para la ubicaci6n de estos on los tierras de capacidad de usoapro 
piodas. Por ello, resulta necesorio quo la Oficina de Control Ambiental cuen 
te con la ayuda de esto entidad para hacer cumplir las normas tMcnicas conteni 
das en el Plan de Protecci6n Ambiental, comprobando on el terreno el cumpl i 
miento de las condiciones impuestas a traves del credito. Ademds, tal vez sea 
necesario ampl iar este tipo do colaboraci6n con la intervenci6n de otros orga
nismos de financiamiento y de credito como son el Banco Centrdl Hipotecari, 
Corporaci6n Financiera de Desarrollo ( COFIDE ) y ol Banco Industrial del PerO, 
entre otros. 

- Gobiemos Locales 

Esta unidad coordinard con los Municipios los aspectos referentes a eliminaci6n 
do basuras, comercio ambulante, eficiencia de los servicios p~blicos, etc. 
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(2). Unidad do Investigaci6n 

La Unidad de Investigaci 6n cumpl ira otras funciones do gran importancia asignodasa 
la Oficina de Control Amblental, como son la ejecuci6n do estudios referentes a los 
procesos de deterioro de los recursos naturales y el establecimiento, de acuerdo a sus 
resultados, de metodologias y t~cnicas destinadas a controlar y minimizar tales pro 
cesos. Realmente, son numerosos los temas que deberran ser sometidos a una minucio 
so investigaci6n con el fin de introducir mejoras en el aprovechamiento de los recur 
sos naturales dentro de una poll tica de protecci6n y de conservaci6n de los mismos.-
Por ejemplo, destaca la investigaci6n referente a la perdida y restauraci 6n de la fer 
tilidad de los suelos, incidiendo fundamentalmente en lo que se refiere al tipo y cos 
tos de los fertilizatntes en relaci6n con [a calidad, productividad y valor de la pro 
ducci6n, pues este aspecto constituye el factor primordial que motiva la pr6cticage 
neralizada de la agricultura migratoria en toda la iegi6n amaz6nica. 

fara el cumplimiento de sus funciones, esta unidad deberd efectuar una coordinaci6n 
permanente con los slguientes sectores: 

- Ministerio de Agricultura y Alimentaci6n 

Este sector est destinado a mantener una estrecha vinculaci6n con la investigo
ci6n sefialada anteriormente y referente al problema de la fertilizaci6n de los 
suelos. Ademds, deber6 interven*r en otros investigaciones, tales como la que 

se refiere al tipo de especies forestales y de fauna silvestre con los que debern 
repoblarse los actuales Ixsques empobrecidos por una explotaci6n indiscriminada 
y selectiva; tendrd intervenci6n indudablemente en el establecimiento -1mante
nimiento de viveros forestales en dreas previamente seleccionadas por ambos en
tidades. La intervenci6n de este sector es tambihn muy importante en los estu 
dios que debern ser realizolos para la determinaci6n de los requerimientos deo 
gua para la agricultura bajo riego en los suelos de mayor extensi6n o difusi6n
en el drea bajo estudio. 

- Ministerio de Vivienda y Cortrucci6n 

Con el fin de reducir los generalmente desastrosos efectos ocasionados por lossis 
mos en la regi6n del estudio, sen necesario que la Oficina de Control Ambien

tal establezca con este sectur un acuerdo p.a investigar y proponer un nuevo ti 
usopo o las modificaciones indispensables en la estructura de las viviendas de 

popular que signifiquen una mayor resistencia ante los movimientos terrdqueos. I 

gualmbnte, los metodos de protecci6n contra las inundaciones peri6dicas po 

drran ser objeto de investigaci6n. 

- Ministerio de Pesquerra 

La preservci6n do los actuales recursos hidrobiol6gicos asr como el repoblamien 
to do especies en extinci6n do la fauna acu6tica propias de las condiciones eco 
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16gicas del 6rea podrron constituir materia de otro estudio de investigaci6n en 
el que necesariamente intervendri'a este sector. 

(3). Unidad de Asesora Jurridica 

La Unidad de Asesoria Juridica jugar6 un papel de especial importancia en el control 
de Ia marcha del Plan de Desarrollo. Su principal funci6n consistiria en concentrar 
las conciusiones, los resultados, las sugerencias y aun las inquietudes de las demas u 
nidades referentes a incrementar Ia eficiencia ea el control del Plan y taducirlas 
en instrumentos de tipo legal y/o institucional con Ia finalidad de que los niveles per 
tinentes de Ia autoridad estatal las instituyan d6ndoles car6cter de obligatoriedad pa 
ra su empleo geieralizado en el area del Proyecto. Estas proposiciones de orden le
gal incidirran tar t o en el dmbito internode la Direcci6n Ejecutiva comoenel contorno 
exterior que comprende el 6rea del Proyecto, incluyendo aspectos organizativos o ;ns 
titucionales de los sectores si el caso asr lo justifica. 

Esta unidad trabajarra en estrecho contacto principalmente con los siguientes secto 
res: 

- Ministerio de Agricultura y Alimentaci6n 

La coordinaci6n con este sector es indispensable fundamentalmente en lo que so 
'refiere a Ia imp!ementaci' de los Planes Integrales de Asentomiento Rural desti 
nados a controlar Ia dispersi6n o aglutinaci6n de Ia poblaci6n y el fracciona 

miento de Ia tierra, en ormon'a con las Leyes de Reforma Agraria y Asentamien
to Rural y de Comunidades Nativas de Selva. Ello requerir6 esencialmente de 
Ia reforma y reordenamiento de los sistemas de tenencia de la tierra, ya estable 
cidos en Ia ley anter;ormente mencionada. Este sector tambien deber6 partici 
par en Ia elaboraci6n de Lqn reglamento de titulaci6n de la tierra y de Ia distri
buci6n del agua de manera de ejercer un control, desde el punto de vista le 
gal, sobre el otorgamiento de tierras y usos del agua en funci6n de las caracte
risticas especificas de los suelos. 

Asimismo, este sector deber6 proporcionar Ia informaci6n necesaria para reorde
nar o redistribuir los permisos y contratos de explotaci6n forestal, adem6sde con 
cebir adecuados reglamentos que fortalezcan Ia obligatoriedad en el cumpl i 

miento de las disposiciones referentes a la reforestaci6n o repoblamiento de los 
bosques en explotaci6no 

- Ministerio de Industria, Comercio, Turismo a Integraci6n 

Con este sector, Ia Unidad de Asesorra Jurrdica deberd establecer los reglamen
tos que se adec6en a Ia ecologia de Ia zona para normar y controlar el estableci 
miento de plantas industriales, principalmente. 
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- Ministerio de Pesquerra 

El contacto con este sector se encaminarra principalmente a establecer la regla 

mentaci6n referente a los sistemas de pesca de manera de evitar cualquier tipode 
alteraci6n en el pr oceso biol6gico de la fauna aciAtica,incluyendo adem6s otras 
medidas necesarias, como establecer 6pocas de veda o tamaflo mrnimo de los ejem 
plares, por ejemplo, para normar el aprovechamiento de este tipo de fauna. 

(4). Unidad de Difusi6n 

La Unidad de Difusi6n deberd cumplir ."3 funci6n de enorme trascendencia en el 6rea 
del Proyecto como es el hacer de conocimiento de la poblaci6n, en general, tantode 
las medidas restrictivas que se impongan en cuanto al uso de los recurso naturales, co 
mo la de propender a la creaci6n y desarrollo de una bien justificada conciencia con
servacionista y proteccionista de los ecosistemas de la regi6n. Esta labor permanente 
e insistente por naturaleza propia adquiere relevante importancia por cuanto se corn 
prende que el sentldo :onservacionista de un pars es fruto exclusivo del nivel cultu 
ral de sus pobladores. 

Los principales sectores que tendr6n estrecha vinculaci6n con esta unidad son los si 
guientes: 

- Ministerio de Agricultura y Alimentaci6n 

Los agricultores de la regi6n, especialmente aquellos calificados como pequeflos, 
deber6n recibir de esta unidad una permanente informaci6n acerca de los mejores 
m~todos de manejo de los recursos naturales, entendiendose por tales aquellosque 
procuran la mayor productividad de los mismos sin afectar su cal idad ni su disponi 
bilidad. Ser6 necesario tambien difundir los resultados que vaya obteniendo laW
nidad de Investigaci6n con el fin de elevar gradualmente la eficiencia en el ma 
nejo de los recursos naturales y en el grado de protecci6n de los mismos. 

- Ministerio de Vivienda y Construcci6n 

En coordinaci6n con este sector, deberg incentivarse a la poblaci6n a la .njjeora 

sustancial de la calidad y resistencia de sus viviendas a travs del uso de matera 
les propios de la zona, asr como en lo referente a la construcci6n de un tipo devi 
vienda quo proporcione mayor bienestar y condiciones de salud. 

- Ministerio de Educaci6n 

Este sector es probablemente el que establecer6 mayores relaciones de coordina 
ci6n con la Unidad de Difusi6n, ya que deber6 introducir en los programas de es
tudios de todos los niveles de educaci6n los principios b6sicos que reposa el espr
ritu conservacionista de la naturaleza, debiendo utilizarse todo tipo de mediosde 
comunicaci6n masiva. 
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En este sentido, resultarra muy provechosa la utilizaci6n de la estaci6n de microondas que se instalard en la ciudad de Tarapoto. De esta central, ser6 posible irra
dicar a las diversas poblaciones de la zona programas televisados de origen local
nacional e internacional referentes a los problemas ambientales y control de im
pactos, Ilegando al nivel de los pobladores y campesinos. 

b. Otras Instituciones Locales 

En raz'n de lo expuesto anteriormente, la eficaz puesta en pr6cticay cumplimiento de las estrategias sefaladas para el control y la evaluaci6n del Plan de Desarrollo del drea hacen indispensable adoptar determinadas medidas para robustecer y aseguraruna efectiva y real coordlnaci6n entre las instituciones estatales que operan en el ambitodel proyecto con la Oficina de Control Ambiental. En principio, estas medidas deberan referirse al sumsnistro de una adecuada dotaci6n de personal tecnico con el objeto de reforzar
la capacidad operativa de dichas instituciones asr como a poner a su disposici6n el equipo indispensable para su eficiente operatividad en los respectivos campos especializados. El problema presupuestal que ello presupone deber6 ser resuelto por los respectivos ministerios o por los respectivos ministerios o por el Comiti de Desarrollo del Departamento de San Mar
ino por medio de acuerdos bilaterales. 

El conocimiento de la actual disponibilidad de personal t6cnico enlas dependencias locales de los distintos ministerios conduce a recomendar el reforzamiento

del personal de los dos sectores m6s directamente vinculados a la ejecuci6n del programa 
en 
las siguientes especiaiidades: 

- Ministerio de Agrculturay Alimentaci6n 

Dos ingenieros agr6nomos especialistas en suelos, con sede enTarapoto y Bellavista, pa
ra el control de la aplicaci6n del Regiamento de Clasificaci6n de Jerras; dos profesionales encargados de la aplicaci6n de las Leyes de Reforma Agraria y Asentamiento
Rural y de Comunidades Nativas ae Selva; cuatro ingenieros forestales, en los distritos forestales de Tarapoto, Juanjui, Bellavista y Alto Mayo, para efectivizar las me
didas dictadas en cuanto a la aplicaci6n de la Ley Forestal y Fauna asr como tambien
el Reglamento de Clasificaci6n de Tierras, especialmente en lo que se refiere a la di
ferenciaci6n entre los bosques de producci6n y los bosques de protecci6n; sustanciaFincremento en el numero de policras forestales, incluyendo su capacitaci6n y entrena
miento, para reforzar la operatividad de los puestos de control de la policra forestal,
cuidando de establecerlos en puntos estrategicos del 6rea. 

- Ministerio de Transportesy Comuncaciones 

Un ingeniero civil encargado del estudio, construcci6n y mantenimiento de las futu
ras y actuales vras de transporte terrestre y fluvial. 

En adici6n, serra aconsejable reforzar atambign otros sectores de la siguiente manera: 
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- Ministerlo de Industria, Comercio, Turismo e Integroci6n: 

Un ingeniero industrial porn el control de la implementaci 6n de los actuales comple

jos agroindustriales y de otros que est6n por instalarse, incidiendo en los usp:.tos 

que se refieren a la contaminaci6 n de las aguas y de otros elementos medioambienta

les. 

- Ministerio de Vivienda y Construccion 

Un ingeniero civil encargado del plansamiento y control de los asentamientos pobla

cionales y del suministro de sus correspondientes servicios. 

- Ministerio de Salud 

Un ingeniero sanitaric,que se encargue del control de la poluci6n y containinaci6 n 

de las aguas y suelos. 

- Ministerio de esquerra 

Un bi6logo que se encargue'del estudio, preservaci 6 n y propagaci6n de la fauna a

cu6 tica. 

- Ministerio de Energia y Minas 

Un ingeniero ge6logo que'se encargue del otorgamiento y vigilancia de las concesio 
nes mineras asi" como del estudio de los diversos fen6menos naturales derivados de la 

estructura geol6gica regional. 

2. Evaluaci6n Peri6dica del Plan 

Durante y despues de la ejecuci6n del Plan de Desarrollo de la zona 

del Huallaga Central y Bajo Mayo, ser6 necesario establecer un sistema adecuado que pro

porcione, en forma anual o semestral, segun convenga, tin tipo de informaci6n de car6c 

ter general en todo el 6mbito dtl Proyecto que permita actualizar peri6dicamente el cono

ci miento sobre la marcha del misnTo y de las distintas actividades que 6ste comprender6, 
la finalidad de orientar y programar las acciones de control permanente hacia aque con 

Ilas 6reas o localidades que muestren signos o evidencias de la aparici6n de.defermintdos 

deterioros que hayan escapado a la vigilancia permanente o que sean el*'r.sJlt~tdd devu'de 

ficiente control. 

Existen varios procedimientos que probablemente son, capaces de pro

porcionar esta visi6n de conjunto y de permitir la apreciaci6n de los detalles necesarios pa 
Estos diversos metodos varran notablemente en

ra cumplir con la finalidad antes anotada. 

tre sen cuanto a su tipo y a su utilidad asi como en cuanto a su costo, siendo 6sta, a r, 
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z6n por la que es necesario someterlos a prueba antes de recomendar especificamente cual
quiera de ellos. Es posible, adem6s, que lo m6s recomendable resulte ser la eomplementa 
ci6n de dos o ma's de esos procedimientos pam asegurar una perfecta evaluaci6n del Plan de 
Desarrollo. 

La puesta en prdctica, por la via experimental, del conjunto de al 
ternativas que se describe m6s adelante, desde los puntos de vista institucional, tecnico, e
con6mico y socio-cultural, mientras dure la vigilancia del Plan B6sico de Protecci6n Am 
biental, permitird determinar la alternativa o la combinaci6n de alternativas que responda 
mejor desde los aspectos de costo, operatividad y eficiencia a las necesidades de la evalua
ci6n peri6dica del Plan de D,sorrollo. Adem6s, existir6n ventajas adicionales, como farina 
ci6n y ertrenamiento de personal especializado en el usa de estas t6cnicas y perfecciona 

miento del sistema seleccionado a travs de sus resultados, hasta que se elabore el Plan De
finitivo de Protecci6n Ambiental. 

Es indudable que, de esta manera, la recomendaci6n final ser6 obte
n;da despu~s que estos m~todos hayan sido somet;dos a un perrodo de prueba, o sea cuando 
el balance entre costos y resultados pr6cticos determine finalmente la soluc;6n m6s adecua
do. Mientras tanto, se estima conveniente describir a continuac;6n cada uno de dichos pro 
cedimientos en relaci6n con los posibles resultados que ellos puedan producir. 

a. Recubrimiento Aerofotogr6fico 

Es casi una opini6n generalizada de que el punto de partida para la 
evaluaci6n peri6dica del Plan deber6 estar constituida por una nueva cobertura de fotogra 
fras a~reas pancrom6ticas convencionales a escala de 1:40,000 para toda la zona y de 1: 
20, 000 para determinados sectores. 

Adem6s de que esta cobertura aerofotogr6fica proporcionar~a una in
formaci6n actual del 6rea y de los impactos ambientales que han ocurrido en los 61timos a-
Mios, servirra tambien para completar el inventario y evaluaci6n de sus recursos naturales, es 
pecialmente de suelos y forestales. A este respecto, puede agregarse que las fotografras a 
reas son en muchos casos insustituibles desde que la escala de trabajo y la claridad con que 
se observan los detalles del terreno mediante la estereoscopra le otorgan una caracteri'stica 
muy singular, adem6s de que los procedimientos de restituci6n aerofotogramtrica acrecien
tan su confiabilidad en cuanto a su precisi6n. 

Sin embargo, la toma de fotograffas aereas frecuentemente sehacesu 
mamente lenta puesto que depende de variados factores, principalmente el clima y la nublo 
sidad, lo que motiva que el recubrimiento aerofotogr6fico do una determinod 6rea demore 
hasta dos o tres afos, lapso suficiente para que se presente una gran cantidad de cambios 
fundamentalmente estacionales y otros de car6cter dinamicoque son captados por los produc 
tos fotogr6ficos y quo se traducen en serios problemas durante el proceso de fotointerpreta 
ci6n. 
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Asimismo, para conseguir datos ad;ciotales importartes en cuarito a 
iecurr.naturales, especialmentb los relacionados con Iovegetaci6n, agua, geologia' y e, 
ploraci6n mineral, el tango dln6mico de la pelkculo fotografi;a convencounal detro del e
pectro resulta angosto para medir otros par6nmetru% f '14cs nece. oro', como la temperoltra, 
mognet;smo, humedod a contenido de clorofila. En IcY, aMx recie ..e:, por eso, io ovoll-s 
han estado equuipado con sensores como el radar, mog.esi6 metro, r6mot; eqi:;padas con pef 
Iiculas infrorrojas y c6maras multiespectrales. 

Par otro lado, los recubr:rm;eitu- aernfotogrvfcos tienen en iooc 
tuolidod un costo sumamente elevado, por Ioque su repetitividad se hace diti'cjl y a veef 
imposible. 

b. Imdgenes de Radar de V;sta Lateral ( SLAR) 

El SLAR es un sensor activo cuyoi impulsos de energto son emitidos a 
blicuamente desde uno a ambos lados del avi6n. El radar es el Onico, entre lossentores m6s 
comOnmente usados, que posee su propia iluminaci6ri: las ondas de radio. Como se conn
cen perfectamente las propiedades de la fuente de radiaci6n, es posible medir el tiempo 
que emplea una onda en viajar desde el sensor hasto un objeto lejano y regresar. El haz de 
rayos cubre una faja del terreno en donde lo energia se refleja para ser captado por media 
de una antena receptora ubicada en la nave agrea. El retorrio de las ondas de radar depen
de de la irradiaci6n de la energa'a proveniente del sisterma de radar. La reirradaci6n deper, 
de de las prop.edades del campo electromagnetico transmitido, de las caracteri'sticos del ins 
trumento sensor y de las propiedades del blanco ( superficie de la tierro ), tales como rugosi
dad de lo superflcie, propiedades el6ctricas y conductividad, pendientes y efectos del sub
suelo. 

Los ondas de SLAR son transformadas en im6genes fotogr6ficas en la 

mismo forma en que estas se producen en los barredores 6pticos-mec6nicos,es decir, un trans 
formador de seflales cambia los ecos de radar en haces de electrones, los cuales son proyec
tados a un tubo de rayos cat6dicos y la luz producida por 6ste se registra "lTTogiiente 
en una pelicula. 

Las longitudes de onda en que trabaja la mayoria de los instrumentos 
de radar varian entre 0.3 y 100 cm., aproximadamente. El radar de vista lateral utiliza 
longitudes de onda entre 0.3 y 3 cm. especia!mente. En el PerO, los recubrimientos de ra
dar lateral que se ban efectuado han tenido ia finalidad de facilitar la ejecuci6n de estu 
dios geol6gicos y de prospecci6n petrolrfera, utilizdndose con este objeto una longitud de 
onda de 3 cm. Esta informaci6n permite la observaci6n directa del terreno sin cobertura ve 
getal. Cuando se utiliza una longitud de onda menor que la anteriormente seflalada, es PO 
sible observar las formaciones vegetales en forma similar a las que muestra una fotografra a 
rea convencional, pero estos tipos de radar, denominados "radar de apertura sintstica", son 
sumamente costosos y su eficacia a6n no est6 ticnicamente comprobada en terrenos de topo
grafia accidentad2. En general, el uso de las im6genes de radar lateral es confiable para 
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fines geoligicos o pora la determinac;6n de aspectos complementarios en relaci6n con otras 
desc'pI;ro -, 

F.rtre los prmcipoles ve,-tajos de los sistemas de radar, puede menclo 
Flot-e qtie perr.;et. deli;ntor con precos:6r los redes de dreraje y los perfiles del terreno, 
peeo Ia verlai m '-.-loro del radar es que penetra !as n bes y no es ofectado por a osc.u ' 
dad y, por !o taoto, e pueden logro, .rn6ge',-es en conidi,:ones clim6ficas desfavorable.Er 
tre ia,deiventaio- de: isetemo Rodar, estar,'o la complei;dad que demando una operacl6nd-e 
toma de ;m6gere i,ia 1 .,,,tac;,. paro u i;terpretaci6n, por cuanto solamente dan una v;
s16r rronosc6pkoc, y I-preenclia de sombras en las irr6genes correspondientes a terrenosde 
topogrnfia -rregulor, hecho yue difikulta la interpretaci6n por cuanto las sombras ocultar 
ogur.os detalles del terreno. 

Pora el estudio de la zona del Huallaga Central y Bajo Mayo, las i
m6genes de SLAR pueden ser usadas pora fines geol6gico-hidrol6gicos (red de drenaie) yen 
general para todas las disciplinas como una informaci6n complementaria. 

c. Im6genes de Satlite LANDSAT 

Las im6ger'es captadas par los satelites terrestres representan ura he
rramienta efectiva para el monitoreo de los recursos terrestres, fundamentalmente por la ru 
z6n de cubrir ura gran drea ( 185 x 185 Km.), par la obtenci6n repetitiva de las imgenes 
(coda 18 dias ), por los rangos de longitud de onda en que act6a el s;stema LANDSAT,que 
permite observar caracterr'sticas imperceptibles al oio humano y tombiin a las fotografi'as 
aereas cornvencionales, y por la uniformidad de las im6genes al ser tomadas en un msmo 
dra, ademds de que constituyen cartogr6ficamente un producto preciso en cuanto a escala. 

Los sensores del LANDSAT son sensibles a la radiaci6n en la regi6n
visible y parte de la region infrarroja. La medida de la energra se do en micr6metros. 

Las bandas en que actia el Barredor Multiespectral del Sistema 
LANDSAT y algunos ejemplos de elementos a los cjales son sensibles, son los siguientes: 

- Banda 4 ( 0.5 a 0.6 um) en la parte visible del espectro: posee la mejor capacidaden 
tre las 4 bandas para penetvir el agua y determinar la turbidez de los cuerpos deagua, 
distingue la vegetaci6n verde de otras cubiertas y tambi~n identifica estructuras geol6 
gicas. 

- Banda 5 (0.6a 0.7 um) tambi~n en la porci6n visible del espectro: es usado para de
 
finir los rasgos topogr6ficos y para clasificar diferentes tipos de vegetaci6n verde con 
gran densidad.
 

- Banda 6 (0.7a 0.8 um), que ocupa la porci6n comprendida entre la regi6n visible y 
la infrarroja cercana: es usada para establecer diferencias en el uso de la tierra y re 

http:desfavorable.Er
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conocer biomasas verdes de vegetaci6n. 

Banda 7 (0.8 a I.lum ) en la regi 6 n cercana al infrarrojo: es efectivo Para delimitar 
terrenos anegados y contrastes en los suelos agrrcolas. 

En cuanto al procesamiento de informaci6n, existen dos sistemas para 

interpretar los datos del LANDSAT: un sistema 6ptico-mec6nico y un sistema digital oauto 

m6tico. En el primer caso, se realiza un an6lisis 6ptico, delineando los diferentes contras 

tes de las im6genes, para lo cual es necesario una mesa de luz y lupas en el caso mas sim

ple, pudiendo ayudarse con equipos mec6nicos, como el visor corrbinador, el sistema diazo 
se cony el separador de densidades. En el segundo caso, requiere de una computadora sus 

respectivos perif6ricos y el proceso se simplifica en cuanto al tiempo; adem6s, el producto 

es mejor tanto en su contenido como en su acabado, por cuanto la m6quina puededistinguir 
algunos rasgos que son imperceptibles al ojo humano y que finalmente se traducen en la es

cola de trabojo. 

Entre las principales ventaias de las im6genes LANDSAT, puede men 

cionarse la visi6n sin6ptica de grandes 6reas en una sola imagen (3'400, 000 Ha.); la cobejr 
tura repetitiva ( cada 18 dras pasa el satelite por un mismo punto), to flue permite contar 
con varias im6genes de una misma zona en diferentes 6pocas; la informaci6n adicional que 

se consigue con el uso de la regi6n infrarroja en la captaci6n de informaci6n; la obtenci6n 

de informaci6n en forma digital, que permite procesar grandes 6reas en forma r6pida y la fi 

delidad geom6trica, que le da precisi6n cartogrdfica. En cuanto a las desventajas del siste 
ma LANDSAT, debe mencionarse principalmente su limitada "resoluci6n" o sea la capacl 

dad de los sensores LANDSAT de reconocer objetos o caracteres; esta resoluci6n se da en 
t~rminos de medida y en el caso LANDSAT es de 67 m. Esto quiere decir que cuandoenel 
terreno existen caracteres individuales que tengan menos de 67 m., 6stos no podr6n ser de
tectodos por el LANDSAT, to cual constituye una limitaci6n para la escala de trabajo. Sin 
embargo, es conveniente seflalar que existe Ia posibilidad de mejorar la resoluci6n con los 

futuros sat6lites que sean lanzados en los pr6ximos ahios. 

Para el estudio de la zona del Huallaga Central y Bajo Mayo, se pue 
den conseguir mapas procesados digitalmente que permitan una visi6n inicial de los impac
tos ambientoles existen para, posteriormente, con el procesamiento de otras im6genes futu
ras, observar las alteraciones sufridas en el 6rea de estudio. Los tipos de mapas ser'dn de 

envegetaci6n, hidrol6gico ( dep6sitos de agua ) y uso de la tierra, los cuales se aplicarra 

la capacidad multitemporal del LANDSAT, a fin de detector la din6mica de los recursos y 
de los posibles impactos. La escala de los mapas seria de 1:100,000. 

d. Reconocimiento A~reo 

Posiblemente, el procedimiento de m6s bajo costo consistirra en efec

tuar vuelos de reconocimiento eh forma peri6dica, mediante los cuales un equipo multidis
ciplinarlo do t6cnicos pueda observr y detector, desde muy baja altura, la situaci6n en 
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que se encuentra el 6rea del proyectoo Cada uno de los distintos especialistas podrr irano
tando en su mapa respectivo de recursos las anomalras o el grado de los impactos observa :
dos, de manera de disponer en forma inmediata su comprobaci6n d~recta en el terrero para
Io medici6n de los daFhos y la adopci6n de las med;das que cado caso requ;ero. 

Adem6s de los mapas de recursos, estos vuelos de reconocimiento serion reforzados a traves de la comparocio6 de Io situac;6n en el terreno con las fofogra!a" 
oreas de las localidades observadaso 

--- 0--
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CUADRO N 1 
 > 

POBLACION TOTAL POR PROVINCIAS YDISTRITOS DE L.A ZONA DE ESI"UDIO: HUALLAGA CENTRAL - BAJO MAYO o 

Aflos: 1940- 1961 - 1972 y 1978 "
 

;'s 
 _Din6mica
.'r ,w;a,.is, Dia.:'; Demogr6fica 1940 - 1978 
de la Zor', Huallaga Poblaci6n T.. Poblaci6n Poblaci6n - Poblaci6n o
Central-Bajo Mayo Ce "a 1940- 1961 Censada 1 a61-17 Cnaa .c1 1961 1972 1972- 1978 

1961___oblaci6n Total 12,732.14 157, 723 - 1978' , 71,760 2.63 124,-723 1 
197 -


Provincia de Huallaga 11,768 2195 21,873 
 1.84 26,767 1.84 29,900
 

Saposoa 5,855 -- 8,127 -- 7,789 -- -- > 
Alto Biabo 1,221 
 -- 2,341 ... -

Bellavista 3,023 -- 3,728 -- 4,822 .... 
Piscoyacu -- 1,251 -- 1,360 ....
 
Socanche 
 1,.'*"9 -- 2,314 -- 1,487 ...
San Pablo 
 1,353 --



1,898. -- "
San Rafael 
 1,453 -- 1,726 ....
Tingo de Saposoa 1,431 -- __ 889 ....Alto de Saposoa -- 1,227
El Eslab6n _1,22 
Huallaga 

-- 1,933 ....
 

Provincia de Lamas 27,488 2.55 46,937 1.30 54,187 58,600 

Lamas 
 9,651 --
 i 2, 06-6 -- .2,173 .--Agua Blanca 3,543 
 -- 2,173 ....Caynorachi 2,340 --.. ,962 -- 4,269 --

http:12,732.14


-- 

-- 

-- -- 

-- 

._(Continuaci6n) 

Provincias y Distritos 

de la Zona Huallaga 

Central- Bajo Mayo 


Cuihumbuqui 
Rumizapa 

Son Jos6 de Sisa 

Tabalosos 

Shanao 
ZaDatero 
Pinto Recodo 

Barranquita 

Santa Rosa 

Shatoja 


Provincia Mariscal Cdceres 

Juanjuri 

Huicungo 

fPchiza 

Paiarill o 

Provincia de San Martin 

Ta ra poto 

Biabo 

Cacatachi 

Caspizapa 
Chazuta 

Juan Guerra 

Morales 


Poblacion 
Censada1940 


3,653 
1,296 
6,162 
4,386 

...... 
........ 

6,205 

4,062 
814 

1,329 

26,299 

-9,056 
.... 
622 

2,052 
1,267 
1,717 

Din6mica Demogrcifica 
Poblaci6n Tasa 

1940- 1961 Censada 1961- 19721961 1921 

-- 2,706 --

-- 2,835 --

-- 8,719 --

-- 7,482 --

2,043 --

-- 2,781 --

...--. 


...... 


3.38 12,618 2.34 

-- 8,436 --

-- 2,260 --

-- 1,922 --

2.37 43,295 3.03 

-- 14,544 --

1,466 --

-- 873 --

999 --

-- 3,320 --

-- 1,783 --

2,512 

1940 - 1978 
Tasa -

Censada 1972- 19781972 
3,056 -

2,742 .... 
8,312 .... 
8,266 .... 
1,816 .... 
3,662 .... 
1,762 .. 
2,812 .. 
2,193 .. 
1,011 ---

16,329 2.34 

9,333 --

2,983 .... 
2,148 

1,865 .. 

60,440 

22,051 .... 
2,169 --

1,105 .... 
1,073 .... 
4,488 .... 
2,632 ...-
3,532 .... 

i6n 
Estiada
1970 


18,800 N 

- > 

-

72,500 

> 
, 

o 

"ontin ua ) 



z 

(Contlnuaci6n) X 

Provincias y Distritos 
de la Zona Huallaga 
Central-Bajo Mayo 

Poblaci6n 
Censada 

1940-

Dindmica Demogr6fica 
Poblaci6n 

Tasa X Censada 1961 x 
1940- 1961 1961 1961 1972 

1940 -
Pblacin 
Censada 
1972 

1978 

1972 
1972-

x 
1978 

Pblaci6n 
Estimada 
1978 

-

Cn 

Picota 4,137 -- 3,162 -- 3,995 -- -- m 

Pilluana 
Pucacaca 
San Antonio 
San Crist6bal 
Sauce 
Shapaja 
Buenos Aires 
San Hilari6n 
Tingo de Ponaza 
La Banda de Shilcayo 
Alberto Leveau 

--

2,135 
2,016 

--

2,105 
1,192 

--

.... 
----

--

--

--
--

...... 

.... 

1,885 
1,945 
1,906 

717 
2,567 
1,528 
1,629 

574 
1,885 

--

--

--

--

--
--

--

--

--

1,050 
2,498 
1,866 

822 
2,069
1,662 
1,963 

803 
1,728 
4,006 

928 

... 

.... 
.... 

.... 
.... 

...-

.... 

.... 

.... 

... 

-

-

M" 
0 

0 

z 

> 

Fuente: Censo Nacional de Poblaci6n 1940, 1961 y 1972 

_ .o 
00 
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CUADRO No 2 

P.E.A. TOTAL OCUPADA Y DESOCUPADA EN LA ZONA DE HUALLAGA CENTRAL -

BAJO MAYO - APO 1978 

Poblaci6p Poblaci6n Econ6micamente Activa Estiinada 
Total Estimada 

_ 

Total Ocupada Desocupada 
1978 Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

179, 800 44, 950 37, 758 6,293 674 225 

100.0 % 25.0% 84.0% 14.0% 1.5% 0.5% 

CUADRO No 2 

PE.A, POR RAMAS DE ACIVIDAD Y CATEGORIAS DE OCUPACION EN LA ZONA DE 

HUALLAGA CENTRAL - BAJO MAYO - O 1978 

Ramas de Actividad Categorras de Ocupaci6n
 
Ramas Total % Categor'as Total %
 

Total 44,_950 100o0 Total 44 9 100.0
 

Agricultura, Pesca,
I Minas 31,288 69.6 Empleados 4,675 10.4 

Manufactura 2,068 4.6 Obreros 6,473 14.4 

Construcci6n y Trabajadores
Elec. 1,663 3.7 Independlientes 26,654 59.3 

Comercio 1,753 3.9 Patrones I 27? 0.6
 

Transporte 
 540 1.2 Trabajadores
Familiares 5,16V 11.5
 

Sf,,"iclos CQmrercia-
 Empleados del
 
les y financ. 6,020 13.4 Hogar 1,349 3.0
 

No especificado 1,618 3.6 No Especificado 360 0.8 
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CUADRO No 4 

CONDICION DE ALFABETIZACION EN LA ZONA DE HUALLAGA CENTRAL-

BAJO MAYO - ANO 1978 

Poblaci6n Condici6n de Alfabetizaci6n 

Provincias de5 AIos Total' No Sabe Leer ni Escribir Total Noiy mds SabeLeery 
_ __ Em_cribir Total Urbana Rural Especificadi 

145,303 96,480 47,070=100 % 19,530 27,540 1,750 

u 20, !96 13,893 5,884 12.5 2,031 4,076 230 
-3,590 23,927 19,110 40.6 6,894 12, 228 677 

Im. C6c"r~s 27,752 19,682 7,719 16.,4 2,129 5,563 400 
ISan Martin 53,762 38,978 14,357 30,5 1,476 5,673 443 

CUADRO No 5
 

POBLACION TOTAL DE 5 ANOS Y MAS, QUE ASISTE A INSTITUCIONES DE 

EDUCACION Y SEGUN NIVEL DE EDUCACION-ESTIMADOS A 1978 

Poblaci6nTotal de 5 Afios y M6s 
Que asiste a Instituciones deensehanza Seg~n Nivel deEducaci6n en 6rea Urbana 

regular y Rural 
Total _% Total Urbano Rural 

Poblaci6n total 145,300 100.0 Poblaci6n total 145,300 86,700 58,600 
que asiste 51,960 35.8 

= 100.0 Sin ning~n nivel 26.96 19.0% 38.4% 
Pre-escolar 1,871 3.6 Pre-escolar 85% 8.9% 7.93o 
Primaria 42,347 81L5 Primaria 55.3% 58.6% 50.3% 
Secundaria 7,222 13.9 Secundaria Com~n 6.4% 9.2% 2.3% 
Normal 104 0.2 Secundaria Thcnica 1.3% 1 90/ 04% 
Universitaria 52 0" 1 Sec.Thcnica Normal 0.7% 1.1% 0.2% 
No especrfica 364 0.7 Universitario 0.5% 0.8% 0.1% 

Ignorado 0.4% 0.5% 0.4% 
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CUADRO No 6 

MORBILIDAD Y MORTALIDAD EN LA ZONA HUALLAGA CENTRAL 

BAJO MAYO - ANO 1975 

Morbilidad a Nivel Zona Huallaga Central- Mortalidad a Nivel Zona Huallaga Central 
Bajo Mayo Bajo Mayo 

Principales Causas 100% Principales Causas 100% 

- Enfermedades Aparato Respiratorlo 21.47 - Enfermedades Aparato Respitatorio 20.48 
- Helmintiasis 10.70 - $e'iilidad 14.10 
- TBC, todas sus formas 6.53 - Avitaminosis 14.53 
- Senilidad 7.48 - Disenterra, Gastroenteritis 10.99 
- Avitaminosis 7.44 - Enfermedades Aparato Digestivo 4.70 
- Aparato GenitaI-Ur~nario 6.12 - Enfermedades Aparato Circulatorio 1.94 
- Enfermedades de la Piel 7.75 - T~tanos 3.49 
- Dem6s enfermedades Aparat.Digest. 4.01 - TBC, todas sus formas 4.18 
-Disenterra, Gastroenteritis 3.29 - Otros Accidentes 3.53 
- Otros accidentes 2.50 - Tumores 3.01 
- Demds causas 22.71 - Dem6s causas 19.05 

Fuente: Cifras Estiradas por INP ( Oficina de Tarapoto). 
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CUADRO NO 7
 

RESUMEN DE LA INFORMACION METEOROLOGICA UTILIZADA
 

Estciones Categoria 

Huimboyoc PLU 
Cufsambuqui PLU 
Pelejo PLU 
Bellavista PE 
Juanjuri S 
Navarro PE 
San Rablo PLU 
Pachiiza PE 
Shanusi PLU 
Pongo PLU 
El Porvenir CAP 
Tarapoto S 
Saposoa PLU 
Nuevo Lima PLU 
Tocache PE 
Picota PLU 
San Antonio PLU 
Chasuto PLU 
Pilluona PLU 
Cuzco CAO 
Sacnache PLU 
La Uni6n CAO 
Tingode Pomaz PLU 
Shepte PLU 
Jepelacio PLU 
Tabolosos PLU 
Uchiza CAO 
Lomas PE 
Roque PLU 
Rioja PE 
Sauce PE 
Moyobamba S 
Sisa PE 
Soritor PLU 

Altitud 
m.s.n.m. 

200 
200 
200 

264 

268 
276 

280 

280 

280 
300 

356 

313 

324 

450 

450 

480 

480 

480 

500 

500 

500 

450 

500 

550 

560 

580 
610 
772 
830 
848 
850 
860 
900 

1,100 

Precipilaci6n 

Total anual mm. 

2,346 mm. 
1,109.4 mm. 
1,920.2 mm. 

896.2 mm. 
1,371.1 mm. 
2 ,11 3 . 9 mm. 
1,282.1 mm. 
1,674.5 mm. 
1, 771.5 mm. 
3, 255.5 mm. 
1,090.6 mm. 
1, 239 .9 mm. 
1,449.7 mm. 
1,11 9 .5 mm. 
2,317.9 mm. 

900.2 mm. 
1,812.2 mm. 
1,788.2 mm. 

869 .0 mm. 
1,285.8 mm. 
1,365.6 mm. 

854.1 mm. 

1,010.7 mm. 

1,581.1 mm. 

1,512.3 mm. 

1, 176.3 mm. 

3,645.5 mm. 

1,546.2 mm. 


840.7 mm. 

1,628.8 mm. 

1,466.4 mm. 

1,514.9 mm. 

1,388.9 mm. 

1,556.5 mm. 


Temperatura Perrodo 

Promedio anual * Registros 

1966-1971 
1963-1978 
1964-1978
 

26.0 	 1965-1978
 
26.4 	 1950-1978
 
25.3 	 1964-1978
 

1967-1978
 
25.2 	 1965-1978
 

1964-1978 
1964-1978
 

25.8 	 1964-1978
 
25.9 	 1951-1978
 

1966-1978
 
1964-1978 
1964-1978
 
1963-1978
 
1964-1978
 
1963-1978
 
1964-1978
 

25.8 	 1966-1970
 
1963-1978
 

25.4 	 1970-1978
 
1964-1978
 
1964-1978
 
1964-1978
 
1963-1978 

23.9 	 1965-1978 
22.9 	 1964-1978 
22.3 	 1964-1978 
22.3 	 1963-1978 
22.8 	 1964-1978 
22.8 	 1958-1978 
24.7 	 1965-1978 

1964-1978 



CUADRO NO 8 

PROMEDIOS DE DIAS DE LLUVIA Y PROMEDIO DE PRECIPITACION POR DIA DE LLUVIA o 

Estaciones Promedios E F M A M J J A S 0 N D 

El Porvenir 

de dras de Iluvia por 
mes 
de precipitaci6n por 

dra de Iluvia (mm.) 

de di'as de Iluvia por 

10 

10.3 

8 

in 

9.9 

7 

12 

10.4 

9 

12 

9 5 

10 

8.0 

6 

9 

8.2 

5 

8 

7,4 

5 

10 

7 4 

6 

10 

9,5 

7 

11 

9,8 

8 

9 

10,5 

6 

9 

8.2 

6 

Bellavista 
mes 

de precipitaci6n por 
da de Iluvia (mm) 

103 13.4 10.1 12 6 11,2 11.7 6.3 11.0 9.8 11.4 13.7 8.5 

La Uni6n 

de dras de Iluvia por 
mes 

d~precipitaci6npor 
dia de Iluvia (mm.) 

9 

11.2 

7 

12.1 

8 

10.8 

9 

12.8 

6 

8.3 

6 

8.3 

4 

10.6 

5 

9.0 

7 

9.0 

6 

11.3 

8 

12,1 

6 

8.7 

Siso 

de dasdelluviapor 
mes 

de precipiaci6n podiaode Iluvia (mm.)"" 

9 

10.6 

9 

12.8 

11 

16,0 

11 9 

12.0 12.4 

7 

12.4 

8 

9.1 

9 

8.4 

10 

13.3 

12 

13.9 

12 

11.4 

9 

10.9 

Lamas 

de dias de Iluvia por 
mes 

de precipitaci6n por 
dia de Iluvia (mm.) 

10 

11.4 

11 

13.0 

15 

12,9 

13 

12.1 

10 

12.4 

9 

13.2 

8 

11:8 

9 

9.7 

10 

13.1 

12 

12,7 

10 

13.0 

9 

11.1 

> 

0 
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-C!,kDROI' 9 
CLASIFICACION DE LAS AGUAS SEGUN EL LABORATORIO DE SALINIDAD DE 

LOMESTADcrS UNIDS DE N.A.. 

A. 	 SEGUN EL CONTENIDO DE SALES 

C1 - Solinidad baia (0.00-0.25 mmhos): 

C2 - Salinidad moderada (0.25-0.75 
mmhos): 

C3 	- Salinidad entre media y alto (0.75
2.25 	mmhos): 

C4 	- Salinidad alto (2.25-4.00 mmhos): 

C5 	- Salinidad muy alto (4.00 - 6.00 
mmhos): 

C6 - Salinidad excesiva (m6s do 6.00 
mmhos) : 

B. 	SEGUN EL CONTENIDO DE SODIO 

S1 - Poco s6dica 

S2 - Medio s6dica 

Buena para riego do diferentes cultivos. 
561o peligro de solinizuci6n do suelos 
muy impermeables do difFcil drenaje in 
temo. 

De calidad buena para cultivos que se a 
daptan o toleran moderadamente la sal . 
Peligro para plantas muy sensibles y sue
los impermeables. 

El suelo debe tener buena permeabilidad. 
El cultivo seleccionado debe ser toleran
te a la sal. 

S61o para plantas tolerantes y suelos per
meables y donde pueden ser necesarios la 
vados especiales para remover las sales.

$61o paro plantas muy tolerantes, suelos 
muy permeables y donde se pueden apli
car lavados frecuentes para remover el ex 
ceso de sales. 

Nunca debe utilizarse para riego. 

Sin 	peligro 

Peligro en suelos de textura fina a arci-
Ilosa con alto capacidad de cambio, es
pecialmente si la permeabilidad es baja, 
a menos que el suelo contenga yeso. Pue 
do usarse en suelos de textura gruesa en
tre'la arenosa y franca u org6nicas, con 
permeabilidad adecuada. 

http:2.25-4.00
http:0.25-0.75
http:0.00-0.25
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S3 - Muy s6dica 	 Peligra en suelos sin yeso, requieren es 
tos suelas buen drenaje, adici6n de ma

teria org6nica y eventuales enmiendas 
qurmicas, tales coma yeso o azufre,que 
no son efectivos si las aguas son do sali
nidad alto C4. 

S4 - Excesivamente s6dica 	 No sirven generalmente para riego. $6-
Iocuando la salinidad es baja o media 
donle la soluci6n del calcio del suelo o 
el uso del yeso y otras enmiendas pue 
dan hacer factibles el uso de estas aguas. 

C. SEGUN EL CONTENIDO DE BORO Y CARBONATO DE SODIO RESIDUAL 

Boro p.p.m. 	 No2CO3 Calidad del Agua 

No Tolerantes Tolerantes 

1.2 Excelente a buena0.6-1.3 1.0-2.0 
1.3-2.0 2.0-3.0 1.2 Buena a aceptable 

2.0-2.5 3.0-3.7 1.2 a 2.5 Dudosa a inadecuada 
M6s de 2.5 M6s de 3.7 M6s de 2.5 Inadecuada 
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CUADRO N1O 

ANALISIS DE MUESTRAS DEAGUA 

( oZm H ualk C ntro blo Map) 0 

NO~aLlIa~ 

VALLE LAJO MAYO 

1 RI Cumbaza - San Pedro 
2 Rro Cumbaz -Edoci6n Aforc Minle 
3 Quebeada Shlcayo 
4 k Cmibaza-Juan Guera 

VALLE HUALLAGA CENTRAL 

5 Rh SiO- Contra Aeico 
6 RIO Si -Et. AforasSan st6bal 
7 FiltrocionesdeAzcar Salvo 
8 QuLbeda Wfas 
9 Pozo do EPSA 

10 Qubrada Socanche -ROSpo o 
11 RO Sapoa - Pt.. CanWtrra Marginal
12 RO Huallaga-Juanjur 
13 R Huallaga - Plltuana 
14 Ro Mldislqulyacu 

p 

7.5 
7.6 
6.8 
7.1 

7.7 
7.8 
7.5 
7.3 
7.5 
8.0 
7.9 
7.7 
7.6 
7.4 

C.E. 

mo/,. 

0.10 
0.12 
0.22 
0.15 

0.32 
0.37 
0.67 
1.58 
7.40 
1.45 
0.51 
0.22 
1.32 
3.32 

Cations.
P It.) 
a WN. oC. . 

0.6 0.2 1.5 
0.8 0.2 0.4 
1.2 0.4 0.8 
1.2 0.2 0.2 

2.0 0.4 0.9 
2.4 0.4 1.3 
4.0 0.8 2.2 
3.8 0.6 13.0 
13.6 6.4 60.0 
4.0 0.4 10.6 
2.4 0.4 2.6 
1.4 0.2 0.9 
2.4 0.2 12.0 
3.6 0.4 30.0 

__ 

K.
K 

T 
0.02 
0.04 
0.01 

0.03 
0.03 
0.14 
0.02 
T 

0.01 
0.01 
0.01 
T 
T 

edo 
Cation. 

2.3 
1.42 
2.44 
1.61 

3.33 
4.13 
7.14 

17.42 
80.0 
15.01 
5.41 
2.51 

14.6 
30.0 

C03 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

HCO3 

1.0 
1.1 
1.6 
1.4 

2.0 
2.9 
4.6 
3.0 
8.0 
3.0 
2.7 
1.7 
1.8 
2.5 

it.) 
______b'N03 S04 

0.0 1.1 
0.0 0.12 
0.0 0.34 
0.0 T 

0.0 0.73 
0.0 0.53 
0.0 1.14 
0.0 0.42 
0.0 1.0 
0.0 0.99 
0.0 0.71 
0.0 T 
0.0 0.8 
0.0 1.5 

C1 

0.2 
0.2 
0.5 
0.2 

0.6 
0.7 
1.4 

14.0 
71.0 
11.00 
2.0 
0.8 

12.0 
30.0 

do 
Analma 

2.3 
1.24 
2.44 
1.6 

3.33 
413 
7.14 

17.42 
80.0 
14.99 
5.41 
2.50 

14.6 
34.0 

SM 

2.4 
0.6 
0.9 
0.2 

0.8 
1.1 
1.4 
8.8 

19.0 
7.0 
2.2 
1.0 

10.5 
21.0 

(*--
(l 

T 
T 
T 
T 

0.2 
0.05 
0.6 
0.05 
0.2 
0.2 
0.05 
0.6 
0.0 
0.3 

Cbrokfkocin 

CISI 
CW 
Cl1. 
Ct." 

C2S1 
C2S1 
C2S1 
C3S2 
CS4 
C3S2 
C251 
CiSi 
C3S2 
C454 

I 

M 
0 

-C, 

Z 

to 
m 
Z 
H 

NOTA: (1). Las mmumstas fueram tonado. entreel 14 y el 18 do Noviunbre &,1978 

(2). La ublcocl6n doe controlso efectuadas so mustran an al mopo do Recurom Htdrlcs y Zomt do Inu1ncI6n. 



Pig. 12 ZONA HUALLAGA CENTRAL-BAJO MAYO 

CUADRO No11 

EVAPOTRANSPIRACION POTENCIAL ESTIMADA PARA LA ZONA DE ESTUDIO 

(mm.) 

Mes Zona Agricola de 
Tarapoto-Morales-Juan Guerra 

Zono Agrrcola de 
Picota- Bel lavista 

Enero 117.9 146.5 
Febrero 109.7 128.0 
Marzo 115.5 130.6 
Abril 102.7 123.7 
Mayo 115.9 125.3 
Junio 106.9 115.6 
Julio 120.4 129.5 
Agosto 133.7 1 S.9 
Setiembre 117.4 133.6 
Octubre 131.3 152.9 
Noviembre 130.2 143.3 
Diciembre 128,4 170.6 

Total 1,430.0. 1,669.5 



z 

CUADRO N* 12 	 x 
0 

BALANCE HIDRICO DEL SUELO EN EL AREA DE TARAPOTO-MORALES-JUAN GUERRA 
(1972- 1976) 	 z 

w 

(mm.) 	 c
 

0 

Descripci6n Ene. Feb. Mar. 
Abr. May. Jun. Jul. Ago. Set. Oct. Nov. Dic. Total a 
M 

Precipitaci6n "P" (mm.) 145.4 75.2 128.7 98.5 '87.5 77.5 54.7 77.2 102.3 99.9 81.6 64.0 1,092.5 o 

0 
Evapotranspiraci6n Poten 
cial "ETP" (mm.) 117.9 109.7 115.5 102.7 115.9 106.9 120.4 133.7 117.4 131.3 130.2 128.4 1,430.0 . 

P- ETP (mm.) 	 27.5 -34.5 13.2 4.2 -28.4 -29.4 -65.7 -56.5 -15.1 -31.4 -48.6 -64.4 - 337.5 

Evapotranspiraci6n Real	 s-1 

"E" (mm.) 	 117.9 102.7 115.5 102.7 96.5 77.5 54.7 77.2 102.3 99.9 81.6 64.01,092.5 t 

Cambio en el Almacena
miento de Humedad en el 
Suelo "AA" 27.5 -27.5 13.2 4.2 9.0 0 0 0 0 0 0 0 --

Almacenamiento de Agua 
en el Suelo "A" (mm.) 27.5 0 13.2 9.0 0 0 0 0 0 0 0 0 --

Excedente EXD (mm.) 0 0 0 0 0 0 	 0 0 0 0 0 0 --

Dficit Agricola (mm.) 0 7.0 0 0 19.4 29.4 65.7 
 56.5 15.1 31.4 48.6 64.4 337.5
 



CUADRO No 13 

BALANCE HIDRICO DEL SUELO EN EL AREA PICOTA - BELLAVISTA 

(1972 - 1976) 

(mm.) 

Descripci6n Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Set. Oct. Nov. Dic. Total 

-cipitaci6n "P" (mm.) 108.1 

i-)'.otranspiraci6n Potenc*al "ETP"n(mm.) -146.5 

87.6 

128.0 

83.6 

130.6 

102.2 

123.7 

74.5 

125.3 

57.9 37.0 

115.6 129.5 

65.5 

169.9 

70.7 

133.6 

106.8 

152.9 

56.5 

143. 

49.5 

170.6 

899.9 

1,669.5 

(mm.) 

Ivapotranspiraci6n Real
f" ""'(mm.) 

-38.4 

108.1 

-40.4 

87.6 

-47.0 

83.6 

-21.5 

102.2 

-50.8 

74.5 

-57.7 

57.9 

-92.5 -104.4 

37.0 65.5 

-62.9 -46.1 

70.7 106.8 

-86.8 

56.5 

-121.1 

49.5 

- 769.6 

899.9 

a 

> 

Cambio en el Abasteci -
miento de Humedad en el 
Suelo "AA" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --

C: 

> 

Almacenamijnto de Agua 
en el Suelo "A" (mm.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 '0 --

Excedente EXD (mm.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --

DeficitAgricola (mm.) 38.-j 40.4 47.0 21.5 50.8 57.7 92.5 104.4 62.9 46.1 86. 121.1 769.6 0 

(Jo 0 






































