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All) (, 21 de octlibre de 1 ;8.5. 

Msit S 	 a1I 	 pdv i ih):A, forialecer lacapacidad del sector privado para 

idizar ?.delioc"a po lititas airopecuarias; facilitando su conocirniento a trav6s dc 

esttits de loroas de interes Y t(lut iIu ((pliiidif u.si6n fie los rQsultados a trav6s de 

.'tittittatttts, col erellcia, y public-,ciones. 
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economicas v estrate ias de ctnlercializacin. 
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y con feren ci ts. athctr uta biblioteca sobre temas agro-ec oio6m icos y doI'sl mer

,I'deo atrttptecttrio. 

Selecci atr cantidatts Y dar las oportunidades para entrenar y teenificar a econo

0islas iqritrios ecttaltriantis, i nivel de post-graio, para d(ctorado y maestrias. 

.l'stimulareconomicamente a estudiantos a preparar tesis o estudios do valor pa

ra el pais. 
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ESTUDIO DE RIESGOS NATURALES DE LAS CUENCAS HIDROGRAFICAS DE
 

LOS RIOS AGUARICO Y QUIJOS
 

I.- INTIRODUCCION 

1.1. ANTECEDNTES 

La Fundaci6n Ciencia, a trav6s del Instituto de Estrategias A 

gropecuarias -IDFA-, concientes de la situaci6n geogr~fica del 

Ecuador y las condiciones naturales en cada una de las regiones, 

amerita su conocimiento cabal, con miras a proponer cawhios o 

modificaciones en la conducta de uso y racionalizaci6n de los re
 

cursos naturales, estimn necesario la realizaci6n de un "Estudio 

de Riesgos Naturales en las cuencas hidrogrficas de los rios A

guarico y Quijos". 

Sumado a lo anterior, la importancia del fen&mero ,roduciclo en 

marzo de 1987 y la caracterizaci6n do cada uno do Ins factores 

biofisicos integrados, el anglisis y su estudio, es irmispensa

bel para conocer su grado de afectaci6n al planeamiento regional 

o local, ctie camo resultado, presente alternativas que conduz

can al aprovechamiento racional del medio natural y a conocer los 

riesgos naturales com: deslizantientos, derrunbes, inundaciones, 

erosi6n, sismos, cli-a, que coadyuvan a la presencia do Fen~me 

menos y afectan el desarrollo agricola, infraestructura, vidas 

hunanas, fauna y flora. 

1.2. OajFTivos 

Lo objetivos principales son los siguientes: 

a) 	 Efectuar un inventario de los recursos naturales en las cuen 

cas hidrojr5ficas de los rios Aguarico y Quijos, en base de 
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infacaci6n secundaria procedente de diversas fuentes;
 

b) 	 Estudiar los factores que condicionan la presencia de riesgos 

naturales: geologa, geammrfolcxa, clima, suelos, erosi6n, 

riesgos volcinicos y peligros actuales y potenciales de fen6

menfos; y,
 

c) 	 Priorizar los agentes causales de riesgos naturales en el 6

rea y proponer alternativas para proteger y aprovechar racio 

nalmente los recursos. 

1.3. AMICN Y D=0DOIC3A 

El aprovechar el compendio de informaci6n secundaria generada 

por las mn.s variadas fuentes, llev6 a establecer en un periodo 

corto de timnpo, un proceso de revisi6n,andlisis y slntesis de 

datos y documentos, buscando criterios que contribuyan a cuplir 

los objetivos del estudio y ia bdqucxpda do soluciones. 

La interpretaci6n de ingenes do sat61it , radar y fotografas 

a6reas, perritieron actualizar rasgos cartogrtficos y c&ertos de 

talles geogr5ficos importantes y de roleancia para el trabajo. 

Carplanentari-monte se prosenta una serie de mapas tematicos 

con leyerdas v sibolos que son apropiados, ue perniten una ime

jor canprensi6n de los fend,enos. 

La 	cartografla temitica ha sido elaborada sobre la base propor

cionada por el Instituto Cogrgfico filitar y el Program Nacio

nal de Pegionalizaci6n Agraria, principalhente, ia escala selec 

cionada para la serie de niapas es 1:250.000, que permite visuali 

zar de manera general, pero con gran sentido para identificar 

los riesgos naturales y las zonas de afectaci6n de los riesgos 

naturales. 



1.4. AREA GECGRAFICA DEL ES'UDIO
 

El grea de estudio se ubica en la fzrte noroccidental do la Pro 

vincia do Napo y encierra a las cuencas hidrugrgficas de los 

rios AguarlaD y Quijos e incluye el rea de influcncia do-g. 

Agrio, la vfa Interoceuiica y el Oleoducto Trans-ecuatoriano. 

lat ltW N, 


o30' do latitud Sur y ntre los 70'45' v 70'20' Ce longitud -

Oeste, cram se puc.ole apreciar on el Grtfico N>"l1 iapa iso N-1. 

G-eogr5fi,'alnnte, se localeia entre los 0'30 ' do %rtv 

Para la selecci6n del rrea, se ccd;ior6 en primer t '-: . 

pacto do los femnnenos naturales on marzo de 1987, la ,7ran acti

vidad hrm-rna en tareas de coionizaci6n y desarrollo agricola-1I

nadero y do explotacidn de Ia isa <or:st:ai, las sioniiti 

p6rdidas econdnicas y de afectacirn scial; por lo (Jue, e] estu

dio busca una explicaci6n t&cnica do los riesgos naturaies prop 

pone alternativas para el uso racional del medio biofisico.
 

TI.- GTfOLCGIA 

En la zona de estudio,aflorari icas y dep6sitos superficiales de di

verso origen, incluldos dentro driun aimlio rango de edades, que van 

desde el paleozoico hast-i ,lct-ornar actual.c] l(x 

Sienxo el objetivo princirxil de estudio, la deternminac16n de los ries
 

gos naturales actuales y/o potenciales, era preciso .ontar con una 

carta tom-tica, on la cual so indiquen los diferentes tipos de ro 

cas y estructuras geol&jicas (fa IIas), por la gran relaci6n existente 

con los fenczmanos naturales. 

Con este antecedonte, se ha elahorado el Mapa Geol6gioo N2, en el 

que se indican las diferentes formaciones litol6gicas y superficia 

les, asi cam, las princirrles fracturas locales y regionales, que 
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son el producto de una interpretaci6i efectuada sobre i njenes sate

litarias UiNDSAI, ADARCRAPIISy FMIOXXRPIAS AEPFEAS. 

Considerarndo, el tilo do r ca, su lccaiz -,- criad, so fectu u

na descripci6n do los diferentes cjrupos !itol6jiacos y supTerficiales, 

oresentes en ei Area de estudio.
 

2.1. LIMOS, PJU-:AS, CAiNIS F DADDS Y C'kIL.AWS 

Estos materiales orresonden a deprsitos aluviales, acarreados 

y sadimentados a ambos lados de los rTos ?,guarico, Quijos, Sal.i 

do y Du6. Hacia el este, 6stos rrateriales fomnan una extensa -

Ilanura aluvial. 

2.2. BI.LQUES ALULOSOS EN , ATRIZ DE GRANO FINO 

Fo'.n depsitcs aluviates, que son el resultado de derrmbes y 

deslizamientos ocurridos en relieves de fuertes pendientes. Fs

ta formaci6n suLrxrficia] , -iflora urinci;almente en el mrgen iz 

quierdo del r!o OuLijos, aqpus b ! eza y Santa Rosa entre i-


de Quijos.
 

2.3. ROCAS VOLCANICAS: LAVrAS Y MATERIALES PIR)CLASTIODS 

Se encuentrari en ia parte alta do la Cordillera Oriental, for 

mando extensos muntos ldvicos y por otro lado, constituyen los e 

dificios volc~nicos del Cavambe, Antisana, Saraurco, Reventador 

y Pan do Az6car. Estas rocas, ocupain aproxir.-ndanente un 15% de la 

superficic total de Li zona de estudio. In deposici6n de las ro 

cas y productos ciroclisticos, posiblerente, tuvo lugar entre el 

plioceno y el holoceno. 



2.4. 	 ROCAS SEDIMNLAUIAS, ARENISCAS, COYNG1a4ERI OS, ULIITAS, ARCILLAS 

Y LDX3S. 

Estos materiales, afloran el parte este entre LumbacruT y Lago 
Agrio, constituyendo lan formaciones Chambira, Arajuno, Chalca 

na y Tiyuyacu, ocupando apenas 5% de la superficie total. En 

cuanto a la deposici6n de este conjunto de rocas, se prcdujo en

tre el eoceno y rioceno. 

2.5. 	 POCAS SEDITTAIAS Y SE4I-TA= I'ICTIS: LUTITAS, ARENISCAS CA -

CAREAS Y ESQUISTOS. 

Se localizan en la parte sur, formando una fa3a con runbo NNE -

SS, 	 constituyendo un grupo geol6gico ilamado flrgajitas, que pX_ 

siblewnte se depIsito durante el paleoceno. 

2.6. 	 ROCAS SEDID=ARIAS: ARENISCAS A1RCILWSAS, CALIZAS, LITITAS NE -

GRAS CQJGLE RADOS. 

Afloran en la 1prtt, -vLtral - cupLan ,n 30% de la supeficie to

tal. Estos material es con;t-tu1 '2i is tormaciones geol6gicas 

Tena, Napo y I olln, -stn Gltimi tca en hidrocarhuros. General 

mente forman estructuras lorizont es, sub-horizontales e inclin 
das 	 (mesas, cuestas y chevrones), uebido a movirientos t~ctoni
cos que se produjeron en la zona. El depsito de los materiales 

ocurri6 durante el creticico, en un ar-biente rwuino. 

2.7. 	 ROCAS VOLCANICAS Y SEDIDNTAPJJAS: 'IJBAS, BRECHAS, BASALTOS, CO,'-

GTIERADOS, UTrITAS Y ARENISCAS. 

Se localizan en la parte sur, hacia el este del rio Qui.jos, en

tre el sitio El Bomb6n y Cosanga, formando una faja con rumrbo 

NE - NW. 



Las rocas sediinntarias corresponden a la formaci6n Chaniza, 

mientras que las volclnicas n~rtenecen al mininbro .lisahualli, 

que constituye la parte superior de la fornaci6n antes rnencio

nada. La 6poca en la cual se depositaron estas rocas fue el cre 

tacico.
 

2.8. RXCAS INITRUSIVAS: GRANITOS Y GRANODIORITAS. 

Estas rocas, se han formado en el interior de !a corteza terres
 

tre y debido a levantamientos t~ctcnicos ,, procescs erosivos, 

lle~jan a aflorar a nivel suprficial. 

Dos cuerx~s intrusivos, que Lr-in]es se encuenfor-man Ltolitos, 

tran en ci 5.rea de estudio: Cl uICo, localizado al norte del Vol 

can El Reventadcr, (tfrl uin rumbo noite-su[r v i otto localizado 

en la imo.rtc baja. .';t -atoiitus e rtenecen a los instrusivos 

de Abitagua y Guacamy'c<;, cue so encuentran muy fracturados e 

intruyendo a rocas nmtamnrficas. La intrusi6n posiblnente se 

llev6 a cabo durante el Jur~sico.
 

2.9. FCCAS MET7, FICAS: ESQUISTOS, CUARCITAS, ONEIS Y FILITAS. 

Son las rocas mas antiquas, ocupan casi un 40% de la superficie 

total y forman las estribaciones de la Cordillera Oriental. Cons 

tituyen los grupos Llanganates, Ambuqu! y Cofanes, que forman 

relieves altos y tect6nicamente son muy fracturados. La 6poca 

en la que se fonraron estas rocas, posiblemente fu en el paleo 

zoico-precdmbrico. 

2. 10. ESTRUCr'URAS 

Utilizando informaci6n satelitaria, RADAR y fotograflas areas, 
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se ha interpretado las fracturas, sean 6stas locales o regiona

les, que son de gran inter6s para el presente estudio. 

La parte central-norte, constituye una zona tect6nicamente acti 

va, ya que en ella se ban produclido y se producen ondulaciones 

sismicas, ligaclas con ovrvirientos tect~icos. 

Las fallas seguras e inferidas, generairmente presentan rumbos 

NW-SE. Cahe indicar que la falia regional miis clara y represen

tativa, parte desde la Bonita hasta cerca del Volc~n Cayambe. 



9. 

III.- GEaRPOLCGIA 

La arquitectura gecmrfo.i6gica de ia zona del proyecto, estS intima

mente relacionada con ia formaci6n de la Cordillera de los Andes, con 

los procesos morfogenticos y la litologia de Jas fo-.ucionus qo16

gicas. 

En el Irea de estudio existen diferentes conjuntos gecmorfoldjicos, 

que se describen a continuaci6n: 

3. 1. VERTIE E ANDINA 

Este conjunto se encuentra localizado en la parte occidental 

ocupa una cran superficie. 

En -a parte alta sobre los 3.300 im.s.n.m., aproximadinente, exis 

te tun relieve colinado bajo a alto, con perdientes variaLles 

I adars circos, valles y cubetas glaciares, testigos de la ero 

si6n glaciar que durante el cuaternario actu6 sobre las rocas 

volc.licas recientes que afloran en estas zonas. 

Baja los relieves antes mencionadus, se ecuentran las rocas me 

tam6rficas y granfticas muy antiquas, (Tue presentan relieves al 
tos con cimas acjudas, vertientes recti Ilneas y pendientes rmuy 

fuertes. 

Debido al relieve, en 6sta zona se producen derrumbes y desliza 

mientos, los cuales ader s, estdn ligados con otros factores co 

mo son los suelos, rocas alteradas y fuertes precipitaciones. 

3.2. RELIEVES ESTRUCIUFLES 

Las estructuras se encuentran en la parte central del irea del 

proyecto y corresponden a mesas, cuestas chevrones, formados en 
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rocas sedimentarias. 

Este tipo de relieve es el resultado de basculamientos producidos 
por movimientos tect6nios, los cuales han inclinado a todo el 

conjunto de capas sedimentarias. 

Es cwdin encontrar eun estos relieves, iargantas fcmadas por la 
erosi6n fluvial y remociones en masa, dando culo resultado ver

daderos encaionamientos de pendientes muy fuertes. 

3.3. CONSTRLCCIONES VO=ICANICAS 

Se encuentran distribuidas sobre los relieves descritos anterior 
miente, formando edificios que corresponden a los volcanes: Sa 
raurco, Cayambe, Antisana, Reventador, Pan de Azcar y otras pe 

quenas construcciones. 

Sobre el Antisana y Cayambe existen grandes casquetes glaciares, 
que han modelado y ryodelan los re]even infrayacentes y por o 
tro lado, son la fucnte de aquas -iie !luven en diferentes direc 
ciones fornando r~os en las zonas mas LXjas. 

Por otro lado, en la parte alta el El Reventador y Sumaoco, se 

encuentran grandes calcieras clue posiblenente son el producto de 
erupciones volc(nicas muy explosivas. L]icaldera de El Reventa
dor, se encuentra rellenada con flujos de lava, lodo y materia
les pirocl~sticos; adenis, en el extremo occidental, se levanta 

un volc~n simtrico con un crater bien definido que corresponde 
a las actividades volc&-nicas posteriores a ia formaci6n del ac
tual anfiteatro que tiene una forma de herradura, abierta hacia 

el este. 

3.4. CUENCA AMAZONICA 



En la parte oriental de la zona del proyecto, se encuentran re

lieves dispersos, con alturas relativas medias a altas, nivela

das entre s! y con pendientes moderadas a fuertes. 

Estas formas de relieve, han sido rodeladas sobre rocas sectime 

tarias en un clima cglido-h ,edo. Adems, los suelos son arcillo 

sos y cuando se encuentran sobresaturados, pasan el lfnite de la 

plasticidad, dando coo resultado una remoci6n en masa, concreta 

mente denminada solifluxi6n. 

3.4. FGU!MAS ILUVIALFS 

A uno y otro lado de los r~os: Quijos, Du6 y Aguarico, se han 

formado valles y terrazas, camo consecuencia de la deposici6n de 

sedimentos acarreados por los mecionadoe rl )s.Estas formas se 

caracterizan por ser alargadas y presentan pendientes muy sua-

yes. As! nismo, en el extremo oriental de la zona, se localiza 

una parte de la gran llanura aluvial amaz6nica que presenta su

perficies planas y ccm el caso anter or, pendientes suaves. 

Otra foria aluvial constituyen ±os cons de deyecci6n, que son el 

resuitado de desprend izen os de zwwt,?i.ies en las cuencas de re 

cepci6n altas, luego, el acarreo do este mterial por un canal 

de desague y por iltinu la formaci;n del cono. En el Area del 

proyecto, estas formas se iocalizan entre Baeza y El Chaco. 

3.6. IELIEVES COUJVIALES 

Estas formas, son el resultado de derrumbes y deslizamientos, o 

curren en zonas de fuertes pendientes y se localizan en la par

te suroeste. Los materiales que constituyen estas fonas son 

bloques de roca, en una matriz de grano fino. 
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IV. - CLIIA 

EL clinia dentro del drea del Proyecto estS acorde con La variabili 

dad de las goeformas identificadas y dentro de las cuales se encuen

tran factores climdticos particulares. 

Por la caracterizaci6n c]imtica, se utilizn los datos reDortados 

pur las estaciones metereolicas y pluvica6tricas instalatas por -

I',LzMHI e INE=L, debiendo mncionarse cue La red de estaciones es in 

suficiente y clue atgunas de eLlas no disponen de registros con una a 

ceptabLe serie de afios. (Grfico J0P2). 

De esta ruaneri, et anilisis de todos ]:s par~rntras climnticos no 2o 
Ix-dr6 efectua, :e para tuxl,'As Las estaciones, sino solamente para aque 

1.[as cpie disponen de infonriicio i. 

En tjnmin.ns eonerales, se oucxe indicar aPle el zona de estudio exis

t(e una flora exhubijracnte de gran desarrollo y consecuentemente, un 

alto p-orcentaje de hinrniad relativa, que snmada a ]a humedad proce 

dente de La ruba amiz6nica % icarreada por los vientos altisios, son 

causa do La currencia de grancles precipitaliones que sobrepasan los 

6.00) rim muales en aliunos lugares do Ia on;t-rixlci6n oriental de la 

Cordi I .era. Ii tevueratura varia en itunci6n de la variaci6n de la 

to-xxjrafla, reqistra valores muy Wajos on !as partes altas de la cor 

dillera, incrc-m-jntndoos( confurme va desceyliendo a La llanura, es 

ducir en direcci6n W-E. 

En el Cuadro N'!. se detallan las estaciones consideradas en el presen 

to est'Or-). 

4. 1. PRECIPITACION 

Del anlisis del Cuadro N12 y Los Grficos No 3, 4, 5 y 6, se
 

puede establecer lo siguiente: 

http:tjnmin.ns


ESTACIONES iTTROPGICAS Y PLIcT-TRICAS 

-TACION 

OYACACHI* 

PAPALLACP'A 

BAEZA* 

BORJA (Quijos)* 

REV/2NTADO)R 

EL Q iAOD* 

SANTA CECIIJA 

ALitURA 

3.bOO 

;.150 

1.925 

1.500 

1.470 

1.470 

350 

LONGI'IUD 

7718'u 0"W 

78'U8'49"W 

77'51 ' 57"W 

77'50'00"W 

77'32'59"W 

77 0 47'39" W 

76'53'52"W 

iATII3D 

00'20'00"S 

00'21'47"S 

00027 ' 34c 

00 bO'(i"S 

0003'18"S 

00°19'37"S 

00 0 05 ' 13"N 

PERIODO DE REGISTRj 

77 

- 78 

74 - 78 

66 - 72/74  78 

74 78 

73 - 78 

76 - 78 

* PLUVIC(f- RCAS 

FUHwrE: Departamento de Agroecologa-PRNARE 

ELABDRACION: CDNSULTORES ASOCIADXDS 
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GRAFICO 3
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GRAFICO 4 
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DISTRISUCIO NKNISUAL DR LAS PRECIPITACIONIS EN LAS VERTI[NTES 

MEDIAl CORDILLERA 3ECUNDAfIA. 
F u en t Departamento do Agroecolog(a - PRONAREG 
Elaburocin; CONSULTORES ASOCIADOS 
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GRAFICO 5
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DISTRIK)CION MENSUAL DE LAS PRECITACIONES EN LA CUENCA AMAZONICA. 

(PARTES BAJAS) 

F u a n f i : Departomento da Agruecologa -PRONAREG-

Elaboraon ; CONSULTORES ASOCIADOS 
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- En el drea de estudio, generalmente no existen perlodos secos 

definidos; las mayores precipitaciones se registran en los me 
ses de mayo a julio, excepto en las partes bajas (Cuenca Ana
z6nica) y el promedio general es superior a 2.000 ram. 

- El raygo de cantidad total anual de lluvia va de 1.517.3 mm 
(Papallacta) a 6.360.b mm (Reventador). Las precipitaciones 

se incrementan desde el extremo oeste el Papallacta (1.50mm 
hacia ia parte central y de igual manera desde el extrewu c 
riental, Lago Agrio (2.500 rm) hacia la parte central, llegan 
do a formar un nticleo de mayor cantidad en El Reventador y 
sus estribaciones (5.000-6.000 nm) y una faja cerrada hacia 
el norte que abarca las zonas de San Pedro de los Cofanes, -
Rio Cofanes, R~o Du6 y Rlo Condu6. 

- En el sector extrewr occidental, es decir las zonas que ccm 
prenden las partes mds altas de los declives de la Cordillera 

Oriental, volcdn Cayambe y sus estribaciones orientales, Oya
cachi, Papallacta, el Antisana y sus estribaciones, Laguna Pli 

cacocha y sus greas adyacentes, el prcmedio de precipitaci6n 

es airededor de 1.500 m y su distribuci6n es muy irregular 
durante el afio; presentan r.icos de mayor precipitaci6n a me 
diados de aio; los meses m~s lluviosos son diciembre (84.1am), 

enero (95.8 ram) y febrero (92.0 rm) en Papallacta y enero -

(1M38 rm) en Oyacachi. 

lHacia la parte baja de ia vertiente andina, entre 1.400 y 

1.900 m.s.n.m., se tiene un aumento en el prcmedio del total 

anual de Iluvia; eni general, las ireas adyacentes a las esta
ciones de Borja (Quijos), Baeza y Chaco preseotan similitud 

en cuanto a la distribuci6n mensual de precipitaciones duran
te el afio, se incrementa en el perlodo ccnprendido de mayo a 
julio y decrecen en los otros meses; su prcmedio estA en alre 
dedor de 2.500 rm.; los meses m~s lluviosos son junio y julio 

con valores de 270 a 370 mm y los eses menos hOmedos son di
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ciembre y enero (102 y 107 ram); sin embargo, puede decirse 
que durante rodo el afno las precipiracione ,on atals. Caso 
muy particular constituye )a estaci6n F1 Reventador, en. es 
tas &reas, la precipitaci6n total anual alcanza valores de 
6.360 nm y su distribuci6n en el aio presenta uwra te-ndencia 
bimodal, el prmer pico de concentracidn do lluvlas tenemos 
de marzo a junio y el segundo pico en los meses de noviemnbre 

y dic fnbre; los periodos de menor hur-dad, estd.n cxoprcndidos 
entre enero y febrero, agosto y octubre, el mes con monor 11i: 
via tiene 526 mm (enero) y con mayor precipitaci6n junio con 

635.5 rm. 

En el extrem- oriental, en las partes mris bajas de la zona 
de estudio, las precipitaciones alcanzan pramedios de 3.70rmS. 

(Santa Cecilia, Lago Agrio); la distribuci6n mensual presenta 
una tendencia biodal, con un primer perlodo de concentraci6n 
de iluvias de abril a junio y un segundo perlodo de septiem 

bre a roviembre, los perlodos de menor humedad estin campren
didos entre enero y marzo y julio , agosto. Al iguai que en 

las zonas anteriores, durante todo el anio persisten abundantes 

lluvias, siendo los meses rs lluviosos abril y mayo (413.2 mm 

y 516.2 n-m) y el res menos hnedo diciembre (202.5 rm). Ver 

Grdfico N' 6.
 

4.2. TXPERATURA 

El factor tenperatura estg relacionada indirectmnente con la al 
titud, es decir, va airmentando conforme se desciende desde las 
partds m~s altas de la vertiente de la Cordillera Oriental, Papa 
liacta (9.3 0 C), hacia las partes ms bajas en el extreno orien
tal de la zona do estudio (Lago Ario) con promedios de 25 0 C. 

Un estudio cie PdN-JU3T-RSM il81 dadas las my pocas estaciones 
que reportan el dato de te.meratura, estabiece una estimaci6n me 



eiT.ratura-ai tt 

por la r-u, -,, tiene e] valor de TVC en .nwra1rj.ierconocien 

Slante U1r WLI d:: Coyrrolx-'i i. it t 

ar, 

do Cinica entu su ciltitud. (ver Grgfico : '7). 

sePara la zc- it: 'I -,r()%c<t so ic'ziur; stab , , 1 tuaciO:;i 

31) II' 1as , - r, I rsl ries do La Corcller, iontctl 1 .200) ' 

3. ')0 :r . n.m.) se oItleno la siguiente ecuaci6n: 

TC = 27.4'C - 5.7 x H (Im.) 

dIonde H= altura en kn. 

b) Para in:s zinas bajas (Cuenca Amaz6nica) 1.200 m.s.n.m, ia c

cuaci6n obtenida es: 

-T°C= 24'C - 3.0 x H (km.) 

En funci6n de estas ecuaciones ,se ha elaiorado los isotermas ua 

ra la Pegi6n ?maz6nica y por ende dentro de La zona de estudio 

(Ver Grgfico N 8). 

En la parte alta de ia vertiente de la Cordillera Oriental, las 

tenperaturas redias anuales alcanzan valores de 9'C, ias varia

clones mensuaies son ninimas, siendo novicnbre y dicienbre los 

meses con tenperaturas mns alta , (10.0 y 9.71C) y los mis frios 

3ulio y aqosto (8.50C). Las t.rperaturas minimas medias, tienet, 

un valor medio anual ce 5.2"C, siendo agosto y septiembre los 

meses de ocurrencia de las terperaturas mis bajas (4.7 y 4.8 0 C) 

y al icual que las anteriores, las variaciones de mes a nes son 

muy insignificantos. (Vor Cuamdros N' 3 y 11) 

En los sectores my-dios de ia vertiente de la Cordillera, la tan 

peratura rrdia se incremanta y alcanza valores prcnedios de 17'C 

ia distribuci6n durante tcxlo el afio es muy regular, ya que las 



GRAFICO 7 

RELACION ALTURA-TEMPERATURA 
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*GRAFICO 8 UN10 19e7 

F u 0 n f e Departamento do Agroccologfo PRONAREG 

Eicboracion CONSULTORES ASOCIADOS 



Cuadro No 3 

TEMPERATURA MEDIA (°C) 

ESTACION 

PAPALLACrA 

REVENTADOR 

STA. CECILIA 

ALTITMDm.s. n.m. 

3.150 

1.470 

350 

E 

9.7 

18.1 

26.0 

F 

9.6 

18.2 

25.5 

m 

9.5 

18.0 

24.8 

A 

9.9 

18.1 

25.1 

M 

9.6 

17.9 

24.6 

J 

8.7 

17.1 

24.3 

J 

8.5 

16.8 

24.0 

A 

8.5 

17.2 

24.4 

S 

8.9 

18.0 

25.5 

0 

9.5 

18.5 

25.8 

N 

10.0 

18.6 

25.5 

D 

9.7 

18.3 

26.1 

ANTUU. 

9.? 

17.9 

25.1 

FUE: 

ELABORACION: 

PRDNAREG. Departamento de Agroecologia 

Consultores Asociados 

.L 
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varidcioiCes de mes a res soin ul ,irj.is; i.feow cI i'iUo' 

altos son octubre y novlenbre (18.) R los nes,,s 1uni.,I.6'C) 

v ]ulio presentan los valores ms bajos (17.1 v 16.8 C . Ias 

tartperaturas ninimas medias presentan similar tendencia; e , 

medio anual es de 16.5 0 C, siendo los meses de julio : acioiti los 

que presentan valores mis bajos (14.8'C). 

En cuanto tiene que ver a las zonas n~is bajas (Ouencra na-z6nica) 
se registra un valor de tcrperatura media anuaj do 1 oixoor coi: 

25°C; al igual que los casos anteriores, las variaciones de mes 

a mes son mininas, teniendo en diciyTre N.'ener' "_s:.-ses mas 
c5lidos (26.1 y 26.0°C) y en junio y julio los valores Mns ba 

jos (24.3 y 24.0 0 C), caro se observa en el Gr~fico N 9. 

4.3. H /DAD RELATIVA 

En el Cuacho N0 5, se puede apreciar raue los valores de hunedad 
relativa en toda el Srea del proyecto son altos y la distcibu 

ci6n durante todo el afio es inuy reguLu-, ya que las variaciones 

internmeias son minimas. 

4.4. EVAPORA ION 

Unicamente dos estaciones reportan valores de evaporaci6n. Papa 

llacta en la parte alta de la vertiente y Santa Cecilia, ubicada 

en la Cuenca Amz6nica, al extremo oriental del &rea de estudio. 

En e'i Cuadro N06, se evidencia que este pargmetro alcanza valo

res que pueden ser considerados como bajos, teniendo en cuenta 

la calntidad de precipitaci6n que es caracteristica de la regi6n. 

4.5. NUBOSIDAD 
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GRAFICO 9. DISTRIBUCION MENSUAL DE LAS TEMPERATURAS 
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F u ent • Departamento do Agroocologia - PRONAREG 

Elaborooion CONSULTORES ASOCIADOS 



Cuadro NO 5 

HUMEDAD IELAT1.A (%) 

F 
ESTACION ALTITUD

m.s.:1.M.N 
E F M A M i i A s MDIA 

AIAL 

PAL! ACTA 3.150 90 91 91 91 91 92 91 91 90 82 83 83 89 

'CiENvEOrAR 1.470 85 92 92 93 94 94 93 90 88 90 89 89 91 

STA. CECILI 350 84 87 91 93 90 88 90 89 87 88 90 84 88 

:ENMPR tPRG. Departarrento de Agroecologla 

IAB3ORACION: Consultores Asociados 
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j7lnl la it IFC1T.U2 LPn c-Lic. raoju e OciC'adro NJ07 , so 1icde Iif C.rir
 

a rtsc-jos (jownraics; (<UG la nuasidad, ;i Wonroeri co:Sicrar

se corno tita on l ci rea del P1rovecto, Cstci. alcanza los va

ores mnlS altosc,:el lit !rxrtemcslii de 1.a ',ortionte y cortlillora
 

scc-urncria; inn uxisonmr-c m iaxmmn iIc a sacL~n ' las 

tres ostaciones cooe staeoEtl irifonnaci.On. 

4.6. VIM~U 

De acuerdo con el Cuadro N'8, so onalc mIoe~ znaIu de es 

tudio, ia \rolocidad del viento no es significativa, los vaiores 

rogistrados son muy lmjos y rcg-ularos durante toclo el afio, sin 

rnbarcjo, !a estaci6n de El Roventador (1.470 in), reqistra los va 

loros mds altosf: (2.3 rn/notj.) 

http:irifonnaci.On
http:IFC1T.U2
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Cuadro N0 8 

VELCIDAD DEL VIEII (rn/seg) 

ESACION ALT= E F M A M J J A S 0 N D IIA 
m.s. n. m. 

PAPALLA=EA 3.150 0.5 0.8 0.7 0.6 0.6 0.7 0.3 0.5 0.7 0.7 0.5 0.6 0.6 

REVENIAMR 1.470 2.0 2.3 2.2 2.0 2.0 2.0 2.0 2.7 3.0 2.6 2.4 2.4 2.3 

STA. CELILIA 350 0.4 0.5 0.4 0.5 0.4 0.3 0.4 0.4 0.4 0.5 0.5 0.5 0.4 

F:UEM PNAREG. DepartaTc-nto du AqLoeoologia 

ELABDRACION: Consultores Ascciados 

F' 
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V.- SUELOS 

5. 1. INTRODUCCION MOLOGIC\ 

Para la caracterizaci6n edafol6gica del crea, se tienen cao ba

se los estudios realizados por PRONAPFE-ORSTOM, 1982 .- 1983; 

6stos trabajos, tienden a distinguir directa o indirectamrente 

tres elementos primordiales de los paisajes: relieve, suelos V 

drenaje (cartografla mrfopedol6gica). 

Los estudios establecen que "el relieve pude ser directamerite 

calificado por observaci6n estereosc6pica de fotograflas a~reas, 

a pesar de estar disirulado por ]a vegetaci6n, igual que el dre 

naje. Los suelos son reconocidos s6lo en el campo, pero existe 

una correlaci6n muy confiable entre ellos y la morfologla, -o 

que permite efectuar extrapolaciones". 

Para la elaboraci6n de las cartas a escala 1:250.000, PRONAREG-

ORSTCO1, 1982, admite una coincidencia de las unidades edafol6gi 

cas con las un clades fic-icorfjcc., pero en todo caso no se tra 

ta de uni'ades tawx.': ucas puras; de 6sta manera, en la carto 

arafa :l, i'nitio que puede ser separado en la fotografla 

a6rea despugs de las verficaciones de campo, es decir los "paisa 

jes", tcnando en cuenta: relieve + drenaje + suelo y no cada u

no de estos elementos For separado. 

Para la clasificaci6n de los suelos se utiliza el Sistema Akne 

ricano "Soil Taxonomy" (USDA). El nivel categ6rico tax6ncmico es 

usado por Asociaciones y Consociaciones de Grandes Grupos. 

En eL grea de estuiio, los 3uelos identificados son agrupados en 

grandes grupos que corresponden a 5 sub5rdenes y 2 6rdenes, de 

acuerdo con el detalle citado en el Cuadro N0 9. 



NA~ 1X< 

CA DE SLEiLCS 

OMEJN SUBORDE-r GRANDE GPIJPO 

Ent1isrnies Orthents Orthents 

Psax'rents Psanyents 

inceptisoles Andepts Hidrandepts 

Distrandepts 

Criandents 

Vitrandepts--

Tropep ts Distropepts 

Aquepts Criaquepts 

Tropacruets 

EEABORACIN: CONSULIOPES ASOCIAXOS 



S.2..ULSCJP ON DE, L1-S -'1ASES DE SUElIk 

5.2.71. 	 Suolos de IA WratienteAndi-na Alta, Zona .',e bdel:.do (,la-

Miay o Nival (AK 

- OROIMIW~S 

Caract oirist icas. -

Son sueos poco o nada evolucionados, sin ningun c vi ent 

cia do ausamrolia dc o~irw . (--n~2h)rod2 

iftnnjo de iiatcraLdus twusymriw ymucoyo y recientcc- Con 

ti tudos paer af loramientos rocosos o :uozclas c (. Qmb !: 

cenizas, totas y proyocc2C)5oii do oriclin volcainicu. 

Ioce12.zacin. 

Esti.n localizados sobre relieves acrudos y rocos-os de man 

tafia (A2) y en lea reli(hves rc-] endeadas do inonta~a alta 

(AQ3 en altitUdes do 3.500 m.s.ii.r., con tonipcraturas 

nruv frla ~rcte~is a [rc~tiedor do 1 .500 mm. Ao 

encuentran asouiiadcs ai sc a:noscs (Psaeents) y ale0 

MlnjiCoeX (Cr-jI] t IeI snuaur 

dboronJ ~nIr>s dr 	 do ::.o'~z: altos laf- vortiontes la 

Cc~~n>1liii Mr3 Axri~v do los neadoses Cayrke,~ Saraur 

ca y Antislea. 

Sucebas rnuy surxnoriciales; erosi6n soe~ra; fuertes nendyien 

tes y hajas tu ar~caturas. 

http:bdel:.do
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- PSN,ENTS 

Caracteristicas. -

Constituven deprsit: s arenosos recientes arenales,; no 
presentan diferenciaci6n de hcriz : tes pedocjenticos; 

son muy sueltos; sin ningua agieg:mi6n; 'eneralmei te de 
color pardo; de profundidad variabl, ; con: -nid s muy ba

jos de materia organica ( renos 1 ) ba3a capacidad de 

retenci6n de agua. 

Localizaci6n.-

Se ubican sobre Ins relieves acgudos y rocosos de montana 

(A21 % los relieve redondeados de montana alta (A3, A4); 
distribuidos en asociaci6n con los Orthents antes descri 

tos y con suelos dlof.i!c s (Crizndepts, Distrande, ts), 

ocupan ias aroas -itadasanteriormente para los Orthents 

y en iJua es coidiciones clnMnticas y de ,titud. 

Limitaciones. -

Huy susceptibles a la erosi6n e6iica e hbdrica; poca fer 
tilidad; deficientes propiedades fisicas; pendientes; ba 

jas temperaturas. 

-CRIANDEPTS Y/O DISTANDEPTS 

Caractersticas.-

Suelos derivados dc ceniza volcinica;de color negro o 
pardo oscuro en superficie y caf6 oliva o cafis amarillen 
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to en profundidad; alof/inicos; de texturas lo- o 

franco lmosas; untuosos y jabonosos al tacto; de profun 
didad variable, generalmrinte rxco profundos por el predo 

minio de relieves abruptos; de consistencia suelta v mu,', 
friabies; abundante materia org~nica en superficie; muy 

lixiviados y desaturados en bases; alta capaci.ad de re

tenci6n de agua (50-100%); densidad aparente menor clue 

0.85qr/cc; pHicido (4.9-5.9); alta capacidad de fija 

-ci6n de f6sforo; nivelos .e aluminio variables; ' en, 

tura del suelo a 50 an menor de 10'C (Distrandepts). 

Localizaci6n.-


Por encontrarse asocioClos samnents y Orthents, cu

bren igualmente relieves a3'u]os V rocosos de montafia (A2) 

y los relieves redondeados de runta5a alta (A4), siendo 

su distribuci6n y clima similares para los anteriormente 
descritos.
 

Por el predcminio de relieves abruptos, los suelos son 

generalmente superficiales y poco profundos (A2 y A3). 

Limitaciones. -

Ntay susceptibles a la erosi6n hidrica, frdgiles al piso

teo; baja fertilidad; fuertes pndie.,tes; acidez; ciima 

(bajas temperaturas, humedad y nubosidad). 

- CR AQUF2TS 

Caracteristicas. 

http:capaci.ad


Suelos de 6reas muy fr!a.: y hnrc.ias. permaneneer.te atu 

rados de aguas; 4.drenaje natural es pohre o muy , ;:e
 

y permanecen inundados la mayor parte del afio; de col a

ciones oscuras y (irisgceas; presentan un horizonte super

ficial rico en mat.,&iria orgtbuca poco mt rizada, de co

lor pardo oscuro zobre suelo alofinico limoso. 

Localizacl.6n.-


Ocupan los relieves redondeados de alta ,P 5), con 
temperaturas muy frfas y r~gimen de humedad acuico; sobre 

las depresiones y concavidades que rodean la iaquna rilca

cocha en el estrm SW del Area de estudio. 

Limitaciones.-

Mal drenaje, saturaci6n de agua, clima frio y hnmedo.
 

5.2.2. S,elos de Vertiente Andin. can Axdelado Volcdnicc(B). 

- ORTHTS 

Caracterlsticas. -

Suelo3 sin evidencia de desarrollo de horizontes pedoge

netucos; afloramientos :e lavas y pirocl~stos (escaobros,
 

tobas) con recubrimiento de cenizas de origen volc nico
 

reciente.
 

Localizaci6n. 

http:Localizacl.6n
http:permaneneer.te
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En altitude, di I.00 - 5000 in.s.n.m; con temperaturas 

muy frias a templadas, precipitaciones entre 100) y 7000 

nm. Ocupan !as partes antiquas v estaba1lizac:.s s 

formaciones volcinicas ;BI) circundantes a los nevados 

Caycutibe, Saraurco y Antisana y elevaciones de F1 Peventa 

dor y Pan de Aztcar y en las partes ms recientes e .res 

tables de las formaciones volcinicas (B2) atcs inclic; 

das. 

Lmi=taciones. -

Suelos rmuy superficiales, erosi6n severa, fuertes pendien 

tes, clima frio y hrnedo. 

- HIDRANDEPTS
 

Caracteristicas. -

Suelos de rcas muy hamnedas " t rJ;das; de altas preci 

pitaciones v constante nubosidad; ciesarrollados a partir 

de cenizas volcnlcas recientes; perhCnedos; de color os 

curo en superficie y caf6 amarillento o caf6 oliva en 

profundidad; alof~nicos; de texturas limosas; se presen

tan ]abonosos, untuos-s y muy esonjosos" orofundos; suel 

tos y muy iriabies; abundante materia orgdnica en ik ,apa 

suix-f icial 30' (0-1-;-7) y 10 (30-50crn) ; muy alta caoacl 

dal de eten-i")n de - -ia (1?7-30 ) •densGad aoarente Me 

nor de 0.85 gr/cc; mnv lixiviados y desaturados en bares; 

pH fuerternnte acicio; alta capacidad de fijaci6n de f6sfo 

ro; baja fcrtilid . y muy sus- t-bles a la erosi6n hldri 

Ca. 
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Localizaci~n.-


Sobre los derrames ldvicos muy antiguos en los .:j-s 
(B3), en altitudes de 1500 y 3000 m.s.n.m., con tenoera
turas tanpladas y precipitaciones entxe 1500 , 3000 mri, 
se localizan en los relieves suaves y ondulados parale 
-
los al Rfo Quijos y rodeando las poblaciones de E. Chaco, 
Borja, Baeza, riacia el sur del Srea del proyecto. 

Limitaciones . -

Muy fr~giles; pobres; alta susceptibilidad a la erosi,-n 
y pisoteo (ccanpactaci6n) ; acidez, excesiva capacidad cd 
retenci6n de agua que los hace muy susceptib±ic a ios a 
rrastres y movirmientos (deslavws . dcrmbes, . 

5.2.3. Suelos de la Vertiente Andina A.Ita, Zona Disectada (C). 

- DISTRANDETS 

Caracterfsticas.-

Suelos de Areas hmhedas, tenpladas o frTas; derivados a 
partL- de los dep6sitos dp ceniza volcdnica reclente; de 
iguales caracteristicas que los DistrWpts, antes des 
critos con Ia particularidad, do clue 6stos,en general se 
presentan superficiales o moderadamonte profundos (ii -
thic o paralithic), debido a las fu ontnrdientrs quo 
dvrinan el paisa~e. 

Localizaci6n. 



Se los identifca en los relieves de disecci6n aguca, 

bre un estrato de rocas mtan6rficas (Cl), sobre los 20uu 

a 4000 m.s.n.m.; con temperaturas mry frfas a teiladas y 

precipitaciones de 1500 a 4000 nni.Se distribuv'.r en el 

lado occidental del 6rea de estudio, ocupando grwn sup,-, 

ficie de dste sector y abarcarn los declives orientales 

dios y bajos de la Cordillera Oriental. 

Limitaciones. -

Clima frio y hnecd; fuerte pendiente; muy frZgiles; 

nuy susceptibles a la erosi6 hfdrica y a la compacta 

ci6n por pisoteo o uso de maquinaria; baja fertilidad; a 

cidez; poca profundidad del suelo.
 

- HIDRANDEP'TS 

Caracterfsticas.-

Suelos de :Aireas muy h~iedas, templadas o frfas, con al

tas precipitaclones; derivados a partir de dep6sitos re 

cientes do ceniza volclnica; caracteristicas similares a 

los Hidrwidepts antes descritos; sin embargo, dado el re 

lievc irregular predorinante, son superficiales y -o 

profundos (lithic o paralithic), a excepci6n de C5. 

Localizaci6n.-

Se ubican en relieves de disecci6n aguda sobre las rocas 

metamnrficas, bajo los 2000 m do altitud; toiperaturas 

templadas y precipitaciones entre 1300 y 4000 mi (Cl, C2) 
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y al igual que las anteriores cubren gran parte del sec

tor occidental del grea del proyecto (reas adyacentes a 

El Carmelo, mrgen izquierdo del Rio Cofanes, mlrgenes 

izquierda y derecha del RIo Santa Rosa y Rio Salado: 

genes sur y norte de los Rios Sardinas y Papallacta). 

Sobre los relieves de disecci6n aguda en rocas !ranitica.i 

en altitudes de 1500-3000 m.s.n.m; temperaturas teipladas 

y frias y con precipitaciones entre 3000 y 500c mu (C3, 

C5), ocupan la zcna central norte y sur del ,I .ic. es 

dio, margen derecha del Rio Cosanga, estrihaciones occi 

dentales del Pan de Azdcar; mdrgenes norte y sur del Ric 

Cofanes; &reas circurdantes a la Bonita, Hosa Florida, -

Santa Brbara y Cosanga. 

Ademls,sobre los relieves de disecci6n. moderada en rocas 

seminetan6rficas o sedimentarias, en altitudes de 1500 a 

3000 m.s.n.m, temperaturas templadas, precipitaciones de
 

2000 a 3000 mm y cubren las 6reas occidentales del valle 

que encierra las poblaciones de El Chaco, Borja, Baeza 

y Rio Cosanga al sur del drea del proyecto (C4). 

Limitaciones. -

Humedad; fuertes pendientes; fragilidad y susceptbili 

dad a la erosi6n hidrica y al pisoteo; inestabilidad del 

sustrato (C3); imperxeabilidad del sustrato y mal drena

je en las partes de menor pendiente que ofrecen fuerte 

susceptibilidad a los deslaves y movimientos en masa en 

las zonas de mayor pendiente (C4). 

5.2.4. Suelos de la Vertiente Andina Relieves Estructurales y
 

Derivados (D). 



- HIDRANDEPTS 

Caracteristicas.-


De dreas rnuy hdmedas, templadas y clidas; desarrollados 

sobre una cobertura espesa de cenizas po: lo que se pre

sentan en general profundos; de colores pardo oscuros e 

superficie y aniarillentos en profundidad; para las otas 

caracteristicas, siiilares a los Hidrandq,ts descritos 

anteriormonte. 

Localizaci6n.-

En ]Ias estructuras horizontales disectadas superFicial

nente en colinas (Dl) y sobre estructuras inclinadas al 

este (D2) sobre altitudes do 1000 - 2000 m.s.n.m.; tepe 

raturas tenpladas y precipitacions enti-e L37O v ?0 am; 

ocupan 1-equefias supxrficies on el sector cetral dcl I

rea de cstudio, hacia los costados norte '.' sur de la ca

rretera entre el Reventador y Lumbanquf. 

Se encuentran sobre las 2structuras horizontales profun

damente disectadas (D3) y estructuras inclinadas al este 

(D4) , altitudes do 1000 y 2000 m.s.:i.m. clinmas templados 

y precipitaciones entre 3000 y 7000 m, cubriendo grandes 

sectores alrededor del Rfao Condud, Rio Potucho, sur del 

Rio Dashiio y sobre el sector norte y sur do la carrete

ra Papallacta-laqc Agrio, entre Santa Elena do Quijos y 

Lumbaquf. 

Adends, en las quebradas, caf-ones, chevrones y zonas pro 

fundamnto disectedas (D5), sobre altitudes de 600-2000 

m.s.n.m., de cliiins turplados a c~lidos, cx)n precipitacio 

nes de hasta 7000 rm., so distribuyen tambifn , en 
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ia parte central do la zona do estudi, en las mrrgenes 

de los r~os Macachayacu, (.iAos, ai6, Cofanes y ireas ad 

yacentes a San Pedro de los Cofanes,Flor de Oriente.
 

Limitaciones. -

Pendientes fuertes; excesa de huredad, Laja fert.!idad 
del suelo, acidez, fragilidad dei suelo; alta susceptibi 

lidad a la erosi6n y pisoteo. 

5.2.5. Suelos del Piedemnte Andino cercano, Mesas Pliocuaterna 

rias y Relieves Derivados (E). 

- HIDRANDEPTS 

Caracterlsticas.-

De ireas cllidis y muy htmedas, derivadas de depxsitos 

de cenizas volcinicas recientes,mds aiarillentos cjue los 

anteriormente descritos y do profundidad variable sejun 

el relieve dorde se han desarrollado; caracteristicas si 

milares a los Hidrandepts antes cititdos. 

Localizaci6n.-


En las mesas sobre conglomerados de material cjranltico 
superficiaLmente disectadas (l), a altitudes de 500 

1200 m.s.n.m; ctitnas c~lidos y precipitaciones alrededor 

de t000 rm; cubren peo.uefias dreas al norori nt y centro 

del direa do estu-io, m5re;n norte del rfo Duin 

Sobre las mesas superiiciarmente dise-,tads en formacio
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nes pliocuaternarias (E3), altitudes de 1000 m.s.n.m; se 

hallan asociados a suelos arcillosos de color pardo (Dis 

tropepts) , en pequefias dreas al suror.ite eel ,:Iiea del 

pruyecto, a! sur de! rio Quijos, cerca a su - nli i,-a 

con el rio Macachayacu. 

imitaciones.-

Exceso de humedad; baja fertilidad del suelo; acidez, fra. 

gilidad y susceptibilidad a la erosi6n y [i.s teo; fuertes
 

pendientes; sustrato imperneable que facilita el deslave 

y el arrastre del suelo, mal drenaje de pendientes sua 

ves.
 

- DISTRCPEIIS (PARDOS) 

Caracteristicas. -

Suelos de 1rea hcnedas y c~lidas; desarrolladas sobre ba 

samentos de cantos rodados do origen volcdnico; de textu 

ras arcillosas (nmyor que 607: do arcilla); muy profundos 

ccr-pactos e imi-y-meables; de color nirdo a pardo rojizo; 

con borizontc; orgnicos p0co dosarroilados (0-10cm); pH 

muy 5cido; co mui alta tWuiciciad do altulinio; alto con

tonido de hiorro; intensajncnte arci Llificados por la nm

teorizaci6n do rocas Uasicas; muy lixiviados y desatura

dos en bases; Laja capacidad do intercambio cati6nico; 

baja fertiijdad.
 

Localizaci6n. -

Sobre las mosas superficiales disectadas en formaciones
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pliocuaternarias (E3) asociadas a los suelos alof&nicos 

(Hidrandepts). Similares condiciones de lijma y altitud 

que para las anteriores. 

Limitaciones. -

Extrenada acidez; fuerte oxicidad de alminio; suelos 
,muy pobres; textura arcillosa; susceptibies a la crusi n 

hfdrica; clima muy hC5nedo; fuertes pendientes.
 

5.2.6. Suelos de la Cuenca Ainaz6nica, Parte Colfr.:-a (V. 

- DISTROPEPTS (Rojos) 

Caracteristicas. -

Suelos de zonas c5lido-hin--das, dearrol±ados a partir 
de sccimentos antiquos meteorizados; de color rojo; toex

turas arcillosas; poco profundos y poco diferenciados; po_ 

co perneables y coapactos; retenci6n de agua mayor do 

40%; materia orginica en el horizonte superficial mayor 

que 8%; L'aja capacidad de intercmibio cati6nico; desatu

rados en bases; alto contenido de aluninio; toxicidad 
fuerte; pobres en hierro; baja fertilidad. 

Localizaci6n.-

En las colinas irr(gulares mis o monos altas (Hi), coli 

nas bajas y rcnrdeadas (H2) y oceiplejo de colinas (H3); 

bajo cLimas cclidos, con precipitaciones de alrc<1&or de 

3000 nin; ait~itudes inferiores a 600 m.s.n.m. ; E:isti

buen sobre !a [:te oriental cel 15rea do estlio confor 
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mando las pequefias ul r ilelevacionesI -'..rte -

Quijos, del ro Pushino, rio Aguaric-" ale,.. :.s al pobla 

do de Laigo Agrio en sus sectorcu o.ie.ttl y stir. 

Limitaciones.-

Extremna pobreza qu.Thica; toxicidad de alt,.inio; suscepti 

bilidad a la erosi6n hidrica; textura arci[losa, I-LFv'ra; 

fuertes pendientes.
 

5.2.7. Suelos de la Cuenca Amaz6nica, Parte Plana (I"). 

- DISTRANDEPTS
 

Caracteristicas. -

Suelos do Zireas calidas y n~redas; desarrollados scbre 

de-pxsitos coluvio aJuviales de origen volcdnico (cenizas 

y limos), que alcanzan espesures de 1 a 4 metros sobre 

las arcillas del sustrato; texturas variables, franco li 

osas, franco arencsas, francas finas; color pardo oscu

ro; buen nivel ce contenido de materia orgdnica en la su 

perflcie; buen nivel de fertilidad; contenidos aceptables 

de calcio, magnesio y f6sforo; pobres en potasio; pH ci 

do; aluninio de cambio bajo; mris o menos ricos en hierro; 

alofmicos; alta capacidad de retenci6n de aqua (menor 

que 100%); untuosos al tacto, muy friables. 

Localizaci6n .-

Conforman las Ilanuras de explayamiento (K2) al sur del 

rio Pushino y en el Ifrite extremo oriental de la zona 

de estudio, en altitudes inferiores a 600 m.s.n.m, ha 



llf.ndose asociados a suelos arcillosos (Distrope:pts); o

cupan pequefas superficies al extreno orionte del drea cle 

estudio. 

Adads, so localizan en ei crnlejo de llanuras (X3), a

barcando grandes 5reas en los aLrededores de Laio Agri(, 

Santa Cecilia, al sur del ro Aguarico, Lago Agrio, C 

rio, San Pedro de los Cofaanes, Ccuna de los Guacama'os, 

Boca del Pisbingo, Pecinto Sevilla, Rcecinto Nlue. : Iior i

zontes, alrededor de San Carlos del Du6, mirgenes :el -

rio Quijos y rio Caben<., grcas en do"ic se encuentran 1

sociados a los suetos Vitrandepts (arenoscL3) . 

Sobre las ila-nuras bajas (T4), cubriondo los sectores en 

tre Lago Agrio Iiista ic-crgen iorte dely rio Aguarico a 

rio Quijos, ai sur del Dorado de Cascales y sector orien 

tal de Santa Cciiia, Pycirt. L. Florda , Cofanes de, -

Dureno, nalldnclose asociadcis -1. ueiosear.nsos (Vitran 

depts) , arci losos (Distrowpts) e inundados ('ropac uents) 

en el sector oriental del 5 r-a xwestudio. 

Llanuras muyv bajas ,, pant--nua s (W5) , plpoqueas -Ireas al 

norte del ri-o Eno v Cacnlej) (e Lerrazis indiferenciadas 

(KX) , que Lide cn Ion marqunes e islotes de los rios Qui 

jos y Aguiarico en casi toda su lonjitud y en cdonde se ha 

llan asociados ios suelos moncionados en 14. 

Limitaciones. -

Muy susceptibles at pisoteo y uso de maquinaria (fr5gi 

les). 

- DISTOPITTS 
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Caracteristicas. -

Suelos arcillosos de dreas c~lidas y hdmedas; de color 

pardo; a veces cubiertos por im pequefo dep6sito de ceni 

za (halloisiticos) ; mrns o renos profundos; desaturados en 

bases y disponen de bajas reservas de nutrientes; baja 

fertilidad; campactos; pesados; pH ligerarrente Acido. 

Localizaci6n.-

Por hallarse asociados a los Distrandepts en las ilanu

ras de explayamiento (K2), las condiciones de cina y al 

titud, asf ccxro su distribuci6n es sniilar a los anterior 

mente descritos. De igual manera, est~n asociados a sue 

los arenosos (Vitrandepts) , saturados con agua (Tropa 

quepts) y a suelos alofdnicos (Distrandepts) , ocupando 

el coiplejo de llanuras (K3), las llanuras bajas (K4), lla 

nuras rruy bajas y terrazas pantanosas (K5) y el camplejo 

de teriazas ijdifirenciadas (KX), siendo su distribuci6n 

la misnia que la indicada para los suclos anteriores (Dis 

trandepts). 

Limitaciones.-

Texturas finas; mauy susceptibles al pisoteo y uso de ma

quinaria (se vuelven fangales, qleyzando los horizontes 

superiores); drenaje inerfecto. 

- VITRANDEPTS 

Caracterfsticas. 
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Suelos de Areas c~lidas y hamedas, desarrollados a partir 

de dep5sitos aluviales de origen volc~nico (arenas, ceni

zas); de texturas mdias a gruesas y estratificadas areno 

sas, arenosas francas; alto contenido de vidrio volcriroo; 

(nayor de 60%); colores pardos; profundidad variable; ba

ja capacidad de cambio; m.s a nenos saturados; disponen 

de reservas imnortantes (Ca, Mg y P), conservadas en vi

drios y cristales en proceso de mteorizaci6n; pobre en 

K; buerna fertilidad; drenaje variable; a veces con la ca 

pa freltica alta (acuicos). 

Localizaci6n.-

Se localizan en las lianuras de explayainento (K3), lla

nuras bajas (K4) y llanuras muy bajas y terrazas pantana 

sas (K5) y en el ccmplejo de terrazas indiferenciadas
 

(KX), geogrdficanente, se encuentran asociados a los sue 

los Distrandepts y Distropepts, por lo que su distribu

ci6n espacialmente es la misna. 

Limitaciones. -

Irregularidad de drenaje, a veces nivel fre~tico superfi 

cial, susceptibles a inundaciones peri6dicas. 

- TROPAQUEPrS 

Caracteristicas. -

Suelos de Areas cdlido-hdnedas desarrollados sobre sedi

rentas antiguos o recientes; se presentan saturados de 

agua durante todo el ano; texturas arcillosas, limsas o 
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arenosas; de~ colores oscuros y cjrisL-s igleiz.Aos); mal 

cdtanados; iinmdryabls; tabla do agua sul:,rficial ; pf1 Aci

do; fortil.id.A p:otancia1 variable, 

Se localizan cun las Ilanuras bajas (M(), Ill-quua-- mwul.'!x.) 

jas y terrazas pantanosas (K5) y cxmplejo de terrazas in 

diferenciadas (KX), --n deride sr oncu.itrai a &ciados cn 

los suelos Vi Lradepts (arenosos) , Distrandepts (alofdii 

cos) y Distrojxipts (arcillosos) anteriormaente descrit-os. 

MP10. CIrcfla-ie, ~;uai rvinonto de aqua, maol sU~do 

E'n el M4it i dlo C~l-:omf-)rfolcv-jia ,' Snalos N' 3, suoc-b,,3urvaf 

Ic).; a~ta1 i:s ";o Cc:ida- una de i, s uilc3idenfLflicadas y 

dleEcritos eni el proscnte capiLu-Lo. 
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VI.- EL USD ALTUAL DEL SUELO 

6. 1. INTRODUCCION METODXLOGIAk 

Dada la no existencia de trabajos cue cmfocluen especificancnto 
el tema de la coibertura vegetal en el Oriente Ecuatoriano, el 
Mapa do Uso Actual No 4, para el nresente estudio, ha sido e
laborado en base a la informaci6n preferencial que p:.op.rcio -
nan las cartas mrfopedol&gicas 1:250.000 y 1:300.000, rc.crias 
t6cnicas explicativas e interpretaci6n de irmgenes iandzat 

fotograflas aereas. 

Modiante el analisis de los documntos antes nyncionados y to
mando on cuenta los criterios de PRODIARF-OPqTC1 para la carto 
grafla del uso actual del suelo, ha sido ijosible, I:i d;lirmita-

ciA-n o identificaci6n de los diversos paisajes vegetoles dentro 
del irea del proyecto, sin anbargo, debe mencionarse crue la fal 
ta do investigaci6n especzfica sobre el tema, no permite elabo

rar una cartografla rds detallada. 

Se consideran las siguientes agrupaciones para [a clasificaci6n 

de la cotertura vegetal: 

S: 	 Zonas sin uso: nieve, aronales, afloramientos rccozos y/o 

nateriales gruesos primarios, cuerpos do agua. 

V: 	 Vegetaci6n natural: vegetaci6n herbicea, arbustiva y arb5 

rea. 

C: 	Cultivos: cultivos anuales subtropicales, anunles tropicales, 

cultivos perrnanentes y seimLrDeranentes. 

P: 	 Pastizales. 

Dado el nivel do goneralizacidn cie lar' fuontes de informaci6n y 
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la tetodologia epleada, en ia cartograf!a de uso actua l se uti 

lizan en general unidades canpuestas, es decir, unidades que pre 

sentan asociaciones de dos o r~s tipos de uso, pues no ha sido 

xosibie individualizarlos cartogrificamente selarnente aigunas 

unidades puras pueden ser identificadas. Para el primer casc, 

es factible establecer aproxicadamente el v:orcentaje de cobertu 

ra que tionen sus cowl-onentes,para 1o cual La i< : ctcatura de 

la unidad or. (A nupa estarla identificada do Lt sigjuionte i-rane

ra: letras ra-sculas pra el tipo ks) de coitrtir, pre aid.nan

te % letras mindculas oara el o los comTrxnentes cue so encuen 

tran en menor proporci6n. En el caso de unidades putas ir Cni 

m:aente la namienclatura corresjcndiente al tipo de uso doinan

to, en letras maynfsculas. 

6.2. [17SCPPC IO( I)F Z:- CUI-1S DE USO 

Las zoocs Sin uso (S) 

Se considoran sin uso, acuollas 5reas de muy escasa o ninguna 

vexetaci6n, eros enadas y donde afloran imateriales priiarios 

a la superficie. Dntro do ellas so pulen diferenciar las 

siguientes: 

- Nieves -oi-Tmtuas: que(corres[panden a las zonas por sobre 

los 4.500 m.s.n.. nsta 6.000 m.s.n.m. en donde el frio y 

los nevados frecuentes jiqjiden el desarrollo de ospecies ve 

getales v pxr onde, so iailian cubiertos por grxides espesk 

res de nieve. Dentro de estos tenonws, en ele-xtremo occi

dental do la zona do estudio, los casnuetes circancjlaciares 

do las altas ntintrudas ccvu -I Antisana (5.704 mn)y el Caya_ 

be (b.790 m). 

- Arenales: corresrnone a zonas en donde se lian depositado 



ateriales arenosos, fornando paisajes casi desa1ticos (are 

nales), en dorde no existe vegetaci6n o 6sta es muy escasa. 

En general, se localizan en las partes altas do las %'ertien 
tes de la Cordillera Oriental (3.500 - 5.000mk), en Los flan 

cos do los granrmes cerros volcinicos existentes.
 

- Afloramientos rocosos v/o r-iteriales gruesos primarios: cons 
tituyen igualmente dreas desprovistas do vegetaci6n, en cuya 

superficie se encuentran afloramientos o rocas y/o nezclas 

de diversa granuloTietria (arenas, piroclastos, lavas, tobas). 

Se localizan de nivnera similar cue los arenales, en las es

tribaciones de los grandes conos volc5nicos v partef altas 
de la vertiente andina (3.500 - 5.060 m) bajo climas frios 

y de humedad uroderada. 

- Cuerpas de agua: corresponden a las superficies ocupadas por 

lagos y lagunas, 

- La vecetaci6n natural (V) 

Se refiere a las famrnciones vegetalcs espontineas, en donde 

la intervenci6n huTrana es casi nula. Do acuerdo a su densi 
dad de cobertura y altitu son diferenciadas tres tipos: 

(VH) Vegetacidn naturail herbicea do altura 

Coiprenden las su')er:ies sc,re las cuales predcminin, las 
pracioras naturales 0 2 altura (,u0 forman los 'paramos", cons 

tituldos por fornmacions h.rb-ceas perennes y bajaE, y con pa 

blaci:A dordrianto de Stixa. 

Se lcaliza en la vertiente andina alta (3.500 a 5.090 ), de 
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la Cordillera Oriental y en Los flanccs circrfdantes de las al 

tas montanas (Antisana, Saraurso y Cayambe) ,en clmas frios y
 

de humedad nrderada.
 

(VA) Vegetaci6n natural arbustiva
 

Referida a la vegjetaci6n leiosa siempre verde de gran altitud.
 

En el 6rea de estudio constituye la cubierta vegetal predami

nante y se !a encuentra en casi tcdas las inidades gecOMrfi 

cas delirntadas, bajo teaq eraturas variadas y gran huredad. 

Se halha distribuidas en toda el drea del proyecto, e-xcep

to en las zonas que cuprenden la parte mds alta do ia vertien 

te anidina de la CordillerI Oriental en el oxtramo oocidentaL. 

- Cultivos (C) 

Con esta denoninaci6n se asigna a todas las espocies vegeta -

Les que han sido cultivadas y manejadas por acci6n humina, pue 

den ser anuales, smen nmente o penacientes, de explotaci6n 

intensiva o extensiva. Dadci ]a escasa infom'ci6n, solamente 

se hacen las di.fererncias siPuientes: 

CA. Cultivos anuales: sUIDtropicaies y tr-opicales: se refiere 

a toda la variedad de cultivos de subsistencia y horticola 

(ma~z, hortaLizas, caina, fr6jol, yuca, arroz, etc.) quo son 

exlotados sea en los frentes de clmlonizaic6n o en chacras in 

digenas cue so asientan sobre e] irea del proyocto. 

CP. tultivos peruanentes , scnipeinentes: ccm: rerde Los cal 

tivos de car5cter permanerite o semipermanente (Tie son explota 



dos en ia zona de estudio por los diferentes asentamientos 

humanos (nativos y colonos) y corresponde especial: nte a ba
nano, naranjillas y frutales. 

- Pastizales (P) 

CcN)renden las formaciones vegetales que repre. entan ecpoces 
praticolas cultivadas, que son dedicadas al istoreo do 3ar.i
do de came o leche. En general constituyen activid d¢C: pri
marias de los frentes de colonizaci6n. Se localizan en cli 
mas frios, templados o c5lidos y hCuedos, en altituics inft-rio 
res a 3.000 m.
 

Su dist-ribuci6n es generalizada dentro de toda el ",,ea dLi -
proyecto, sea on menor o mayor superficie de ocul.ac, 'n, e-xciu 
y6r-Ooe aL igual que las formaciones arboreas de la faja ei 
trewa occidental que coamprende la vertiente alta andina. 
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VII . - INFRAESTRUCTURA 

7.1. VIALIDAD 

Dentro del irea de influencia de las cuoncas, la principal 

via de connicaci6n constituye la carretera que 1xirtie:.7o 

desde Ouito, ume los poblados de Papallacta, Cuyuja, S-Aoza, 

Borja, El Chaco, Santa Rosa de Quijos, El Reventador, Lumba

qui, El Dorado de Cc-scales, Santa Cecilia y Lago Agrio. 

Esta via afirmada atravieza la zona de este a ck..stc, con una 

longitud aproxin-oda de 175 Kin., constituyendo la arteria 

principal de la ",rovincia del Napo. 

Cahx indicar que, 6sta carretera constituy6 L]i vfa de jxcne

traci6n para la colonizaci6n es~xont&lnoa On la rcgJ6n de Bae 

za, El Cliaco, Santi Rosa de Quijos y acLuawLnnte con la im

portancia do la actividad ipctrolera ,: la prolongaci6n de la 

via hasta Lago Njrio, a partir de 1.970, ha constitufc1 o la 

base para los asentaijientos de colonizaci6n reciente a sus 

dos costados. 

Otra vfa de ijqortancia, es la que une Baeza - Cosanga, ha

cia Archidona, quo coio la anterior, es afirnmada y fue la 

base de asentamici tos de colonizaci6n anteriores. 

Al norte de la zona de estudio, existe una via afirmada que 

uie la F,_gi6n Adina con los centros poblados de El Carmelo, 

Santa Bdrbara, La Bonita, punto en el cual 6sta, se trar.sfor 

ma en un canino de verano hasta la pxablaci6n de San Pedro de 

Cofanes. 

A partir de Lago Agrio, existen vias que unun 6st. poblaciSn 

con Shushufindi y Coca. 

http:1xirtie:.7o
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7.2. CENTRS POBLADOS 

Dentro del Area de estudio, se pueden caracterizar diferen

tes tipos de centros poblados en funci6n de su densidad po

blacional, su importancia politico - administrativa Y co:n 

centros de actividad econica. 

Es iqrortante anotar que todos los centros poblad L:c h&

llan localizados a io largo de las vias. Asf ten as qua, 

sobre la via Papallacta - Lago Agrio se encuentran las si

guientes cabeceras cantonales: Baeza, El Dorado de Casca

les y Lago Agrio. Entre las cabeceras parroquiales so ano

tan: Papallacta, Cuyuja, Borja, Sardinas, Linares, El Chaco, 

Santa Rosa de Quijos, El Reventador, Gonzalo Pizarro, Lumax_ 

qui y Santa Cecilia. Por d1tirm ccm localidades importan

tes: Playa Larga, El Bcnb6n, San Carlos, Manuel Galindo, San 

Carlos del Duo, Bagre Yacu, Oro Yacu, Recinto Sevilla, Recin 

to Nuevos Horizontes y Recinto La Florida.
 

En la via Baeza hacia Archidona, la cabecera parroquial Co

sanga. 

En la parte norte, las cabeceras parroquiales El Carmlo, -

Santa Bcrbara, ,l, Bonita, Rosa Flcrida y San Pedro de Los -

Cofanes.
 

Otros centros poblados dignos de mencionarse son: Oyacachi 

al extremo occidental, La Sofia en la parte central - norte 

y varios asentamientos sobre la orilla sur del Po Aguarico 

al este del r.ea del proyecto. 

7.3. INFRAFSRLCAURA FLTROLERA 

Est9 constitulda -::r el oik-ducto y gasoducto txn-.- 



riano, los ntimos que corren paralelos a la carretera Pa;,i

llacta - Lago Agrio. 

En el trayecto de los ductos, se tienen tres estaciones do 

bombeo localizadas cada ciertos trams, siendo 6stas de es

te a oeste: en el kil6metro 70, la estaci6n de bonbeo Luun

baqui; en el kil~retro 90, la estaci6n de bonbeo San Rafael 

y a la altura de la confluencia del Rfo Salado con el Rio 

Quijos, la estaci6n de bombeo El Salado. 

7.4. PISTAS DE ATERRIZAJE 

La pist i de mayor importancia es la ubicada en el centro po

blado Lago Agrio, que ha venido representando el punto prin

cipal de corrunicaci~n a~rea entre este sector petrolero, con 

el resto del pals. 

Otra pista de relativa b oi.tancit, -. la ubicada en Santa 

Cecilia.
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VIII.- USO POTENCIAL
 

Con el fin de proponer una racionalizaci6n en el uso agroecuario 

y forestal de las tierras dentro del drea de las cuencas hidrogr_ 
ficas, es necesario describir, clasificar y analizar los recursos 

biofisicos; proceder a su interpretaci6n con respecto a los usos 
potenciales en funci6n de las caracteristicas y lintitaciones, es
tablecer los requerimientos que las diversas clases de uso exijan 
para un aprovechamiento sostenido, quo conilevn a la conserva 

ci6n y preservaci6n de los recursos naturales. 

Dadas las particulares condiciones de suelo, clima y relieve iden 

tificados dentro de las unidades geoirrficas deliinitadas en la z2 
na de estudio, las unidades fisiogr~ficas son utilizadas coro uni 

dades ffsicamente honmog6neas en recursos, que cubren tierras a 

las que se les puede surninistrar iqual manejo. 

Se establecen cuatro clases de uso para definir el uso potencial 

de ]a tierra: 

A : Agricultura 

P : Pastos 

B Bosques 

C Conservaci6n, Protccci6n, Reservas Naturales y Vida Sil

vestre.
 

Cada una de estas clases de uso, exige particulares condiciones 
bioffsicas para su oficoz establecimiento, para ho cual, es nece
sario conocer la disitxnibilidad de reccursos que satisfagan estas 
exigencias y clue prcw las diversas unidades den-ntwn de tierras, 

tro doe una zona de gron fragilidad. 

Las caracterfsticas consideradas en cada unidad de tierra son: 



nivel fritico, drena]e, ia) Do Suelo.- Profumiidad, textura, 

nivel de toxicidad de eloirentos,nundabil idad, podregosidad, 


p1l, nivel do fertilidad.
 

b) 	 Da Clina.- Precipitaci6n, tenperatura, riosgo dre h4A-daa, hil 

imcdad. 

u, 	 De relieve.- Altitud (i.s.n.m.) y pendiente. 

En el Anexo 1, se presentan a las caracLtrsticas de la trra en 

S,.las unidades cartcgr~ficas, a partir de ian cuae sl;. nan 

en cada una de ellas, para definir su apciud clas linitaciones 

vocaci6n, sea en el uso agricola, pecuario, forestal o consetva

uso y manejo reccm-endables.cionistas y el sistema de 

Por el nivel de Ia inforrivci6n obtenida y la naturalezia dc: ].o un 

tu:dion h]s'..c ;s, on utiliadas do mnnera general, asociacions (l 

clases do use rpotuicial y la recoandaci6n de sistanas de ioneje 

combirladon 

8. 1. DL);CLRXJR'LION DE U~CLA8ES DE PVIVD 

(A:) 	 Acirlculu:t.}! 

Dentro do esta close, so identificzui a todas las tiorras ap{ 

tas para de-dicarlas al establecmiento do cultivos (inten

sivos o extensivos). Los su]os prrsentam buenas condicio 

nes ffsicas y qufmicas; son profundos (inyor do 1im.) , de 

toxturas wxdias, Wuon drenaje o nnrderadamente bueno; sin 

buen nivel de contenido do nutrientes. El clima,pied<ras; 
en refi re tefmlr.x-ratuno presenta limitaclones cuanto so a 

riosgos do excesora y precipitici6n; no son identificados 

Los rel ioves suavos ,, las pendi, ntes rc.oguladu hiuno.lad. 


res no ofr ,cen graves peligros de erosidn.
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~osan ncc'saucas pr~icticas o imlu!,:&s eszcc ales Coie~co 

Estas Alreas, czstg~n iccalizadaS dcosd, la Tvorte central hacia 
el1 este de la zon-,a del Provecixx En Ias zconas qljo. cuhren 
ios- sectoires do &3nta Cecilia, -\~gr.mrqxs rV 

narr-e del Pdo Aguarico, con los C.-Isri jevonlrw -tJob 
Comuna dc Los Cuac.Fu1Vayos, Cofanes doi Direno, -c L L 
Florida y Boca del Pishingo v on donde sonne:. > 

ticas do drenaje. Otras, se distribuyen en el sector cc.
prendido entre R .a Ries Aguarico y Quijos on la Iport.e- orien 

1i (Comuna Josds del Cran Pc~ei, lL;Lys y San Salvador), (in 
ciondo ei usoeost6i limitado a cultivos twnporaics, dadciel 
riesqo de inundaciow- s en derto-Thadis 6Cezoas &2l afio. 

Ili ci sector central (solbre los zLcIriL,.cuos sci:v 

ion) , existen suTmxrficies quoe juedc-n ser aedicad -s a los 
cuitivos, sierqpre y cuando, ei sistenn doe m-anco sea cono 

nado Y controlado (agro - silvo - pestoril) , dubido a ]a 
crisidad do protpxccidn y cosni ndel stclo. 

Ilacia ei SeFctor o)(c i!:n;-il 07-ill.-s y liv nd.-elos (It 
clives orientales) , 1so aqr1c'ola c ~rn"a rXXTACnas 

sp:arficl- .: crue prcsc-ntan condiciones par;- 6nte use-; sin em 
barz.go, -lobe ser rnUY cenroad baounuStcn U a -o-0 
silvo - jpnntoril a Ein deo vitar in dc<Ir.rbc~,-i6n doi recurso 
suc.O 

SclnSE do r(l.sionIcdc ~u rae r; ea.IcLa 
ded..icadcs a esalcls 

Doi4 reoursos ctrj,clLixe,, su-lo I jove (ihOcqIvlio'' rc 

tIAcl~onc(-s re rusta.. nqe su uEnu (v: ]a OArltracose, 
rch.i-cs (--or, pondientc.- mnis r uac rrnm iu o 



diciones :limdticas algo desfavorables para I- cltivo ;; 

suelos nmdradanente profundos, existen limitaciones fi'si

cas y qurn cas (texturas finas o gruesas); bajos nfiv,&.. 

de fertilidad; rarcados riesgos do erosi~n, [x.r lo quc e7 

necesario que sean nantenidos con una cobertura vcoet;l 

-densa, evitando dejar al suelo descWbiurto part ... "rc 

su deterioro y de igual iranera, el manejo de I : gjnadu~.fa 

deberd ser tal, que no se permita el sobrepastu.o,' y !xr 

ende la caTpactaci6n superficial del suelo.
 

La fragilidad de los s5uelos quu dc;iL~ lcI rea d estudio, 

restringen en gran parte la dedicaci~n de las tnerras a es 

ta clase de uso. Las pequefias superficies aptas, .i:iqen u 

na baja carga animal, pastoreo no directo y el -so d.t Lis

temas combinados (agro - silvo - pastoril) , quo eviJte, la 

compa2tac16n y !a erosi6n del suelo. 

Se encuentran distribufdas, esp.cialmente, en los sectores 

central y occidental. sobre los declives de la cordillera o 

riental y relieves sedimentarios antiguos, en donde es fac 

tible su establecimiento bajo un estricto control. 

(B) Bos-'ne-?,. 

Son tierras, que por razones de su relieve con fuertes pean 

dientes, son aptas para el desarrollo de prog:.as de refa 

restaci6n a forestaci6n, tonando en cuenta, que en alcmos 

casos podrg considerarse al bosque como proveedor do made

ra (Bosque Pr.cuctor) y en otros Cxclusivanente cam cober 

tura vegotal para protcger al recurso suolo (Bosc ue Protoc 

tor) y de esta i mnera, evitar los problemas do arrastre de 

sedimentos desde la :arto suorior do las cuclos, io nua 

ocasiona g':uvc proolomas do inundaci6n, contxmirnci6n y 

http:prog:.as
http:gjnadu~.fa
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sedinentaci6n en las partes bajas. 

Estas Sreas, estgn localizadas hacia el centro y _ccidcente, 

En general, esta clase de uso se onsidera con fines do pro 

tecci6n del recurso suelo y bajo sistemas de manejo cco.vi)ina 

dos con pastizales y agricultura (agro - sil%. - p -rr1), 

adecuados a las condiciones de fragilidad cxis __. tes en la 

zona. 

(C) Conservaci6n, Protecci6n, PRscrva Natlra y .0"i 

tre.-


Comprenden las tierras con limitaciones tales c diI - relie 

ye, suelo y clima, que no permiten su utilizaci6n en la a

gricultura, ganaderia o forestaci6n; en ellas serd necsa
rio el mantenimiento o incre-nento de la cobertura vc. tal 
natural, si la existiere, asf como, el desarrollo de progr~a 

mas dedicados a la recreaci6n y que puleden constitiic atrac 

.,i6n turfstica por las riquezas naturales de vida silvustre. 

A n~s de lo anterior, en las partes altas de las cordille
ras, la masa vegetal permitir6 una mnor infiltraci6n del 
agua lluvia, evitando el escurrilniento superficial de sedi

mentos hacia las partes bajas de l:. cuencas, evitando de
laves y aluviones, que se ocasionan en las dreas desprovis

tas do protecc16n vegetal. 

Estas tierras, ocupan grandes superficies del sector occi
d,.ntal y central, cubriendo la parte m~is alta de la verti: 

te andina y sus estribaciones, la cr-rdillera secundaria y 
sus estribaciones, aderds, de !as zonas accidentradas de los 

-irgenes de los Rios I (Ver 5)uarico y Qui-os. '\70 
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.- RIESGO DE EROSION
 

Para ccabatir el use destructivo del suelo, es necesario diagnosti 

car la situaci6n actual, analizarla y predocir la ocurrencia detl

riorativa, mcdianto Ma estimci6n de sus efectos futures o poten

ciales, a fin do aplicar las nto]idas correctivas en las A.reas ms 

suceptibles de degradacidn, con La dobida anticipaci6n y xitar 

p'-rdida paulatina de las caFkis superficiales del suelo en detruren 

to do su producci6n y rend iniento. 

Para obtener una evaluici6n del proceso potencial degradativo del 

suelo, la FAO ha ulaorado una iTCxatodologia que pyemnita calcular el 

Riesyo de Erosi6n con fines coiipa-rativos. Esta nutodologa es uti 

]izacla en c2 pre.sente tralxijo, dado ei nivol do estudio regional. 

Simparte del principle siguinte: "T.i !rosi6n (E) est5 en funci6n 

de la erosividad o agresividad clirnitica v do la orodabilidad dell 

suolo". 

E = f (erosividad, -rcxbilidad) 

La orosividad c arosiyvidad climfitica, conceptualizada ccm la ca

sacidad de los factores clin~ticos pera erosionar; y la erodabili

dad, la suceptibilidad que presonta el suelo para ser erosionado. 

An ixase a estos aspectosson considerados tres grupos de factores: 

- F1Actores ciini ticos;
 

- Factores edafol6gicos; y,
 

- Factores toxxjr~ficos.
 

9.1. FACOORES 0CDIVNTICOS 

1 
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Del anglisis clirnTtico de la zona del Proye.'.o, spOn
de que el factor precipitaci6n es el causal pre-'on.C. ante de 
los procesos erosivos, por tanto, mediante m Thdice fc nomnl 

nado R1 conocido coo Indice de Erosividad do la Llu-, SO 
define la capacidad erosiva de 6sta y esta. (ci cn -- _ os 
generales, un aumnnto de la erosi6n confon -:_ t I 
to en la precipitaci6n pluvial (Cuadro NO 10). 

Se han tomado los datos de las siete estaciones qe r-,jordan 
los datos de precipitaci6n dentro de la zona fe est t *-), a 
fin de definir isolineas de agresividad de la llu'i, (:Apa 

NO 6). 

N0_re Cuadro N1OIC., Wpa 6, se deduce que 1i ercsi'.,i$c.J do 
lluvia dentro del rciea del proyecto en general es noderada, 
alcanzando valores irs altos en la 'onacircunscrita a ]a es 

taci6n del Reventador y Ireas aledafas. 

9.2. FA2YORES EDAFCLOGICOS 

La naturaleza del b,.ielo define caracteristicas sign ficati
va- que influyen en la erosi6n, entre ellas, se cita la ca
'acidad de infiltraci6n y Ia estabilidad estructural, que es 
tdur relacionadas Intimamence a la textara, clase y cantidad 
de arcillas expandibies y la profundid d del suelo, entre o 
tras; 5stas permitlrdn una mayor o rncr resistencii bacia 
la acci6n erosiva cle Ic lluvia. Cadn clase cde suelo, iden
tificada por su clasi.icaci6n taxon6nica (C inidad) y ,-r su 
textura sea fina, nmxia o gruesa (C textura . 



COadro N0 10 

EISIVTDIAD DE LA IUVIA (R 1) 

ESTACTON R 1 CLASIFICACION DE EROSIVIDAD 

Oyacl chi 172.3 Moderada 

Pa,-lltlacta 139.9 Moderada 

Baeza 219.1 Moderada 

Borja (Quijos) 258.1 Moderada 

Reventador 539.9 Alta 

El Chaco 240.9 Moderada 

Santa Cecilia 343.4 Moderada 

IUIJadE Consultorfs Asociados 

ELARURACION: Consultores A.ociados 



9. FACTORES TOPOGRAFICOS 

A mayor grado de inclinaci6n, permaneciendo constantes otras 
condiciones, mayor serd la erosi6n debido al aumento de la 
velocidad del agua. Te6ricamente, un aumento de la veluci
dad permite un poder de acarreo y movimiento, cuatro veces 
mayor al agua. 

Para cada unidad geca6rfica, estS definida una o mds clasi-s 
de pendiente, medidas en rangos de porcentaje, las mismas que 
son utilizadas para el presente cAlculo (C pendiente). 

Con los datos obtenidos, es posible el c lculo del "riesgo de 
erosi6n" en cada una de las unidades cartogrcficas delimita
das en el drea del proyecto. 

Riesgo x= R1 C unidad X C textura x C pendiente 

La f6rmula, permite establecer la clase de degradaci6n en
 
forma cuantitativa estimando la p~rdida de suelo en tonela
das por liectArea y por afio. 

CLASES DE DEGRADACION PERDIDA(Ton/Ha/afio)DE SUEILO(*) 

Clase 1: ninguna o ligera < 10 
Clase 2: moderada 10 - 50 
Clase 3: alta 50 - 200 
Clase 4: nuy alta > 200 

La cartograffa ('za NI 6), permite efectuar el siguiente a
n~iisis:
 

Estas cantidades de ') 1a de suelo se esti i para las 6rcis 
dcesprovistas o que vwt'- a str desprovistas de su cubierta ve
getal y no sean turadas en cuenta mcylids antierosivas y on
s&rvacionistas. 
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Ei sector extreo occidental que constituye la prrte rs al.ta .t 

]a verti.ente andina, tiene un riesgo de erosi6n i,ftenia 

to a muy altu. Hacia el este, el riescio aunenta va ores 

altos, zonas cue ccvprenden las estribaciones de La Cordi e-I-0 

riental, la cordillera sedundaria y sus estribaciones, el ;,iW<e'n 

te que abarca los sectores de El Canrelo, La Bonita, Rosa Floi-u.

da, Azuela, Salado, Santa Rosa, Sardinas, Bermejo, Yanayacu, ' 

tafias de Curisetas, Cordillera de Cofanes, reas que circunscr i

ben al Reventador, cuencas de los rios flacachayacu, rio PutuchA. 

En el extrEmo oriental, las partes colinadas, el oeste de . 

grio, mxrgenes norte y sur del rio Pushino y margen sur del 

Quijos, tienen valores de riesgo altos. 

Por Gitim , en las llanuras y terrazas de los rios AquarIco 

jos, los valores de riesgo son nulos, liqeros a moderados, EIuas 

circundantes a Santa Cecilia, Lago ATrjio, El. Dorado de Cascales, 

mrgenes norte y sur del rio Aguarico y margen norte del ric .ThA

jos. 



70.
 

X.-
 SIiX.. DE ESTABILIDAD GEOMORFOLOGICA
 

Es ny Imoxtt. ncx:er la estabilidad do las ve-tientes y erca
nonamnentos, para empDrender cualquier tipo do proyecto relacionado 

con el medio bioffsico.
 

Asi, utilizando la infomnaci6n geomorfol6gica, litol6gica, fornia
ciones supurficiales, pendiontes, clima, suelos y p-ocesos ero. 

vos, se ha il.ado a cartografiar zonas cr.co preseritan diferentes 
grados de estabilidad, tornando en cuenta 1c-siguiante jerarqulza

ci6n:
 

- Medio estable a relativamente estable
 

Mdio relativwannte inestable a inestible
 
- Medio nuy inestable
 

Esta zonificaci6n, se la encuenta en el Mapa N' 7, Sintesis de Es 

bilidad Geimorfolgica. 

10.1. MIO ESTA3LE A RELTIVNFWYIE ESTABLE 

OcuprA aproximadarwnnte el 20% de la superficie total de la zo 
na de estudic y corresponde a valles, terrazas, llanuras y 
conoS aluvi-tles; coluviones; relieves bajos; mantos volc~ni
 
cos ondlados; coladas de lavas encajadas en valles y relle
 

nos livj.cos en caldera.
 

Tcdas estas fonras do relieve, presentan una p-,_ndiento que 
uscila entro 0 y 25%.
 

Respocto -ila litologfa y [on-ociones supe-ficiA ,s, on "
to mncdio existri dejsitos aluvia., s, coluviales, c.I<a. 
dinrntarias y volc~nicas, quo doI)id.) a las pcndi,.iites 



no presentan problems de inestabilidad.
 

Los suelos, en las partes altas son arenosos y/o pedrecgosos, 

nientras que en las irtes blajas so-n francos o franco - luo 

sos, sueltos y muy saturados ya ue c-xisten precipitaciones 

del or&n de loci 4.000 y 6.000 Iro.(pronedios anuales) . 

En cuento a la erosi<n, soa 6stci actual y/o pa: tencial, ustA 

relacionada con el escurrimiento difuso y la reptaci6n. 

- Escurrintiento difuso.- Sen desplazamientos cortos de Fc

queftas -irtfculasde suelos, debi
 

do a la acci6n de las aguas pluviales que no alcanzan a 

infiltrarse.
 

- Reptaci6n.- Es un mvimiento lento y contfnuo de la capa
 

superficial, donde las particulas se ir ieven 

unas con respecto ae otras.
 

10.?. MEDIO RELATIVAMENE] INESTABLE A INSTABLE 

Ocupa aproxirnadan-nte cl 30% de la superficie total y corres 

ponde a relieves colinados nreradamente disectados y a los 

flancos de las construcciones volc~nicas, con pendientes que
 

oscilan eatre el 25 y 70%.
 

Las rocas existentes en .ste aiaxio, sc.jisetarias, volc~ni

cds y mtrficas son alteradas, en su iruyorfa, debido al 

clijra chlido - hdtr.do y temnplado hint"do existentes en la zo 

na. Esta aiteraci6n, conjuntainente con las pendientes fuer 

tes, hacen cjue ls afloramientos rocosos scan inestables. 

Los suelos son arenosos y/o j:-hcd(r/.osos; francos a franco li 

mosos y arcillosos en la parte oriental de la zona. 
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En cuanto a los procesos erosivos, clue actdan en uste medio, 

son los siguientes: escurriiniento difuso, solifluxi6n, ero

si6n rerrontante, deslizrnientos, derrmbes locales y rcpta

ci6n. 

- Solifluxi6n.- Es un nuvindelnto ]nto y progresivo de 1 s 
sucelos que han alcanzado e] linite d- liqui 

dez. 

- Erosi6n remonta-nte o rcq-resiva.- Sc prmcxuce on 1as cabe

ceras de las quebradas, 
haci ndolas reotroceder (aguas arriba),debido a la concen 
traci6n del agua que se escurre por ellas.
 

- Deslizamientos.- Son movimientos de suelos en nasa, de

bidos a la saturaci6n y aumento de peso 

de los sue).os. 

- Derrumbes.-	 Son movimientos r~pidos que modifican ia to

pograffa por ruptura; producen zonas dese en 

pendientes fuertes, por efectos del aqua y la gravedad. 

10.3. MEDIO mJY InESTABiE 

Ocupa la mayor parte de la zona de estudio, casi el 50% y es 
tA relacionaio con relieves colinados muy disectados y emca 

ionamientos (gargantas), con pendientes superiores al 70%. 

Desde el punto 	do vista litol6gico, en este rixdio encontra
mos rocas sedirruntarias, ntar6rficas, volclnicas e intrusi 
vas. Estas 6ltimas, presentan la particularidad de ser muy 
inestables, debido a que, en climas hdmedos y muy hdrdos 
los intrusivos se alteran formando arenas de 2 a 4 mtros 

de espesor. 



Los suelos, en Lun alto Dorcentaje son derivados do proyeccio 

nes pirocl~sticas, linusos y francos a franco - li-mosos, 

sueltos y may siaturados. Estos, cn penrdiontes muy fuertes 

pres( ntan problumacs do doslizuintos yv consiguient du 

inestabiliclad. 

LOS 1uroX-c:SOS (2fOai%1- pios(,actdan trn esto ni, stdi rela

cioriados conk la gravJlid, c-turaci~5n yaumtu ic lc do 

las irnsas, danclo corn resultado: deslizan'ientos y derr=i

bes guneralizados y erosi6n rcgcnn~ante. 



XI.- RIESGOS VOLCANICOS POTENCIALES DEL VOLCAN EL REVENTAD, R 

El RevenLador seoencuent.ra uoicado en La 1iwrte central dc la zona 

de estudio y aL noresto rcsjx.cto do la provincia dul Napo, entre 
' 

las coerdenadas 9ecxjrafic.-u: 0005 ' latihid sm; y 77040 loiq1

tud occidentaL. 1,a alttara dK ....Iificio volcdnico 's do aproxinia

dafrente 3.480 m.:.n.m. 

De la activid,-d hiLst6rica du este voLc- n, se tiei<e? dtos inciertos 

ya que a3gunos hIistoriadores pdi.,cron habu: confundido la a.ctivi.

dad de El Reventador, con l- actividad do otros vo.cnes caro: El 

Saraurco, Antisana ,,' Sunuco. 

S61o a partir do 1.931, que f-ud descubierto por Paz y Mifo, Jonls 

Guerrero y Crist6bal Bonifaz y mis adur a raiz de la erupciin de 

1.944, se tienen datos confiables tanto de la actividad eruptiva
 

ca o de la estructura, geologia y gccmrfologia del volcgn. 

11.1. MRFOGUTSIS
 

La historia aurfogentica, orpieza duranto ol plio - cuater 

nario, con ecupciones vol.cqnicas, las inisnas que estuvieron 

relacionadas con fracturas locales y regionales que presen

tan rum~uo MNE - SSW. 

El edificio constmfdo durante esa 6poca geol6gica, estA for 

Mido por una alternanc..ia de lavas, materiales pirecl~sticos 

y flujos de lodo, dando com resultado un gran volcdn - es

tratiiicado, f)i.o do la ictivid;ad volctinica vulcaniana. 

Formade ol edificio durarnt.e .2 cuaternario antiguo, se produ 

ce posiblemente una gran eru cn - ec:plosiva, deslizuinosed 

normes nmsas do rocas, esco-)ros v rmterialos pirc:lsticos 

hacia el /!ste, forando una gran caidera cuyos tcstgos los 

http:encuent.ra


enontrams en la pxirte oeste del edificio. 

Posteriormente, con la sucesi6n de eventos volcdnicos, se for

m6 otro edificio sobre el anterior, el miniio que debido a una 

erupci6n mey explosiva, produjo enomis deslizamientos (mayo

res que los anteriores) y la foriaci6n de un gran anfiteatro 

en forma de herradura abierta hacia el este
 

As! mism, no se puede descartar la mosibilidad de un colapso, 

que puede estar relacionado con dos fall]as de r'ambo E - W, Io 

calizadas on la parte baja del abr'.pto cjue forma ia caldera y 

otras dos fallas de rumbo NME - SSW, localizadas en la parte 

oriental do la Lnisnu. Todos estos eventos posiblemnte se 

llevaron a cabo du-ante el cuaternario iiadio. 

Posiblema:nte un sta 6pica, se reactivaron las fracturas cer

canas al volcdn, esti*_cialnunte dos: 

a) 	 La prinera, localizada en la parte este de la caldera, por 

donde han flufdo materialas 1ivicos y depositado materia

les pirociLsticos, formando dos pequefias construcciones 

volcdnicas, las mistmas quo se encuentran en la parte ter

minal del anfiteatro. 

b) 	 La segundo Falla, so fncuentra al NE del gran estrato vol

cAn, con rumbo N - SE, donde se encuentran otras dos pe

quef as construcciones, en una de las cuales se observa un 

testigo de un cr~ter ya erosionado. 

Por ditimo y en 46ccas recientus (2.000 - 3.000 afios) , se reac 

tivan los eventos volcinicos en el interior de la caldera, re 

llenfndola con flujos iIvicos, flujos de lodo y posteriormen

te edificando una nuovi construcci6n sintrica, con un crater 

bien definido y constituida por lavas bas~iticas y materiales 

pirocl~sticos.
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11.2. GLOMORFOLOGIA DEL VOLCAN 

El estrato - volcrin "El Reventador", es un edificio que tie

ne dr base alrcdo.u- de 15 Km. de didmetio, sin~trico, con 
sus flancos erosiornudos por la acci6n del agua, s,-a 6sta plu 

vial o fluvial y pecr acci6n de la 'jravedad, especialriente 

Areas de pendientus i, fuertes. 

En el flanco oeste del gran edificic, se observa un testigo 

de 'a caldera del prim-r volcdn. Asf mismo, la caldera o an 
fiteatro del segundo volc,5n tiene forma de una herradura a

bierta al este, con un didmetro norte - sur de aproximadamen 

te 5 iKm. y un abrupto dce 200 a 250 in. de profundidad. 

En el interior del gran anfiteatro y en el extremo oeste, se 

levanta un cono volcdnico sirmdtrico, con un crater circular 

y bien definido de 240 m. de didimtro. La altura de este co 

no desde la base le la caldera es de 1.700 m. aproximadawen

te. 

Los fluos 1,-ir- c cono actual, han fluido con un rumbo
 

- e3r, - este, formando lenguas de 60 a 300 m. de ancho
 

y de 2 a 10 Km. de largo, con superficies de lava tipo "cor

dada". Por otto lado, cexiste un sinndimero de escarpes de 

frentes do derrr7s livicos (en el interior de !a caldera), 

que corresponden a diferentes episodios volcnicos algunos 

muy recientes (erup;ciZn de 1.976). 

11.3. RIESGOS VOLCANICOS
 

El trmino "Riesgo", se emplea para definir las posibles pdr 

didas materiales o humanas debido a un fen6meno natural par

ticular.
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Eh este caso, se analiza los fen6nos relacionados con !as 

actividades volcfnicas potenciales de El Raventador y el gra 

do de posible incidei-cia sobre las areas circundantes al fo

co eruptivo.
 

11.4. PRODUCDOS Y FDaOMENS PRLACIONADOS CON EVIS VOLCANICOS PO 

Flujos do La i.- Son corrientes de lava (orca fundd-i) , 

quo fluyun dl crater y/o fisuras. En 

general, las lavas forman lenguas alargadas con superficies 

cordadas, que encajadas on drenajes y/o areas do fuerte pen 

diente pueden viajar alqunos ki36ros a diforentes veio

cidades, dopendiendo ospeciabumite del grado de fluidez, to 

pografia, grado do resistencia cue presenten los iraterialcs 

por donde fluye la lava y la ta .ado aeisi6n del magi. 

- Volcin PRventador.- Un sin--omern ,, derran-s ldvicos, han 

rellenado la actual caldera, .;irn re con una direcci6n de 

flujo mur - cste - este, avonzando hasta 7 y 8 Km. desde 

el foco de emrisi6n. 

- Zonas de peligro yor flujos do lava.- Las zonas que posi 

bleumnto seeon afoctadas por los flujos do lava, sea con 

una tasa de emisin baja y/o alta, estin representadas -

N0 en el Mopa 8. 

Para cartcqrafiar las posibles y futuras lavas, se ha tcna 

do en cuenta: el tipo de actividad volc5nica, las emisiones 

pasad- s, los direnajes quo salen de la caldera y van hacia 

el Rio Qiijos y suponiendo tasas de atsi6n bajas y altas. 

- Flujos do 7xio.- Son ren-ociones do flujo r~pido clue se for 



'ran dc-bidn-- a la gravedad cjue ac-tda sabre, pirf.-l-c:,tas, suC 

los y roca.. .-iltradas quo se encuoritran imy ! uurdos do a
 
gjua, los inisrnzs q'uo sobrepasan ci 1f1it, do I I. .idoz, 

dando cam resultceio coladas do. ](Io.
 

Los riouwrialoioS cua Iorr-,icn ostioa I'11ijus soni muy var dos, 

tanmto on taiuano cxco. en su natursitza, arvmi~no~pre 
por cfcowau do la '5 tuc c:isa , lavacl, cd. ;u! u.' Y r.-
roclastos que ofecttia el agua pluvial al infiltrarse y es
currirzo- por ins v: rticntes deo fuortes pa--ndinntcos, rc aecI
mento om cuencas do rccocido. 

- Volcdn El Roventadlor. - Durante las diferontes n ife ta
ciones volc~nicas, io'bOn habor!:cr* foriivdo flics de lofo
 
roinctionados dircuctlaanutc, con has eru-.vionies y/o era 
 u 

tes roii1tacbones, carac terlst ica ra131la dr t~a 
del voIccgn. 

- Zonas de. robirro prlos f1.uJo; ldo c,±uc~ins 

L-as zonas qjuo Lucon ser afcLsspr t.sto tirx- O fc...65

imnos, so se.Fialani on el M4apa N 

Las 6reas que Fvriyormnrte fjuMon sor Aiectadas, corresponden 
a los vclles ,, terrs.zas aluvialos, quo por su tapograffa v' 
proximid.-d a ]Lbs Ke o dronh-cajes son las rr6s sucepibles "I 
ser inuncd:d .. 

Si en~ ostos relie~ves so oncuontran mentros poblado-s, carr, 
tc'rcs, olcyxlucto, cjsdctJroas do cultivos, pas-tizales, 
otc., , 0Vorifin ''fectados For estas coladas do llxio que flu 
yen a grandes ve].ccidados, acarreando y arrasando todo lo 
quo oricuontran a- su paso. 

Estos fen6mrrtrios, los flujos de- ioo y las inuanciones, son 
los rios.qos nuyores lo futurts erupcionos deo El Pe-entadsr. 
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-Matcr iales pirocl,5sticos y cafda do, cenizcts.-

Los prtx-uctos piroci~isticos lanzadio; a it ireo se ~~ria 
a difcrtntt.; disutmcias con resx- cto 1-l foco doen~ 

sogdin A. tats-Laito v i altura a la ctai hart Ilogado. 

las bornas, escrxbros y bloijuoS do- escorias caerlin rc 

del foco de emisi6n, iontras las conizas y el lap:i113 

r~n en zonas m~s aloJ.Iias. 

En eli rtala, su inclica la zona quo puede ser afoctada pxr 

la acuinilaci6n de prcductos pircci~isticos, especialialnrt-, 

rrateriales gruosos. 

Par otro lado, se ha cartoirrafi ado una zona n-Ls tc~ 

dondo rpuaien caer las cenizas, la IItisUU~ qlue, esuli l.cal i::. 

da al Ceste %,cjuroestc del volcanr. Seo ha ton-kifo on cuu!ij 

esta direcci6n duhidr, a cjuec xi.sLftn viontos quo pro3vicnen 

de la IlanUra aim::(nica, clue oplait do -sto a xuste. 

La caicla de conizas cons tituye otio> JoI Los riesqos nm6xinms, 

quo puoden alter-JrL do unct nunera rily snignificativa al Mc

dio, fisico, usc~arntIC)qju so ref lore la cobern a 


tura vegetal.
 

- Pmccicries on msa.-

Tcda actividad volcltnica viono acomirxifiada de movimnientos 

sfi ndcos, ins cu-tales- pucdon producir rc.,mcins on mcsa, 

coricretament( dconAizamionrtos y d~nibsquo Ostlin relacia 

nados con for-us do relieve clo tuertes rIendierltet3, suolos 

mry saturados, rocas alteradas y princioaimcnto la acci()n 

de ia gravedad. 

- Zonas de peliuro por renorcionos en irvisa. - So han carto



grafiado 6xeas (an las cuales se proJducem de-s-'i..aient-.; 

y derrunbes actuales y/o potenciales, qfuo COn-st-!-Uye 

riosqo quo Ixuxda alterar la topocraffa y afectai a cbras 

civiles esrx-ciabm~inte. 



XII.- PELIGROS POTENCIALES
 

Los principales peligros que pueden amenazar al hombre y al irwdiu 

ffsico, est1n representados en el Mapa N' 9, Sintesis do Peligros
 

Potenciales. En este docunento, se han cartografiado IoF riesgos 

naturales que provocan y provocarian un desequilibrio d&l malio y 

lo u!s grave, un desequilibrio en lo social y econ6mico. 

Prueba de lo antes iencionado, son las consecuencias del femo.-no 

natural del 5 de marzo de 1.987, que en pocas horas produjo desas

tres, ocasionando nuchos dafios en lo humano y econ6mico, que afec

taron gravemente al pals en general. 

12.1. DE.RRUU3ES Y DESLIZAMIENTOS 

Cahe indicar que com consecuencia do estos fen&ienos, gene

ralnente en los drenajes se forman verdaderos tapones o di

clues naturales, que acumulan agua, lodo, escombros y vegeta 

ci6n, fomndo cinbalses; debido a la presi6n quo ejerce el 

nmiterial acumilado sobre los diques naturales, dstos se rcm

pen, produciendo avenidas bruscas, llevando gran parte del 

material a las partes depositdndose en valles y terrazas alu 

viales produci6ndose inundaciones.
 

Este feninreno, tuvo lugar durante el riltmo movimiento tel

rico con las consecencias qcle toda la ciudadania conoce. 

. ctuando un trAlisis do fotocraflas a6reas tomadas en dife 

rontes fedas e incluso l:;s captadas despu~s del desastre, se 

concluye que en tiompos norwales se producen estos derimb-s 

y dslizamdentos coitinuameite. 
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12.2. FLUJOS Y TORREWfES DE LOD= 

Otro paeligro potencial, constituyen los flujos o torrentes do 
lodo, que provenientes Ce las cuencas altas, fluyen por los 
drenajes principales, arrastrando todo lo quo encuentra a su 
paso, pira luego inundar los valles y terrazas aluviales que 
forman las reas n-6s hajas. 

Durante el fon~mano sisnico del 5 de marzo, los flujos de Io
do fueron los causantes de los mayores desastres hur nos y e
conlmicos; asf cam, la destrucci6n de obras civiles: puentes, 
carreteras, oleoducto, gasoducto, asentamientos humanos y por 
otro lado, fuertes efectos sobre el medio ecol6gico. Cabe in
 
dica: ujuc Ias precipitaciones en la parte central do la zona 
del provecto, oscilan entre 4.000 y 6.000 ram. cca prcandio a 

nual. 

12.3. FLUJOS LAVICOS 

En el caso de que se ;roduzca una imnsible erupci6n del volcin 
El Reventador, en la cartografia elaborada, se indican las zo 
nas que pueden ser afectadas por emisiones de flujos l~vicos, 
sea con una tasa do emisi6n baja y/o alta. La emisi6n de la
vas, constituye un pyoligro potencial que so debe tomar muy en 

cuenta, cuando se efectden estudios y so realicen obras civi
les en la zona de influencia del fen6meno. 

12.4. EMISIONES DE MATERIALES PIROCIASTICOS 

Al producirso una fuerte erupci6n de El Reventador, se produci 

rian emisiones do materiales piroclSsticos, como ya se descri
bi6 en el capftuio "Riesgos Volcdnicos Potenciales do El Reven 
tador". Ios cultivos y pastizales, soran los m~s afectados 



debido al calor y a los gases t6xicos que e-_.isten enl Lt-, 

zas. 

12.5. CDUTACIO\NES SISMICAS 

El 6ltint, dLe s rljigL(ros potenciaics, lo oonstitlvc.n Lis or. 

dulaciones sisicas, prcducidas sea I-or nvint, tCf:.

cos (. por Lim posibloe rupxi6n volc, nica de El. i,.cventuaoc 

1,a zocu Icinn tatL on Map 0 
-s ,L~Uct~daliJIA LuIl.I't21cixiN9 

tiva, vai qu,_ _-1_-istei nunorosas falihs locales y recjmon-Als. 

En est,7 7ona localizaron los hipe .,Opicuntros de los no

vjiuntoes tLLins icCQ; !,,1 5 de r.. 1 1.987. Por (,t i(, 

enl clh_*iknlit wse do leaveoin: rIL:L act ivus 

dui pat Cealr oLStOS 1fen6:Trcras slfs;ra1:__Si1ri UC 

cos vdtnii c "" ~ics, do p, 1'itqus, las:'I~ otrlos cuiio son renc

cionie. ui.nmi finjos de lIdo c- inniriiaciones, cio se obser 

v6 durante 1on nrVlf~ltUIO: STSiniCeS ui tdmos que fuoron cau

santtes do los mx,:oct_, cieaat.r-c. 

Con losatc jlL;: ds y 0on(cIe umLInte e-n relaci6n oon 

lo ocurrid c ur, uralvr; dlas do riurzo, se concluye quo los 

fo~meaT.ut!ra,1_: s:X, uAcn u ca-dona, uno a continuaci&n 

d,_ ntra. ifoc; a 

- Con los nolnro;tcct~nicos, so- aconpafian rrovinuentos 

par (J.vL iu,-st itonan los cl-luces; farnanclo cnmbalses na 

rurciles. 

- Pd rclupcrcut los Lcn se foriun lan flu.jos do iodo, los 

ilric: clue inundan ]isn zonas nfis Lxjg enoralnente pla

rias, 6onide estA asentado el. horbuo con sus cultivos y/o 

pastizales. 



FAor Ciltimo, ufl alIto ;'orcentaje deh .1-1r' ,(Sdt" ':IdaS IInUmIII's- St

debe a las activic~iadhs propias del honbre cjuc2 no tom-a en c'i~k-n 

ta los riesgos fl -uxalo. c ailus o IpO:JOm SL i 

las cliforentucs S lo.,-bsd,10: C.urfU-;[I , a 

los fon6rnanos ruatura.iles, pueden sr ,,vitaclos o nuniruizadus,

enf tdfltC en iCOILo, t11)fllr nrxiiiiijuQ su organizacii - In1 

vol. espxacijl, ya quo los grandos fenimnos no so los puode e

vitear. 



XII.- AFECTACLON POR RIESGOS VOLCANICOS POTENCIALES 

Por lo descrito en el capitulo Riesgos Volcdnicos Potenciales de
 

El Reventador y graficado on el Mapa N' 8, se puede concluir lo 

siguiente: 

- El flanco oriental de El Roventador hacia el rlo Quijos, se ve

rfa afectado por flujos de lava. Si la tasa dc inisi6n es baja, 

las obras civiles actuales no so vorian afectadas, caso contra

rio, existe la posibilidad de quo la carretera, oleoducto, gaso 

ducto y centros poblados, que c uzan o estdn cerca de los drena 

jos que salon do la caldera, estarla sujetos a la influencia de 

6stos flujos. 

-

- Por las condicionos fisiogr~ficas existentes en las estribaci-, 

ries do la Cordillera Oriental hacia la ilanura amaz6nica, tcc.a.: 

los cdienajus constituyen vlas potericiales de arrastre de wiasas 

de lodo, proveniontos de los des]izx-,d.entos v derrunbes que so 

sucde]n a i largo do tcia osta zona, -1,!ido a sU inestabilidad. 

- Para fines do (--stc o-,studio, so ha idoic, ificado los dronajos do 

mayor hmpzortancia, cpie corespondun a los uncafonados de los 

rios: Salado, oC,, C -fai s, Quijos, lue actLun corio canales 

[x)r donde iluven _as nasus de lodo, que px)sturirrmnto inunda

rain y scdimsientarfm las -artesbajas quo corrosonden a los va-

Iles y torrazas cde los r.os Aquarico, Quijos y Salado. 

- Este Eun-rnono, so vrif.ca :porel arrastre contluo do sedi1iwin 

tos que so obsorva en estos r~os y admrls, por los efectos pro 

ducidos durante i L iji moviiniento on el quo, por causa doei r 

las fuerts procipitaciones y dosprendimentos de material s6

lido, enomrrs mNsas do ]odo, cubrieron las dreas de cultivo lo 

calizadas on valiz: y terrazas. 



Es do esperarse que el fenieno (flujos de ludo) ocyurridio 1 5 
de marzo de 1.987, se vuelva a repetir frente a una evcontua. a 
rupci6n del volc~n El Reventador, ya quo estos eventos vicun:n, 
aconpoaiados de fuertes lluvias.
 

Com un fen6mno conseOCinte de una pisible erupci6n explos. 
de El Reventador, se preseontarfa la e~nisi6n do materiales piro 
cldsticos (bcnrdas, escombros, cc-iza, etc.) , productos quo 
teriormente se depositan en la superficie terrestre segdn su 
tamaiio. Asi, si los nmteriales gruesos se depositaran circx.!!s 
cribi~ndose en las zonas advacentoe a! cono volcdnico, en Un !,_ 
dio aproximado de 5 KIq. conmo se indica el Mapa N0on 8; 6stos 
materiales posibl.minte no llegarian a afectar la infraostruca 

tura civil actual, ni zonas de cultivo.
 

Los na.teriales finos cono )a ceniza, presentarfan una mayor su
pc!rficio Uc afctaci6n, esuecialmente en eirecci6n ceste y sur-
Oeste con rospecto al foco de emisi6n. Los asentamientos huma
nos y zonas agrfcolas y pecuarias, lc-alizadas entre los puntos:
 
Volcdn Cayanib, Volcan El Reventador, El £haoo y Oyacachi, se
rtan los quo sufrirlan los rryores efcos do oste fendmsno vol 
c.nico. 

En los sectores canprondidos por los fuertes enca-onamientos 

existentes en ol RFo achaicayacu y sus afluentes, hasta su con
fluencia con ol Rio Quijos; ol Rfo Quijos y sus afluentes a par 
tir de Santa Rosa do Quijos hasta la confluencia con el Rfo Ma
chacayacu; el Fio Dud y sus afluentes, hasta el centro poblado 

San Carlos ,,21 bu6; ol Rio Putuchi hasra su confluuncia con el 
Rfo Aquarico y el Rio bali.ifio principxi:[enLe; se producirdn 
grandes rrovinienWs on rmsa, causados ixer las ondulaciones sfs 
micas que vienen aconianaoas por orui.Ciones volclnicas. El ma
terial formiarfa flujos du lodo quo serfan arrastrados a las par 
tes bajas do los Rfos Aquarico y Quijos. 



Estas zonas se localizan en la parte central del drea del Pro

yecto y el fen&-eno se ha observado en tieiwos nornales y ms 

ann, fu6 acelerado con las ondulaciones slsmicas del 5 de mar

zo. 



XIV.- EVALUACION DE LAS AREAS DE RIESGOS NATURALES
 

14.1. ESTABILIMAD Y RIESGOS GEODINrIICOS 

Del andlisis de la informaci6n: gjecanrfol6§3ica, geoijc:, 

suelos, clima. r _ndientes v procesos erosivos, re hn identi

ficado tres rnedios, en cuanto al jrado de irentahilv-3, ,.<-:, 

puede observarse en el PIapa N' 7, Sint~sis de Estabilid,..' Co-) 

morfol6gica. 

- tLedio muy Inestable.-

Conformado por toda la estribaci6n de la Cordillera Orientil, 

hacia el oeste del drea del Proyecto y los encafionamientos 

que corresponden a los rios uijos, DRi6, r achacaicu - en i: 

relieves sedimenvarios de la i-arte Central de la zona de estu 

dio. En osta irea, las ilendientes, el sustrato, los suelos % 

el clLa, aceleran los nrocesos de ckiolFzamientos y derrunbes, 

al permanecer desP'rovistos de cobertuia .c-;etal. 

Estos fcn&<enos, se relacionan cII los novinientos cue se oro 
ducen continua-mente a io L: ro de toda el 1rea y representan 

la mayor sujx[rficie de la zona de estudio. 

Debe destacarse, cue cl alto -iesqo geoxdini nico de 6stas zo 

nas, fueron cnmnorobadas por las cansecuencias del movimiento 

slsmico del 5 de marzo de 1987, dnde grandes vol~nenes de a

gua, roca , su,]os (flijo de cdo) , destr-oeron la infraes -

tructura vial, putrolera, [ oblah!uov y zonas de cultivo. 

- fledio relativxuentf. inesta]-!,k -i inestable.
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Ccmprende los relieves ligeramente irregulares de la parte 

alta de la vertiente oriental, al extraeo occidental del C± 

rea de estudio; las Sreas adyacentes a los valles c rclr-o 

Quijos entre Baeza y Quijos en la parte central del drea de 

estudio; los flancos de los edificios volc~nicos Antisana, 

Saraurco, Cayambe y El Reventador; y, los relieves colina

dos sedimentarios que dcminan la parte central del drea de 

estudio y otros que se hallan dispersos en la llanura amaz6 

nica en la parte oriental. 

En 6stas &reas, dadas las condlciones naturales de los sue

los, pendientes fuertes y altas precipitaciones, peligros 

de derrumbes y deslizamientos en masa, constituyen zonas 

de riesgo moderado, sea para centros poblados, infraestuctu 

ra vial y/o petrolera. 

El sector de mayor afectaci6n y que se ha podido comprobar, 

tanto en tiempos normales por los continuos deslizamientos 

y m~s arn con el novimientos simnico 6.itimo, es el ccmpren

dido entre Baeza y El Reventador (via Baeza-Lago Agrio), en 

donde la infraestructura vial y petrolera se vi6 muy afecta 

da.
 

- Medio estable a relativanente estable.-

Por el relieve dcminante, las riveras (valles, terrazas, lla 

nuras) de los Rios Aguarico, Quijos y Du, en las cuales se 

encuentran localizados los centros roblados: Lago Agrio, San 

ta Cecilia, El Dorado de Cascales y la mayor parte de asenta 

mientos de colonizaci6n reciente, presentan un riesgo de nulo 

a casi nulo a los riesgos geodindmnicos (desliz&mientos - de

rrumbes). 

Los valles de los RPos Salado, Quijos y Sardinas, entre El 
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i-eventador y Baeza, si bien presentan condiciones rnturales 

de relativa estabilidad a estos procesos, sin entarc, rx) 
estar enmarcados en las partes bajas de zonas inestables, 

el peligro a cue 6stan expuestas, serla el de ser receptores 

de todo el material proveniente de las partes alt::. 

Otras zonas estables o relativamente estables, constituyen 

los relieves bajos de la parte alta de la vertiente de la -

Cordillera Oriental, las lavas recientes de los volcanes .

tisana, Cayambe y El Reventador, asi am, los relieves on

dulados de las .mesas correspondientes a las rocas sedimenta 

rias en el sector central de la zona de estudio. 



XV.- RECOMENDACI ONES 

Del anilisis del r dia biofisico efectuado en el presente estudio 

la evaluaci6n reclizada, es preciso se&ialar los graves problem.s 

tectados, a fin Oe prolxoner mididas cue si bien no los eliminan, [:iic 

den o)ntrolarlos y provenirlos. 

Entre ios probjenmas identificados, se destacan principalmente: 

- Alto riesgo de erosi~n 

- Graves riesgos geodinmnicos 

- Amplias zonas suscepti bles de inundaci6n 

- Alto riesgo por actividad volcdnica 

- Elevada fragilidadI gecmorfol6qica 

Y (Te dada la importante infraestructura vial y petrolera, que la 

na del proyecto engloba, cXZITC tumbi n ia importancia de esta zona 

ra la man-tenci6n del equilibrio ecol~gico, se proponen almunas alt-: 

nativas.
 

15.1. UtPO ARICOLA 

- Uso y nanejo de los suelos a fin de Prevenir Ia erosi6n, es

currimiento, ccmpactaci6n v decradacin fisico-quidca, aten 

diendo a los estudios efectuados cn la regi~n mlaz6nica. 

- Establecirijento de sistenas adecuados de manejo, tomando co

mo base las investiqaciones que ofecta el INCPAI y otros or 

Zjanismos, de un medio actaalnente casi desonocdo. 

- Control del proceso de colonizaci~n espontinea, el ,i'U-c que 

sin ninguna orientaci6n ha r-rocedido a un manejo irracional 

de los recursos ., que finalmente traer5 caru censecuencia la 

destricci6n del ecusistana natural. P1w)rientaci6n en las ac 
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tividades que cumple el IERAC. 

- La fuerte presi6n derxgr.fica ejercida sobre las zon ,s ic 

coionizaci6n antigua y reciente, las mimas que fucr-n in

crementadas con el desarrollo de la accividid iracroler:., 

ha dado lugar a la explotaci6n de Sreas frfigiles v la des

viado la vocaci6n natural del suelo. Es necesario redis 

tribuir la tierra con fines de optimizar el uso de los re

cursos, manteniendo un equilibrio ecol6gico que perm.ita su 

conservaci6n y preservaci6n. 

- El mapa de Uso Potencial de las Tierras, pennite en funci6n 

de las caracteristicas biofisicas, identificar diversas I

reas sean de vocaci6n agricoa, pecuaria y forestal; toman 

do en considepr-ci6n el contexto socio - econ~nico de I-tzc

na, establecer recamendaciones de uso y rmnejo cato linea -

mientos para el aprovechamiento racional de los recursos, 

que deben guiar acciones a grupos e instituciones actur.tes 

en la Peqi6n Amaz6nica Ecuatoriana. 

- El presente estudio, debe servir de base referencial octra 

que las instituciones que dirigen los procesos de coloniza

ci6n, IERAC e INCRAE, procedan a racionalizar la concesi6n 

y adjudicaci6n de las tierras.
 

15.2. C-IMPO FOPESTAL.-

Las msas forestaics y boscosas, constituyen barreras de pro

tedci6n de las tierra'; fr~giles, verdaderas esponjas que per

miten absorver las grandes precipitaciones, disminuvendo en 

gran parte el alto escurrimiento superficial a oue estS same

tida la mayor paxte de la superfcie amaz6nica. Por elLo se 

ra necesario: 

- Evitar la defor'estaci6n acelerada a que estgn sujetaS ?c 



tualmente. 

- Fcrentar la reforestaci6n y proteger ia cubierta vegetal 

hoy existente en las partes altas de las cuencas yen ias 

zonas quepxor su perdiente exhiben una elevada fragiliLic, 

en coordiriaci6n con ia actividad clue propone y controla la 

Direcci6n Nacional Forestal del flinisterio de Ag' -icultura 

y Ganaderia. 

- Fxplotaci6n racional del bosque mediante un conocimiento 
del potencial (Tie encierran, tal ccro scralan los trabajos 

efectuados por C=!RSEIH-ET, PILRUEG, entre otros. 

- Fanentar y croar nuevos parques nacionales para la conser 

Vacifn de la vida silvestre, inpidiero la continuaci6n de 

frentes de colonizaci6n en la Reserva Forestal Cayaxbe-Co

ca. Para ello, este documento es iimortante y constituye 

una gran ayuda. 

15.3. OBRAS CIVILF.-

Ccm so na visto, la infraestructura civil constituida por: 

centros poiblados, red vial, ductos hidrocarburiferos, esta 

ciones de bcnbeo, puentes, etc., ban sido, son y seri.n afec

tados ,-or ciertos fen6unos, tales cam: 

- Fen~renos geodin]imicos (dexrur-bes, deslizamientos) . 

- FnTmnos volc~inicos (flujos de lava, flujos de lodo, mate

riales piruclisticos, inurdaciones y remociones en masa). 

Porlo tanto, es necesario tnnar medidas de control para preve 

nir los ries;os 2 evitar consecuencias catastr6ficas en el 
campo hnmano, social y econ5Tico, considerando el estudio bA
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sico efectuado por IDFA y acciones puntuales: 

- No fc~mntar rms asentamientos htL5fnos en dreas do ix)ca es

tabilidad rrrrfxodinrnica, en zonas susceptibles a ser inunca 

das y de arrast-e de flujos de Icko. 

- El trazado de va-s de cc<riunicaci6n, infraestructura p)etro

lera, deteranm ser efe-tuados previo estxios ciue torrien en 

consideraci6n los tunas ajrrdcados y de ser necesario, inclu 

so profundizaclos a irr'yor detal]e. 

- Obras tales cC("o puentes, represas, rociuieren de ostudios 

de las cuencas de su influencia, cue x-emitan el conocimiie 

to de los caudales de los drenajes, c17ecidas,escorrentlas, 

etc., para lo cual del cuqplirse ia red llidro-r.etereol6qi

ca. 

15.4. ACCION INSTITUCIONAL Y COOPDIACION 

Dentro del p-ols existen entidades pCiblicas, privadas y seri

privadas cue dirigon las actividades de desarrollo nacional 

y regional. De acuerdo a los fines para los que fueron crex: 

das, estm en la obIijacl6n de aunar esfuerzos a fin de cue 

sus acciones no sean !levadas dc menra aislada, sino quo con 

un co ocimiento intc-jra! de los (YOuX)s cue estin englobados 

dentro do los procesos de desarrolio trabajen armniosamente 

y permitan el adecuado ordenamiento espacial de la rei6n. 
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SEMINARIO DE PRESENTACION DEL ESTUDIO Y CONCLUSIONES.XVI.-

16.1. AMECEDENTES. 

La Fundaci6n Ciencia, a travs del Instituto de Estrateajas A

el marco del Proyecto do Rcor---tn.:gropecuarias - IDEA - en 

ci6n del Sector Agropecuario, tiene cco prop6sito forti ,:2: 

la 	capacidad del sector privado para proponer modificacicnes 

en las polfticas gubernamentales, junto on propiciar el -ZL, 

go entre los sectores ptblico y privado, mediante la realiza 

ci6n de foros y seminarios. 

En efecto, en Quito el dta 10 de junio de 1987, en el !,b.seo de 

Ciencias Naturales de la la Cultura Ecuatoriana, cCasa de 	 tu -.

lucar la realizaci6n del Seminario "Riesgos Naturales en 1a Rc 

gi6n Amaz6nica Ecuatoriana", bajo !a responsabilidad de IDE'.. y 

con la coparticipaci6n de la Fundaci6n Natura y AID, tenindo 

cotm objetivos principales los siguientes: 

en 

grdficas de los Ros Aguarico y Quijos". 
a) 	 Presentar el Estudio "Riesgos Naturales las Cuencas 

b) 	 Discutir en una mesa redonda y grupos do trabajo, los asdec 

tos m~s izportantes sobre la problemtica del uso y rnnu3o 

do los recursos naturales en el Oriente Ecuatoriano. 

na 

t rales, uso do las tierras y politicas de conservaci6n y 

c) 	 Establecer una sorie do recomendaciones sobre los riesgos 

:;.jinejo. 

El :'riario c.itO con la :.articipaci6n de delegados de diver 

sus opiniones y critcriossas instituc! .:s, c'1 . dicron 


bre los trnas trat!L12s.
 

La 	 prcSrtaci'n y :' ' izis del estudio y la discuz:cn on gru 



pos de trabajo, llvaron a estableccr recom3n :,cic,!)es pi(o L.A 
propondrA a las autoridades pertienentes. 

16.2. RIESGOS NATaJRALES. 

a) 	 Definici6n de la situaci6n legal de la tenencia de la tci r 

en la regi6n oriental, cada dta mns conflictiva, er).. 
quier politica an el manejo de los recursos natura i. 

b) 	Apoyar al INERHI y a DIGIA para el establecimiento c. 
red de monitoreo hidrol6gico en la Regi6n Amaz6nic., L.uato 
riana. 

c) 	 Seguimiento de cerca de los impactos socio economic .., ,sci 
ta4os por el sismo del 5 de marzo, cam son el aban' .o Ae 
la agricultura y la creciente actividad del lavado d- oro, 

espccialmente. 

d) 	 En cuanto al estudio de IDEA, se requiere mayor resoluci6n 

cartogrfica y cuintificar las Areas de riesgos, los rapas 

dcban presentarse on blanco y negro para su difusi6n. 

16.3. USO DE LOS RECUR OS NAT'PvAES. 

a) 	 Proponer que el Eztalu considere la conservaci6n cu los re 

cursos naturales en la Regi6n Amaz6nica Ecuatoriana, ccmo un 
objetivo nacional per-r.rn nte y en base de ellas, establezca 

politicas dpfinidas para su deserrollo. 

b) 	Aprovechar prioritariamente los recursos nativos existentes, 

dentro de un sistmia racional que evite conflictos de uso. 

c) 	Planificar el manejo de los recursos naturales taranCo en 
consideraci6n la presencia permanente dei hombre, tazz colo 

nos cgm nativos. 

http:per-r.rn
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d) 	 Farentar la recuperaci6n de los recursos naturales parci -] 
mente degradados en la Regi6n Araz6nica Ecuatoriaiia. 

e) 	 Revisar y si fuere necesario reformnr las eyes relacionadas 
con el uso, rnanejo v conservaci6n de Los iursos naturales 

especialmente en la Regi6n Anaz6nica Ecutoriana. 

f) 	Solicitar a las instituciones cfae produccn Lnfonmaci6n sourc 

los recursos naturales en is 1"gin Amaz6nica Ecuatoriana, 
mantengan una per-mente actualizaci6n de datos. 

g) 	 Sugerir que IDEA organice un sistema de bMse informativa y 

de coordinaci6n para el efecto. 

h) 	 Recorendar la creaci6n de un cuerpo asesor, a nivel del Con
greso Nacional y del Poder Ejecutivo, en 1o referente al uso 

de los recursos naturales. Este cuerro asesor deberg ser 
permnente e independiente de aspectos politicos y econxni -

COS. 

16.4. 	 POLITICAS PARA EL USO, MANEJO Y CCNSERV CION DE LOS RECURSOS NA 

UUWMLN IA RDGION AMAZONICA ECUATORANA. 

16.4.1. Marco General.

- La explotaci6n de recursos naturales se ha desarrolla 

do en procura del mrenor costo posible. 

- La falta de polfticas globales, ha determinado que las 

acciones a nivel sectorial respondan a intereses extra 

regionales. 

- Se ha marginado la participaci6n de sectores indigenas 

para la definici6n de polfticas globales. 
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- La polltica sobre la anpliaci6n (-o Ia fronte-ra agrico 
la, no ha represcintado una opcion rei 1 pa .x, el dcsarro 

lbo, debido a la f alta de oi: ci -11CalL-cit, ci 61, 
produci~ndose unia colonizaci6n i.cntada.

- Existe una falta de es tudcos, puntu,.1,us en la Ro'jiun A
imz6nica Ecuator'.arla, qUo COnfOnII-n LIF cuerxl,.Z _ 

tos b~sicos y Fosibiliten la aplicaci6n .-,2 rovectos 
sin riesgo o impactos eco16cjicas, pero .7i-ro d- wti 
contexto global y adecuado al conociinier.w( orgftico 

la regi6n. 

- La adjudicaci6n de tierras, la construcciln 2<c,-Luinro. 

y la falta do asistencia t~cnica, son estrategias eq4u. 
vocadas y han generado problemus mryor:<. 

- Inadecuado rnsrco legal te inistitucional, incapacidad i 
nanciera y,asipnac1ii do p que rosponciea olrioridades 

tros intereses.
 

16.4.2. Proposiciones do Paoticas.

- Facilitar la asiaci6n de recursos econ~nmicos clue p0 

sibilitui una labor institucional arnica. 

- Discutir pub)1iczu:,<nttu los t'royoctos do desarrollo en
tre las ins ±tucionus ivo.ucraJ-is, previa ejecuci6n. 

- Realizar un u.ian i:_ astro dc, la R~jif Amazdnjcza Ecuato 

riana, quo porrnitci definir cano objetivos dieJsarro
llo y consur-vaci6n cio los recursos naturales I- larqo 
plaza a iddnu-os cala regi6n. 

-Generar una conciencia nacioncil sabre la rr!,olonlitica 

ambiental otu.c i:xr-nita evaluar las realizciCo:m,, de ca

da instituci6n. 



- Desarrollar Lua capacitaci6n y organizaci6n popular, 

que genere una pramoci6n social de los habit n.iv: del 

drea. 

- Establecer una coordinaci6n Agil v preciu' - , xla

ta dinamizar el conocirnint cientlf .. ' la a;'lic- 

ci6n de tecnologfa adecuada al Irea. 

- Fomentar la imvestigaci6n cientffica 1-ara conocc.r rQc:L 

mente la existencia de recursos y su potenci.il utli 

dad. 

- Que se incluya en el Plan Nacional Emergent,,, ia : 

cipaci6n de IDEA en la previsi6n de rI.:c~" c.va 

luaci6n de proyectos agropecuarzcs 1:incic:u..n el I 

rea de estudio.
 

,\TA: 	El cap'tulo descrito, recoge las conclusiones y recom-ida

ciones efectuac-is !.r los participxrntes en el Sertmario y 

cavio tal, hai sido incorporadas en el presente doc~uronto. 

http:potenci.il
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ESTUDIOS Y SEMINARlOS REALIZADOS 0 EN PROCESO POR "IDEA" 

Sesarrolh, le la ln dIIstria Plriva(la ide S(millas, m arzo 1986. 

o(Ists de Produccitfm de Lechd, ('arne Bvwina, Carmte de Oveja, Carme de Cerdo, 

Pri) ucitos Avicolas y Papa en ht Sierra EuI'lutoriana, noviembre, 1986. 

loma d Mcadei(1o (ranos Arroz, l)uro, Soya Sorgo la Reg 6nre de - Milz y en 

,rihl I.tid(r, febrLro 1987. 

I d - ,;\,rocr('dit, par;i A isltnci;a l'cnica al Agricultor, marzo, 1987. 

(,, ,0, deIhabiliici(mn y lroducci6n de Cacao en el Ecuador,II ,,iv)siiit, 

ftliii . 1987. 

\hr~i' ii, ji , ii I (]iuimrcializaciin de los Alinmentos para Proteger a los Consu

riidl .is ,ajs Iniirtsos, 1987.de 8 junio, 

I~ii..-rii. Natura s de las ('nencas llidro;gaficas de Iris lios Quijos y Aguarico, 

jUt io, 1987. 

(- encas (;uayas V l'Nastaza agosto, 1987. 


