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RESUMEN 

MANEJO DE LA ZONA DEL GRAN SUMACO
 
PROVINCIA DEL NAPO, ECUADOR
 

El Plan de Manejo del Gran Sumaco es producto del esfuerzo de un equipo tdcnicomultidisciplinario del proyecto DESFIL, contratado por USAID-Ecuador e integrado por 17 personas. 

La planificaci6n del uso de la tierra, de acuerdo con las aptitudes o capacidad de uso de los
suelos, 
es un factor importante que contribuye tanto a la preservaci6n de una naturaleza y medioambiente ecol6gicamente sanos, como al desarrollo de la sociedad humana, que depende de sus
recursos naturales para su supervivencia, reproduccidn y proyecci6n a travs del tiempo.
 

El prop6sito de este informe es la elaboraci6n Je un plan de manejo para el Area del GranSumaco. El documento contiene los antecedentes tdcnicos, un mapa de capacidad de uso de las tierrasde la zona y un plan para el manejo de sub-Areas a seleccionarse, dentro de lo que es el Gran 
Sumaco. 

Los objetivos de este trabajo son: desglosar los factores sobresalientes que afectan el manejo ydesarrollo del Gran Sumaco, y recomendar un plan de manejo, o un patr6n de uso del suelo y

desarrollo sostenibles a largo plazo.
 

Gran Sumaco 

Por Gran Sumaco se entiende una extensi6n geogrAfica que, por el lado oeste, comienzaaproximadamente en el poblado de Cosanga. El lindero sigue por la vfa Baeza-Tena, pasando por lospoblados de Jondachi (km 24), Narupa, hasta Cotundo, donde dobla al sureste, cortando lacooperativa de San Pablo para Ilegar, en su punta meridional, hacia el stir del macizo de Galeras. Deallf, dobla hacia el noreste, incorporando el Galeras, pasando por el poblado de Loreto, de dondesigue directamente al norte hasta las cercanfas de San Josd Nuevo (desembocadura del RfoTutapishco). En este lugar, vira nuevamente hacia el oeste para incorporar los alrededores del macizoran de Azdcar, y de allf al suroeste, para unirse de nuevo con el poblado de Cotundo, punto de supartida. Asf trazada, la extensi6n del Area Ilamada Gran Sumaco incorpora mis de 400.000 hectreas. 

Objetivos Nacionales de Conservaci6n 

El Plan Nacional de Desarrollo Econ6mico y Social 1989-1992, en el Tomo IlI, aborda los"Problemas Nacionales", entre los que se destaca el "Deterioro de los Recursos Naturales y del MedlioAmbiente" como uno de los grandes problemas nacionales a enfrentar. Se considera que los recursosnaturales deben ser aprovechados en funcidn del patrimonio social del pafs. En el andlisis de sudeterioro, se menciona como principal problema crftico ]a presidn xcesivade la poblaci6n sobre elrecursosulo en ciertas Areas del territorio, enfatizando que su agotamiento tiene incidencia en elnivel de vida de la pcblaci6n. Se destacan la deforetacidn, erosidny desertificacidn como losproblemas mis graves en una notoria relaci6n de causalidad. Para enfrentar esta problemAtica, sedefine como objetivo general el lograr un rdenamiento territorial en base a la definici6n de una 
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Polftica Nacional del Medio Ambiente, que promueva el 6ptimo aprovechamiento de los recursos 
naturales a largo plazo. 

Contexto 

De acuerdo a las distintas leyes y estrategias, la Comisi6n Interdisciplinaria del MAG estableci6 
en la Provincia del Napo en 1987, un Patrimonio Forestal delimitado de 1'604.586 hectAreas que 
equivalen al 30% de su extensi6n total. El Area del Sumaco con 180.744 hectreas de superficie, 
equivale a un 11 % del Patrimonio Forestal de la provincia. El Ministerio de Agricultura y 
Ganaderfa, mediante el Acuerdo Ministerial N0 362 del 3 de septiembre de 1987, y a pedido del 
Ministerio de Obras Pdblicas, acord6 declarar al Area del Sumaco, "Bosque y Vegetaci6n 
Protectores", en una superficie de 59.146 hectAreas, localizadas en las estribaciones del cerro Sumaco 
y la cuenca alta del rfo Suno. Posteriormente, mediante el Acuerdo Ministerial NO 476 del 23 de 
noviembre de 1987, se modific6 el Acuerdo anterior. En el artfculo 1, se definieron los lfmites, 
ampliando su extensi6n a una superficie total de 100.045,68 hectAreas, lo que abarca las estribaciones 
del cerro Sumaco y la cuenca alta del rfo Suno. 

La Estrategia para el Sistema Nacional, Fase 11 (1989), hace una propuesta especial para el Area 
del Sumaco, por su representatividad ecol6gica y por su capacidad para ofrecer usos, bienes y 
servicios. Dicha estrategia propone incorporar al Sumaco en el Sistema Nacional de Areas 
Protegidas, cambiando su categorfa de manejo a "Reserva Bioldgica Sumaco" (art. 8.3.4). 

Proyecto Sumaco 

La Fundaci6n NATURA y la Direcci6n Nacional Forestal (DINAF) del Ministerio de Agricultura 
y Ganaderfa, con el auspicio y asesorfa tdcnica de la Agencia para el Desarrollo Internacional de los 
EE.UU., elaboraron el documento titulado "Proyecto Sumaco: Informe Final para la definici6n del 
Area a protegerse y la selecci6n de alternativas de manejo del Area del Sumaco" (1989). Dicho 
documento contiene propuestas concretas para la delimitaci6n del Area a protegerse, identificando 
"Areas crfticas" que requieren una protecci6n inmediata y permanente, realiza un "andlisis de 
alternativas y categorfas de manejo" con propuestas dirigidas a la aplicaci6n de un "modelo de eco
desarrollo en la regi6n", con objetivos primarios estrechamente ligados a los de una "Reserva de 
Biosfera Etnica y Forestal". Asimismo propone la ejecuci6n de un "modelo alternativo de etno
desarrollo" que involucre a la poblaci6n indfgena como grupo dtnico, sujeto a su desarrollo propio y 
que integre arm6nicamente el uso racional de los recursos naturales. 

RESUMEN DE LOS FACTORES SOBRESALIENTES QUE
 
AFECTAN EL DESARROLLO DEL GRAN SUMACO
 

Naturales 

Existen limitaciones imponentes, de carActer natural, delineadas en las investigaciones realizadas 
por el equipo do trabajo, que han sido tambidn sefialadas en documentos anteriores por otros autores 
(Fundaci6n Natura Y DINAF, 1989), y que se encuentran detalladas en capftulos de este documento. 
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Los capftulos II y III plantean, que la gran mayorfa de la zona, y todo el tramo de la carreteraNarupa-Hollfp-10 de Agosto-Huaticocha-24 de Mayo-Loreto, estAn sujetos a un gran excesoprecipitaci6n - m~s de 3.800 mm al aflo en toda la zona 
de 

- hasta cuatro veces por encima de lacapacidad de evapotranspiraci6n, lo cual produce una escorrentfa elevada. Esta condici6n prevalece
durante casi todo el afio. 

Igualmente, existe una capa de nubosidad espesa y neblina, durante muchas horas diurnas del afilo,lo que tiene el efecto de reducir la luminosidad. Las consecuencias incluven una disminuci6n de laactividad fotosintdtica y un alto riesgo de incidencia de erfermedades en los cultivos, que impiden un
buen desarrollo de la biomasa. 

La zona muestra ondulaciones en las partes inferiores, a unos 700 m.s.n.m., y fuertes pendientesde hasta mds que 100%, con muy pocas extensiones relativamente planas en las zonas altas superioresa los 700 m.s.n.m. La capa del suelo, de ceniza volcdnica mezclada con materia orgdnica, es de 20cm a un poco mds de 100 cm de espesor, promediando de 50 a 60 cm en los tramos de las vfas entrelos 900 y 2.000 m.s.n.m., pero muy delgada - un promedio de 5 cm  en las zonas inferiores a los500 a 700 m.s.n.m. No obstante, debido a la lluvia excesiva, esta capa es pricticamente lavada,presentando fuertes limitantes en fertilidad, pH del suelo a menudo entre 4.6 y 5.6, y un subsuelouniformemente desbalanceado en micronutrientes, lo cual a veces crea problemas de toxicidad para lasplantas. Esta capa org~nica se erosionL con gran facilidad una vez expuesta a los elementos

climfticos y a la intervencidn humana.
 

Las consideraciones ecol6gicas de conservacidn y protecci6n de ia flora y la fauna, que
constituyen recursos de importancia mundial, detallados en el Capftulo II.A, tambidn limitan ]a
factibilidad de aumentar ]a extensi6n del drea dedicada a la explotaci6n de sistemas agrfcolas.
 

Debido a todos estos factores, y dentro de la clasificaci6n de capacidad de uso mayor de la tierra(CCT, 1985), un 75% de toda la extensi6n de Gran Sumaco esta clasificada como de uso extensivo

del bosque, o plena protecci6n.
 

Existe un fuerte conflicto entre los usos potenciales de la tierra y los patrones de uso intensivo
actualmente observados en el drea. Esta divergencia, en zonas similares del Oriente, y
particularmente en los trarr-s de las vfas orientales, ha resultado en extensiones significativas (variosmiles de hectAreas) que han perdido casi la totalidad de su capacidad productiva, despuds de 15 o 20
aios de este tipo de uso conflictivo e inadecuado. 

El problema estriba en que los centros poblacionales se desarrollaron dentro de la Zona de Vidadenominada Bosque muy hdmedo Tropical (Archidona, Tena, Cotundo, Rucollacta, etc.) o en zonasaun mAs ajenas. Debido a ]a presi6n, tanto del crecimiento de la poblaci6n establecida, como de lacolonizaci6n fordnea, la poblaci6n se desplaza hacia las orillas de las nuevas vfas, donde hay otrascondiciones ecol6gicas, especificamente otros bioclimas (Bosque pluvial Premontano), y donde laproductividad del ecosistema es mucho menor. Aumentan los peligros de degradaci6n por erosi6n ypdrdida de productividad (ms pendiente, mds Iluvia, y suelos mAs frdgiles). Estos problemas sonaumentados por la incidencia de nubes que favorecen el desarrollo de plagas y enfermedades,complicando m~s el panorama, de tal manera que las opciones son escasas, resultando entre dstas una
de las mds promisorias la actividad forestal. 
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Socio-Insituconales 

Delas Bases 

Entrevistas con los pobladores del drea indican que algunos de ellos residen en la zona desde los 
primeros aflos de la d~cada de los setenta y otros desde mucho tiempo antes, como los de Avila 
Viejo. Estos pobladores no han encontrado sistemas de cultivo rentables, exceptuando el del pl~tano 
y, hasta un cierto punto, la naranjilla (de los 900 m hacia arriba) y el cafd (de 800 m hacia abajo). 
Esto permite Ilegar a la conclusi6n de que todos los otros cultivos tradicionales, como el mafz, la 
yuca, los frutales, el arroz, y los pastos, no son rentables ("se desarrollan bien, pero no cargan"), a 
pesar de m s de 15 aflos de ensayos. De hecho, la misma gente sostuvo, en charlas con distintos 
miembros del equipo, que no saben de qud van a vivir "una vez que se agote la madera", y que estn 
buscando cultivos e industrias que les puedan sustentar. 

Sin embargo, los actuales residentes - indfgenas como colonos - est~n visualizando la actividad 
ganadera como la eventual panacea de los problemas en la zona. Como se indica en otros capftulos 
del presente trabajo, la actividad ganadera serfa muy destructiva del recurso suelo, y desperdiciarfa el 
recurso forestal que es el mds valioso en la zona. 

De igual manera, la zona sufre graves problemas de car~cter socio-institucional. Comenzando por 
las bases, la zona actualmente experimenta una excesiva presi6n demogrfica sobre el recurso tierra 
(suelo), debido a la construcci6n de nuevas carreteras, el asentamiento de nuevos pobladores, y la 
agresiva polftica de apoyo a la colonizaci6n por parte de las autoridades. La zona cuenta con una 
instituci6n de cardcter representativo, la Federaci6n de Indfgenas de la Provincia del Napo (FOIN).
Sin embargo, persiste una gran incertidumbre en cuanto a la tenencia de la tierra (ver FOIN-Cultural 
Survival, 1988), una falta de capacitaci6n respecto al aprovecharniento de los recursos naturales y una 
escasez de tdcnicas de uso de ]a tierra realmente entendidas y aceptadas por las bases, y una larga 
tradicidn de conflictos entre el mayor grupo dtnico de la zona y los sectores dominantes. 

La falta de delimitaci6n de las propiedades y la tenencia no legalizada de la tierra limitan en 
forma crftica la utilizaci6n efectiva de la tierra en la zona. 

En cuanto a inversiones de capital, los habitantes de la zona disponen de capital mfnimo, y viven 
en condiciones de subsistencia. Actualmente en el Area, existen varios asentamientos, poblados por 
familias desposefdas de sus tierras en otros sectores del pafs (generalmente por no haber cancelado 
prdstamos ganaderos). 

La mano de obra en la zona tambidn presenta limitaciones puesto que trabajan fuera de la finca 
realizanlo tareas para obtener ingresos lfquidos. Por ello la presencia de muchos de los habitantes del 
drea es itinerante. 

La falta de aptitud de la zona relativa a la producci6n agrfcola intensiva implica que las mejoras, 
en cuanto a tdcnicas de manejo, sean complejas y requieran la aplicaci6n de mayores caudales de 
capital y/o de mano de obra. Estos son escasos, implican alto riesgo, y como ya se not6, la 
producci6n agrfcola es poco promisoria en la zona. 

Las organizaciones estatales o gubernamentales de investigaci6n y extensi6n agrfcola no funcionan 
efectivamente en la regi6n. 
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Otra limitante a la producci6n intensificada es la actual ausencia o inmadurez de organizaciones de
producci6n, aimacenaje o mercadeo, y la falta de mercados locales o regionales competitivos y 
seguros para la comercializaci6n de insumos y productos. 

Las Autoridades 

Se observa una gran descoordinaci6n entre las autoridades regionales y nacionales, (Ver DESFIL,
1987, p. 34-38), por falta de cumplimiento de las normas jurfdicas que dan raz6n a la existencia de 
sus generalmente descuidados cargos. Actualmente existen cuatro entidades pdblicas que trabajan en
forma independiente, efectuando obras sobre los recursos que deben ser protegidos - dos de ellas enplena construcci6n de nuevas vfas, una que realiza concesiones mineras en el drea, y otra que otorga
tftulos sobre la tierra. Toda esta gran actividad viola acuerdos formales, inclusive las leyes nacionales 
que pretenden controlar el aprovechamiento racional del Gran Sumaco. 

Por otra parte, la bdlsqueda cuidadosa a travds de procesos meditados de investigaci6n, persutasi6ny capacitaci6n, de usos mds intensivos pero sostenibles del recurso frAgil, parece chocar con una 
agresiva polftica ,dt.Lulonizaci6n del Oriente desde hace m s de veinte afios. 

Conclusiones 

De esta discusi6n, referente a los usuarios del recurso, se puede concluir que dstos requieren de 
un proceso sostenido de capacitaci6n, organizaci6n *social, y concientizaci6n, el cual tomard un largo
tiempo y serd imprescindible para promover el uso sostenible y la ocupaci6n a largo plazo de las 
dreas del Gran Sumaco sobre los 700 m.s.n.m. 

El informe de sfntesis del taller DESFIL de 1987, recomienda una estrategia de cuatro puntos 
para lograr la adopci6n por parte de los usuarios de pr6cticas de uso sostenible. Basada en otras
experiencias Ecuatorianas, entre ellas proyectos Ilevados a cabo por DINAF y otras dependencias
del MAG con la asistencia internacional de USAID, CEE, entidades no estatales, y otras, la estrategia
consiste en: 

* Maximizar la participaci6n local y la responsabilidad de la comunidad - lo que implica que la 
comunidad gufa, orienta, y adapta el programa, en lugar de que dste sea impuesto desde 
afuera. 

* Emplear a los extensionistas apropiados - paratdcnicos escogidos de las comunidades y
entrenados por el proyecto, que continten viviendo y trabajando en la comunidad (este factor
actualmente ya existe en el Gran Sumaco, formando el equipo LETIMAREN, de la FOIN).
Entrenar extensionistas como peritos agr6nomos, para que trabajen con las comunidades 
tradicionales. 

* Usar un programa de extensi6n intensivo, basado en mdtodos educativos, con capacitaci6n
dentro de la comunidad a los actuales usuarios de ILlierra, y con la participaci6n de 
paratdcnicos locales. 

• Usar incentivos apropiados (no monetarios, ni subsidios). 
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En cuanto a las autoridades pdblicas, dstas no han mostrado la capacidad ni la voluntad de 
desempefiar sus cargos pdblicos en esta parte del Oriente. Es mds, el uso racional de los recursos del 
Gran Sumaco parece chocar con dos polfticas fundamentales del Estado, que imperan desde hace por
lo menos 20 aflos: la exportaci6n de las reservas de petroleo, y la colonizaci6n agresiva del Oriente. 
Son imprescindibles una mejor coordinaci6n institucional y la voluntad de asegurar por un perfodo 
mayor de veinte afios el uso productivo de la zona y el bienestar de sus habitantes. Las reformas y
cambios fundamentales en las actitudes y comportamientos de las autoridades nacionales y regionales 
son una precondici6n para el uso sostenible de los recursos y el desarrollo del Gran Sumaco, ademrs 
de un andlisis de las bases de la polftica de colonizaci6n y de sus implicaciones en cuanto a la 
destrucci6n de la Amazonia. 

EL PLAN DE MANEJO 

Todo el anilisis contenido en este informe exige Ilegar a la conclusi6n de que, en la actualidad, 
no se dispone en el Gran Sumaco de ]a base socio-institucional ni de las t(cnicas de uso necesarias 
para su manejo adecuado. Por otra parte, el Gran Sumaco no estA habilitado para recibir tdcnicas ni 
procesos de intensificaci6n, sino que requiere como antecedentes otros procesos. 

Las condiciones sobresalientes por estzblecerse, son tanto de cardcter socio-institucional como de 
carActer tdcnico. Por lo tanto, el plan de manejo necesariamente tiene que orientarse primero hacia 
la correcci6n de las condiciones defectuosas existentes antes de poder guiar el desarrollo del Gran 
Sumaco. 

Mds especificamente, el plan debe encaminar un procso de desarrollo que, conjuntamente con 
los usuarios e instituciones del Gran Sumaco, producirl las condiciones necesarias para el 
descubrimiento, la transferencia, y aplicaci6n de la tecnologfa e informaci6n necesarias para un uso 
sostenible y sustentado del recurso. 

Orientaci6n de un Plan de 10 Afios 

El plan se disefia en dos fases: la primera, de cinco afios, se orienta hacfa el desarrollo de la 
capacidad socio-institucional de los residentes, sus instituciones representativas, y las autoridades 
ptiblicas. Durante esos afios deberA crearse un programa participativo y flexible de ensayos tknicos, 
cuyo fin sera el de revelar los usos adecuados y sostenibles. Los usos serdn principalmente 
forestales, de manejo tradicional, y en zonas aptas y relativamente restringidas, agropecuarios y 
agroforestales. 

La segunda etapa,tambidn de cinco afios, contempla la ejecuci6n del plan de desarrollo. Esta 
realizaci6n consolida las instituciones, sus capacidades, su poder administrativo y de manejo, y 
continda con la investigacidn de tdcnicas adecuadas y su difusi6n. 

Desarrollo Socio-Institucional desde las Bases 

Durante los primeros cinco afios, se propone un proceso de educaci6n y capacitaci6n, con el 
prop6sito de fnrtalecer las instituciones representativas de los habitantes y de concientizarles sobre lo 
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que es el uso sostenible. Se trabaja con los usuarios de los recursos de la zona, comenzando por
ensayos de campo en el aspecto oganizativo, la formaci6n de nuevas micro-empresas, cooperativas, 
etc. 

Basdndose en ensayos pananefios y peruanos similares, y en la evoluci6n del Proyecto AwA, estaetapa puede tomar un afio de motivaci6n, dos afios de capacitaci6n y organizaci6n, de uno a dos
afnos de ensayos y, en el diltimo afio, la preparaci6n participativa de un plan de desarrollo para
cubrir los siguientes cinco afhos. 

La etapa de motivaci6n sirve para crear conciencia sobre los limitantes de los usos intensivos y
sobre la fragilidad del recurso. Se recalca el impacto de los usos no apropiados sobre el poder
productivo y los ingresos de los residentes, y se les persuade sobre los beneficios de los usos

sostenibles que mantienen intacto el poder productivo de los recursos. 
 De igual forma, se plantean
los beneficios de trabajar en forma coordinada y de la necesidad de fomentar nuevas tdcnicas de
 
aprovechamiento.
 

Se capacita sobre las tdcnicas de uso sostenible, la educaci6n ambiental, las organizaciones
representativas y la capacidad organizativa, a travds de ensayos participativos de campo y de visitas
 
de personas con experiencia en otros lugares similares.
 

El Desarrollo de las Instituciones Ptiblicas Competentes 

Las instituciones pdblicas competentes con autoridad jurfdica en el Ecuador, generalmente
desconocen y, por lo tanto, no entienden lo que son usos sostenibles. Por ello, es importante sefialar
los beneficios que reporta el uso sostenible de los recursos y las consecuencias negativas de fomentar 
usos destructivos y descontrolados  como la colonizacidn, el otorgamiento indiscriminado de tftulos
de propiedad de la tierra, y la construcci6n de vas carrozables - sobre todo en zonas con severoslimitantes como en el caso del Gran Sumaco. Es imprescindible que se fortalezca y capacite a los
usuarios, despertando la conciencia sobre la impoitancia y los beneficios del uso sostenible sobre el
poder productivo y los ingresos, intentando asf frenar las polfticas equivocadas que actualmente 
imperan en la Amazonia. 

Se propone un proceso de educaci6n y capacitaci6n, trabajando con las autoridades pdblicas, porejenplo el Ministerio de Agricultura (DINAF, IERAC, Subsecretarfa del Medio Ambiente, y elBaaco de Fomento, entre otras dependencias del MAG), el Ministerio de Energfa y Minas y el de
Obras Pblicas; el Consejo Provincial del Napo y los Municipios de Tena y Archidona. Lospropdsitos son los mismos: el fortalecimiento organizativo y la concientizaci6n sobre la importancia
del uso sostenido y las polfticas y acciones ptiblicas contrarias a este fin. Entre ellas, culles son las ms nocivas, y de qud manera pueden ser reorientadas. Segoin la experiencia del proyecto Awd, este
esfuerzo puede demorvr cinco afios o mds, y debe ser repetido en cada cambio de gobierno. 

Son varias las acciones ptlblicas que deben racionalizarse y sujetarse al proceso de motivaci6n ycapacitacion para encaminar un plan de desarrollo sostenible. Entre estas se incluye la coordinaci6n
de las actividades que determin,,i. el uso de los recursos. El mismo Gobierno Nacional tiene que
respetar las leyes del Pals y los Acuerdos Internacionales. Es necesario examinar y revisar la polftica
nacional de colonizaci6n y titulacidn de nuevas tierras. Hay que racionalizar y coordinar la
construccidn de nuevas vfas. Serd tambidn Pecesario efectuar cambios en la Ley Forestal,
reconociendo nuevas categorfas de manejo y clasificaciones del bosque. Las autoridades deben 
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incorporar los criterios de los residentes en sus jurisdicciones, a travds de la descentralizaci6n del 
poder, contando con el dillogo pdiblico en la determinaci6n de las polfticas y acciones de uso. 

Las T¢ nicas a Aplicarse 

La conclusidn general elaborada en las cuarenta pAginas del Capitulo IV.B, "Usos Sostenibles 
Para el Gran Sumaco," y las del andlisis del Capitulo III.B, "Capacidad de Uso" es que existen 
nociones e indicaciones generales sobre las t~cnicas adecuadas tendientes a aumentar la 
productividad y los ingresos en el Gran Sumaco, pero que estas son ideas adn no comprobadas.
No obstante, hay resefias claras de que las tdcnicas, aunque aplicadas hasta la fecha en esta zona con 
fuertes limitantes naturales, no adolecen de defectos significativos. Por lo tanto, el plan de manejo,
orientado a guiar el proceso de desarrollo del Gran Sumaco, tendrA como punto de partida 'a 
investigaci6n sobre tecnologfa aplicada, tendiente al incremento de la productividad y el ingreso, y 
no la recomendaci6n de tdcnicas especfficas de ejecuci6n inmediata. 

Basdndose en las experiencias tdcnicas del Proyecto Agroforestal Coca (manejado por la DINAF 
con financiamiento de la AID), y considerando las experiencias del proyecto peruano de la selva 
central (el Proyecto Palcazd, financiado tambidn por AID), se piensa que la etapa de investigaci6n
aplicada puede durar de cinco a diez afios, con igual dnfasis en ensayos controlados en estaciones 
experimentales, manejados por ingenieros agr6nomos, forestales, y zootdcnicos, y en ensayos de 
chacra, manejados (bajo supervisi6n) por los usuarios del recurso. 

El Primer ASio 

Se enfoca en la fase de motivaci6n y en las acciones inmediatas necesarias para contrarrestar un 
mayor deterioro de la zona, sobre todo, en las partes todavfa accesibles por medio de vfas 
carrozables. 

En materia de concientizaci6n, las siguientes interrogantes consfituyen el punto de partida: Lqud
significa uso sostenible?; Lpor qud es importante?, ,cudles son sus beneficios?, iLcudles son las 
consecuencias de fomentar usos destructivos y descontrolados sobre todo en zonas de severos 
limitantes, como el Gran Sumaco? icual es la importancia del uso sostenible sobre el poder
productivo, los ingresos de los usuarios del recurso, y el presupuesto del Estado? 

El Segundo y Tercer Afio 

Contindian las iniciativas encaminadas en el primer afio y se enfocan en el proceso de capacitaci6n 
y en la acci6n ordenada y eficaz de los grupos de trabajo y los concejos tdcnicos. Se encaminan los 
cambios en torno a las polfticas. Se organiza la Unidad Tdcnica y la Comisi6n de Coordinaci6n. 
Estas pueden ser similares a las establecidas en la Reserva Awd. 
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El Cuarto y Quinto Afio 

Se enfoca la fase operacional de la Unidad Tecnica, de la Unidad Coordinadora, de los programas
de investigaci6n y difusi6n tdcnica, de los programas de capacitaci6n y educaci6n ambiental, y de la 
operaci6n de la Reserva de la Biosfera. Se encamina la redacci6n de los primeros borradores del Plan 
de Desarrollo. 

Final del Quinto Afio 

Terminado este perfodo se concluye ]a elaboracidn del Plan de Desarrollo para la Reserva. Este 
plan es el producto participativo de las consultas con todas las comunidades de la zona y de las
instituciones que allf laboran. Asf mismo es el documento, siempre flexible, que orienta todo el 
trabajo futuro en el drea del Gran Sumaco y establece objetivos especfficos para la Reserva. El Plan 
estA sujeto a modificaciones peri6dicas. Delimita el ndcleo y ordena los usos de la zona 
amortiguadora, sobre todo en lo relacionado con la polftica de vfas de acceso al drea. 
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CAPITULO I.
 
ANTECEDENTES GENERALES
 

La planificaci6n del uso de la tierra, de acuerdo a las aptitudes o capacidad de use del suelo, es 
un factor importante que contribuye tanto a la preservaci6n de una naturaleza y medio ambiente
ecol6gicamente sanos, como al desarrollo de la sociedad humana que depende de los recursos
naturales para su supervivencia, reproducci6n y proyecci6n a travds del tiempo. 

Esta verdad adquiere particular significaci6n en el caso de las Areas naturales protegidas de
especial importancia regional, nacional e internacional. De allf que en la actualidad ya no se trata
solo de preservar aquellas Areas silvestres sobresali.,ntes, caracterizadas par la ausencia casi completa
de intervenci6n humana, como ocurrfa en el pasado. Por el contrario, se busca "integrar" el "uso
sostenido", manejo y conservaci6n del suelo y de otros recursos naturales tanto a los aspectos deldesarrollo productivo (incremento de la producci6n y productividad) como tambidn, y sobre todo, al
desarrollo econ6mico, social y cultural de los paises. 

Por este motivo, el documento que se presenta a continuaci6n reconoce ademAs, punto decomo
partida, la necesidad de promover la autodeterminaci6n y la "participaci6n activa y directa" de losasentamientos humanos dentro del Area del Gran Sumaco y en las comunidades aledafias, no solo 
como posibles "administradores" de una Reserva sino como "sujetos activos" - protagonistas y
beneficiarios - de la planificaci6n, manejo y utilizaci6n racional del suelo y de los planes y
programas ecol6gica y socialmente sostenibles a largo plazo que se ejecuten en dicha Area. 

A. PROPOSITO Y OBJETIVOS 

1. Propdsito 

El prop6sito de este informe es la elaboraci6n de un plan de manejo para el Area del Gran
Sumaco, cuya delimitaci6n general se encuentra a c3ntinuaci6n. El documento contiene losantecedentes tdcnicos, un mapa de capacidad de uso de las tierras de la zona y un plan para el manejo
de sub-reas a seleccionarse, dentro de lo que es el Gran Sumaco. 

2. Objetivos 

Los objetivos del trabajo son: 

S Desglosar los factores sobresalientes que afectan el manejo y desarrollo del Gran Sumaco. 
Estos factores se describen segdn las siguientes categorfas: 

- Factores naturales; 
- Factores socio-institucionales; 
- Patrones actuales de uso de la tierra; 
- Capacidad natural de use de la tierra. 
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S Recomendar un plan de manejo, o un patr6n de use del suelo y desarrollo que sea sostenible a 
largo plazo. 

BasAndose en el primer objetivo, observamos que el Ecuador adn no dispone de los antecedentes
 
ni de los fundamentos necesarios para la preparacidn de un plan que satisfaga adecuadamente el
 
segundo objetivo. Por este motivo, el enfoque principal de la primera fase del plan recomendado se
 
orienta hacia el desarrollo de los antecedentes y fundamentos necesarios.
 

B. ZONA DE COBERTURA DEL PLAN 

Se delimita una Area geogrtfica Ilamada Gran Sumaco, cuyos Ifmites no han sido estrictamente 
fijados como una lfnea en el mapa; las sub-zonas comprendidas dentro del area son igualmente 
flexibles. 

1. Gran Sumaco 

Por Gran Sumaco se entiende una extensi6n geografica que, por el lado oeste, comienza 
aproximadamente en el poblado de Cosanga. El lindero sigue por la vfa Baeza-Tena, pasando por los 
poblados de Jondachi (kin. 24), Narupa, hasta Cotundo, donde dobla al sureste, cortando la 
cooperativa de San Pablo para Ilegar, en su punta meridional, hacia el sur del macizo de Galeras. De 
allf, dobla hacia el noreste, incorporando el Galeras, pasando por el poblado de Loreto, de donde 
sigue directamente al norte hasta las cercanfas de San Josd Nuevo (desembocadura del Rfo 
Tutapishco). En este lugar, vira nuevamente hacia el oeste para incorporar los alrededores del macizo 
Pan de Azlcar, y de allf al suroeste, para unirse de nuevo con el poblado de Cotundo, punto de su 
partida. 

Asf trazada, la extensi6n del Irea llamada Gran Sumaco incorpora m1s de 400.000 hectreas, las 
mismas que se encuentran cubiertas por las siguientes diez hojas del Mapa Topogr:fico, 1:50.000, del 
Instituto GeogrAfi Militar: 

" Cosanga 
" Sardinas 
* Tena 
* Cerro Pan de Azdlcar 
* Volc n Sumaco 
* Pavayacu 
* Lushanta 
* San Josd Nuevo 
* Avila Viejo
 
" Loreto
 

Esta extensidn puede apreciarse en el Mapa Base con Curvas de Nivel, que se encuentra en el anexo 
de mapas, con este tftulo (ver hojas 1, 2, 3, y 4). 
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2. Las Sub-Zonas 

Dentro de esta extensidn global, se encuentran tres sub-zonas, Ilamadas: (1) el ndcleo, o sea la 
parte del Gran Sumaco m~s apropiada para protecci6n o uso muy restringido; (2) ia zona cultural 
donde se concentran las viviendas y poblados y donde el uso de la tierra es mAs intensivo; y (3) la 
zona de amortiguamiento, de extensidn flexible, situada entre las dos primeras. 

Las descripciones detalladas de las tres sub-zonas se encuentran en los Capftulos I.D, yIV.B.4, 
IV.C. 

Un lindero que pasa por medio de la zona de amortiguamiento, pero que no define con precisi6n 
esta zona, se delimita asf: 

Traza los Ifmites oeste y norte del cuadrante IGM "Pan de Azicar", y baja por el lfmite este hasta 
Ilegar al Rfo Cachiyacu. Sigue el Rfo Cachiyacu hacfa el este hasta su confluencia con el Rfo 
Payamino, y sigue el Payamino hacia el sur hasta confluir con el ro Shishihuano. Baja el lindero 
del Rio Shishihuano hasta encontrarse con el Rfo Suno. Cruza el Rfo Suno para Ilegar a las 
cabeceras del Rfo Munino, y sigue el lindero del Munino hasta la Escuela Santa Teresita de Avila. 

De esta Escuela, pasa directanente al oeste, trazando una lfnea que pasa de cuatro a seis 
kil6metros al norte de la vfa Hollfn-Loreto, hasta Ilegar al Rfo Hollfn Grande. Sigue el Hollfn 
Grande hasta el lfmite oeste del cuadrante IGM "Volcdn Sumaco", y de allf, directamente al norte 
hasta encontrarse con el lfmite oeste del cuadrante IGM "Pan de Azdicar." 

Los linderos mds precisos tienen que establecerse con la plena participaci6n de las bases, sus 
organizaciones representativas, y las autoridades pdblicas quidnes se regirdn por el plan, y,
eventualmente, Jo ejecutardn. 

C. RESUMEN DE LOS CONTEXTOS NACIONALES Y REGIONALES
 
DE LA CONSERVACION DE RECURSOS, Y DE LAS
 

LEYES Y ESTRATEGIAS RELEVANTES
 

1. Objetivos Nacionales de Conservaci6n 

El Plan Nacional de Desarrollo Econ6mico y Social 1989-1992, en el Tomo III, aborda los 
"Problemas Nacionales", entre los que destaca el "Deterioro de los Recursos Naturales y del Medio 
Ambiente" como uno de los grandes problemas nacionales a enfrentar. Considera que los recursos 
naturales deben ser aprovechados en funci6n del patrimonio social del pafs. En el andlisis de su 
deterioro, menciona como principal problema crftico la presi6n excesiva de la poblaci6nsobre el 
recurso suelo en ciertas dreas del territorio, enfatizando que su agotamiento tiene incidencia en el 
nivel de vida de la poblaci6n. Destaca la deforestaci6n. erosi6n y deertificaci6n como los problemas
mds graves en una notoria relaci6n de causalidad. Para enfrentar esta problem~tica, define como 
objetivo general el lograr un ordenamiento ambiental en base a la definici6n de una Polftica Nacional 
del Medio Ambiente, que promueva el .otimo aprovchamiento de los recursos naturales a largo 
WMQ. 
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2. 	 Areas a Protegerse 

El Informe Final sobre una Propuesta Estratdgica Preliminar para la Conservaci6n de Areas 
S ,vestres Sobresalientes del Ecuador (Putney, 1976), establece la necesidad de conformar un sistema 
mfnimo de Areas silvestres protegidas, que permita mantener una representacidn de cada una de las 
provincias bi6ticas del pals, y que con un manejo adecuado pueda producir bienes y servicios, a 
travds de las diferentes categorfas de manejo. Para poder cumplir con los objetivos propuestos, la 
Estrategia citada contempla como necesarias cuatro categorfas de manejo: Parque nacional, Reserva 
ecol6gica, Reserva de producci6n faunfstica y Area nacional de recreaci6n. 

La Ley Forestal de Conservaci6n de Areas Naturales y Vida Silvestre (IGM, 1981), establece, 
para efectos de administraci6n, la necesidad de agregar al esquema anterior las siguientes categorfas:
Refugio de vida silvestre, Reserva biol6gica, y Area de caza y pesca. Todas las Areas protegidas del 
pals, forman para efecto de la mencionada Ley el "Patrimonio de Areas Naturales del Estado", el cual 
es inalienable e imprescriptible. Para su eficaz y oportuna aplicaci6n, se promulga el Reglamento
General de Aplicaci6n de la Ley Forestal y de Conservaci6n de Areas Naturales y Vida Silvestre 
(PRONAREG, 1983). 

La Estrategia para el Sistema Nacional, Fase 11 (1989), evalia la Estrategia Preliminar (1976), y 
presenta un diagn6stico de cada Area y del Sistema Nacional en su conjunto. 

En el pats poco a poco se ha ido cobrando conciencia de que el manejo exitoso de una Area 
protegida depende tanto de la colaboraci6n de la poblaci6n local como de la coordinaci6n de 6sta con 
las autoridades. La Estrategia Nacional de 1989 demuestra esta necesidad e insiste en que debe haber 
una mayor participaci6n del sector privado en las Areas protegidas, especialmente en lo que se refiere 
a ictividades turfsticas. Tambidn recomienda que el sistema comience a cumplir con objetivos de 
manejo orientados hacia la producci6n de beneficios directos para la poblaci6n humana en sus 
alrededores. Por lo tanto, recomienda que se modifique la Ley Forestal para permitir la creaci6n de 
nuevas categorfas de manejo tales como Territorio Indfgena y Reserva de la Biosfera. 

La misma Estrategia recomienda que se aumenten 15 nuevas Areas al Sistema de Areas 
Protegidas, encontrdndose el Area del Sumaco entre las Areas prioritarias en la categorfa de Reserva 
Biol6gica, aunque se recomienda revisar esta decisi6n mds adelante al contar con mayor informaci6n. 

3. 	 Contexto Regional: Patrimonio Forestal de la Provincia del Napo y Declaratorias sobre la 
Zona del Gran Sumaco 

De acuerdo a las distintas leyes y estrategias, la Comisi6n Interdisciplinaria del MAG (1987)
estableci6 en la Provincia del Napo un Patrimonip Forestal delimitado de 1'604.586 hectreas que
equivalen al 30% de su extensi6n total (MAG, Informe Final, 1987 - ver mapa). No se incluyeron
las Areas naturales legalizadas. La delimitaci6n se realiz6 por coordenadas geogrificas, divididas en 
diez bloques numerados. Se excluy6 del Patrimonio Forestal del Estado las Areas ocupadas por
comunidades indfgenas de asentamientos tradicionales y se establecieron Areas de amortiguamiento 
entre los sectores de colonizaci6n y el Patrimonio Forestal. El Area del Sumaco se encuentra en el 
Bloque Tres con 180.744 hectAreas de superficie, lo que equivale a un 11% del Patrimonio Forestal 
de la provincia. 
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La Ley Forestal (Art. 107, Tftulo V), considera Patrimonio Forestal del Estado "toda la riqueza
forestal natural, las tierras forestales y !aflora y fauna silvestres existentes en el territorio nacional, 
que redunden, de acuerdo con sus condiciones propias, para la protecci6n, conservaci6n y 
producci6n". 

El 	Area del Sumaco es Declarada Bosque y Vegetaci6n Protectores 

El Ministerio de Agricultura y Ganaderfa, mediante Acuerdo Ministerial NO 362 del 3 de 
septiembre de 1987, y, a pedido del Ministerio de Obras Piiblicas, acord6 declarar al drea del 
Sumaco, "Bosque y Vegetaci6n Protectores", en una superficie de 59.146 hecttreas, localizadas en las 
estribaciones del cerro Sumaco y la cuenca alta del rfo Suno. Con el fin de cumplir con el 
compromiso de proteger la carretera Hollfn-Loreto-Coca, esta protecci6n se inici6 en el sitio Jond&.hi 
hasta el rfo Suno, con un tramo de protecci6n especial desde el puente de la quebrada Chontayacu,
hasta el rfo Pucuno en una franja de 300 metros de ancho a lo largo de el margen superior (norte) de 
la carretera y de 100 metros de ancho a lo largo de el margen inferior (sur). 

Posteriormente, mediante Acuerdo Ministerial No 476 del 23 de noviembre de 1987, se modific6 
el Acuerdo anterior. En su Art. 1, se definieron los Ifmites, ampliando su extensi6n a una superficie 
total de 100.045,68 hectreas, lo que abarca las estribaciones del cerro Sumaco y la cuenca alta del 
rfo Suno. 

La Estrategia para el Sistema Nacional, Fase II (DINAF, 1989), hace una propuesta especial para
el drea del Sumaco, por su representatividad ecol6gica y, por su capacidad para ofrecer usos, bienes y
servicios. Propone incorporar el Area al Sistema Nacional de Areas Protegidas, cambiando su 
categorfa de manejo a "Reserva Biol6gica Sumaco" (art. 8.3.4). La Ley Forestal (art. 107, Tftulo V),
define a la Reserva Biol6gica como "una drea de extensi6n variable, que se halla en cualquiera de los 
dmbitos, terrestre o acu~tico destinada a la preservaci6n de la vida silvestre". 

D. LAS RESERVAS DE LA BIOSFERA 

La idea de Reservas de la Biosfera (RB) fue desarrollada en la ddcada de los afios 70, como parte
del Programa del Hombre y la Biosfera (MAB) de la UNESCO, en las Naciones Unidas. Representa 
una de las innovaciones mds importantes en el campo del manejo de los recursos naturales en las 
dltimas ddcadas. Su meta global es promover una relaci6n equilibrada entre el ser humano y su 
medio ambiente, satisfaciendo las necesidades humanas al fomentar un estilo de desarrollo sostenible y
basado en conceptos ecol6gicos. Las RB tienen objetivos especfficos: 

* 	 Conservar muestras representativas de ecosistemas, o biomasa, que sean autosostenibles a 
largo plazo, y que tengan las garantfas legales y polfticas adecuadas. 

* 	 Promover y facilitar l.kivestigaci6n bMsica; el mnLitoreo de ecosistemas, elementos, y
 
procesos; la investigaci6n aplicada orientada hacia el estudio de usos existentes y la
 
experimentaci6n con usos ms sostenibles.
 

http:Jond&.hi
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" 	 Proveer oportunidades para la educacidn y capacitaci6n de todas las personas encargadas del 
manejo de recursos. 

* 	 Promocionar el uso de los recursos naturales y culturales de una parte de la RB a travs de 
pr cticas apropiadas que aseguren la producci6n sostenible y la permanencia de esa 
producci6n. 

" Promover el desarrollo integral del ecosistema o biomasa mediante la investigaci6n,
conservaci6n, y promoci6n de aquellas prcticas de uso que sean apropiadas para esa regi6n 
ecol6gica. 

La idea de una Reser,'a de la Biosfera fue reconocida deiitro de la nueva Estrategia Forestal de
1989, de la DINAF. En el Ecuador, son 3 las Areas designaclas por ]a UNESCO, a pedido del 
Gobierno Nacional, como Reservas de la Biosfera: los Parqves Nacionales de Yasuni y Sangay, y el
Archipidlago de Galdpagos, incluyendo el Parque Nacional ,! las Areas habitadas. Sin embargo, hasta
ahora estas areas no han sido ordenadas de forma que constit:iyan .erdaderas Reservas de Biosfera, si 
se toma como criterio los objetivos planteados para estas por ei MAB; evidentemente hace falta mayor
concientizaci6n en los niveles decisorios para lograr decisiones polfticas que respalden cabalmente este 
concepto. 

Aunqut el P.N. Yasuni cuenta con grupos indfgenas dentro de sus fronteras, no cumple los
objetivos establecidos para una RB. El 	P.N. Sangay funciona como una zona de protecci6n absoluta,
satisfaciendo tinicamente el objetivo de conservaci6n del ecosistema. En Galipagos serfa posible

cumplir con todos los objetivos, pero ha habido, hasta ahora, una falta ae decisi6n polftica al
 
respecto. 

Para que pueda cumplir con los objetivos antes sefialados, una RB debe contar con una
zonificad6n que organice y ubique en el espacio los diferentes usos y pricticas a desarrollarse, segtin
las condiciones ecol6gicas/biol6gicas y culturales del Area. 

La Zonificaci6n de las Reservas de la Biosfera 

Las RB deben incluir tres tipos de zonas: la zona del ndlcleo, de protecci6n casi absoluta con uso 
muy restringido; la zona de amortiguamiento cuyo uso estA disefiado para proteger el nlcleo; y !a(s)
zona(s) cultural(es) y de restauraci6n, en donde se protegen y estudian las practicas tradicionales de
manejo y se realizan demostraciones para rehabilitar areas degeneradas. Las zonas o focos de
restauraci6n no constituyen una "zona" en el sentido de las anteriores, pues pueden ser mtltiples y 
estar incluidas dentro de otras zonas. 

Zona Nuclear 

Es una zona de protecci6n completa del ambiente natural, que es manejada para mantener el
mfnimo impacto humano posible y servir como comparaci6n con otras areas intervenidas. Debe 
consistir de un espacio delimitado donde se protege una muestra representativa del ecosistema 
principal, y donde se permiten solamente actividades de investigaci6n, educaci6n y capacitaci6n bien 
controladas. 
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Zona de Amortiguamiento 

En esta zona se realizan actividades de investigaci6n, educaci6n y capacitaci6n, y se permiten 
tdcnicas y mdtodos manipulativos y experimentales. Idealmente deberfa rodear por completo la zona 
nuclear y constituir una zona de usos intermedios entre la protecci6n absoluta de la zona nuclear y los 
usos ms intensivos de las otras zonas. Puede incluir asentamientos, siempre que sean dispersos y 
que no afecten mayormente al medio ambiente. Aquf se permiten usos directos de los recursos, tanto 
para beneficio de la poblacidn local como para fines cientfficos y experimentales. 

Zona Cultural 

Es una zona manejada para proteger y estudiar culturas y prActicas existentes sobre los usos de los 
recursos naturales. Se permite que los residentes locales continien con las prActicas que sean 
apropiadas y se intenta implementar cambios en las pr~cticas que pueden ser mejoradas. La gran 
mayorfa de los asentamientos humanos y otros impactos ambientales estIn ubicados en esta zona. 

Zona o Foco de Restauraci6n 

Es una drea manejada para estudiar y restaurar aquellas tierras donde la alteraci6n de los procesos 
naturales sobrepasa la capacidad del ecosistema para iecuperarse por sf solo. Se realizan actividades 
de restauraci6n y de demostraci6n tanto de los dafios que puede ocasionar el mal uso de la tierra, 
como de las pr~cticas que se pueden utilizar para rectificar esos dafios. 

En la pr:ctica, la aplicaci6n del concepto de Reservas de la Biosfera ha tenido dificultades. A 
pesar de que existen aproximadamente 300 de ellas en ms de 80 paises, son pocos los casos en que 
su funcionamiento corresponde al concepto ideal. En la gran mayorfa de los casos, una RB es 
sobrepuesta y coincide territorialmente con una drea protegida ya establecida, como un parque 
nacional y de esta manera cumple con sus objetivos de protecci6n de ecosistemas representativos, pero 
tiene pocas posibilidades de cumplir con los otros objetivos. 

En otros casos, se establece y se planifica una RB segtln el concepto idealizado por la UNESCO. 
Estas RB pueden fallar por dos razones principales: 

" 	 Carencia de una entidad ejecutora con suficiente fuerza o poder polftico para lograr su 
realizaci6n; 

" 	 Fallas en la extremadamente diffcil tarea de lograr la colaboraci6n y coordinaci6n
 
interinstitucional necesarias para cumplir con los objetivos de una RB.
 

Muchas veces se ha cometido ademas el error de enfocar solanente algunos de los objetivos (por 
ejemplo, cientfficos), olvidando la importancia de la integraci6n de los intereses de la poblaci6n local. 
En este plan se propone incorporar la participaci6n de los dirigentes de la poblaci6n ya asentada en el 
Gran Sumaco, para obtener objetivos que sean de importancia productiva para los habitantes de la 
zona, y de esta manera asegurar su respaldo y participaci6n activa. 
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E. OTROS ANTECEDENTES RELEVANTES 

1. Carretera Holifn-Loreto-Coca 

A partir de 1971, se inici6 la construcci6n de la vfa interocednica, que cruza los flancos
meridionales del Volcdn Sumaco, y se traz6 la lfnea de una eventual carretera en ese mismo afio. Laconstruccida de la misma comenz6 en 1981, abriendo a la ocupaci6n humana y colonizaci6n no
dirigida, amplias zonas de selva, que debido a sus caracterfsticas orogrIficas y edafol6gicas (Cafiadas,1983; Silva, 1987), tienen esencialmente la vocaci6n de bosque protector, con el consecuente peligro
de alteraci6n del ecosistema de la zona. Este problema se agudiz6 a principios de 1987, con laconstrucci6n de los 25 kil6metros faltantes para la conclusi6n de la carretera Hollfn-Loreto-Coca, obra 
que fue posible debido a ayuda de emergencia ofrecida por la Embajada de Los Estados Unidos. Alrespecto, se lleg6 a un entendimiento entre el gobierno ecuatoriano y los representantes de la Agencia
para el Desarrollo Internacional (USAID), el 8 de abril de 1987. En dicho acuerdo se asurni6 elcompromiso de proteger el tramo de ejecuci6n y rehabilitaci6n de la carretera Hollfn-Loreto-Coca, las
estribaciones del Sumaco y Pan de Azdicar, zona en la que se colocaron los puentes donados por la
 
Embajada Norteamericana.
 

2. Proyecto Sumaco 

La Fundaci6n NATURA, y la Direcci6n Nacional Forestal (DINAF) del Ministerio de Agricultura
y Ganaderfa, con el auspicio y asesorfa tdcnica de la Agencia para el Desarrollo Intemacional,
elaboraron el "Proyecto Sumaco: Informe Final para la definici6n del drea a protegerse y la selecci6nde alternativas de manejo del Area del Sumaco" (1989). Este documento es considerado como laprimera etapa de un proceso de planificaci6n mds estricto y controlado de manejo, conservaci6n y
desarrollo de los recursos naturales renovables. El documento contiene propuestas concretas para ]adelimitaci6n del Area a protegerse, identificando "Areas crfticas" que requieren una protecci6n
inmediata y permanente, y presenta un "andlisis de alternativas y categorfas de manejo" con 
propuestas dirigidas a la aplicaci6n de un "modelo de eco-desarrollo en ia regi6n", con objetivosprimarios estrechamente ligados a los de una "Reserva de Biosfera Etnica y Forestal". Se propone la
ejecuci6n de un "modelo alternativo de etno-desarrollo" que involucre a la poblaci6n indfgena como 
grupo dtnico, sujeto a su desarrollo propio y que integre arm6nicamente el uso racional de los 
recursos naturales. 

3. Estudios Anteriores 

Las declaratorias que protejen el bosque y la vegetaci6n de Gran Sumaco, mediante los Acuerdos
Ministeriales nos. 362 y 476, mencionados antes en este Capitulo, fueron basadas en un estudio porEl Departamento de Manejo de ]a DINAF. Realizado en 1987, este estudio establece ]a importancia
biol6gica y forestal de la zona, y su relaci6n con las leyes y polfticas que controlan los parques yreservas ecuatorianas. Los lineamientos propuestos en este estudio, y en las polfticas vigentes, se 
reconocen en el actual documento. 

Posteriormente, la FOIN, con participaci6n de la entidad "Cultural Survival," instituto de la
Universidad de Harvard, en Cambridge, Mass., en los EE.UU., prepar6, en 1988, el informe titulado"La Legalizaci6n de Tierras Indfgenas y Manejo de Recursos Naturales en la Zona de Influencia de la 
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Carretera Hollfn-Loreto". El documanto presenta una serie de principios, objetivos, y
recomendaciones tendientes a asegurar la titulaci6n de tierras a favor de la poblaci6n indfgena, y 
plantea usos racionales para los recursos de la zona. El diagn6stico social, y las recomendaciones de 
"etno-desarrollo", en el actual plan de manejo, toman en consideraci6n el trabajo de la FOIN. 

Iniciado en Agosto de 1988, el proyecto "Estudios Biol6gicos en la Regi6n de Sumaco", 
financiado por USAID bajo convenio con DINAF, y administrado por el Jardfn Botf1nico de Missouri, 
con la participaci6n de bi6logos ecuatorianos, y de indfgenas de la regi6n, en colaboraci6n con la 
FOIN, ha producido una serie de informes de avance, y de reportes, que este Plan de Manejo 
incorpora en los capftulos sobre las areas naturales, como en el Capitulo II. Un excelente ejemplo es 
el reporte titulado "Trees of Amazonian Ecuador and Biological Inventory of the Hollin-Loreto Area, 
Project Progress Report," por David A. Neill (septiembre de 1988). 

Hay reconocimiento en la secci6n anterior, del importantfsimo trabajo de la Fundaci6n Natura y 
DINAF (octbre 1989), tambidn financiado por USAID. Tanto el personal de ese informe, como su 
orientaci6n, forman el marco del presente Plan de Manejo. 

Es necesario hacer notar que buena parte de ]a informaci6n presentada en el resto del presente 
Plan de Manejo, tiene como punto de partida e insumo importante la experiencia investigativa e 
informaci6n acumulada por los especialistas nombrados en la relaci6n de autores del documento, y en 
trabajos realizados anteriormente en el drea, recalcando los cuatro informes antes mencionados. 
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CAPITULO H. 
CARACTERWSTICAS NATURALES 

Y SOCIO-INSTITUCIONALES DEL GRAN SUMACO 

Si consideramos que una sociedad se halla circunscrita tanto social como ambientalmente, esdecir, que tiene lfmites sociales y naturales (Fundaci6n Natura y DINAF, 89), las condiciones en quese encuentran su ambiente y recursos naturales dependen, entonces, tanto de lo que ocurre con losfactores ecol6gicos como con los efectos del comportamiento de la poblaci6n humana frente a tales 
recursos y naturaleza. 

Por lo tanto, la planificaci6n exitosa del uso de la tierra, como recurso estratdgico escaso,
requiere, no solo del conocimiento pormenorizado de las caracterfsticas bioffsicas y sociales del Area,sino tambidn de posibilidades reales de acentuar las conductas conservacionistas y de modificar oeliminar los comportamientos depredadores, de acuerdo a requerimientos ecol6gicos y sociales quepermitan lograr un manejo sostenido del suelo a largo plazo, segtIn su capacidad de uso. 

Por esta raz6n, tomando como unidad de planificaci6n el drea del Gran Sumaco, en el contexto
regional, nacional e internacional en el cual se inscribe, en este capftulo 
se describen las principales
caracterfsticas, posibilidades y limitantes: (A) naturales y (B) socio-institucionales que le confieren
importancia y singularidad como una de las Areas Naturales prioritarias propuestas para integrar el
Sistema Nacional de Areas Protegidas del Ecuador, y como una potencial Reserva de la Biosfera, departicular interns y significaci6n para la UNESCO y otros organismos internacionales interesados enla conservacidn del medio ambiente, la proteccidn de la naturaleza y el desarrollo de la sociedad 
humana. 

A. CARACTERSTICAS NATURALES 

A continuaci6n se presenta un breve resumen de las caracterfsticas naturales del drea del Sumaco:geologfa y geomorfologfa, cuencas hidrol6gicas, precipitacidn y climas, suelos, tipos de vegetaci6n, ylas caracterfsticas sobresalientes de la flora y fauna. Adems, se presenta una justificaci6n, desde elpunto de vista biol6gico, sobre la conservaci6n de ecosistemas y especies para la proteccidn del Area
del Sumaco, ya sea dentro del Sistema Nacional de Areas Protegidas del Ecuador, o como una 
eventual Reserva de la Biosfera. 

La informaci6n presentada se basa principalmente en los resultados preliminares del proyecto"Estudios Biol6gicos en la Regi6n de Sumaco". Este proyecto, financiado por USAID bajo el
convenio con DINAF, es administrado por el Jardfn BotInico de Missouri con la participaci6n debi6logos ecuatorianos, y de indfgenas de la regidn, en colabcraci6n con la Federaci6n deOrganizaciones Indfgenas del Napo, FOIN. Los estudios se iniciaron en agosto 88 y los informes
finales deberdn presentarse en marzo 90. Las invest,gaciones que actualmente realizan la FOIN y elJardfn BotAnico de Missouri incluyen inventario de la flora, descripci6n de la vegetacidn, inventario
de mamfferos y aves, censo y estimaci6n de poblaciones de ciertas especies de mamfferos, inventario
completo de una hectdrea de bosque, e inventario forestal y estudio de regeneraci6n natural de la
especie maderable Dacroydesolivifera, o Copal. 
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1. Geograffa, Geomorfologfa, e Hlidrologfa 

La geograffa de la regi6n del Gran Sumaco estA dominada por el cono casi simdtrico del Volcdn 
Sumaco (3.732 m.s.n.m.), que se eleva encima de las mesetas de 1.000-1.500 m creadas por las 
formaciones Cret~cicas del alzamiento Napo-Galeras. En dfas claros, el cono de VolcAn Sumaco es 
visible desde la mayor parte de la cuenca alta del Rfo Napo, Tena, y aguas abajo del Coca. 

El segundo punto m s alto de la regi6n es el Cerro Pan de Azdcar (3.482 m), localizado a 16 km 
al noroeste de la cumbre del Volcdn Sumaco. A diferencia del Volcn Sumaco, el Cerro Pan de 
Azlcar no es visible desde la mayorfa.de los sitios habitados de la regi6n. 

Las formaciones geoidgicas del drea incluyen rocas sedimentarias y deposiciones volcdnicas. 
Existen diferencias en suelos, composici6n florfstica, y caracterfsticas qufmicas de las aguas en la 
zona, que se originan debido a lo3 diversos tipos de roca madre en la regi6n del Sumaco. 

Hay tres formaciones geol6gic as principales en las inmediaciones del Sumaco. La primera es la 
formaci6n Arenisca de Hollfn (Cretdceo inferior), que consiste de dep6sitos de arena en la orilla del 
mar de esa dpoca. En algunas partes de esta formaci6n hay deposiciones de brea mezclada con arena: 
en el km 15 de la carretera Hollin-Loreto, este asfalto natural fue removido para luego ser aplicado 
como pavimento en esta carretera. Otro afloramiento de esta formaci6n, con roca arenisca silfcea sin 
petr6leo, estA siendo explotado por la industria de porcelana sanitaria del pats. 

La segunda formaci6n geol6gica de importancia en la zona es la Caliza de Napo (Cret~ceo 
superior). Esta consiste de dep6sitos marinos, encontrdndose frecuentemente f6siles en las rocas. 
Esta formaci6n es visible en los barrancos de los rfos Huamanf y Hollfn, y forma el macizo de la 
Cordillera de Galeras. En las rocas de los rfos crecen algunas especies de plantas (reofitas), cuya 
distribuci6n estA restringida a las rocas calizas; por ejemplo las orqufdeas Phragmipedium pearcei y
Matelea rivularis (Asclepiadaceae). Ambas especies crecen en las rocas calizas del Rfo Pucuno pero 
no en las rocas basdlticas del Rfo Hollfn. 

La tercera formari6n importante en la zona consiste en dep6sitos volcdnicos (,el Volc~n Sumaco 
(Pleistoceno), que se elevan por encima de la formaci6n Napo. Las lavas del Volcdn Sumaco son del 
tipo "atlgntico", de una composici6n distinta a las de la mayorfa de los volcanes ecuatorianos que son 
del tipo "pacifico" (Sauer, 65). La actividad volcAnica del Sumaco ha cesado y es considerado un 
volc1n en reposo de actividad o "dormido". 

Una caracterfstica muy notable de la regi6n del Sumaco es el gran ndmero de rfos que se forman 
alrededor del VolcAn. De oeste a este, los principales son el rfo Hollfn (que desemboca en el Rfo 
Misahualli), el Huamanf, el Pucuno, el Huataraco (que desembocan en el Rfo Suno), y el Suno (que
desemboca en el Rfo Napo). Todos los rfos de la regi6n forman parte de la cuenca del Alto Rfo 
Napo y de la cuenca Amaz6nica. 

2. Suelos 

El estudio publicado por la Fundaci6n Natura (89), en la zona del Proyecto identifica tres clases 
de suelos, clasiiAcadas a nivel de Gran Grupo (Taxonomfa de suelos del USDA) como Orthents, 
Hidrandepts, y Distropepts. 

http:mayorfa.de
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Orthents 

Los suelos Orthents est n localizados en los sectores que circunscriben ia caldera del VolcAn
Sumaco, sobre relieves de pendientes abruptas y bajo un clima caracterizado por temperaturas frfas,
elevadas precipitaciones, y constante nubosidad. 

Los Orthents constituyen suelos que debido a las condiciones climAticas existentes, y por estar
sujetos a procesos erosivos constantes, se presentan poco o nada evolucionados, sin evidencia de
desarrollo de horizontes pedogendticos. EstAn constituidos por afloramientos de roca volcAL*,ca o
mezclas de escombros y proyecciones volcAnicas (materiales gruesos, lavas, tobas, prioclAstos) con 
recubrimiento discontinuo de cenizas. 

Hidrandepts 

El grupo de los Hidrandepts es la clase de suelos dominante en extensi6n. Se hallan distribuidos 
en casi toda el Area de estudio, a excepci6n de un pequefio sector en el extremo este. Se pueden

diferenciar varios sub-grupos dentro de los hidrandepts.
 

HidrandeDts desarrollados a partir de los depdsitos de piroclastos volcAnicos (cenizas): localizados 
en las faldas del VolcAn Sumaco, Cordillera de los Guacamayos, Cordillera de Huachi Urco, y valle
del rfo Cosanga. Se encuentran sobre relieves de pendientes muy variables y en una gama muy
diversa de condiciones climAticas. La temperatura varfa en funci6n de la altitud, y la precipitaci6n de 
la zona es siempre alta. 

Son suelos alofAnicos, perhidratados, como resultado de una meteorizaci6n y total lixiviaci6n de
las cenizas volcAnicas; la profindidad varfa de acuerdo al relieve, siendo poco profundos sobre los
relieves fuertes y muy profundos en los suaves; con una alta capacidad de retenci6n de humedad
(>200%); de texturas limosas; jabonosos y untuosos al tacto; muy friables; de colores pardo oscuros 
en las Areas altas-frfas y pardo amarillentos a pardo oliva en las Areas bajas templadas y cAlidas;
qufmicamente muy pobres debido a ]a alta lixiviaci6n por las abundantes precipitaciones; pH Acido a 
muy Acido; baja fertilidad; abundante contenido de materia orgAnica; a menudo con niveles de 
aluminio t6xico. 

Se encuentran en su mayor parte cubiertos por bosque hdmedo de montafia, sustituydndose
gradualmente, a rafz de la intervencidn humana, por pastizales y algunos cultivos (naranjilla y
policultivos de subsistencia como mafiz, yuca, y cafd). 

En pendientes fuertes estos suelos son muy susceptibles a la erosi6n hfdrica y al escurrimiento,
siendo por tanto necesario mantenerlos siempre cubiertos con vegetaci6n densa. Su condici6n ffsica y
la alta precipitaci6n determinan una elevada fragilidad al pastoreo directo (se degradan muy fAcilmente
cuando se los dedica por largo tiempo a esta actividad). Presentan limitaciones para el cultivo debido 
a humedad excesiva, y las labores deben ser efectuadas utilizando prActicas conservacionistas para el
bosque htimedo (agroforesterfa); el trAnsito de maquinaria les afecta directa y negativamente. 

Hidrandepts orieinados a artir de depdsitoscolvio-aluviales: ocurren en mfnima proporci6n en
el sector extremo oriental, ocupando los relieves suaves de la Ilanura de explayamientro formada por
coluviones y aluviones de variada granulometrfa y extendidos sobre anchas superficies como resultado
de la divagaci6n de la red fluvial antigua (Loreto y terrazas indiferenciadas del Rio Payamino). 
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Estos suelos se desarrollan a partir de materiales de origen volcnico arrastrado desde las partes
altas (limos estratificados con arenas y cantos rodados sobre la primitiva plataforma arcillosa).
Presentan igualmente una gran capacidad de retenci6n de agua (> 100%); colores pardos; texturas 
limosas o franco-limosas (estratificadas); profundos; buen nivel de fertilidad; contenidos en general
medios a altos de elementos nutritivos; pH ligeramente Acido a Acido; generalmente bien drenados. 
Se encuentran actualmente bajo cobertura de bosque natural, pastizale3 y cultivos (cafd, ycacao 
mafz). 

Sus limitaciones en cuanto al pastoreo se deben a su alta capacidad de retenci6n de agua. La 
agricultura presenta buenas perspectivas mediante la utilizaci6n de prActicas y manejo que permitan el 
reciclaje del material orglnico. 

Distropepts 

El Gran Grupo de los Distropepts ocupa pequeflas superficies en el sector extremo oriental de la 
zona de estudio. igual que los suelos anteriores, en esta clase de suelos se pueden diferenciar 
varios sub-grupos. 

Distropepts desarrollados a partir de materiales sedimentarios antiguos: incluyen suelos originados 
a partir de areniscas verdosas ricas en minerales volcAnicos (grauwacas) que se denominan Distropepts 
pardos, ubicados sobre estructuras tabulares (mesas) formadas por la erosi6n de un enorme cono de 
deyecci6n localizado en el piedemonte andino (Avila Viejo, relieves disectados al aorte y sur del Rio 
Suno) y en climas htlmedos y c~lidos. Son suelos de color pardo; muy profundos; arcillosos; muy
lixiviados; compactos e impermeables; con un horizonte orgdnico en la superficie, de poco espesor y 
en donde se concentra la fertilidad natural del suelo; en profundidad, la fertilidad es muy baja y el 
suelo es extremadamente Acido y t6xico dado el alto contenido de aluminio. Actualmente estn 
cubiertos por bosques naturales htimedos bien desarrollados y en menor proporcidn por cultivos y 
pastizales. Son muy frigiles al escurrimiento y erosi6n hfdrica cuando estAn descubiertos, muy 
susceptibles al pisoteo de ganado y trdnsito de maquinaria, y se compactan muy f~cilmente. 

Otros Distropepts desarrollados a partir de sedimentos antiguos altamente meteorizados 
(conglomerados): se distribuyen sobre relieves colinados en forma de media naranja. Son los 
denominados "Distropepts rojos" (sectores muy localizados de la vfa Loreto-Coca al oeste) en climas 
de altas precipitaciones y altas temperaturas. Son suelos de color rojo, medianamente profundos; muy
arcillosos; compactos; muy lixiviados; con un horizonte org~nico superficial muy delgado en donde se 
concentra toda la fertilidad natural del suelo. En profundidad el suelo es muy lixiviado, muy Acido, 
con elevado contenido de aluminio t6xico, muy limitante para los cultivos. Actualmente se hallan 
cubiertos por bosques naturales y, en partes, por pastizales y cultivos de cafd y mafz. Muy
susceptibles a escurrimiento, erosi6n hfdrica y solifluxi6n cuando est-n desprovistos de la vegetaci6n. 
Muy ftrgiles al pastoreo directo. Muy limitantes al establecimiento de cultivos. 

Otros Distropepts originados a partir de sedimentos aluviales o coluvio-aluviales recientes: estos 
se hallan asociados a los Hidrandepts aluviales y se distribuyen en los sectores ya mencionados para
ellos. Se forman a partir de materiales no volcdnicos; son suelos de texturas arcillosas o arcillo 
limosas; compactos; ms o menos profundos; lixiviados; pH Acido; sus reservas nutritivas pobres, sin 
embargo, no contienen aluminio t6xico. 
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Actualmente estn cubiertos por pastizales y cultivos, y en menor proporci6n por bosques
secundarios y primarios. Como limitantes a la actividad pecuaria, estAn su fragilidad al pisoteo y
compactaci6n y el hecho de que puedan transformarse en areas pantanosas y lodazales. La agricultura
debe ser considerada mediante sistemas de manejo que permitan el reciclaje del material orgdnico. 

3. Precipitaci6n y Temperatura 

A continuaci6n se Dresentan los datos disponibles de niveles sobre el mar, pluviometrfa, y
temperatura, cubriendo unos ocho lugares del Gran Sumaco. 

MSNM Precip.(mm) Temp.,C. 

Baeza 25 2269.2 16.89 
Cosanga 40 2716.8 16.82 
Jondachi 1230 4754.7 20.37 
Cotundo 790 4321.1 22.57 
Loreto 420 3875.4 24.42 
Challua Yacul 1220 4600.0 20.42 
Pactol 1550 6000.0 18.77 
Huaticochal 700 4300.0 23.02 

Los datos MSNM se refieren a metros sobre el nivel del mar (m.s.n.m.), los de Precip. a
milfmetros de Iluvia en el afio, y los de Temp. a grados centfgrados promedio durante todo el afio.
Las cifras de temperatura promedia se estimaron a base a una ecuaci6n para el gradiente temperatura
altura. 

En base a los datos, se nota que la precipitaci6n en la 2ona es extremadamente elevada,
sobrepasando los 4.000 mm en todos los lugares sobre los 700 m.s.n.m., y alcanzando los 3.800 mm 
en Loreto, a los 420 m.s.n.m. Adems, dsta cantidad de lluvia es constante en todos los meses del
afio, no present~ndose estaci6n seca en los lugares sobre los 800 m.s.n.m. Informantes en la zona de
la vfa Hollfn-10 de Agosto dijeron que el periodo ms largo sin Iluvia, en la estaci6n m~s seca habfa
sido de cuatro dfas. Debido a ]a persistente humedad, la quema de rastrojo es diffcil en toda la zona, 
y casi imposible m~s arriba de los 1.000 m.s.n.m. 

4. Las Zonas de Vida Ecol6gica - Sistema Holdridge 

Una discusidn de reas porcentuales por Zona de Vida, pendientes, nubosidad, relieve, limitantes
de fertilidad natural del suelo, y otros limitantes a la capacidad de uso de la tierra, se encuentra en el 
Capftulo IMI, parte B. 

1 Datos catimados con base en las Zonas de Vida. 
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5. Vegetacidn: Tipos de Bosque 

La siguiente secci6n es una descripcidn de los tipos de vegetaci6n que existen en la regi6n del 
Sumaco. Cada tipo de vegetacidn estA asociado con una Zona de Vida del sistema Holdridge. A fin 
de simplificar las descripciones de la vegetaci6n, en esta secci6n las Zonas de Vida transicionales han 
sido agrupadas con las principales Zonas de Vida. 

Bosque muy hdmedo Tropical 

En el sistema ecol6gico de Holdridge, el Bosque muy hdmedo Tropical estA definido por una 
precipitacidn anual superior a 4.000 mm y una biotemperatura promedio superior a los 24 grados C. 
En la Regi6n amaz6nica del Ecuador esta Zona de Vida ocupa una franja relativamente estrecha en la 
base oriental de los Andes, aproximadamente entre 600 y 400 m de altitud. En la regi6n del Sumaco, 
estA representada por las Zonas de Vida transicionales: Bosque muy hdmedo Tropical-transici6n a 
Premontano, y Bosque muy hdmedo Premontano-transici6n a Tropical. La primera de estas 
transiciones es algo mds hdmeda y menos c.lida que el Bosque muy hdmedo Tropical tfpico, mientras 
que la segunda es igualmente caliente y tiene una cantidad de precipitaci6n ligeramente menor. 

El Bosque muy hdmedo Tropical ocupa las partes m~s bajas de la regi6n del Sumaco, 
principalmente la planicie al este del Volc n Sumaco bajo los 600 m, desde Huaticocha hasta los 
alrededores de Loreto. Tambidn ocupa parte de las cuencas inferiores de los rfos Hollfn y Pucuno, al 
sur del Sumaco, y, como zona transicional a Bosque pluvial Premontano, las faldas inferiores del 
Sumaco hasta 1.000 m de altitud. 

En este tipo de Vegetaci6n, en Areas de buen drenaje, los Irboles del dosel tienen una altura de 
40-50 m y raizes tablares altas; los drboles mIs grandes, emergentes del dosel, generalmente tienen 
una copa ancha. Los drboles del subdosel son de 25-35 m con copas relativamente estrechas. Los 
Arboles del sotobosque, de i0-20 m, frecuentemente son caulifloros. El sotobosque es relativamente 
denso, a veces con palmas arbustivas. Hay epifitas de plantas vasculares (especialmente Araceae en 
el estrato bajo del bosque y Orchidaceae y Bromeliaceae en las copas de los Arboles), pero las epifitas 
son menos abundantes oue en el Bosque pluvial Premontano. Las epifitas cript6gamas (helechos, 
musgos, hepAticas) son relativamente escasas en comparaci6n con el Bosque pluvial Premontano. 

El Bosque muy hdmedo Tropical se caracteriza por su alta diversidad florfstica, particularmente 
en la flora arborescente (ver la secci6n sobre diversidad de plantas). La diversidad de epifitas - asf 
como su abundancia - es probablemente menor en el Bosque muy hdmedo Tropical que en el Bosque 
pluvial Premontano. 

Algunas especies de Arboles grandes, caracterfsticas del Bosque muy hdmedo Tropical, son 
frecuentes en el tramo de la carretera que cruza la planicie entre Huaticocha y Loreto: Cedrelina 
cateniformis y Parkia multiiuga (Fabaceae-Mimosoideae), Erisma uncinatum y Vochysia bracelinii 
(Vochysiaceae). La palma Iriartea deltoidea, con raizes zancudas, es una especie abundante e 
indicadora de este tipo de vegetaci6n (tambidn presente en la zona transicional a Bosque pluvial 
Premontano, a menos de 1.100 m); generalmente Iriartea es dejada cuando se tumba el bosque 
original para convertirlo en cultivos o pastos. 
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En una faja altitudinal entre los 900 y 1.100 m, hay un tipo de bosque transicional entre el

Bosque muy hdlmedo Tropical y el Bosque pluvial Premontano. En la zona del Cerro Pasourcu, 
se

observa que esta vegetaci6n incluye especies de Arboles restringidas exclusivamente a la faja
transicional. En particular, se han identificado varias especies desconocidas de Myrtaceae, Sapotaceae
y Vochysiaceae. Se especula que la diversidad total en la faja puede ser mayor que en otras Areas, 
pero no se ha realizado un andlisis cuantitativo de la vegetaci6n para comprobar esta idea. 

Bosque pluvial Premontano 

Este tipo de bosque ocupa grandes Areas de la regi6n del Sumaco entre los 1.000 y 1.600 m de

altura, notablemente las mesetas al sur del Volcdn. 
 La parte inferior de esta zona, de 1.000 a 1.200
 
m de altura por donde pasa la carretera Hollin-Loreto, estA clasificada como transicional 
a prehdlmedo
(Bosque muy hdimedo Premontano). 

El Bosque pluvial Premontano presenta algunas diferencias fision6micas en comparaci6n con el
Bosque muy hdmedo Tropical. Los arboles del dosel generalmente son algo mds bajos, de 30 a 40 m, aunque existen individuos que igualan en tamafho a los Arboles mAs altos del Bosque muy hdimedo
Tropical. Por otra parte, los drboles del Bosque pluvial Premontano tienen didmetros en promedio
mayores a los del Bosque muy hdmedo Tropical. En una parcela permanente de una hectArea a 1.100 
m.s.n.m. cerca a Challua Yacu, existen mds de 80 individuos con didmetro ,. ]a altura del pecho
(DAP) mayores a 30 cm. Se supone que la presencia de muchos Irboles grandes en esta zona se debe 
a la ausencia de vientos fuertes (J. Tosi, com. pers.) La cobertura de epifitas, especialmente de 
musgos y helechos en el estrato inferior del bosque, es m s densa que en el bosque de la zona baja.
Los helechos arborescentes son frecuentes en el sotobosque. En el interior del bosque, el suelo estA
cubierto en gran medida con pequefios helechos y Selagineila. 

Florfsticamente, el Bosque pluvial Premontano es muy distinto al Bosque muy hdmedo Tropical -
probablemente hay menos del 20% de las especies en comdn. Es notable en esta zona la
predominancia de especies de Lauraceae, muchas de las cuales son especies nuevas para la ciencia y
posiblemente enddmicas a ia regi6n del Sumaco. Algunas especies de drboles caracterfsticas de la 
parte baja (transitional) del Bosque pluvial Premontano son las palmas Wettinia maynensis y

I.s H; en contraste Iriart deltoidea, tan caracterfstica del bosque tropical, es casi ausente.Dictyocaryum lamrckianum una de las palmas mts grandes, es comdn por encima de los 1.300 
m.s.n.m. 

Otros drboles comunes e indicadores son Ocoteajavitensis (Lauraceae) Metteniusa nucifera
(Icacinaceae), Tagirira vianensis (Anacardiaceae) y, en las Areas planas, Dacryodes olivifera. El
tlltimo, conocido como copal, fue explotado fuertemente por las compafifas madereras poco despus
de la apertura de la carretera, y ahora es objeto de un estudio forestal/silvicultural auspiciado por el 
proyecto del Jardfn BotAnico de Missouri (A. Jaramillo, en prep.). Se ha calculado que mds del 30%
de los drboles grandes (con DAP mayor de 30 cm) en la faja 1.100 m - 1.400 m son Dacryodes
olivifera. Se encuentran tambidn especies de drboles que son considerados maderas finas y explotados
tradicionalmente; por ejemplo, Cedrela odorata y Cordia alliodora (ver discusi6n sobre explotaci6n
forestal en Palacios, 1989). 
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Los Arboles mMs grandes en dirmetro y altura del Bosque pluvial Premontano son los Ficus 
hemiepifitas (especies estranguladores que despuds legan a ser Arboles independientes). Muchas 
especies de Ficus que nunca antes fueron registradas en Ecuador han sido observadas en esta zona 
(M. V~squez Avila, com. pers.). 

En cuanto al nimero de especies de Arboles por hectArea, el Bosque pluvial Premontano es menos 
diverso que el Bosque muy hdimedo Tropical, pero con respecto de las epifitas - especialmente 
Orchidaceae y Araceae - la diversidad alcanza su m~ximo en el Bosque pluvial Premontano. 

Un aspecto notorio de la vegetaci6n del Bosque pluvial Premontano es la presencia de manchas 
puras de bambd (ambusa sp.) que a veces cubren varias hectrea=. Estas obrmaciones 
evidentemente son de origen natural, y no el resultado de sucesi6n secundaria despuds de la tala del 
bosque, pero no se sabe como se forman las manchas de Bambusa. 

Bosque pluvial Montano Bajo 

Este tipo de bosque ocupa las faldas medianas del VolcAn Sumaco, desde los 1.600 hasta los 
2.800 m.s.n.m. Se visit6 este bosque en una sola ocasi6n, en una caminata por arriba del 
asentamiento Pacto, Huahua Sumaco II, hasta la altitud de 2.000 m en la ladera sur-oriental del 
VolcAn. En las Areas bien drenadas, los Arboles del dosel del Bosque pluvial Montano Bajo llegan a 
35-40 m con didmetros de mds de I m. Este ambiente estA cubierto casi constantemente por nubes, y
las epifitas (musgos, helechos) son atn mAs abundantes que en el Bosque pluvial Premontano. A 
simple vista, el bosque en suelos bien drenados parece ser de una diversidad alta. Los drboles m~s 
grandes incluyen algunas especies de Ficus y Lauraceae, y ocasionalmente hay Arboles enormes de 
Cedrela odorata. El Bosque pluvial Montano Bajo es impresionante por su gran altura y buen 
desarrollo de los Arboles del dosel en sitios favorables. 

De los Arboles del subdosel, la especie Morus insignis (Moraceae) es muy abundante, adem s de 
las especies de Croto y Alchornea (Euphorbiaceae). Entre los Arboles pequefios del sotobosque hay 
muchas especies de Miconia y otros g6neros de Melastomataceae. 

En las Areas de mal drenaje y en los filos de las lomas afectadas por el viento, hay un bosque 
achaparrado con troncos muy densos, dominado por Clusia, Hedyosmum, Weinmania, etc. Son 
abundantes las epifitas arbustivas de Ericaceae, asf como las epifitas herb~ceas (helechos, Araceae). 
Esta asociacidn eddfica/atmosfdrica es probablemente similar en estructura al Bosque pluvial Montano 
de las faldas superiores del Volc n cerca del ifmite de vegetaci6n boscosa. 

Sobre los 1.700 m.s.n.m. en Areas con buen drenaje, la vegetaci6n baja se vuelve muy densa con 
la presencia de una masa espesa de surales (Chusquea sr.), que ocupa Areas relativamente grandes. 

Bosque pluvial Montano (Inciuyendo el Pfiramo Pluvial) 

El Bosque pluvial Montano ocupa las laderas superiores del Volc n Sumaco y del Cerro Pan de 
Azdlcar desde los 2.800 m hasta las cumbres de las dos montafias. En el VolcAn Sumaco, la zona 
boscosa Ilega hasta los 3.300 m, y sobre los 3.300 m.s.n.m. empieza el pAramo superhdlmedo, sin 
presencia de Arboles. 
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No existe informaci6n sobre la zona boscosa de las laderas superiores del Sumaco. Debido a lospardnmetros climatol6gicos, es posible deducir que probablemente es similar en fisonomfa ycomposicifn florfstica al Bosque Montano de los Andes Orientales, con una cobertura muy densa dedrboles achaparrados de 5 m de altura, de troncos torcidos y hojas coriaceas - un "bosque enano"dominado por especies de Clusia. Debido a la casi constante condensaci6n de nubes en las laderassuperiores del volcen, las ramas de los drboles son cubiertas totalmente por epifitas, especialmente 
musgos, hep ticas y helechos. 

Una sola expedici6n biol6gica ha Ilegado a la cumbre del Volcdn Sumaco. En 1979, un grupo dela Universidad Cat6lica, acompafiado por algunos botnicos extranjeros, lleg6 en un helic6ptero del
ejdrcito ecuatoriano y pas6 dos semanas en el pdramo de la cumbre. Dos integrantes de la
expedici6n, Lojtnant y Molau (1982) publicaron un angdisis de la vegetaci6n del pdramo de Sumaco a3.650 m. La comunidad vegetal del pdramo estA dominada por arbustos bajos y hepdticas. Elhelecho arbustivo Blechnum loxense y la gramfnea Qortaderia nitida son caracterfsticas notables de lavegetaci6n. No hay especies enddmicas en el pdramo de Sumaco y la mayorfa de las especiespresentes son de amplia distribuci6n en los pdramos andinos. El pdramo del Sumaco es relativamente
joven, y todas las plantas presentes deben haber Ilegado por medio de dispersi6n de larga distancia de 
semillas o esporas. 

Una caracterfstica sobresaliente del pdramo del Volcdn Sumaco, anotada por Lojtnant y Molau, es su condici6n absolutamente "virgen". Por su aislamiento, el sitio nunca ha sido alterado por
pastoreo, incendios, ni otras actividades humanas. En este sentido, este pdramo es probablemente

dnico entre todos los pgramos del Ecuador, por no haber sido afectado por la influencia humana.
 

6. Diversidad Floristica 

Los trabajos de Gentry (1988a, 1988b) indican que para los bosques tropicales hay unacorrelaci6n entre precipitaci6n anual y diversidad florfstica. A nivel de la comunidad bi6tica, la

diversidad en la zona tropical se increwnenta con mayor precipitaci6n, hasta una asfntota mdxima

alrededor de los 4.000 mm de precipitaci6n. En las zonas montafiosas, la diversidad disminuye al

incrementarse la altitud. 
 Los bosques m s diversos del mundo son los del piso tropical de la cuencaalta de la Amazonia, cerca a la base oriental de los Andes, y probablemente tambidn en la regi6r. del 
Chocd en el occidente de Colombia y nor-occidente del Ecuador. 

Gentry y otros investigadores han utilizado dos mdtodos estandarizados para inventariar ladiversidad florfstica en mds de 80 lugares alrededor del mundo: 1) parcelas permanentes de 1hectdrea, con inventario de los Arboles > = 10 cm DAP; y 2) transectos de 0,1 hectreas, con
inventario de las plantas > = 2,5 cm DAP (Irboles, lianas y arbustos) (Gentry, 1988a,b). Para las
parcelas permanentes de Irboles, los sitios mAs diversos registrados en el mundo estdn en laAmazonia peruana y tienen 250-300 especies de Arboles > = 10 cm DAP por hectdrea. Las cifras
publicadas d- los transectos de 0,1 hectArea mds diversos estAn en el Choco de Colombia, con 265 
especies > = 2,5 cm DAP. 

En ia regi6n del Sumaco y en el Alto Rfo Napo del Ecuador, se han empleado estos dos tipos deinventario florfstico, que permiten una comparaci6n de ia diversidad de la regi6n con otras Areas delmundo. Gentry, en colaboraci6n con el Jardfn Botdnico de Missouri, inventari6 en 1987 y 1988 dostransectos de 0,1 ha en la Amazonia ecuatoriana. El primero fue en Bosque muy hdimedo Tropical dela Estaci6n Biol6gica Jatun Sacha (400 m, cerca de Misahualli), y el segundo transecto fue en Bosque 
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pluvial Premontano cerca de Challua Yacu (1.100 m), en la carretera Hollin-Loreto. Bajo el actual 
proyecto administrado por el Jardfji BotAnico de Missouri se han inventariado tres parcelas 
permanentes de 1 hectArea en Bosque muy hilmedo Tropical de Jatun Sacha (Neill, Palacios y Cer6n); 
y dos parcelas permanentes en Bosque pluvial Premontano de las faldas al sur del Volcdn Sumaco: 
uno en Challua Yacu (F. Hurtado y A. Alvarado) y uno cerca de la comunidad de Pacto a 1.500 m 
(J. Jaramillo). Para el Bosque muy hdmedo Tropical no existen datos en las inmediaciones del 
Sumaco, pero los estudios en Jatun Sacha pueden ser considerados como representativos de la regi6n. 

Los datos sobre los transectos de 0, 1 hectArea y las parcelas permanentes de I hecttrea en 
Sumaco y Jatun Sacha no han sido adn completamente analizados. Sin embargo, los resultados 
preliminares indican que los bosques de la regi6n del Sumaco y del Alto Napo estdn entre los mds 
diversos del mundo. En el transecto de 0,1 hectArea en Jatun Sacha se encontraron aproximadamente
260 especies. Esta cifra es la mIs alta que se ha registrado en la Amazonia, y es igualada dlnicamente 
por los transectos del Choc6 colombiano. Las cifras mds altas con este tipo de muestreo para la 
Amazonia peruana son de 240-249 especies. Los resultados preliminares del transecto de Challua 
Yacu indican una diversidad de aproximadamente 150 especies. Esta cifra es cercana al promedio 
para todos los sitios en bosques hdmedos y muy hdimedos en el neotr6pico e indica una probable 
disminuci6n de diversidad florfstica segtin la altitud. 

Los resultados de las parcelas permanentes de 1 hectdrea tambidn demuestran la alta diversidad de 
los bosques en la regi6n del Sumaco y el Alto Napo. La primera de las tres parcelas en Jatun Sacha 
contiene al menos 230 especies y posiblemente mds de 250 especies por hectArea (a cifra exacta no 
ha sido calculada adn y depende de la determinaci6n del nimero de "morfoespecies" en ciertos 
gdneros grandes como Inga). Esto equivaldrfa al segundo sitio mAs diverso registrado en la Amazonia 
peruana (Gentry 1988b.) 

El inventario flurfstico del Sumaco estA todavfa en su etapa inicial, pero se puede hacer una 
estimaci6n del ntimero total de especies en la regi6n. En la pequefia drea de la Estaci6n Biol6gica
Jatun Sacha hay alrededor de 1.400 especies de plantas vasculares identificadas. La flora total 
estimada para Jatun Sacha es de 2.000 especies. En la regi6n del Sumaco, incluyendo todos los tipos
de vegetaci6n desde el p~ramo hasta el bosque tropical, el ndmero de especies de plantas vasculares 
debe ser m s de 4.000 lo que equivale aproximadamente al 15% del total de la flora de! Ecuador. 

7. Endemismo de Plantas 

Los inventarios florfsticos de la regi6n Sumaco estAn adn en la etapa preliminar. Hasta ahora el 
trabajo se ha concentrado en la faja altitudinal media (800-1.200 m). Las colecciones han revelado 
que existe un gran nimero de especies de plantas que son nuevas para la ciencia. La mayorfa de 
estas especies nuevas probablemente son enddmicas a la regi6n del Sumaco. En la familia Araceae, 
por ejemplo, mds del 60% de las muestras colectadas (alrededor de 100 colecciones en 1988-1989) 
son de especies nuevas (T. Croat, com. pers.). Se han registrado aproximadamente 150 especies de 
orqufdeas a lo largo de los primeros 50 km de la carretera Hollfn-Loreto; entre dstas unas 20 son 
especies nuevas (C. Dodson, com. pers.) 

Adem~s se han registrado muchas especies nuevas de Irboles en la zona, sobre todo en c-.-.as 
familias como Lauraceae. En las laderas m s altas del Volcdn por encima de 1.500 m.s.n.m., donie 
se ha realizado poco trabajo de campo hasta la fecha, el ntlmero de especies nuevas y el porcentaje de 
endemismo probablemente es mayor. En nuestra primera visita a esta zona en octubre 1988, 
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caminamos hasta los 2.000 m de altura en un solo dfa, encontrando dos especies nuevas de Arboles:una Quar (Meliaceae) y una Clavia (Theophrastaceae). 

8. Plantas Utiles 

Los habitantes indfgenas de la Amazonia ecuatoriana tienen conocimientos muy amplios,heredados de sus antepasados, de la utilizaci6n de las plantas nativas de la regi6n para usos
medicinales, alimentos, artesanfas, construcci6n, 
etc. En la regi6n del Alto Rfo Napo se hanrealizado varios estudios etnobot~nicos en colaboraci6n1984; Neill, 1987; Marles et al., 1988). 
con los nativos Quichuas de la zona (Alarc6n,En el Area del Sumaco, estos estudios estAn en ]a etapainicial de obtenci6n de informaci6n; pero podemos afirmar que las plantas utilizadas son, por logeneral, las mismas conocidas en el resto del Alto Napo. 

En cWtmto a plantas medicinales, existen agunas especiesnacional e internacional; por ejemplo, la "sangre de drago" o 
la regi6n que ya tienen mercado

"Ian" (Crotonlecheri, Euphorbiaceae)que es utilizada para las hemorragias y la anemia, y "chucchuhuasu" (MaytgnU krukovii,Celastraceae), utilizada para tratar fiebres, paludismo, y como t6nico general. En algunos casos, ]aeficacia de estas plantas ya ha sido comprobada por estudios qufmicos/farmacol6gicos detallados(Marles et al., 1989). 

Existe ]a posibilidad de desarrollar una industria local basada en el cultivo, preparaci6n y
mercadeo de medicinas provenientes de plantas nativas de la regi6n del Sumaco y el Alto Napo,
trabajando con las especies que ya tienen mercado y son explotadas en turma silvestre. Estaposibilidad podrfa representar una nueva fuente de ingreso para los habitantes de ]a zona. Aparte dela posible comercializacidn de plantas medicinales y otros productos derivados de las plantas nativas,dstas son importantes en la subsistencia de los mismos habitantes de )a regi6n, y vitales para su saludy bienestar. 

9. Fauna: Mamfferos y Ayes 

El inventario de mamfferos y aves de la regidn, realizado por Patricio Mena, se ha concentradoen las cercanfas de la cprretera Hollfn-Loreto desde el Rio Hollfn hasta el Rfo Huataraco y en lacomunidad de Pacto (Huahua Sumaco II). Todos los sitios del inventario estAn situados en la Zona deVida Bosque pluvial Premontano entre 800 m y 1.500 m.s.n.m. 
 Los censos de las poblaciones de
mamfferos (realizados por Jhanira Regalado) estdn situados en la misma drea.
especies incluye la captura de animales El inventario de
en redes y trampas y la preparaci6n de espdcimenes de pielesy esqueletos, asf como ]a observaci6n directa de animales y de signos de su presencia como huellas ymadrigueras (Mena, 1990). 

Se han registrado, hasta ahora, m1s de 90 especies de mamfferos y 190 especies de ayes en lazona; esta cifra va en aumento con cada salida al campo. 
Los murcidlagos son muy diversos en la regi6n del Sumaco y se han registrado 29 especies.Algunas especies son muy raras y poco conocidas. El inventario incluye el primer registro deC-,hroto ruauritus en Ecuador y el segundo registro de YaMUrsgrande del Neotr6pico. se= ,,el murcidlago m~s 
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Se han registrado e identificado 16 especies de roedores en la zona. Los roedores grandes como 
son importante fuentes alimenticias para lala guatusa (Dasyprocta fuliginosa) y guanta (Agollti p) 


poblaci6n indfgena de la regi6n, aunque las poblaciones animales actualinente estn sujetas a una
 

fuert-. explotaci6n debido a la cacerfa.
 

Los indfgenas de las comunidades en la carretera Hollfn-Loreto consumer came de danta (Tapirus 

sea del tapir lanudo (T. Dinchaque), especie en peligro deMh; es probable que parte de este consumo 

extinci6n segdin datos de la Uni6n Internacional para la Conservaci6n de la Naturaleza (IUCN).
 

Existen al menos seis especies de primates en la zona del Bosque Premontano del Sumaco, de los 
cercanas a los g~neros Alouatta, Atelos, .C,g Lagot y Saguiu.. En las Areas 

asentamientos humanos donde hay mucha cacerfa, los primates huyen ripidawente de la gente; pero 

remotas del Volcin (20 km de la carretera) fuera de la influencia en nuestra visita a las Areas m s 

humana, encontramos manadas de CeM y Sagings con facilidad.
 

a las aves, el Area del Sumaco ha sido famosa entre los ornit6logos desde la ddcada deEn cuanto 

1920. En esa dpoca el Sr. Ram6n Olalla y sus familiares, residentes en Avila, fueron empleados por
 

el Museo de Historia Natural de los EE.UU. para recolectar esp~cimenes de ayes en la regi6n del
 
cuyos registros parz "RioVolcdn Sumaco. Los resultados fueron publicados por Chapman (1926), 

Suno" y otras localidades en el Area totalizan ejemplares de 230 especies. 

a la regi6n del Alto Napo en Ecuador, la cual incluye elExisten tres especies de aves .- micas 

Area del Sumaco: Camp!ootetus villavicencio y Phlogophilus hemileucurus (ambos colibries,
 

h ieralis (Fingillidae). Adicionalmente, dos especies de colibrfes
Trochilidae), y Carothrul.s 

(ToDaza pyra y T. 0ella) tienen poblaciones aisladas en el Alto Napo, con el resto de la poblaci6n
 

dispersa en Brasil y la Guayana. Hay varias subespecies enddmicas del Alto Napo (F. Ortiz, en
 

imprenta). 

Aparentemente no hay especies estrictamente enddmicas a las faldas superiores de Sumaco. Esto 

fue una sorpresa para Chapman (1926) quien esperaba encontrar especies nuevas de ayes en la zona 

comentando que la "Cordillera del Guacamayo", que conecta al Sumaco con la cordillera principal de 

los Andes, no supera las elevaciones subtropicales. "Asf, esperabamos que la zona templada en el 
Sin embargo, la avifauna es prlctica -ente iddnticaSumaco fuera totalmente insular en su naturaleza. 


a la ae la zona correspondiente a los Andes Orientales. Esta afmidad faunfstica implica una relaci6n
 

orogrlfica cercana" (traducci6n de D. Neill).
 

Algunas especies que son consideradas raras y/o en peligro de extinci6n en otros sitios son 

Un caso particular es la Rupicola peruviana, el "gallito de lasabundantes en ia regi6n del Sumaco. 
rocas". Esta especie que anida en los barrancos es comdin y flcilmente visible en los bosques de la 

Se considera que la presencia de la R, peruvian3, con otras zona premontana y montana baja. 
especies de aves en los bosques del Sumaco, puede ser una atraccidn importante para el ecoturismo en 

el Area. 

Actualmente existen pocos datos sobre la herpetofauna del Sumaco, y sobre los insectos y otros 

En contraste con la ausencia de especies enddmicas de aves y mamfL.os, es posibleinvertebrados. 
nuevas para la ciencia yque un inventario completo de los anfibios de la zona revele algunas especies 


enddmicas al Sumaco.
 

http:mamfL.os
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10. Biodiversidad Regional: Caracterfsticas Biol6gicas Sobresalientes del Area Sumaco 

Desde el punto de vista de la conservaci6n de la biodiversidad a nivel Regional y continental, hay
varios factores que inciden en la importancia del Area del Sumaco y la necesidad de protegerla. Un
factor discutido es la presencia en la regi6n de muchas especies enddmicas de plantas, y posiblemente
tambidn de animales. Por falta de un inventario biol6gico m s completo, hasta ahora hay pocos datos 
disponibles sobre endemismo en el Area. 

Aparte del endemismo, hay al menos dos caracterfsticas biol6gicas sobresalientes que deben ser
considerados en el plan de manejo de la regi6n: 1) el desarrollo excepcional del Bosque pluvial

Premontano y Montano Bajo en las faldas del Sumaco, probablemente sin igual en otras partes del

Ecuador; y 2) la presencia, en las laderas oriental y norte del Volc 
n Sumaco, de un transecto
altitudinal de bosque virgen no intervenido, o por lo menos con solo una ligera intervenci6n de tipo
"tradicional", desde el pdramo 
a los 3.800 m hasta la zona tropical a 500 m. Adicionalmente, se
debe considerar que el Sistema Nacional de Areas Protegidas, en la vertiente amaz6nica del Ecuador,no incluye Areas de Bosque muy hdmedo Tropical, zona de alta precipitaci6n en la base de los Andes,
como el bioma de mayor biodiversidad en el mundo. Por lo tanto, la regi6n del Sumaco ofrece la
lltima posibilidad en el pals para preservar una muestra de esta Zona de Vida. 

Singularidad del Bosque pluvial Premontano y Montano Bajo del Sumaco 

Por lo general, las Zonas de Vida Bosque pluvial Premontano y Montano en la vertiente oriental

de los Andes del Ecuador son de poca extensi6n, y estdn situadas en fajas muy estrechas sobre

pendientes muy fuertes y rocosas. 
 El Area de Puyo-Mera es una extensi6n grande y relativamente
plana clasificada como Bosque pluvial Premontano, pero ya no hay vegetacidn natural en esa zona. 

Por el contrario, las laderas al sur del Volc n Sumaco entre los 1.000 y 2.000 m, que
comprenden Zonas de Vida pluviales, son relativamente planas, con suelos profundos. Estas
condiciones han dado lugar a un tpo de vegetacidn que, de acuerdo a lo que se cenoce, es tinico en lavertiente amaz6nica del Ecuador. El Bosque pluvial Premontano y Montano Bajo del Sumaco tiere 
un desarrollo excepcional en cuanto al tamafio de los Irboles, y probablermiente en diversidad de
especies. El desarrollo del Bosque pluvial es muy notable en particular en las tres "mesetas"
principales al sur del Voicen, localizadas en las Areas relativamente planas entre los rfos Hollfn,
Huamanf, Pucuno y Huataracu. Debido a la gran extensi6n de bosque Pluvial en la regi6n del
Sumaco, los animales cuya distribuci6n es restringida a este ambiente, por ejemplo, los gallitos de las rocas, (R. peruviang), son probablemente mds abundantes que en otras Areas donde el Bosque pluvial
es mAs limitado en superficie. Una de las tres mesetas (entre el Rfo Pucuno y el Rio Huataracu,
donde estA situado el asentamiento Pacto) ya ha sido parcialmente intervenida por la colonizaci6n.
Para preservar este ambiente excepcional, es importante establecer la piotecci6n en las Areas restantes 
de las mesetas sobre la carretera Hollfn-Loreto. 

Importancia del Transecto Altitudinal de Bosque Natural, desde el Pfiramo Hasta el Bosque
Tropical 

La cordillera de los Andes en America tropical y su prolongaci6n al norte, la Cordillera de
America Central, se extiende por m1s de 5.000 km desde Bolivia hasta Mdxico. A lo largo de toda
esta extensi6n intertropical, la vertiente oriental de !a Cordillera estaba originalmeate cubierta por 
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bosques muy hdimedos, desde la zona de pdramo hasta las tierras bajas. Pero debido a la actividad 
humana ya no existe actualmente la vegetaci6n natural en muchas partes de la vertiente oriental. En 
toda America tropical hay solamente dos Ireas en donde la vegetaci6n natural tiene protecci6n legal
desde el pdramo hasta el piso tropical: el Parque Nacional Braulio Carrillo (incluye la Zona 
Protectora La Selva) en Costa Rica (12 N), y el Parque Nacional Mani, en el sur oriente de Peril 
(120 S). La regi6n del Sumaco en Ecuador presenta una de las illtimas posibilidades de proteger un 
transecto altitudinal similar en el neotr6pico. 

En Costa Rica, el ornit6logo F.G. Stiles ha demostrado que al menos treinta y tres especies de 
ayes que habitan en el bosque tropical de la costa atldntica de ese pafs realizan migraciones
altitudinales estacionales. Durante parte del affo estas aves, que pertenecen a varias familias 
incluyendo Trochilidae, Ramphastidae, Cotingidae, y Thraupidae, subern a los bosques de altura. 
Estas especies dependen para su existencia de una franja continua de bosque natural desde la zona 
baja hasta las alturas de la cordillera. La deforestacidn de parte del transecto altitudinal, pondrfa en 
peligro la supervivencia de estas evpecies migratorias (Pringle et al., 1984; Stiles, 1986, citado en 
Hartshorn, 1986). 

Atin no existen datos concretos sobre las migraciones altitudinales de las aves en los Andes 
Orientales del Ecuador. Sin embargo, es rnuy probable que entre las aves de la vertiente occidental
 
de los Andes exista una situaci6n de migraciones estacionales similares a la que ha sido documentada
 
en Costa Rica. 
 Se sabe, al menos, que algunas especies de colibrfes si realizan migraciones 
altitudinales (F. Ortiz, com. pers.). 

Importancia de Proteger un Area de Bosque muy hdmedo Tropical en Ecuador 

En tdrminos de diversidad de la flora, y probablemente tambi6n de la fauna, la Zona de Vida del 
Bosque muy hdmedo Tropical es el bioma mds diverso del planeta. Ademds, las dreas en donde esta 
Zona de Vida Ilega a su mayor diversidad estAn en la cuenca alta de la Amazonia, en las bases 
orientales de los Andes (Gentry 1988a,b). La diversidad del Bosque muy hdimedo Tropical es 
notablemente mds alta que en la misma Zona de Vida en Amdrica Central (Hartshorn, 1983). Con 
respecto a la diversidad de ayes, F. Ortiz (com. pers.) ha encontrado la mdxima diversidad de 
especies de colibries en esta Zona de Vida. 

El drea del Bosque muy hdmedo Tropical en la Amazonia ecuatoriana estA limitada a una franja
estrecha cerca de la base de los Andes. Los inventarios dendrol6gicos realizados en los dltimos afios 
(Neill y Palacios, 1989), revelan que hay muchas especies de drboles enddmicos en esta Zona de 
Vida. Estas especies no existen a mds de 100 km al este de la base de los Andes en la Amazonia,
donde la precipitaci6n es menor y la Zona de Vida cambia a Bosque Hdmedo Tropical. Las listas 
preliminares de fl6rulas locales en estas dos Zonas de Vida en Ecuador (Neill y Cer6n, 1989; Cer6n y
Neill, 1989) indican que hay muchas otras especies enddmicas de plantas (ademds de los drboles) en el 
Bosque muy himedo Tropical. 

Aunque esta Zona de Vida es biol6gicamente la mds rica en el pals, existe un gran vacfo en el 
actual Sistema Nacional de Areas Protegidas, pues no hay adn ni un solo pedazo de Bosque muy
hdimedo Tropical protegido por el Estado. La dnica Area de Bosque muy hdmedo Tropical
formalmente protegida en la Amazonia ecuatoriana, es la Estaci6n Biol6gica Jatun Sacha cerca de
Misahualli; una reserva privada con una superficie miniscula de 250 ha. El Parque Nacional Sangay 
y la Reserva Ecol6gica Cayambe-Coca no incluyen tierras bajo los 1.000 m de altura. El Parque 
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Nacional Yasunf y la Reserva Faunfstica Cuyabeno, no tienen altitudes par arriba de los 250 m y
estAn ubicados en el Bosque hdimedo Tropical. Se observa un vacfo de Areas protegidas en el Oriente
ecuatoriano entre los 1.000 m y los 250 m - justamente la zona con la mAs alta biodiversidad. La 
mayor parte de esta franja de "pie de monte" estA ya poblada (incluyendo ciudades y pueblos como
Lumbaqui, Loreto, Archidona, Tena y Misahualli) y la vegetaci6n natural ha sido convertida en 
cultivos y potreros. 

(Jnicamente en la regi6n del Sumaco hay una extensi6r. relativamente grande de Bosque muy

hdimedo Tropical, que adn puede ser protegida en su esado natural. 
 El Area incluye la zona al este y
al note del Volcdn Sumaco bajo los 600 m.s.n.m., aproximadamente con los siguientes lfmites: al 
este hasta el Rio Suno, arriba de Loreto, y al north, hasta el Rfo Payamino, arriba de San Jos6 de
Payamino. El Area de Bosque muy hdmedo Tropical sin mucha intervenci6n humana es de
aproximadamente 30.000 hectAreas. En realidad, la mayor parte del Area estA clasificada coma zona
transicional a premontana  no es Bosque muy hdlmedo Tropical "puro" segdin el sistema Holdridge,
pero, es probablemente la ginica Area grande ,le esta Zona de Vida en la Amazonia ecuatoriana 
suficientemente intacta y sin asentamientos h.umanos, que adn puede ser protegida bajo una categorfa 
de parque o reserva. 

B. CARACTERiSIICAS SOCIO-INSTITUCIONALES1 

1. Los Usuarios del Recurso 

L,) archivos hist6ricos de los espafioles indican que encontraron grandes poblaciones indfgenas en
la zona cuando Ilegaron par primera vez en el siglo XVI, especialmente en el Area de Avila. Es
posible que los indfgenas utilizaran zonas menos aptas para agricultura, durante los siglos siguientes 
para refugiarse de los encomenderos que les exigfan el page de tributes. Todavfa se encuentran
signos de usa humano en el bosque aparentemente virgen, coma pedazos de ollas de barro, tulpas y
carb6n, herramicntas de piedra, rboles y otras plantas sembradas. Por ejemplo, los indfgenas de la 
zona indican que la guayusa (Ilex guayusa), chirihuayusa, y pita (Aechmea cf. magdalenag) son

algunas plantas indicadoras que nec.,itan sembrarse para reproducirse. Ademds, los pobladores

indfgenas de la zona indican que anteriormente utilizaban para la agricultura y la cacerfa un territorio
 
muy extenso. 

La profundidad hist6rica del asentamiento semi-permanente o permanente de la vfa Narupa-Loreto
data par lo menos del afilo 1971, cuando se traz6 "la pica" de la carretera trans-ocednica, atravesando
territorio tradicionalmente usado par los indfgenas, para la caza, ]a pesca, y otros usas. Hemos
identificado varias personas, en las comunidades de Huaticocha, 10 de Agosto, Huamani, y otras, que
ocupan desde 1973 en forma semi-permanente o continua pequefias casas en zonas donde anterior
mente su propio grupo indfgena ejercfa derechos territoriales tradicionales. Los procesos sociales del 
area del Gran Sumaco son tema de discusi6n en unas noventa pAginas del informe de la Fundaci6n
Natura y DINAF (1989). Las fotograffas aereas muestran evidentemente la existencia de
asentamientos establecidos en el afio 1982, anticipando la eventual construcci6n de la vfa. 

Es necesario consignar que buena parte de la informaci6n presentada en esta secci6n del capitulo tiene como punto departida e insumos importantes la experiencia investigativa c informaci6n acumulada parlos especialistas nombrados en la relaci6nde autores del documento, en trshajos realizados anteriormente en el irea par parte de FOIN y Cultural Survival (1988),
Fundaci6n NATURA (1989), DESFIL y AID (1990). 
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Por otra parte, Ia zona Tena-Archidona-Cotundo, y la Cooperativa San Pedro, sufren una de las
 
mayores presiones dem-grAficas sobre Ia tierra registradas en el tr6pico ecuatoriano. La densidad
 
demogrAfica de Ia poblaci6n rural en esta parte de Ia Provincia del Napo es de 43 habitantes por
kildmetro cuadrado (Barral, 1977). Este factor impulsa el traslado de esta poblaci6n hacia nuevos 
asentamientos, entre ellos las Areas del Gran Sumaco, recientemente de f1cil acceso debido a Ia
 
construccidn de las nuevas vfas.
 

Una de Ia. caracterfsticas sobresalientes de Ia regidn es Ia complejidad de los procesos de 
ocupacidn y explotacidn de los recursos naturales por parte de estos asentamientos que, en cuanto a su 
origen social, se dividen en poblacidn 'nativa", indfgena y colona. Estos son el producto de polfticas 
y procesos macrosociales de reforma agraria y colonizaci6n ejecutados en el pals a partir de Ia ddcada 
de los afios sesenta, de presiones demogrdficas y sobrepoblacidn de Ia Provincia del Napo, y de la 
bdisqueda de espacios y tierras para los migrantes nacionales. 

La poblacidn indfgena asentada a lo largo de Ia vfa Hollfn-Loreto y en Ia cuenca tributaria del 
Napo, estA organizada en 27 federaciones, centros, o comunas con mis de nueve mil habitantes. Su 
tasa de crecimiento es alta, el 50% de esta poblaci6n son menores de 15 afios, y el 25% de Ia 
poblaci6n mayor de 10 afios estA constituida por solteros sin tierras. De allf que Ia poblacidn indfgena
haya adoptado Ia dobte la estrategia de subdividir aun mas las tierras comunales de los pobladores, 
buscando ai mismo tiempo nuevas tierras en otros lugares de la selva (FOIN - Cultural Survival, 
1988). 

En la zona de estudio todas las comunidades indfgenas son representadas por la Federacidn de 
Organizaciones Indfgenas del Napo (FOIN) con sede en Tena. Dentro de la FOIN hay una unidad 
tdcnica creada hace pocos afios, LETIMAREN, cuya responsabilidad principal es Ia obtenci6n de los 
tftulos de propiedad necesarios para las comunidades miembros de Ia FOIN, y Ia de planificar el 
mejor uso de la tierra reclamada por los indfgenas. Cultural Survival asesora a la FOIN y Letimaren 
desde hace 2 afios, a fin de que puedan lograr sus objetivos con mayor facilidad. Sin embargo, Ia 
FOIN, en general, y Letimaren, en particular, ain se encuentran en una fase inicial en Ia cual se 
requiere de un mayor fortalecimiento organizativo y de capacitaci6n sostenida. 

A su vez Ia FOIN es miembro filial de Ia correspondiente organizaci6n regional (CONFENIAE), 
y nacional (CONAIE) con las cuales debe consultar y, hasta cierto punto someterse, en Io que se 
refiere a proyectos grandes o de mayor alcance. 

El Capftulo III de este informe piesenta una discusidn detallaoa de los patrones actuales y
potenciales de uso de la tierra. Por ahora baste sefialar aue los usuarios llegan a los nuevos 
asentamientos dentro del Gran Sumaco, con sistemas propios de cultivo y de rotaci6n, y con 
preferencias alimentarias que representan las costumbres de sus lugares de su origen. Una vez allf, se 
yen obligados a mostrar patrones de uso del suelo que facilitan la adjudicaci6n de los tftulos de 
propiedad de la tierra, pero que obedecen a criterios nacionales no especfficos o adecuados a las 
condiciones de la zona. Por esto se diseminan cultivos y prActicas que no son aptos segtin las 
Caracter.'sticas climdticas y edafol6gicas encontradas en los asentamientos de los lugares recientemente 
ocupados (Southgate, 1990). 

Al encontrar un enorme bosque, comienzan por talarlo vendiendo primero las especies de alto 
valor, desperdiciando ha-ta mAs del 95% de la biomasa encontrada (vdase el Capftulo IV.B.2).
Sustituyen el bosque por sus cultivos y prActicas tradicionales como plAtano, yuca, mafz, cafd, y 
cacao, y se dedican a Ia bisqueda de alternativas rentables, como el cultivo de naranjilla, arroz, o el 
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establecimiento de pastizales. En las zonas altas este proceso no ha llevado a resultados satisfactorios.
Exceptuando el cultivo de especies de la familia del plAtano, nuestros informantes, algunos asentadosdesde hace 17 afios en el tramo de la vfa Narupa-Loreto, reportan que "el mafz y la yuca desarrollan
bien pero no cargan". El cafd es afectado por la roya, perdidndose en casos extremos hasta 50% de su capacidad productiva. La naranjilla se desarrolla bien, y es rentable por un perfodo de uno a tresafios, pero es objeto de una alta incidencia de plagas y enfermedades, destacdndose entre ellas losnematodos. Tiene una vida mdxima de cinco aflos por lo que su cultivo Ilega a ser antiecon6mico,
debido al alto costo de los agroqufmicos. Los pastizales son de una productividad notablemente baja,
raz6n por la cual es sobresaliente la ausencia de ganaderfa en los potreros de la zona. 

La mayor preocupaci6n de los pobladores de la zona es la tenencia de la tierra y la seguridad de sus tftulos sobre dsta. Actualmente algunos pobladores tienen tftulos legalizados de sus tierras; otros 
se encuentran en proceso de adjudicaci6n, y otros comienzan ahora a reclamarlos. 

La delimitaci6n de las propiedades y la tenencia legalizada de la tierra limita, tal vez

temporalmente, pero en forma crftica, la utilizaci6n efectiva de la tierra en la zona. 
 En la medida en 
que los productores no disfrutan de seguridad en cuanto a la tenencia de la tierra que manejan, no
estardn dispuestos a realizar inversiones que no resulten en beneficios inmediatos. Predominan, por
lo tanto, los sistemas esencialmente extractivos que se implementan actualmente, los cuales de hecho

constituyen respuestas altamente racionales frente a esta situaci6n limitante.
 

En cuanto a inversiones de capital, en materia de insumos tales como fertilizantes, plaguicidas,
maquinaria, etc., los habitantes de la zona disponen de capital mfnimo, y viven en condiciones de
subsistencia. Las inversiones de capital se han venido realizado mediante sistemas de cr6dito que Amenudo han demostrado baja rentabilidad y han fracasado. Tal es el caso de la distribuci6n de
ganado y siembra de pastos, donde muchos de los productores han debido vender los animales para

pagar los cr&litos, o donde los creditos otorgados a la comunidad han resultado en deudas que

contindan siendo pagadas por miembros que no participaron en los programas, pero que adn asf seencuentran obligados a contribuir con el pago. Actualmente en la zona existen varios asentamientos
poblados por familizs desposefdas de sus tierras en otros lugares del pafs, por no haber cancelado los
pr~stamos otorgados, principalmente para la ganaderfa, habiendo sido luego reasentados en el Gran 
Sumaco (Fundaci6n Natura y DINAF, 1989). 

La disponibilidad de mano de obra presenta limitaciones debido a una serie de labores realizadas
fuera de la finca para obtener ingresos monetarios, como carpinterfa, construccidn de viviendas,
trabajos en compafifas ptroleras, arreglos de carreteras, etc. La presencia de muchos de los
habitantes es itinerante; mantienen fincas y viviendas en otros lugares, a los cuales regresan una vez
terminadas las labores urgentes a realizarse en esta zona. 

La falta de aptitud de la zona, relativa a la producci6n agricola implica que las mejoras, en cuanto 
a tdcnicas de manejo, sean necesariamente bastante complejas, requiridndose la aplicaci6n de mayores
caudales de capital o de mano de obra, escasos y, por lo tanto, de alto riesgo. 

En general, el aislamiento geogrifico y cultural, y el bajo nivel educativo de los habitantes
dificulta su acceso a publicaciones especializadas o boletines tdcnicos (por demds escasos oinexistentes) que demuestren alternativas de intensificaci6n o de sostenibilidad. Las entidades
gubernamentales de investigaci6n y extensi6n agrfcola no funcionan efectivamente en la regi6n. 
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Por otra parte, la debilidad actual o la ausencia de organizaciones o cooperativas de producci6n,
almacenaje o mercadeo, y de mercados locales o regionales que constituyan fuentes competitivas y 
seguras para la comercializaci6n de productos, presenta otra constricci6n m~s para el desarrollo de 
sistemas agrfcolas mejorados, nuevos cultivos, procesamiento secundario de productos, etc. 

Podemos resumir diciendo que los habitantes locales no han encontrado un mejor sistema de uso 
que el tradicional (ver el Capftulo IV). La lucha por autoabastecerse todavfa encuentra dificultades en
todos los cultivos (exceptuando el plAtano), y dependen de cultivos comerciales (cafd en las partes
bajas, y naranjilla en las altas) que en la zona tienen una vida productiva muy corta. Por otra parte, 
se ven obligados, por las actitudes y requerimientos de las autoridades y funcionarios oficiales, a 
talar el bosque para legitimizar sus reclamos de tierra. 

Cabe destacar la actual concentraci6n de los pobladores, en comunidades - asentamientos de

varias casas en un poblado - que contrasta notoriamente con el patr6n tradicional de viviendas
 
dispersas distribuidas dentro del bosque. 
 Esto implica ademas, el abandono del patr6n tradicional de 
uso del bosque, como adaptaci6n exitosa frente a sus condiciones inh6spitas, que obedece a la 
necesidad de nuclear las viviendas para poder recibir de los poderes ptiblicos servicios de luz, agua
potable, etc. Un centro poblado refuerza la legitimidad de los reclamos de tierra ante las autoridades,
sin embargo, estos centros son notablemente frAgiles frente a las condiciones naturales encontradas en 
el Gran Sumaco. 

2. 	 Las Autoridades PNiblicas 

En el area del Gran Sumaco funcionan cuatro dependencias del Ministerio de Agricultura y
Ganaderfa (MAG), el principal actor estatal en la zona. 

• 	 El Instituto Ecuatoriano de Reforma Agraria y Colonizaci6n (IERAC), encargado de la 

medici6n de las tierras y la concesi6n de tftulos de propiedad. 

* El Banco Nacional de Fomento, que otorga pr6stamos para actividades agropecuarias. 

• 	 La Direcci6n Provincial Agropecuaria, que ofrece asesoramiento tdcnico a los agricultores. 

* 	 La Direcci6n Nacional Forestal (DINAF), como instituci6n encargada del Patrimonio
 
Nacional Forestal y del Patrimonio Nacional de Areas Naturales.
 

Resumiendo, se puede afirmar que existe descoordinacin en las acciones que Ilevan a cabo estas 
dependencias, aunque pertenecen al mismo Ministerio. El IERAC otorga tftulos de propiedad dentro 
de tierras declaradas como Bosque Protector sin consultar con la DINAF. El Banco Nacional de 
Fomento otorga pr~stamos para la ganaderfa precisamente en las mismas tierras que no son aptas para 
esa actividad, y que ya en afilos pasados han producido consecuencias desastrosas, tanto ecol6gicas 
como humanas. La DINAF coordina muy poco sus actividades con las otras entidades. 

En el afio 1989, el Consejo Provincial y el Ministerio de Obras Ptiblicas construfan caminos 
dentro de los bosques protectores del Gran Sumaco. La empresa EDESA, gracias a las concesiones 
otorgadas por el INEMIN, dependencia del Ministerio de Energfa y Minas, extrafa arena silfcea en 
"os lugares en el Area. La Direcci6n Forestal y el Instituto Ecuatoriano de Reforma Agraria y 
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Colonizaci6n promovfan el asentamiento humano y otorgaban tftulos, dentro de las Areas protegidas, a veces sin autorizaci6n de la Direcci6n Forestal, siendo dste un requisito jurfdico previo. 

Este comportamiento ilustra un patr6n de acciones descoordinadas e irresponsables por parte delas autoridades nacionales y regionales, acciones ya resumidas anteriormente en el Informe de Sfntesisdel taller "Usos Sostenibles Para Tierras en Ladera" (DESFIL, 1987), realizado en Salcedo, en el afio
1987, del que merece citarse a continuaci6n: 

"Los factores institucionales se visualizan como el principal contribuyente a la r~pidadegradaci6n...Estas instituciones no han facilitado el uso sostenible de la tierra...Los principaleshallazgos asociados con el rendimiento de las instituciones piiblicas, incluyen los siguientes: 

- Existe proliferaci6n de instituciones involucradas en el manejo de recursos naturales, lo que
origina que se diluya y se disperse la autoridad entre las muchas involucradas.
No existe un enfoque definido a favor del uso sostenible de la tierra, ni tampoco solucionescomprobadas a la problemdtica del uso de tierras frigiles, ni programas coherentes de 
investigaci6n con el mismo tema. 

- Las instituciones actdian con prop6sitos conflictivos: Las actividades y polfticas de algunasinstituciones estimulan y fomentan la degradaci6n de las tierras, la erosi6n, y la deforestaci6n,aunque otras instituciones actdan, en el mismo tiempo y en el mismo lugar, tratando de 
controlar es.os problemas.

" - No existen: la continuidad de los programas a largo plazo, personal y financiamiento, ni lavoluntad polftica. 
- Tales organizaciones son inflexibles y lentas para adaptarse al canbio, ni cambian nireorientan sus enfoques y programas, a medida que adquieren experiencia en la investigaci6n 

o la implementaci6n." 

Por dlltimo, cabe destacar que a partir de la construcci6n de la vfa Hollfn-Loreto se firm6 unMemorando de Entendimiento entre los Gobiernos de Ecuador y los Estados Unidos para proteger losbosques del Sumaco sin permitir la tala del bosque ni los asentamientos humanos. El mismoMemorando y la Ley Forestal del Ecuador, requieren qua se prepare un plan de manejo aprobado porla DINAF por parte de los reclamantes de tftulo, antes de que se legalizen sus tftulos de propiedad. 

3. Conclusiones 

De esta discusi6n sobre los factores socio-institucionales, referente a los usuarios del recurso, sepuede concluir que dstos requieren de un proceso sostenido de capacitaci6n, organizaci6n social, yconcientizaci6n, que tomarA un largo tiempo y que serd imprescindible para promover el usosostenible y la ocupaci6n a largo plazo de las Areas del Gran Sumaco sobre los 700 m.s.n.m. 

El mismo informe de sfntesis del taller de Salcedo (DESFIL, 1987), recomienda una estrategia decuatro puntos para lograr la adopci6n por parte de los usuarios de pricticas sostenibles de uso.Basada en otras experiencias Ecuatorianas, entre ellas, proyectos Ilevados a cabo por DINAF yotras dependencias del MAG, con la asistencia internacional de USAID, CEE, entidades no estatales, 
y otras, la estrat!gia consiste en: 



30
 

* 	 Maximizar la participacidn local y la responsabilidad de la comunidad - to que quiere decir, 
que la comunidad gufa, orienta, y adapta el programa, en lugar de que Este sea impuesto 
desde afuera. 

" 	 Emplear a los extensionistas apropiados - paratdcnicos escogidos en las comunidades y 
entrenados por el proyecto, que continden viviendo y trabajando en la comunidad (este factor 
actualmente ya existe en el Gran Sumaco, formando el equipo Letimren, de la FOIN).
Entrenar extensionistas, como peritos agr6nomos, para que trabajen con las comunidades 
tradicionales. 

• 	 Usar un programa de extensi6n intensivo, basado en mdtodos educativos, con capacitaci6n 
dentro de la comunidad a los actuales usuarios de la tierra, y con la participaci6n de 
paratdcnicos locales. 

* 	 Usar incentivos apropiados (no monetarios, ni subsidios). 

En cuanto a las autoridades piblicas, 6stas no han mostrado la capacidad, ni la voluntad, de 
desempefiar sus cargos pdblicos en esta parte del Oriente. Es mds, el uso racional de los recursos del 
Gran Sumaco parece chocar con dos polfticas fundamentales del Estado, que imperan desde hace por 
lo menos dos d~cadas: la exportaci6n de las reservas de petroleo, y la colonizaci6n agresiva del 
Oriente. Son imprescindibles una mayor coordinaci6n institucional y la voluntad de asegurar, a largo
plazo, el uso productivo de la zona y el bienestar de sus habitantes. Las reformas y cambios 
fundamentales en las actitudes y comportamientos de las autoridades nacionales y regionales son una 
precondici6n para el uso sostenible de los recursos y el desarrollo del Gran Sumaco, adem~s de un 
andlisis de las bases de la polftica de colonizaci6n y de sus implicaciones en cuanto a la destrucci6n de 
la Amazonia. 
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CAPITULO I.
 
COBERTURA, USO ACTUAL, Y


CAPACIDAD DE USO DE LA TIERRA DEL GRAN SUMACO
 

Con el prop6sito de presentar seguidamente, en el Capftulo IV, una propuesta para la elaboraci6nde un plan general de desarrollo sostenible a largo plazo para el area del Gran Sumaco, e integrar sumanejo al Sistema Nacional de Areas Protegidas del Ecuador del cual formarfa parte, en este capftulo
fue necesario profundizar en el conocimiento de las caracterfsticas intrfnsecas del Area del Gran
Sumaco. en busca de formas de uso racional del suelo. Para ello, se estudiaron en detalle las clasesde usos de la tierra que se dan dentro del drea y su concordancia con ]a aptitud o capacidad de uso
potencial de la zona. Como parte del proceso se determin6 el drea de cobertura de cada clase de
 
uso - actual y potencial en particular, y con respecto al drea total. 

De esta manera se presenta, primero, un anlisis de la cobertura y los usos actuales de ]a tierradel Gran Sumaco, y despuds, un andlisis de la capacidad de uso potencial. Los contrastes sefialan losdafios ffsicos y los riesgos asociados con los patrones actuales de aprovechamiento de los recursos de 
la zona. 

A. COBERTURA Y USO ACTUAL DE LA TIERRA DEL GRAN SUMACO 

1. Introducci6n 

El estudio de la cobertura y uso actual de la tierra de ]a zona del Gran Sumaco tiene como 
objetivos los siguientes: 

" Identificar las clases de uso de la tierra en el drea de estudio. 

* Delimitar la distribuci6n de las clases de uso de la tierra. 

• Cuantificar las categorfas de uso en el drea de estudio. 

" Realizar la cartograffa de las clases de uso de la tierra. 

Las categorfas de uso se agruparon en cinco grandes divisiones: cultivos, pastos, bosques, otravegetaci6n natural, y zonas sin uso, como eriales, cuerpos de agua, o rocas. Las categorfas de uso
fueron cartografiadas mediante unidades simples y unidades compuestas, cuyos totales se aprecian enel Mapa de Uso Actual De la Tierra que se encuentra en el anexo de mapas con el tftulo "Uso Actual 
de la Tierra - Gran Sumaco" (ver hojas 5, 6, 7, y 8). 

2. Metodologfa 

Se utiliz6 como fuente primaria para la elaboraci6n de los mapas una ampliaci6n a escala
1/100.000 de la imagen LANDSAT obtenida el 7 de agosto de 1989. El procesamiento dado a la imagen fue una composici6n de color, compuesta por las bandas 1, 3 y 4. En nuestra experiencia
este procesamiento brinda los mejores resultados para ia interpretaci6n visual en dreas de gran 
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cobertura vegetal, como es la del presente estudio. Para complementar el andlisis, se utilizaron
 
mosaicos de radar a escala 1/100.000, de frecuencia-longitud de onda 9.600 Mhz (Banda X) 3.12
 
cm., con fecha de adquisici6n de diciembre de 1982.
 

Se analizaron adem s fotograffas adreas infrarrojas blanco y negro, escala 1/60.000, del Proyecto
"Carta Nacional" (IGM), del afio 1982-83. A pesar de la impresi6n inicial de que estas serfan de 
poca utilidad, debido a su antigiiedad, llegaron a estar entre los antecedentes m;Is instructivos de todo 
el estudio. 

Para la transferencia (restituci6n) de la informaci6n al mapa de uso actual, se emplearon cartas 
topogrficas a escala 1/50.000 editadas por el IGM, y el mapa base elaborado especificamente para 
este estudio. 

La metodologfa de andlisis visual fue empleada para la elaboraci6n de los mapas de us,- actual y
cobertura del suelo, tanto en la imagen de satdlite como en las radargraffas y fotograffas adreas, dada 
la gran correlaci6n existente entre las unidades separadas en las imdgenes con sus correspondientes 
usos en el campo. En una regi6n como la Amazonia ecuatoriana, de rasgos y caracterfsticas ffsicas 
bastante homogdneas, en la cual el principal recurso natural es el forestal, que domina el paisaje, es 
muy f:cil detectar la deforestacifn como primera manifestaci6n de la intervenci6n humana y, 
consecuentemente, plasmarla en un documento cartogr~fico. 

La metodologfa contempl6 las siguientes etapas de trabajo: 

* Recopilaci6n y andlisis de la informaci6n existente;
 

* 
 Selecci6n y adquisici6n de ]a informaci6n satelitaria, radargraffas, y fotograffas adreas; 

* Establecimiento de ia leyenda de uso de la tierra; 

* Interpretaci6n preliminar de la imagen satelitaria, radargraffas, y fotograffas adreas; 

* Trabajo de campo: reconocimientos terrestres y sobrevuelo del Area. El equipo de uso 
actual, que constaba de un ec6logo, dos incenieros agr6nomos, y un cart6grafo, pas6 unas 
tres semanas en la zona siguiendo a pie transectos frera de las vfas terrestres para verificar 
la informacidn previa; 

* Interpretaci6n definitiva: correcci6n o ratificaci6n de la delimitaci6n de unidades de uso; 

* Transferencia de informaci6n cartogrlfica al mapa base (restituci6n); 

* Evaluaci6n cuantitativa de las unidades de uso;
 

" Presentaci6n de resultados (Informe).
 

3. Resultados 

Se observa con claridad en las fotos de 1982, y se constata adem~s en entrevistas del campo, que
el asentamiento humano i.xistfa desde 1973 en todo el tramo 24 de Mayo - Huaticocha - 10 de Agosto 
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- Huamanf - Hollfn; y desde antes de 1973 en el tramo Hollfn - Narupa (km. 24). Ciertas otras partes
aisladas de la zona, como Avila Viejo, experimentaron asentamiento humano desde mucho antes (apartir del siglo XVII). Actualmente, en zonas inferiores a 800 m.s.n.m., pr~cticamente no existen
grandes extensiones no intervenidas en el Gran Sumaco. 

Las Categorfas de Uso de la Tierra 

En el Mapa de Uso Actual, la leyenda de cobertura y uso de la tierra, basada en la establecida 
por CLIRSEN (unidad aut6noma dentro del Instituto Geogrifico Militar, IGM) para este tipo deestudios, presenta niveles de clasificaci6n, que son categorfas y subcategorfas de uso; y unidades 
¢artogrAficas, que son asociaciones y con-asociaciones. Estos pueden apreciarso en el Cuadro 1 queexplica la leyenda del Mapa de Uso Actual. La distribuci6n quantitativa del Area por Categorfa de Uso 
Actual se presenta en el Cuadro 2. 

Cuadro 1. Estructura de la Leyenda del Mapa de Uso Actual 

Categorfa Subcategorfa Simboligfa 

Cultivos (C): 

Cultivo 1 CI 
Cultivo 2 C2 
Cultivo 3 C3 
Cultivo 4 C4 
Cultivo 5 C5 

Pastos (P): 
Pastos artificiales de altura P1 
Pastos artificiales tropicales P2 
Pastos artificiales tropicales P3 

Bosques (B): 
Bosque primario no intervenido BI 
Bosque primario intervenido B2 
Bosque secundario B3 

Vegetaci6n Natural (V): 
Veget. natural arbustiva VI 
Veget. natural herbdcea V2 
Formaci6n natural especial V3 

Zonas Sin Uso 
Eriales E 
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Descripci6n de las Categorfas y Subcategorfas de Uso 

Cultivos (C) 

En esta categorfa de uso se incluyen todas aquellas tierras ocupadas por cultivos, sea anuales o 
sernipermanentes, y por plantaciones permanentes, de ciclos vegetativos cortos o largos, utilizados por 
el hombre para su alimentaci6n o con fines indust'iales. 

Dada la complejidad del uso de la tierra para esta categorfa en la zona de estudio, las 
subcategorfas se definieron en funci6n de los sistemas de explotacidn dominantes, que estAn dados por
las condiciones del clima, altura sobre el nivel del mar, suelos, relieve, asociaciones de cultivos, y el 
predominio de algunos de ellos sobre los otros. 

Cabe destacar que la categorfa de Cultivos en la zona investigada, en general, presenta un patr6n
de establecimiento muy definido, ya que no es posible encontrarla de manera individualizada, sino que 
siempre se halla asociada a otras categorfas de uso, llrmense pastos o bosques, y siempre ocupando 
los bordes de las carreteras y vfas de acceso. Ademds, los lugares donde se ubican los cultivos 
tienden a cambiar de un aflo a otro, mientras los usuarios de la tierra practican sus rotaciones. 

Se identifican cinco sub-categorfas de cultivos: 

Cultivos I (Cl) 

Sistema de explotaci6n en el cual estAn asociados los cultivos de mafz, plAtano, yuca, y naranjilla, 
con predominio del mafz y el pldtano. Se halla localizado en Areas comprendidas entre las cotas 
de 1.400 a 2.000 m.s.n.m., en sectores colinados y sobre suelos de cenizas volcdnicas. Se ubican 
a partir del sitio Cocodrilo y en direcci6n sur, hasta el lfmite del Proyecto, en la vfa Baeza-Tena. 

Cubre 2381,2 hectAreas, que representan el 0,80% de la superficie total del Gran Sumaco. 

Cultivos 2 (C2) 

Sistema de explotaci6n en el cual dominan los cultivos de naranjilla y pl~tano sobre la yuca y en 
rnenor proporci6n el cafd. Se halla en Areas comprendidas entre las cotas de 1.000 y 1.400 
m.s.n.m., con gran representatividad en los sectores adyacentes a la vfa Hollfn -Loreto-Coca, 
desde Narupa hasta Huamanf, en relieves muy variables, y sobre suelos de cenizas volcdnicas, y 
cenizas volcAnicas sobre materiaies arcillosos. 

Cubre una superficie de 877,0 hecteas, que representan el 0,29% del Area total. 

Cultivos 3 (C3) 

Corresponde a un sistema de explotacidn en el cual estAn asociados los cultivos de naranjilla y
cafd, predominando sobre la yuca, el mafz, y el pl:tano. Los pastos casi desaparecen en el sector. 
Se lo idertifica entre las cotas de 600 y 1.000 m.s'.n.m., sobre relieves ondulados y al igual que 
el anterior, en Areas adyacentes a la vfa Hollfn-Loreto-Coca, desde el sitio Guagua Sumaco hasta 
10 de Agosto y Huaticocha, sobre suelos arcillosos de origen aluvial o coluvio-aluvial. 

Abarca una superficie de 228,0 hectAreas, que representan el 0,07% del Area total. 
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Cultivos 4 (C4) 

Representativo de un sistema de explotaci6n en el cual el cultivo predominante es el cafd sin
sombra, en asociaci6n con yuca, plAtano, y mafz. Esta subcategorfa estA muy asociada con pastosartificiales, en los que predomina el gramalote. Fisiogr~ficamente ocupa terrazas onduladas oligeramente onduladas, entre las cotas de 400 y 600 m.s.n.m., sobre suelos de origen aluvial, e
igualmente en Areas adyacentes a la vfa Hoilfn-Loreto-Coca, en su sector oriental, entre los 
poblados de 24 de Mayo, Avila, y Loreto. 

Cubre una superficie de 2.205,7 hectAreas, que representan el 0,74% del Area total. 

Cultivos 5 (C5) 

Constituye un sistema de explotaci6n en el que se observan huertos de cafd bajo sombra ypresencia de frutales, cacao, y cftricos. Se ubica en la,;;otas inferiores a los 400 m.s.n.in. 
Desde el punto de vista agrfcola, representa una zona de gran importancia, ya que constituye unsector exportador de cafd. Se halla en sectores mAs o menos pianos, de origen aluvial, en el
extremo oriente de la zona de estudio, a partir de la poblaci6n de Loreto, en direcci6n norte hacia
el Coca, y en Areas de antigua colonizaci6n que Ilegan al tercer respaldo. 

Cubre 1.264,8 hectircas, que representan el 0,42% de la superficie total. 

En esta categorfa de uso se incluyen las Areas cubiertas predominantemente por especies herbiceasartificiales (introducidas) o cultivadas, que son dedicadas al aprovechamiento pecuario o con fines deprotecci6n. En funcidn de las especies, clima, y posici6n altitudinal, se identifican tres subcategorfas. 

Pastos Artificiales de Altura (PI) 

Comprenden aquellas Areas con pastos artificiales, de clima templado y frfo, ubicados sobre las
cotas de 2000 y 2400 rn.s.f,.m. La especie dominante identificada es el kikuyo (Pennisetum
clandestinun). Su distribuci6n geogrlfica estl claramente delimitada en el valle del rfo Cosanga,desde Baeza hasta el poblado de Cosanga, ocupando relieves ms o menos regulares y sobre 
suelos de cenizas volcdnicas. 

Abarcan 6.213,0 hectAreas, que corresponden a 2,08% de la superficie total. 

Pastos Artifiiales Tropicales (P2) 

Son pastos artificiales tropicales de Areas onduladas y colinadas, en donde las especies dominantes 
son el gramalote, el pasto micay, y el pasto miel. Se localizan entre las cotas de los 1.000 y 2.000 m.s.n.m., con una amplia distribuci6n geogrlfica, entre el sitio Cocodrilo hasta el Ifmite sur delArea del Proyecto, en la vfa Baeza-Tena, y entre Narupa y Loreto en ]a vfa Holifn-Loreto-Coca. 

Ocupan 10.848,1 hectIreas, que repiesentan el 3,64% de la superficie total. 

http:m.s.n.in
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Pastos Artificiales Tropicales (P3) 

Son los pastos de Areas planas o casi planas, ubicadas sobre la cota de los 600 m.s.n.m., en donde 
la especie dominante es el pasto bracharia y, en menor proporci6n, los pastos gramalote, dialis, y 
sah ya. Estos pastizales se identifican especialmente en los sectores de Avila y Avila Viejo, en 
las antiguas y grandes haciendas. 

Abarcan una superficie de 4.878,7 hectAreas, que corresponden al 1,63% del Area total. 

Bosques (B) 

En esta categorfa de uso se incluyen todas las especies arb6reas, con un dosel superior a los 3 m. 
y que son utilizadas con fines de producci6n, protecci6n, o conservaci6n. En consideraci6n al grado
de intervenci6n humana sobre el bosque, esta categorfa ha sido subdividida en tres subcategorfas. 

Por intervenci6n humana se considera, para fines de este estudio, la explotaci6n selectiva en 
sistema de uso tr'dicional (ver el Capftulo IV) del bosque primario para diversos fines (construcci6n,
comercial, vivieada, o sencillos fines de sobrevivencia). Cabe destacar que, en todo el Gran Sumaco, 
pricticamente no existen extensiones absolutamente no intervenidas ubicadas por debajo de los 800 
m.s.n.m. Por ejemplo, en la zona inferior a los 800 metros, y al oeste de la vfa Loreto-Coca, existen 
no menos de 30.000 hectAreas, ubicadas a una distancia mfnima de unos tres kil6metros de las vas 
permanentes de acceso, las que tienen, mayor parte,en su un uso humano ligero y no muy intensivo, 
de sistema de explotaci6n tradicional, debido a la ausencia de vas de acceso. La mayorfa de esta 
extensi6n pr~cticanente no tiene intervencidn, sin embargo, encontramos asentamientos aislados a lo 
largo de ella. 

Bosque Primario No Intervenido (31) 

EstAn incluidas en esta subcategorfa, las zonas que presentan un alto coeficiente d; biodiversidad 
forestal, con presencia de especies arbdreas de gran tamafio y densidad de cobertura, en las cuales 
no existen, o existen en ligera y mfnima escala, evidencias de intervenci6n humana. Se 
consideran aquellas Areas vfrgenes de selva original. 

Dichas zonas se encuentran cubriendo grandes extensiones localizadas sobre diversos pisos
 
altitudinales o Zonas de Vida, sin utilizarse ringiln criterio de diferenciaci6n de las especies

forestales, separ~ndose simplemente estas grandes unidades, como Areas de bosques.
 

Ocupan los flancos del Volcn Sumaco y Pan de Azdicar, asf como casi t'Vlo el sector central de la 

zona en estudio. Abarcan 145.786,3 hectAreas, que representan el 49,04% de la superficie total. 

Bosque Primari0 Intervenido (B2) 

Corresponden a esta subcategorfa, zonas que mantienen las mismas caracterfsticas y distribuci6n 
geogr~fica que la subcategorfa antes descrita; sin embargo, en dsta existen evidencias de 
intervenci6n humana (tala selectiva y desbroce),, habiendo una reducci6n notable en su 
biodiversidad. En general, se presentan en zonas de colonizaci6n reciente, especialmente en el 
sector oriental y suroriental de la zona en estudio. 

Abarca 56.768,4 hectAreas, que representan el 19,08% de la superficie total. 
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Bosgue Secundario MB3) 

Esta sub-categorfa incluye aquellas zonas que han sufrido un proceso de desbroce hace muchos
afios, y que en la actualidad estAn dando lugar a la regeneraci6n de la vegetaci6n. De esta manera 
se observa la formaci6n de estratos vegetales, en los cuales se evidencia la presencia de especies
indicadoras del proceso de secundarizaci6n ecol6gica (cecropias o guarumos, etc.), destacando
pequeiias fajas mAs o menos homogdneas. Generalmente esta subcategorfa se encuentra asociada 
con la de pastos y cultivos, lo que corrobora la intervenci6n humana en sectores de antigua
colonizaci6n. 

Su distribuci6n es muy localizada, y se la identifica especialmente en el sector occidental, oriental 
y suroriental de la zona del Proyecto. 

Ocupa 9.752,8 hectAreas, que representan el 3,27% de la superficie total. 

Vegetacidn Natural (V) 

Esta categorfa de uso engloba aquellas formaciones vegetales naturales lignificadas de poca altura,
de cargcter arbustivo, herbdceo y todas aquellas formaciones que constituyen el denominado
"sotobosque". En funci6n fisionfmica, se han diferenciado tres subcategorfas. 

Vegetacidn Natural Arbustiva (VI) 

Corresponde a dreas relativamente densas, con presencia de palmas arbustivas y epifitas de plantasvasculares. Su distribuci6n estA generalizada en toda la zona de estudio, y en concentraciones 
importantes sobre los encafionamientos de los drenajes, y asociada a formaciones arb6reas en la 
parte superior del cono del Volcdn Sumaco bajo el material pirocl~tico. Como caracterfstica deesta subcategorfa, se han podido observar grandes manchas de especies de bambd, especialmente 
en el sector de la vfa Hollfn-Loreto-Coca. 

Abarca 47.463,7 hectreas, que constituyen el 15,97% del Area total. 

Vegetacidn Natural Herbcea (V2) 

Representa a formaciones vegetales de menor tamafio, densas y rr-iy densas, que pueden constituir 
pastos naturales en formaci6n, pastos naturales degradados; o especies epifitas, musgos, y
helechos.
 

Su distribuci6n geogrdfica es muy amplia, y estA casi siempre asociada a los bosques. Comprende
 
6.258,6 hectAreas o 2,10% del total.
 

Formacidn Natural Especial(V) 

En esta subcategorfa estAn incluidas las asociaciones vegetales que imprimen una fisionomfa
particular al paisaje, y que en esta zona en particular, dad., la gran extensi6n que ocupan, ha sido
necesario separarla de la categorfa vegetaci6n natural. EstA constitufda por las formaciones
denominadas de "surales" (Chusquea sp.), y se concentran en los flancos noroccidentales y
occidentales del Volc n Sumaco, asf como tambidn en la parte oriental y mds alta del valle del rfo
Cosanga, ocupando un total de 2.283,3 hectAreas, o 0,76% del total. 
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Zonas Sfn Uso - Eriales (E) 

Categorfa en la cual estdn comprendidas todas aquellas zonas sin cobertura vegetal o sin uso, 
debido a ciertas condiciones naturales extremas. En el area del Sumaco, estas zonas se 
caracterizan por rocas, dep6sitos de materiales pirocldsticos y arenas, y se localizan alrededor del 
crAter del VolcAn Su-naco, sobre fuertes pendientes. 

Abarcan una superficie de 350 hectreas, que representa el 0.11% del Area total. 

Cuadro 2. Distribucidn de las Categorfas de Uso, Gran Sunaco 

Area Area 
Categorfa Subcategorfa (HectAreas) (%) 

Cultivos C1 
C2 
C3 
C4 
C5 

2.381,2 
877,0 
228,0 

2.205,7 
1.264,8 

0,80 
0,29 
0,07 
0,74 
0,42 

Total Cultivos 6.956,7 2,32 

Pastos PI 
P2 
P3 

6.213,0 
10.848,1 
4.878,7 

2,08 
3,64 
1,63 

Total Pastos 21.939,8 7,35 

Bosques BI 
B2 
B3 

145.786,3 
56.768,4 
9.752,8 

49,04 
19,08 
3,27 

Total Bosques 212.307,5 71,39 

Vegetaci6n 
Natural 

VI 
V2 
V3 

47.463,7 
6.258,6 
2.283,2 

15,97 
2,10 
0,76 

Total Vegetaci6n Natural 56.005,5 18,83 

Eriales E 350,0 0,11 

Total Sumaco 297.559,5 100,00 
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4. Representaci6n Cartogrfifica 
El mapa de uso actual del suelo elaborado para este estudio presenta la siguiente simbologfa
 

cartogrAfica:
 

* 	 UNIDADES SIMPLES:
 

Ejemplo: BL
 

Unidades en las cuales una categorfa de uso ocupa m~s de 90% de la superficie total. 

* 	 UNIDADES COMPUESTAS (ASOCIACIONES):
 

a) Ejemplo: BI - B2
 

Unidades en las cuales se identifican dos categorfas de uso, con una distribuci6n en superficie del 
60% y 40%, respectivamente. 

b) Ejemplo: 	 B 
vi 

Unidades en las cuales se identifican dos categorfas de uso, ocupando el numerador un
 
porcentaje equivalente al 80% de la superficie total y el denominador el 20%.
 

c) Ejemplo: 	 C4 - P3
 
B3
 

Unidades en las cuales se identifican tres categorfas de uso, con la siguiente distribuci6n en
superficie: en el numerador, el primer tdrmino (C4) ocupa el 60% y el segundo (P3) el 30%; el 
denominador ocupa el 10% restante. 

* TRAMAS: 

A efectos de objetivizar de mejor manera la utilizaci6n del suelo en el Area de estudio, se han
tramado las Areas de bosque primario sin intervenci6n humana (BI) y las zonas de ocupaci6n 
agropecuaria. 

B. CAPACIDAD DE USO DE LA TIERRA DEL GRAN SUMACO 

1. Introducci6f 

La capacidad de uso de la tierra se considera como el mdximo uso permisible de la tierra sin
deterioro de su capacidad productiva a largo plazo. En el presente trabajo, se elabor6 un mapa a
escala 1: 50.000 sobre el cual se indican las diferentes categorfas de capacidad de uso de la tierra
df.terminadas mediante el sistema de clasifieaci6n disefiado por el Centro Cientffico Tropical, de San 
Josd, Costa Rica. Este mapa se encuentra en el anexo de mapas titulado "Capacidad de Uso de La 
Tierra - Gran Sumaco." 
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La clasificaci6n de capacidades de uso realizada se deriva de la integraci6n de factores tales como 
la Zona de Vida, el sistema de manejo tecnol6gico utilizado actualmente en la zona para la producci6n
agropecuaria y forestal, factores topogrAficos (pendiente y microrrelieve), factores ed6ficos (textura,
proflindidad, pH, pedregosidad, erosi6n sufrida), factores de drenaje (drenaje y riesgo de inundaci6n) 
y factores climAticos (viento, neblina, y meses secos). 

El estudio determin6 que la zona, en general, tiene una muy baja capacidad productiva,
concluydndose que mds del 80 % del Area total debe permanecer con la cobertura vegetal original, la 
mayor parte de la superficie estA en la categorfa de protecci6n (ver el Cuadro 3). Se concluy6 ademAs 
que, "no existen Areas aptas para la producci6n de cultivos en limpio". 

Para la realizaci6n del trabajo se tuvieron limitaciones considerables por la falta de datos 
meteorol6gicos, pues prActicamente no hay estaciones de este tipo dentro del Area de estudio (ver
lI.A.3). Fue necesario basarse casi exclusivamente en la vegetaci6n y orograffa para la determinaci6n 
de los diferentes bioclimas presentes. Tambidn existieron limitaciones de acceso a una buena parte
del rea, asf como carencia de fotograffas adreas a una escala adecuada para la realizaci6n de un 
trabajo mds preciso. 

2. Metodologfa 

Primero, se elabor6 el mapa de Zonas de Vida del rea a escala 1:50.000, sin el cual no hubiera 
sido posible la aplicaci6n del sistema de clasificaci6n empleado, debido a que 6ste contiene una clave 
especffica para cada Zona de Vida, cuyos rangos difieren considerablemente de una clave a otra. 
Luego un geomorf6logo, con base en imAgenes de radar a escala 1:100.000, hojas cartogrdficas
1:50.000, fotograffas a6reas a 1:60.000 y un mapa geol6gico de la Provincia del Napo a escala 
1:250.000, prepar6 rlpidamente un mapa geomG.fol6gico preliminar del Area a escala 1:50.000. En 
dicho mapa se diferenciaron las estructuras (mesas, cuestas, chevrones, y edificios volcdnicos),
relieves colinados (muy altos, altos, medios, bajos, muy bajos y planos), encafionamientos y
vertientes abruptas, disectamiento (piano, ondulado, poco disectado, medianamente disectado,
disectado y muy disectado), pendiente en cinco categorfas (0-5%, 6-12%, 13-25%, 26-50% y mds de 
50%) y la litologfa (rocas sedimentarias, intrusivas, volcdnicas, metam6rficas, semimetam6rficas y
formaciones superficiales). 

Posteriormente, el edaf6logo del equipo utilizando su criterio y conocimiento previo de la zona,
clasific6, sobre este mismo mapa geomorfol6gico, los diferentes tipos de suelos que se encontrarfan 
en el Area, pronosticando que los grupos presentes serfan los Orthents, Cryandepts, Hydrandepts tanto 
negros como pardos, Dystrandepts y Dystropepts (pardos y rojos). Durante el trabajo de campo de 
uso y capacidad de uso la tierra, se constat6 que en general el pron6stico era correcto, con excepci6n 
de ia ausencia de los Cryandepts. 

A continuaci6n se realiz6 el trabajo de campo con el objeto de verificar la informaci6n obtenida 
y, a la vez, de recopilar la informnaci6n restante necesaria para la clasificaci6n de la capacidad de uso 
de la tierra, como era: el sistema de producci6n empleado en la zona, la distribuci6n del viento y la 
nubosidad; profundidad, pH, drenaje y pedregosidad y erosi6n sufrida por el suelo. 

Luego se procedi6 a determinar la capacidad de uso de la tierra, mediante las claves del Manual 
para la Determinacidn de laCaacidad de Uso de las Tierras de Costa Rica correspondientes a las 
Zonas de Vida presentes en el Area. Finalmente, en base a estos resultados, se procedi6 a seleccionar 
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una muestra de tres bloques representativos, de mil hectdreas cada uno, distribufdos en las tresregiones sobresalientes identificadas con algn potencial productivo (Challua Yacu, Pacto, yHuaticocha - 24 de mayo). En estos tres bloques se realiz6 un trabajo de campo m1s intensivo, con 
el objeto de probar la clasificaci6n obtenida. 

Puesto que en Ecuador el sistema de clasificaci6n empleado constituye una innovaci6n, se crey6
conveniente incluir la siguiente secci6n, la cual trata sobre dicho sistema. 

3. El Sistema Empleado 

Para la deerminaci6n de la capacidad de uso de la tierra se emple6 la metodologfa desarrollada erCosta Rica por el Centro Cientffico Tropical (1985). La metodologfa estA basada en las Zonas Vida,
por lo tanto es aplicable a dreas con las mismas clasificaciones bioclimfticas para la que dsta fuedisehiada, como es la regi6n del Sumaco. En la confecci6n de la metodologfa mencionada se tomaron en cuenta las ventajas y desventajas de los doce o mds sistemas utilizados para clasificaci6n de tierras 
en los tr6picos. La metodologfa se denomina "Sistema para la Determinaci6n de la Capacidad de Usode las Tierras de Costa Rica". La misma expresa la capacidad de uso en diez clases o categorfas de uso que son gradantes, siendo la mejor la clase I, a partir de la cual, disminuye la calidad de la tierra 
conforme aumenta el ndmero de la clase. 

4. Descripci6n Detallada de las Diez Clases de Capacidad de Uso de la Tierra 

La metodologfa empleada para la clasificaci6n de la Capacidad de Uso de las Tierras reconoce

diez categorfas de uso de la tierra bien diferenciadas, propias de este sistema, las cuales 
se definen
 
como sigue:
 

Clasp I: Cultivos Anuales (Muy Alto Rendimiento) 

Las tierras de esta clase no presentan ninon tipo de limitaciones y sus condiciones agrocol6gicas
son tales que permiten la siembra, labranza y recolecci6n de todos los cultivos anuales (en limpio),adaptados ecol6gicamente al lugar, sin deteriovi de la capacidad productiva del suelo. Los terrenos 
en esta clase son planos o con poca pendiente, sin problemas de erosi6n, profundidad, salinidad, opedregosidad; sin contenidos de elementos fitot6xicos, bien drenados, fAciles de trabajar, con texturas
medias, con buena capacidad de retencidn de humedad, fdrtiles y no sujetos a inundaciones. Engeneral, esta clase se localiza mayormente en aquellas Zonas de Vida clasificadas como hdmedas con
perfodo seco definido, de duraci6n corta a moderada. 

Clase II: Cultivos Anuales (Alto Rendimiento) 

Son tierras que reunen condiciones agroecol6gicas tales que permiten la siembra, labranza yrecoleccidn de la mayorfa de los cultivos anuales, ecol6gicamente adaptados al lugar, sin deterioro dela capacidad productiva del suelo. Los terrenos en esta clase tienen algunas limitaciones que puedenpresentarse solas o combinadas y reducir la elecci6n de cultivos, la facilidad de trabajo y en algunos
casos la productividad y los rendimientos netos. Ademds, pueden encontrarse en condiciones
climAticas menos favorables que los de la clase anterior, tales como Zonas de Vida secas o muy 
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hdmedas; sin perfodo seco o de muy larga duraci6n. Tambidn pueden presentarse algunas 
limitaciones ed:ficas o topogrAficas como texturas ligeramente pesadas, pedregosidad ligera, menor 
profundidad y pendiente ligeramente ms pronunciada. 

Clase I: Cultivos Anuales (Moderado Rendimiento) 

Tienen condiciones agroecol6gicas similares a las de la clase anteric.: pero con limitaciones mAs 
severas. A pesar de dichas limitaciones, la producci6n de cultivos anuaies seleccionados es factible 
econ6micamente sin la degradaci6n de la capacidad productiva de la tierra. 

Las tierras incluidas en esta clase pueden tener pendientes mayores a las de la clase anterior, un 
rango de texturas m s amplio, contenidos mayores de piedra, estar sujetas a inundaciones frecuentes o 
con algunos problemas de viento y neblina. Dichas limitaciones pueden presentarse solas o 
combinadas, afectando, en cierto grado, el manejo, productividad y rendimiento de los cultivos. 

Clase IV: Cultivos Permanentes o Semipermanentes 

Tierras con condiciones agroecol6gicas tales que no permiten su uso para cultivos anuales como 
se han definido anteriormente, pero que sf permiten la siembra, labranza y recolecci6n de cultivos de 
perfodo vegetativo moderado (mds de dos afios) o largo, herbiceos o arbustivos que no necesiten de la 
remoci6n frecuente y continuada del suelo, ni lo dejen desprovisto de una densa cobertura vegetal 
protectora, excepto por perfodos breves y poco frecuentes, sin deteriorar la capacidad productiva de la 
tierra. En general, se incluyen en esta clase los terrenos que se encuentran en condiciones climiticas 
hdlmedas, muy hdmedas y pluviales, susceptibles a la erosi6n para cultivos anuales y cuya fertilidad 
puede ser limitante. 

Clase V: Pastoreo Intensivo 

Las tierras que no reunen las condiciones mfnimas para clasificarse como aptas para cultivos 
como se definieron anteriormente, pero que son adecuadas para el uso continuado en pastoreo de alto 
rendimiento sin deterioro de la capacidad productiva del suelo. Se entiende como alto rendimiento 
aquellos pastizales capaces de mantener una alta cantidad de unidades animales por hectrea 
(generalmente ms de 2 cabezas/ha si se trata de ganaderfa de came y alrededor de 1.8 cabezas/ha o 
m~s cuando es de leche); sin necesidad de alimentaci6n suplementaria, a excepci6n de minerales. 

Las tierras de esta clase se restringen mayormente a zonas con condiciones climlticas hdmedas y 
muy hdimedas, sin perfodo seco prolongado; incluyendo ademAs terrenos con mayor riesgo de erosi6n 
y, en general, con fertilidad ligeramente menor que la adecuada para cultivos. 

Clase VI: Pastoreo Extensivo 

Las tierras que no reunen las condiciones requeridas para sostener cultivos anuales o 
permanentes, pero que permiten su uso continuado en pastoreo con rendimiento moderado a bajo sin 
deterioro de la capacidad productiva de la tierra. Se entiende para este caso como rendimiento 
moderado, una capacidad de carga menor que el de la clase anterior (menos de 2 cabezas /ha para 
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ganaderfa de came y menos de 1.8 cabezas /ha para ganaderfa de leche, con un lfmite inferior de 0.5
cabezas/ha para ambas actividades), sin necesidad de alimentaci6n suplementaria exceptuando
minerales. 

Se incluyen en esta clase terrenos que presentan condiciones climgticas variadas, tales como Zonas
de Vida secas o pluviales, con perfodos secos variables, afectadas por viento y neblinas. Adems,
pueden tener limitaciones eddficas y topogr~ficas como drenajes restringidos o excesivos, texturas 
muy pesadas o livianas, alta pedregosidad, poca profundidad y baja fertilidad natural. 

Clase VII: Cultivos Arb6reos 

Son las tierras que no reunen las condiciones mfnimas para ser clasificadas como aptas para
cultivos en limpio, permanentes o pastoreo como se han definido anteriormente, pero que sf presentan
condiciones favorables para el establecimiento de especies de porte arb6reo que mantengan una
cobertura vegetal protectora sin remoci6n del suelo y sin deterioro de la capacidad productiva de la 
tierra. 

Los terrenos en esta clase presentan pendientes mayores que las clases anteriores, requieren de
suelos moderadamente profundos y sin problemas agudos de fertilidad. Ademds esta clase se ubica en 
Areas sin problemas de viento o neblina. 

Clase VIII: Producci6n Forestal Intensiva 

Son las tierras que no reunen las condiciones mfnimas requeridas para cultivo o pastoreo, pero
que sf permiten su uso para la produccifn forestal intensiva y permanente de maderas y otros
productos forestales de bosques naturales manejados tdcnicamente sin deterioro de la capacidad
productiva del suelo. 

Los terrenos en esta clase deben tener condiciones clim~ticas y edficas favorables a un r~pido
crecimiento de biomasa, tales como suelos profundos, sin problemas de drenaje o piedras; en climas 
cAlidos o moderadamente cdlidos (m s de 17 grados centfgrados), muy hdmedos o hdmedos, sin 
perfodo seco largo y sin problemas de viento o neblina. 

En algunas tierras de esta clase se pueden establecer plantaciones forestales (preferiblemente con 
especies nativas), en Areas cuya fertilidad y otros factores ffsicos les sean favorables, aunque el 
establecimiento de dstas es mds conveniente en las tierras de clase VII. 

Clase IX: Producci6n Forestal Extensiva 

Tierras que no perrniten un uso sostenido de cultivos y pastos pero que sf son aptas para la
producci6n extensiva y permanente de maderas y otros productos forestales de bosques naturales 
manejados tdcnicamente sin deterioro de la capacidad productiva del suelo. 
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Se incluyen en esta clase terrenos con pendientes rnayores que las de clases anteriores y con 
condiciones climAticas y eddficas variadas, y generalmente menos favorables para el desarrollo 
adecuado de biomasa, tales como Areas con perfodo seco prolongado, climas frfos, alta nubosidad, 
viento fuerte, suelos pedregosos y poco profundos, muy baja fertilidad y alto riesgo de inundaci6n. 

El establecimiento de plantaciones forestales puede ser riesgoso en muchas tierras de esta clase a 
causa de las limitaciones mencionadas; solo se debe permitir en pequefia escala y con miras a 
reintroducir el bosque en donde ya haya sido eliminado el bosque natural. La extracci6n forestal en 
esta categorfa se debe hacer en forma mAs cuidadosa que la clase anterior por los riesgos de erosi6n 
que pueden existir en muchas de estas tierras. 

Clase X: Protecci6n 

Incluye las tierras que no reunen las condiciones mfnimas requeridas para el cultivo, pastoreo o 
producci611 forestal. Pertenecen a esta clase los terrenos cuyas condiciones climiticas y ffsicas son tan 
severas que no permiten un uso econ6mico directo bajo ninguna actividad, sin deterioro del medio. 
Se incluyen las tierras pantanosas, escarpadas, y otras, cuyas condiciones indican la necesidad de un 
manejo exclusivo con fines de protecci6n de cuencas hidrogr~ficas, vida silvestre, valores escdnicos, 
cientfficos, recreativos y adn su protecci6n absoluta contra toda invasi6n, uso econ6mico o social, 
para beneficio colectivo de la sociedad. 

Resultados Referentes al Gran Sumaco 

Se encontr6 que, en general, los factores de tipo climAtico, especificamente la Zona de Vida y la 
neblina son limitantes en la zona. Como se puede apreciar en el Cuadro 3, m s de un 60% del Area 
se encuentra en Zonas de Vida pluviales, con precipitaciones superiores a los 4.000 mm por afno, lo 
cual implica que dsta supera en mdis de cuatro veces la capacidad de evapotranspiraci6n, 
producidndose un sobrante altfsimo de agua que debe ser eliminada por escorrentia. De allf la baja 
fertilidad de los suelos, los cuales son prActicamente lavados, y su alto riesgo al ser usados en 
actividades que requieran la eliminaci6n de ia cubierta boscosa. 

La neblina y la nubosidad afectan en un grado moderado o severo prtcticamente a toda el Area 
sobre los 1.100 m.s.n.m., aumentando adn mAs la humedad del ambiente. Estas condiciones 
incrementan la incidencia de enfermedades en los cultivos y disminuyen la luminosidad, impidiendo 
el buen desarrollo de los cultivos. Esto restringe la capacidad de uso de la tierra a solo tres 
posibilidades: el pastoreo de baja productividad (clase VI) en las tierras bien planas; la producci6n
forestal de baja productividad (clase D) en pendientes relativamente favorables, y la protecci6n (clase 
X) en los lugares restantes. 
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Cuadro 3. Area Porcentual por Zona de Vida 

Zona de Vida Area en % 

Pdramo pluvial Subalpino (pp-SA) 
Bosque pluvial Montano (bp-M) 
Bosque pluvial Montano Bajo (bp-MB) 
Bosque muy hdlmedo Montano Bajo (bmh-MB) 
Bosque pluvial Premontano (bp-P) 
Bosque muy hdlmedo Premontano Transici6n 

a pluvial (bmh-P / ) 
Bosque muy hlmedo Premontano (bmh-P) 
Bosque muy hilmedo Premontano transici6n 

al piso Basal (bmh-P _ ) 
Bosque muy htimedo Tropical transici6n a 

Premontano (bmh-T ) 
Bosque hdmedo Tropical transici6n a perhtimedo 

0.4 
5.0 
21.3 
11.3 

29.4 

6.0 
0.6 

14.4 

10.2 
1.4 

TOTAL (%) 100.0 

Adem~s de los aspectos antes mencionados, el terreno presenta pendientes moderadas o fuertes 
adn sobre las terrazas medias de menor pendiente general, tales como Challua Yacu, Huamanf, 6 10
de Agosto. Las mismas se encuentran localmente disectadas mostrando en realidad un relieve 
ondulado. Este tipo de relieve ondulado inclusive prevalece en la parte baja, al este del drea de 
estudio y abarca los suelos Dystropepts, arcillosos, de la planicie de Huaticocha, 24 de Mayo,
Huiruno, y Loreto. En esta dltima parte el pH del suelo baja considerablemente y el horizonte 
orgfinico es sumamente delgado (menos de 5 cm). Tambidn allf es evidente que donde se pierde el 
horizonte org~nico, como por ejemplo donde hubo movimientos de tierras superficiales con tractor, a
la orilla de la carretera, no hay regeneraci6n, permaneciendo el suelo desnudo por largo tiempo. Esto
probablemente se deba a la existencia de altas concentraciones de aluminio t6xico, elemento activo 
debido al pH bajo (alrededor de 4.6); esto no sucede en la parte media y alta donde los suelos 
(Hydrandepts), presentan pH relativamente neutro (5.6 - 6.3). 

En lo que se refiere a la fertilidad del suelo, a partir de la interpretaci6n de los resultados 
obtenidos sobre las muestras analizadas en el laboratorio se concluye que los contenidos de f6sforo,
potasio, calcio, magnesio, hierro, cobre y zinc estgn por debajo del nivel crftico para la mayorfa de
los cultivos y solamente el manganeso se encuentra en un nivel regular. Como resultado de esto ia 
suma de cationes apenas alcanza a 1.5 meq/100 ml de suelo, mientras se considera el nivel crftico en 
4 nmeq/ 100 ml de suelo. Tambidn la extrema escasez de potasio hace que haya un desbalance de este 
elemento con respecto al calcio por lo que la relaci6n Ca/K tiende a ser muy alta. 

En ]a zona baja de Loreto, tambidn se presentan niveles crfticos de los elementos f6sforo, potasio,
magnesio, cobre y zinc, pero allf el calcio, magnesio y manganeso, asf como la suma de cationes es 
adecuada. Sin embargo los desbalances son mayores pues las relaciones calcio/Mg, Mg/K y 
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Ca+Mg/K son muy altas. La relativamente alta capacidad de intercambio cati6nico de estos suelos
 
(24-38 meq/100 ml de suelo) se debe en gran medida al alto contenido de materia orgAnica (8-10%)

(Mejfa, com. per.), que es precisamente lo que se pierde al abrir estas tierras a los usos hasta ahora
 
improvisados en la zona, con excepci6n de la agricultura migratoria.
 

Mediante el trabajo de campo se determin6 que en la zona de la vfa 14olIfn-Loreto-Coca se aplica 
un sistema de manejo caracterizado por el establecimiento de cultivos, sin prActica alguna de 
conservaci6n de suelos o aplicaci6n de fertilizantes. Sin embargo, la imposibilidad de quemar el 
rastrojo en las partes mAs altas, y la siembra de las cosechas sobre este rastrojo - que a veces alcanza 
mas que 50 cm de espesor - protege el suelo, hasta cierto punto, contra una intensificaci6n del uso de 
la tierra. La reducci6n o la eliminaci6n de este espesor tendrfa graves consecuencias de escorrentfa y 
erosi6n. 

Ultimamente con la aparici6n del tiz6n, una plaga en el cultivo de la naranjilla se ha incrementado 
la utilizaci6n de agroqufmicos, que aplicados sin mucho control, en algunos casos, han dafiado 
plantaciones por dosis excesivas. AdemAs, algunos agricultores se han intoxicado a rafz de sobredosis 
de plaguicidas (Furaddn). 

Sin embargo, el sistema de producci6n de naranjilla tambidn conserva algunos rasgos favorables 
del sistema de producci6n tradicional, pues se utiliza la rotaci6n de cultivos, que aprovecha ia materia 
orgdnica generada por la vegetaci6n y cuando dsta se agota se abandona el terreno. Gracias a esta 
prActica, la poblaci6n mantiene unos pocos cultivos de subsistencia, que a pesar de la rotaci6n, segtin
los mismos pobladores, generan muy poca cosech?. En cualquier caso, este punto debe ser 
cuidadosamente analizado en el futuro, sobre todo, si se lograra asegurar legalmente las tierras a lo 
largo de la carretera Hollfn-Loreto a sus antiguos propietarios, los indfgenas, de tal manera que dstos 
vuelvan a la agricultura migratoria. De suceder asf convendrfa entonces hacer una revisi6n de la 
clasificaci6n, pues probablemente la capacidad de uso aumente ligeramente, bajo esta otra perspectiva. 

Los Tres Bloques de 1.000 ha 

El estudio mAs detallado de la capacidad de u-o de la tierra en los tres bloques de 1.000 ha cada 
uno sirvi6 para confirmar la clasificaci6n original hecha en los bloques de Challua Yacu y Pacto 
(Guagua Sumaco II), mientras que la labor realizada en el bloque Huaticocha - 24 de Mayo, evidenci6 
la necesidad de cambiar la clase de uso en una extensa Area sobre las terrazas bajas, desde estas 
comunidades hasta Loreto, las cuales originalmente habfan sido clasificadas como clase IV, pero que 
una vez analizadas en mds detalle correspondfan a la clase VII. 

5.-Las Clases de Capacidad de Uso de la Tierra Encontradas en el Area del Gran Sumaco 

Resumen 

Las clases de capacidad de uso mayormente encontradas en la zona corresponden a las 
clasificaciones X y IX, pudidndose apreciar en el Cuadro 4, que estas dos categorfas comprenden el 
75% del Area total del estudio. Este hecho es complementado con la existencia de un 21% del Area 
que es apta para la producci6n forestol intensiva y los cultivos arb6reos. Asf, aproximadamente un 
96% del drea debe ser mantenida con Arboles. En contraste, dnicamente un 1.7% del Area tiene 
aptitud para la producci6n de cultivos permanentes y semipermanentes, 1.7% puede mantener una 
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producci6n 	sostenida de pastos de alto rendimiento y no existen dreas aptas para la producci6n de 
cultivos en 	limpio. 

Cuadro 4. 	Distribuci6n Porcentual del Area Segdn Categorfa de Capacidad
 
de Uso de la Tierra
 

Categorfa de Capacidad de Uso de la Tierra Area Area 
% Hectareas 

IV Cultivos Permanentes y Semipermanentes 1,73 6.247
V Pastoreo Intensivo 1,72 6.203
VI Pastoreo Extensivo 0,82 2.947 
VII Cultivos Arb6reos 14,60 52.399 
VIII Producci6n Forestal Intensiva 6,22 22.380
IX Producci6n Forestal Extensiva 26,96 96.898 
X Protecci6n 47,95 172.289 

Total 100,00 359.362 

A continuaci6n se presenta 	una pequefia descripci6n de la distribuci6n geogrifica y de lascaracterfsticas sobresalientes de cada categorfa de capacidad de uso de la tierra encontrada en el drea 
de estudio. 

Clase X: Protecci6n Total 

La clasificaci6n de tipo X indica protecci6n total. Esta categorfa de uso de la tierra estA ubicadahacia la parte mds elevada de la zona de estudio e incluye la totalidad del Volc n Sumaco, del Pan deAztcar, la subcordillera de los Guacamayos y del Galeras, ademds de los encafionados profundos de 
los rfos que se originan en estas partes altas. 

Esta clase de uso abarca 172.289,5 ha, lo que corresponde a el 47,95% del Area de estudio. 

El bioclima predominante comprende Zonas de Vida pluviales, principalmente al Bosque pluvialMontano Bajo y Bosque pluvial Premontano, ambos con precipitaci6n superior a los 4.200 mm,presumiendo que dsta supere ftcilmente los 6.000 mm anuales alrededor del Volcdn Sumaco. Lasdreas comprendidas en esta clase de uso estdn dominadas por pendientes muy fuertes, mayores al 50% e incluso mls del 100 %. Los suelos preponderantes son Entisoles e Inceptisoles de origen volc~nico,
tales como los Orthents e Hydrandepts. 

Dadas las caracterfsticas limitantes de pluviosidad, pendientes, y edafologfa, estas dreas deberfan 
conservarse bajo su cobertura vegetal natural para evitar deslizamientos masivos de tierra que
conllevan la pdrdida de los recursos suelo y agua, ademds de otros valores intangibles. 
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Clase IX: Producci6n Forestal Extensiva 

Las areas comprendidas dentro de la clasificaci6n de tipo IX, producci6n forestal extensiva (baja 
productividad), abarcan la gran mayorfa de los terrenos ubicados sobre mesetas de menor pendiente, 
en las zonas de elevaci6n media, de 700 a 1.700 m.s.n.m. Esto incluye la zona cruzadz nor la 
carretera Hollfn-Loreto adem~s del Area de reasentamiento de los damnificados del Sumaco (Pacto o 
Guagua Sumaco II). El Area total incluida en esta clase de suelos en la zona de estudio es de 96.898 
ha (26,96% del total). 

La Zona de Vida predominante es el Bosque pluvial Premontano, con una precipitaci6n media de 
alrededor de 4.500 mm anuales y una biotemperatura comprendida entre 23,5 y 17 grados 
centfgrados. 

Los suelos caracterfsticos son los Hydrandepts, que son suelos profundos con un alto porcentaje 
de materia org~nica (arededor del 10%) y una elevada capacidad de retenci6n de agua (hasta 300%). 
Estas consideraciones confieren c-aracterfsticas limitantes al suelo en tdrminos de producci6n agrfcola. 
En efecto, su textura esponjosa y baja fertilidad natural hacen que sean suelos susceptibles a 
compactaci6n por el pisoteo del ganado y a erosi6n hfdrica. 

Por estas razones, adem s de la alta nubosidad de la zona, es preferible el aprovechamiento 
forestal extensivo (de baja productividad) mediante tdcnicas de manejo apropiadas. 

Clase VIII: Producci6n Forestal Intensiva 

La clase VIII estA esencialmente ubicada en las Zonas de Vida Bosque muy hdmedo Tropical y 
i.sque muy hdmedo Premontano transici6n Basal. Se sitila entre 350 y 1.000 m.s.n.m. sobre 
mesetas bajas y formaciones aluviales moderadamente disectadas, con pendientes comprendidas entre 
30 y 50 %. 

La precipitaci6n media anual varfa entre 3.500 y 4.500 mm, con temperaturas que van desde 22 a 
24,5 grados centfgrados. 

Predominan los Dystropept, suelos profundos, esencialmente arcillosos, Acidos y con alto 
contenido de aluminio t6xico. Ademds, el horizonte orgdnico-mineral es extremadamente delgado. 

Dentro de esta clase se ubican zonas con menor nubosidad que conllevan una mayor luminosidad, 
lo que unido a un rango elevado de biotemperatura y humedad, permite un desarrollo mds adecuado 
de biomasa vegetal. 

El Area total incluida en esta categorfa en la zona del estudio es de 22.380 ha (6,22% del total). 

Clase VII: Cultivos Arb6reos 

Esta clase de uso de la tierra se localiza en las partes bajas del Gran Sumaco, sobre formaciones 
aluviales moderadamente disectadas, con pendientes comprendidas entre 20 y 30 %. 
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La clase VII comprende parte de las siguientes Zonas de Vida: Bosque hdmedo Tropical y BosqI
muy hdlmedo Premontano transici6n Basal, con precipitaciones que van de 3.100 a 3.900 mm anuale: 
Su biotemperatura estA comprendida entre 23 y 24,5 grados centfgrados. 

Los suelos son esencialmente los mismos que aquellos tratados en la clase precedente. Es en esti
tipo de suelo que se ha desarrollado mayormente la actividad cafetalera en la zona, siendo apropiado.,
tambidn otros cultivos arb6reos, como los frutales. 

El Area total que incluye esta categorfa de uso en la zona de estudio es de 52.398 ha (14,6% del 
total). 

Clase Y': Pastoreo Extensivo 

La clase VI es la mds restringida de las categorfas encontradas, en cuanto a su superficie total. 

Esta clase incluye a la Zona de Vida Bosque muy hdmedo Montano Bajo, con una precipitaci6n

media anual que va de 3.500 a 4.000 mm y una biotemperatura de alrededor de 16 grados

centfgrados. 
 A pesar de estar en la provincia de humedad Ilamada perhtimeda, estas dreas presentan 
mayor humedad debido a la elevada nubosidad, la cual es muy evidente. 

Esta clase estA principalmente ubicada en la parte alta del vaIl del rfo Cosanga, sobre terrenos
pianos, representando el m~ximo uso permisible en cuanto a pa:-s, debido a la elevada nubosidad en
tales sectores. Los suelos correspondientes poseen en general un drenaje muy deficiente. 

El Area comprendida por la clase VI es de 2.947 ha lo que representa un 0,82% del Area total
 
estudiada. 
 El pastoreo extensivo es el uso mds intensivo sostenible. 

Clase V: Pastoreo Intensivo 

La clase de uso de tipo V se ubica sobre terrazas medias y bajas que presentan poca pendiente.
La encontramos preferentemente hacia las partes bajas de la zona de estudio, comprendiendo lugares
como Avila, las terrazas del rfo Pucuno, entre Sarayacu y Tuyuyacu y al norte de la comunidad de El
Progreso. Tambidn incluye un sector en las cabeceras del rfo Huayusayacu entre 900 y 1.000 
m.s.n.m. 

Esta clase comprende una drea de 6.203 ha, que equivale a un 1,72% del total de la zona de 
estudio. Es la clase que corresponde a pastoreo intensivo. 

Se encuentra en las Zonas de Vida de Bosque muy htimedo Tropical transicidn a Premontano y
Bosque muy hdimedo Premor'..no transici6n Basal, las cuales presentan precipitaciones que oscilan 
entre 3.600 y 4.200 mm ant'ales. Las temperaturas van de 24,5 a 22 grados centfgrados. 

Los suelos est n incluidos dentro de los Dystropepts pardos y son profundos, on texturas 
predominantemente franco-arcillosas. 
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Clase IV: Cultivos Permanentes y Seini-Permanentes 

La clase IV representa el mAximo uso permisible dentro del Area, al presente nivel de detalle
 
cartogr fico. Se uica sobre las terrazas bajas de los rfos principales, con suelos de origen aluvial
 
reciente, de mayor fertilidad con respecto a los demls suelos existentes en el Area de estudio.
 

Se encuentra principalmente hacia la parte orientiz de la zona de estudio, por debajo de 700
 
m.s.n.m., incluyendo terrazas de los rfos Suno, Huatara!.u y Pucuno, y tambidn ciertas Areas 
en las
 
cabeceras del rfo Huayusayacu y ia margen izquierda del Chontayacu.
 

Comprende una Area de 6.247 ha, que representa un 1,73% del total del area de estudio. Incluye
las mismas Zonas de Vida de la clase precedente, y es la dnica categorfa que permite cultivos 
permanentes y semi-permanentes. 

Subclases 

Pensando en el uso posterior de la informaci6n de la capacidad de uso de la tierra, se decidi6 
transcribir al mapa final no solo la categorfa de uso de la tierra, sino tambidn los parrmetros
principales que sustentan la clasificaci6n efectuada. Esto se realiz6 mediante el empleo de una 
simbologfa compuesta por varios subfndices distribuidos en forma de quebi'Jo. Los subfndices 
transcritos corresponden a la estructura geomorfol6gica y clase de pendiente en el numerador, asf 
como al Gran Grupo de suelo y Zona de Vida en el denominador. El contar con esta informaci6n 
posteriormente permitirA una mejor orientaci6n al implementar las recomendaciones emanadas del 
informe. Las subclases dividen el terreno en unidades mIs pequefias, con caracterfsticas mds 
homogdneas, permitiendo a los dirigentes tomar las decisiones mAs adecuadas para sus comunidades 
especificamente. 

Las subclases ayudarfan mucho, por ejemplo, al definir un lugar para estableger pastizales para
alimentar animales de tiro para la extracci6n de madera en un eventual proyecto de manejo del 
bosque, pues lo 16gico serfa que esto se hiciera en tierras clasificadas para tal efecto. Sin embargo, 
este tipo de tierras son muy escasas por lo que probablemente se tendrfa que utilizar las tierras clase 
IX, que en la zona comprenden terrenos bast2 ite variados, en cuanto a pendientes, Zonas de Vida y
formas terrestres. Para evitar erosi6n excesiva, el pastoreo requiere de terrenos pianos. Para esto se 
escogerfan terrenos disponibles de clase IX que tengan la categorfa de pendiente mAs baja que podrfa 
ser 2. 

Tambidn las subclases jugarfan un papel importante a la hora de programar las actividades, ya que
permitirfan escoger las Areas mAs favorables para ser trabajadas al principio, dejando las mAs diffciles 
para el final cuando ya el personal haya adquirido un buen entrenamiento. Otros factores que pueden
relacionarse con las subclases mejor que con las clases, son las diferencias en cuanto a la distribuci6n 
de variedades o especies a ser cultivadas, maderas a extraer del bosque, el volumen por hectdrea 
existente, la facilidad de extracci6n, todo lo cual tiene peso importante en cuanto al dxito o fracaso de 
un proyecto determinado. 

Las subclases que se presentan en la zona son principalmente producto de diferencias en cuanto a 
la pendiente, Zona de Vida y forma terrestre. El Gran Grupo de suelo en la regi6n estA distribuido 
sobre una superficie grande de tierra, de tal manera que casi no influye a nivel de subclase. 



51 

Representaci6n CartogrIfica de la Capacidad de Uso de la Tierra 

En el mapa de capacidad de uso de la tierra se encuentra diferenciada cada unidad de tierra
mediante un lfnea continua. Tambidn se han puesto lfneas discontinuas dentro de cada unidad, que
corresponden a las subclases, existiendo una simbologfa sobrepuesta para cada subclase. De tal 
manera que siempre estn indicados claramente tanto la clase de capacidad de uso corno los factores
principales que ia modifican: la estructura geomorfol6gica, la clase de pendiente, el Gran Grupo de
suelo, y la Zona de Vida. La simbologfa empleada tiene una estructura como la siguiente: 

Estructura de mesa 

Tierras de pro- Relieve colinado muy bajo 

ducti6n Forestal Mmb 3 Pendiente de 13-25% 
intensiva - IX--------

H2 bp-p Zona de vida Bosque Pluvial 
Premontano 

Tipo de Suelo Hydrawdept Pardo 

donde: 
IX = Tierras aptas para la producci6n Forestal 

extensiva y pudo haber sido: 

IV Cultivos Permanentes y Semipermanentes 
V Pastoreo Intensivo 
VI Pastoreo Extensivo 
VII Cultivos Arb6reos 
VIII Producci6n Forestal Intensiva 
IX Produccidn Forestal Extensiva 
X Protecci6n 

Mmb = Mesa con relieve colinado muy bajo y pudo haber sido 

Estructuras
 
Mesas M 
Cuestas C 
Chevrones H 
Ed. Volcdnicos V 

Relieves Colinados 

Muy alto ma (>201 m aprox.)
 
Altos a (121 - 200 ")
 
Medios m (61-120 m
 
Bajos b (31-60 m ")
 
Muy bajos mb (6-30 m ")
 
Pianos p ( <5 m"
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3 = Pendiente de 13 - 25% y pudo haber sido 

1= 0- 5%
 
2= 6- 12%
 
3 = 13 - 25%
 
4 = 26 - 50%
 

H2 = Suelo HYDRANDEPTS pardo amarillento y pudo haber sido: 

0 = ORTHENTS 

HI = HYDRANDEPTS negro 

H2 = HYDRANEPTS pardo amarillento 

D = DYSTROPEPTS 

y finalmente bp-P = Zona de Vida Bosque pluvial Premontano y pudo haber sido: 

pp-SA = Pramo pluvial Subalpino
 
bp- M = Bosque pluvial Montano
 
bp- MB = Bosque pluvial Montano Bajo
 
bmh-MB = Bosque muy hdmedo Montano Bajo
 
bp- P = Bosque pluvial Premontano
 
bmh-P-= Bosque muy hdmedo Premontano transicidn a pluvial
 
bmh-P = Bosque muy hdmedo Premontano
 
bmh-P- = Bosque muy htimedo Premontano transici6n
 

al piso Basal
 
bmh-T--* = Bosque muy hdmedo Tropical transici6n a
 

Premontano
 
bh-T- = Bosque hilmedo Tropical transici6n a perhdmedo
 

6. Conclisiones 

La capacidad de uso de la tierra se considera como el m~ximo uso permisible de la tierra sin 
deterioro de su capacidad productiva a largo plazo. Juzgando por el grave deterioro de la capacidad
productiva evidente en las vfas Tena-Puyo, y Rfo Payamino-Lago Agrio-Coca, zonas que presentan 
condiciones similares 6 menos restrictivas que el area del Gran Sumaco, y situadas en la misma zona 
geogrdfica del pafs, la vida dtil de la tierra, cuando es sujeta al patr6n de uso que se encuentra 
actualmente en el Gran Sumaco, es no mayor de unos 20 ahios. 

Es importante resaltar el hecho de que casi el 50% del drea total de estudio pertenece a la clase de 
protecci6n X. Un 30% de la misma solo permite la utilizaci6n forestal no intensiva, que supone a su 
vez un tipo de uso que mantenga la cobertura forestal original. De tal manera que cerca del 80% del 
drea debe ser mantenida como bosque. Estas consideraciones reflejan la gran fragilidad ecol6gica de 
la regi6n del Volcn Sumaco. 
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La presente investigaci6n sobre capacidad de uso de la tierra confirtna los resultados generalesobtenidos en estudios anteriores, los cuales recomendaban el establecimiento de una drea de manejocon un "mncleo" de protecci6n sobre el Volcdn Sumaco y sus alrededores. Estos, como se puede
apreciar en el mapa de capacidad de uso, se clasifican como destinados a la protecci6n de recursos 
naturales. 

En general, la zona de altura media es apta para un aprovechamiento tdcnico y permanente delbosque, la misma que podrfa servir como "zona de amortiguamiento", para el ndcleo anteriormente 
mencionado. 

Hacia las partes bajas se incrementa la capacidad de uso de la tierra, pero sin llegar a presentarcondiciones dptimas para cultivos en limpio y muy poco para pastos. Los cultivos de tipo arb6reo,

tales como cafd, cacao y plantaciones forestales, constituyen el uso mIs id6neo.
 

Debido a la actual presencia de habitantes que est~n practicando en muchos una utilizaci6ninapropiada de la tierra, que atenta contra la integridad del bosque y del recurso suelo en el Area, enla eventual "zona de amortiguamiento", es imprescindible desarrollar cuanto antes proyectos de
 
manejo racional y tdcnico del bosque natural.
 

C. CONFLICTOS EVIDENTES EN EL CONTRASTE ENTRE
 
LOS USOS ACTUALES Y LA
 

CAPACIDAD DE USO DE LA TIERRA
 

Debido a la falta de informaci6n capaz de crear conciencia en los niveles decisorios y la
imposibilidad de utilizar el area del Gran Sumaco para fines agrfcolas y pecuarios, y a la consecuenteausencia de una polftica reguladora que proteja esta zona contra usos inadecuados, se observa una gran discordancia entre estas limitaciones ffsicas y climiticas y los patrones de uso actual en la zona.
El contraste entre el uso actual y la capacidad de uso potencial es mas evidente en las zonas cercanas
 a la carretera, en donde los habitantes intentan cultivos de subsistencia y renta en pequefias parcelas, yestablecen pastizales que sobrepasan largamente las necesidades de los pocos animales que poseen.Los agricultores entrevistados parecen conscientes de la baja productividad de los cultivos, pero
esperan soluciones tecnol6gicas a estos problemas. Los pastizales representan una estrategia mas parala sobrevivencia, cumpliendo una funci6n doble, en la obtenci6n de tftulos de propiedad sobre lastierras y -'n la producci6n de ganado propio, o de algtin vecino que paga para pastorear allf sus 
animales. 

Afortunadamente los procesos destructivos se han mantenido hasta ahora en escala relativamentemenor; 2,32% de la zona se encuentra en cultivos, 7,35% en pastos, y 90% en bosques de diferentes
tipos, aunque la intervencidn descontrolada representa ya un dafho considerable al recurso. Las tierrasen categorfas de uso potencial que permiten pastoreo se estimaron en 2.54% del total de la zona; estacapacidad ya ha sido excedida cuantitativamente, aun sin tomar en consideracidn que los terrenos
especfficos dedicados a pastos actualmente, no necesariamente coinciden con las areas estimadas como 
adecuadas en el estudio de clasificaci6n. 
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La situaci6n de las zonas altas es particularmente grave; el trabajo de clasificaci6n de Capacidad 
de Uso indica que solo en las zonas bajas, en las mArgenes y terrazas de los rfos hay areas aptas para 
cultivos, y estos de tipo permanente y semipermanente. Las zonas altas son clases X, IX, VIII, VII, 
VI y V, en donde el pastoreo intensivo (en una pequefia parte de la zona) es el uso mas intenso 
posible sin deterioro del recurso. Sin embargo, los habitantes cultivan mafz, yuca, pl~tano, cafd, 
naranjilla, etc. en una serie de sistemas de produccifn de tipo subsistencia, que resultan altamente 
destructivos, pues desconocen las consecuencias irreparables de estas prfcticas sobre las tierras. Si el 
proceso de colonizaci6n continda, y la poblaci6n de las zonas altas aamenta, no solo se perderA un 
recurso de enorme valor econ6mico y biol6gico para el Ecuador y para el mundo, sino que el Sumaco 
pasard a ser el foco de grandes problemas de carcter social y econ6mico para el Gobierno de 
Ecuador. 



55 

CAPITULO IV.
 
EL MANEJO DEL GRAN SUMACO
 

Tomamdo como base el andlisis de las caracterfsticas naturales y sociales del Gran Sumaco, lospatrones de utilizaci6n del suelo en el drea, las clases de uso de la tierra, y las capacidades de uso de
cada clase descritos en los capftulos anteriores, este capftulo presenta un plan general, sostenible a
 
largo plazo, para el manejo del Gran Sumaco.
 

El capftulo comienza resumiendo los factores naturales y socio-institucionales que sobresalen en la 
zona. Luego, pasa a una discusi6n de los posibles usos que satisfacen el criterio de sostenibilidad, 
como usos forestales, agrfcolas, pecuarios, y agroforestales. Se termina presentando un plan general, 
con instrucciones para la preparaci6n de un plan detallado de desarrollo. 

A. RESUMEN DE LOS FACTORES SOBRESALIENTES QUE 

AFECTAN EL DESARROLLO DEL GRAN SUMACO 

1. Naturales 

Existen limitaciones imponentes, de caricter natural, delineadas en las investigaciones realizadas
 
por el equipo de trabajo, que han sido tambi6n sefialadas en trabajos anteriores por otros autores

(Fundaci6n Natura y DINAF, 1989), y que se encuentran detalladas -n otras secciones de este 
documento. 

Hemos visto, en los capftulos II y III, que la gran mayorfa de la zona, y todo el tramo de lacarretera Narupa-Hollfn-10 de Agosto-Huaticocha-24 de Mayo-Loreto, estA sujeta a un gran exceso deprecipitaci6n - ms de 3.800 mm al afio en toda la zona  hasta cuatro veces por encima de la
capacidad de la eva otranspiraci6n, lo cual produce una escorrentfa pesada. Esta condici6n prevalece
durante casi todo el afio. Un informarte destac6 que el lapso de dfas sfn Iluvia mds largo que ha
experimentado en sus cuatro aflos de residencia en Challua Yacu, es de cuatro dfas. 

Igualmente, existe una capa de nubosidad espesa y de neblina, durante muchas horas diurnas delaio, lo que produce el efecto de reducir la luminosidad. Las consecuencias incluyen un alto riesgo de
incidencia de enfermedades en los cultivos, y una disminuci6n de la actividad fotosintdtica de las 
plantas, lo que impide un buen desarrollo de la biomasa. 

Es una zona ondulante en las partes inferiores, a unos 700 m.s.n.m., y de fuertes pendientes de
hasta mAs que 100%, con muy pocas extensiones relativanente planas en las partes mAs altas,
superiores a los 700 m.s.n.m. La capa del suelo, de ceniza volcdnica mezclada con materia org~nica,es de 20 cm a un poco m s de 100 cm de espesor, promediando de 50 a 60 cm, en los tramos de las
vfas entre los 900 y 2.000 m.s.n.m., pero muy delgada - un promedio de 5 cm - en las partes
inferiores a los 500 a 700 m.s.n.m. No obstante, debido a la Iluvia excesiva, los suelos estAn
prActicamente lavados, presentando limitantes notables de fertilidad, pH a menudo entre 4.6 y 5.6, y
un subsuelo uniformemente desbalanceado eu micronutrientes, lo cual a veces crea problemas de
toxicidad para lis plantas. La capa org~nica se erosiona con gran facilidad, una vez descubierta a los 
elementos climAticos y a la intervencifn humana. 
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Debido a todos estos factores, corroborados por el trabajo de Clasificaci6n de Capacidad de Uso 
Mayor de la Tierra realizado como parte de este estudio, casi 50% de la extensi6n del Gran Sumaco 
es solo apta para plena protecci6n, y 30% para uso extensivo del bosque; lo que indica que 80% del 
area debe permanecer en bosque natural como su dlnico uso sostenible. El area restante puede 
utilizarse para usos productivos mas intensos, ea donde se calcul6 que 6% es adecuada para 
producci6n forestal intensiva, 15% para cultivos arbdreos, menos del 3% puede sostener pastoreo 
(intensivo y extensivo) y solo 1.73% d. area total es apta para cultivos permanentes y 
semipermanentes. 

Las consideraciones ecol6gicas de conservaci6n y protecci6n de la flora y la fauna, detalladas en 
el Capftulo I.A, tambidn indican la necesidad de respetar el frAgil ecosistena representado por la 
regi6n del Gran Sumaco, que ofrece futuras oportunidades econ6micas a la regi6n y al pafs, ya que 
contiene recursos de importancia mundial. 

Existe sin embargo un fuerte conflicto entre los usos potenciales de la tierra y los patrones de uso 
intensivo actualmente observados en el drea. Conflicto que, en partes similares del Oriente, y 
precisamente en los tramos de las vfas orientales, ha producido extensiones significativas (varios miles 
de hectdreas) que hoy en dfa han perdido casi la totalidad de su capacidad productiva, despuds de 15 o 
20 afios de este tipo de uso conflictivo e inadecuado. 

El problema estriba en que poblaciones que se desarrollaron en Archidona, Tena, Cotundo, 
Rucollacta, etc. (Zona de Vida Bosque muy htimedo Tropical), o en areas aun mdS ajenas, debido a 
presiones causadas tanto por crecimiento interno como por colonizaci6n fordnea, se han reubicado en 
las orillas de las nuevas vfas en el area del Gran Sumaco, en donde existen otras condiciones 
ecol6gicas, especificamente otros bioclimas (Bosque pluvial Premontano), y donde la productividad 
del ecosistema es mucho menor. Para los productores en estas nuevas zonas, los peligros de 
degradaci6n de los suelos por erosi6n hfdrica y pdrdida de la productividad debido a mayores 
pendientes, mds Iluvia, suelos mds fr~giles, mayor incidencia de plagas y enfermedades, etc. 
aumentan significativamente los riegos de producci6n. Las alternativas son escasas, resultando entre 
6stas una de las m s promisorias la actividad forestal. 

2. Socio-Institucionales 

De las Bases 

Algunas entrevistas con los pobladores del Area indican que varios de ellos residen en la zona 
desde los primeros afios de la ddcada de los setenta y agunos desde mucho tiempo antes, como en 
Avila Viejo. Estos pobladores no han encontrado sistemas de cultivo rentables, exceptuando el 
plitano y, hasta cierto punto, la naranjilla (sobre los 900 m) y el cafd (bajo los 800 m). Esto permite 
corroborar la conclusi6n de que todos los otros cultivos tradicionales, como el mafz, la yuca, los 
frutales, el arroz, y los pastos, no son rentables --"desarrollan bien, pero no cargan", a pesar de mds 
de 15 afilos de ensayos. De hecho, ]a misma gente sostuvo, en charlas con distintos miembros del 
equipo, que "no saben de qud van a vivir, una vez que se agote la madera", y que estn buscando 
cultivos e industrias que les puedan sustentar. 
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Los actuales residentes - indfgenas como colonos - estn visualizando la actividad ganadera
como la eventual panacea de sus problemas. En efecto, dadas las condiciones climticas y
edafol6gicas de la zona, la actividad ganadera generalizada (excepto en menos del 3%de la zona quese clasific6 como apta para este tipo de producci6n), resultarfa muy destructiva al suelo, y

desperdiciarfa el recurso forestal que es el m 
 s valioso en la zona. 

De igual manera, la zona experimenta graves problemas de caricter socio-institucional.
Comenzando por las bases, la zona actualmente experimenta una excesiva presi6n demogr~fica sobreel recurso tierra (suelo), debido a la construcci6n de nuevas carreteras, el asentamiento de nuevos
pobladores, y ]a agresiva polftica de apoyo a la colonizaci6n por parte de las autoridades. La zonacuenta con una instituci6n de car~cter representativo para la poblaci6n indfgena, la Federaci6n de
Indfgenas de la Provincia del Napo (FOIN). 
 Sin embargo, los indfgenas enfrentan gran incertidumbre en cuanto a la tenencia de la tierra (ver FOIN-Cultural Survival, 1988). La falta de delimitaci6n delas propiedades y la tenencia no legalizada limitan en forma crftica la utilizaci6n efectiva de ]a tierra 
en la zona. Tambidn prevalecen la falta de capacitaci6n en el aprovechamiento de los recursosnaturales, y en tdcnicas de uso de ]a tierra realmente entendidas y aceptadas por las bases. A estaslimitaciones se suma una larga tradici6n de conflictos entre el mayor grupo dtnico de la zona y los 
sectores dominantes. 

En cuanto a inversiones de capital, los habitantes de la zona disponen de capital mfnimo, y viven en condiciones de subsistencia. Actualmente en el drea existen varios asentamientos poblados por
familias desposefdas de sus tierras en otros sectores del pafs, generalmente por no haber cancelado
 
prdstamos ganaderos.
 

La mano de obra en la zona tambidn presenta limitaciones puesto que trabajan fuera de la fincarealizando tareas para obtener ingresos lfquidos. Por ello ]a presencia de muchos de los habitantes del 
Area es itinerante. 

La ausencia de condiciones climatol6gicas y edafol6gicas adecuadas para la producci6n agrfcola
intensiva implica que las mejoras posibles, en cuanto a tdcnicas de manejo, sean complejas yrequieran la aplicaci6n de mayores caudales de capital y/o de mano de obra. Estas son escasas,implican alto riesgo, y como ya se not6, la producci6n agrfcola es poco promisoria en la zona. 

Las organizaciones estatales o gubernamentales de investigacidn y extensi6n agrfcola no funcionan
efectivamente en la regi6n. La actual ausencia o inmadurez de organizaciones de producci6n,
almacenaje o mercadeo, y la falta de mercados locales o regionales competitivos y seguros para lacomercializaci6n de los insumos y productos constituye otra limitante a ]a producci6n intensificada. 

Las Autoridades 

Se observa una gran descoordinaci6n entre las autoridades regionales y nacionales, (Ver DESFIL,1987, p. 34-38), por falta de cumplimiento de las normas jurfdicas que dan raz6n a la existencia de sus, generalmente, descuidados cargos. Actualmente existen cuatro entidades ptiblicas que trabajan en
forma independiente, efectuando obras sobre los recursos que deben ser protegidos - dos de ellas enplena construcci6n de nuevas vfas, una que realiza concesiones mineras en el drea, y otra que otorgatftulos sobre la tierra. Toda esta gran actividad viola acuerdos formales, inclusive las leyes nacionales 
que pretenden controlar el aprovechamiento racional del Gran Sumaco. 
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Por otra parte, la bdsqueda cuidadosa a travs de procesos meditados de investigaci6n, persuasi6n 
y capacitaci6n, de usos m~s productivos pero sostenibles del recurso fr:gil, parece chocar con una 
agresiva polftica de colonizaci6n del Oriente que se aplica desde hace mAs de veinte afios. 

B. USOS SOSTENIBLES PARA EL GRAN SUMACO 

1. 	 PrActicas Tradicionales y Sostenibles del Uso de la Tierra de Los Indfgenas Runas de la Zona 
del Sumaco 

Una gran Area de los bosques del Gran Sumaco ha estado sujeta al uso humano durante miles de 
afios. Esta actividad humana en el Area del Sumaco, sobre todo el manejo sucesivo de chacras y 
bosques secundarios siguiendo un patr6n de uso de muy baja intensidad, ha tenido un impacto 
profundo sobre la selva. La alta biodiversidad y la estructura y composici6n de los bosques de la 
zona reflejan en parte la perturbaci6n peri6dica por los sistemas agrfcolas indfgenas de baja densidad. 
Este patr6n de uso ha permitido la regeneraci6n de bosques muy diversos en especies. 

El mantenimiento de la biodiversidad y la cobertura del bosque de la zona bajo el manejo sucesivo 
tradicional indica que tal uso ha sido sostenible. En esta secci6n se presenta una breve sfntesis del 
tipo de manejo tradicional Runa del bosque, la evidencia hist6rica sobre el uso y manejo indfgena de 
los bosques, ]a situaci6n actual en el Area, y se estima el impacto ecol6gico de las pricticas de dicho 
uso. Se analizan los factores que han contribuido al mantenimiento del bosque, y se diferencia el uso 
actual por Zona de Vida. Por diltimo, se hacen varias recomendaciones para aprovechar los 
conocimientos tradicionales en la situaci6n actual. 

Manejo Tradicional del Bosque 

En muchos lugares de la Amazonia, los indfgenas tradicionalmente han satisfecho sus necesidades 
de subsistencia a travs de la agricultura, la agroforesterfa extensiva y la recolecci6n de productos de 
la selva. En la Amazonia ecuatoriana se encuentra que los diversos grupos indfgenas (p.e., Runa, 
Shuar, Huaorani, Siona, Secoya, y Cofln) han practicado sistemas de manejo de la tierra bastante 
similares. Este manejo tradicional implica una rotaci6n en el uso del suelo que empieza con una etapa 
de uso agrfcola a corto plazo, en Areas pequeilas y de manera extensiva, seguida por una etapa de uso 
agroforestal para terminar con una etapa de regeneraci6n, a travds de la sucesi6n. El perfodo de 
rotaci6n de uso es bastante largo, muchas veces de 30 afios o ms. 

Despuds de talar y tumbar una pequefia Area de selva, generalmente de 1/3 a 1/2 ha por aflo, se 
siembran cultivos de subsistencia como yuca, plltano y mafz. Al mismo tiempo que siembran 
cultivos, los indfgenas manejan la regeneraci6n del bosque secundario para enriquecerlo. Por 
ejemplo, dejan o protegen algunas plantas titiles de la selva existente o de la regeneraci6n natural, 
practican una limpieza selectiva y tambidn siembran drboles frutales como la chunda, m s conocida 
como Chonta (Bactris gasipaes , cuyas frutas son un componente importante de la dieta durante su 
estaci6n. El gran ndmero de Arboles frutales domesticados en la Amazonia indica la importancia de la 
agroforesterfa en el ciclo tradicional de manejo de la tierra. 
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Bajo este sistema la selva es una reserva alimenticia y una farmacia para la gente ya que cubre sunecesidades de comida, materiales para la construcci6n y la producci6n de artfculos para la casa(como canastas), lefia, medicinas, etc. El manejo forestal de sucesi6n en las chacras es unaherramienta para concentrar especies; dtiles que son normalmente raras o est~n dispersas en la selva, 3 para tener lo necesario cerca de la casa en lotes agroforestales. La intensidad del manejo varfa conlas necesidades de la gente, la distribuci6n de especies dtiles en la selva, y la regeneraci6n natural dela zona. Los productos de bosques secundarios manejadcs son reconocidos como propiedad de ia
 
persona que cultiv6 la tierra y que, por lo tanto, tiene derecho de usufructo.
 

La Cacerfa y la Pesca Tradicionales 

La cacerfa y la pesca complementan la producci6n de carbohidratos (como yuca y plitano) en laschacras, y proveen la protefna necesaria en la dieta tradicional. La distribuci6n de animales de cazavarfa bastante en diferentes zonas ecol6gicas, y tambidn bajo los diferentes patrones de uso de latierra y de los asentamientos humanos. La abundancia o escasez de la pesca influye tambidn en la

presi6n de la cacerfa sobre las poblaciones de animales.
 

En lugares bajo las cascadas en rfos grandes como el Hollfn, Huataracu, Challua Yacu, Suno, yPayamino, por ejemplo, se encuentran grandes grupos de "characinos" migratorios como la challua(Prochilodus sp.), la jandia (Salminus sp.) y el quiruyu que bajan y suben los rfos para reproducirse
en las cochas del Rfo Napo (y otros rfos grandes de la cuenca Amazdnica). Migran sobre una

distancia de miles de kil6metros. 
 En las zonas donde se encuentran los peces migratorios, 6stos
 proveen ri a fuente segura y abundante de protefna. Los indfgenas de ia zona los capturan

generalmente con redes o con barbasco.
 

Los rfos grandes de la zona que crecen solo por cortos perfodos tienen poblaciones de pecesmigratorios durante todo el afho, y pueden contribuir con la mayor parte dc protefna a la dieta. Por elcontrario, solo se encuentran estos peces en el Rfo Napo en ciertas estaciones. La cacerfa es m s

importante cuando la pesca 
es escasa. 

Arriba de las cascadas y en quebradas pequefias, la productividad de la pesca es mucho mds baja

que en los rfos grandes. Aquf se encuentran generalmente peces pequefios como carachamas
(Sibiridos), Cfclidos, y Caracfnidos pequefios que se capturan con redes, barbasco o con anzuelo. Enestas zonas no pueden abastecerse solamente de la pesca y la cacerfa es mds importante, por lo tanto,

la presi6n sobre las poblaciones de mamfferos es mds alta.
 

En los ditimos afios, las poblaciones de peces migratorios en el Alto Napo y sus tributarios hanbajado paulatinamente, tal vez por el crecimiento de la poblaci6n en la zona de Tena y Archidona,debido a la colonizaci6n y uso indiscriminado del recurso, o por la introducci6n, para la pesca, dedinamita, que permite la captura de peces durante todo el afio y en habitats anteriormente libres depresi6n. La disminuci6n de las poblaciones de peces contribuye a la necesidad que tienen laspoblaciones indfgenas de la zona hoy en dfa de comprar protefna, y de explotar mds intensivamente 
las poblaciones de animales. 

La abundancia de diferentes mamfferos varfa con los factores ecol6gicos, pero el factor tal vezmds importante para agunas especies, es el nivel de presi6n de la cacerfa. Algunos patrones de usotradicional alivian la presi6n sobre las animales de caza. Un factor importante en el manejo indfgena 
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de estas poblaciones es el hecho de que las comunidades indfgenas de la zona conocen los territorios 
para cacerfa con linderos reconocidos. La cacerfa es permitida a los comuneros pero restringida a los 
dems. Adem s, el uso rotativo de diferentes Areas de la regi6n da la oportunidad de recuperarse a 
las poblaciones animales. 

En selva poco intervenida se encuentra una gran variedad y una abundancia de animales 
incluyendo monos, dantas, guantas, guatusas, safnos, y venados. Cerca de los asentamientos 
permanentes disminuyen las grandes poblaciones animales y solo se encuentran algunos animales a 
distancias de 2 horas o hasta un dfa de camino. Los monos grandes son los primeros que huyen de la 
presencia humana. En cambio los roedores grandes como la gianta y la guatusa pueden soportar un 
nivel de presi6n de cacerfa m s alta, y hay evidencia de que sus poblaciones aumentan por la 
abundancia de frutas sembradas en bosques secundarios manejados (Irvine 1987). 

Con un uso continuo de la tierra y el crecimiento de la poblaci6n humana, como la que existe en 
la zona de Archidona, las poblaciones animales son muy reducidas, y la gente empieza a utilizar otras 
fuentes de protefna, como ratones espina (Proechymis sp,) que tienen una alta tasa de reproducci6n, 
pero 'que no proveen mucha came. Adem s estas gentes comen un rango mds amplio de especies que 
las personas que viven mds dispersas y que tienen cacerfa mds abundante. 

La Recolecci6n Silvstre 

El bosque provee no solo animales sino tambidn productos silvestres como madera para 
construcci6n, hojas para techos, lefia, medicinas, frutas para comer, resinas (como copal) y cera para 
alumbrarse. Sin embargo, hay que destacar que algunos productos importantes, muchas veces 
descritos como productos de recolecci6n silvestre (por ejemplo, la chunda), son productos de bosques 
secundarios manejados. 

a. Factores que Contribuyen al Mantenimiento de la Selva 

Hay algunos factores que contribuyen al mantenimiento de la diversidad de ia selva bajo el 
sistema tradicional de uso descrito antes. Estos factores aseguran que hay suficiente tiempo en el 
ciclo de uso para la regeneraci6n y fuentes de semilla para la regeneraci6n del bosque. 

Primero, el Area despejada para la producci6n de cultivos de subsistencia es generalmente 
pequefia, de 1/3 a 1/2 ha por afio, en sistema rotatorio. En la Amazonia ecuatoriana el patr6n anual 
para extender la chacra, tumbando la selva adyacente a la chacra vieja es muy comdn. Se siguen 
abriendo nuevas chacras hasta que se acaba con la tierra apta para cultivos. De esta manera, la forma 
del bosque secundario es larga y estrecha, similar al sistema de fajas, parte integral del manejo de 
bosque natural. El bosque maduro alrededor del lote agroforestal provee una fuente de semillas para 
la regeneraci6n. 

Segundo, el patr6n tradicional de asentamiento muy disperso, de uso rotativo, sumado a la baja 
densidad humana de la poblaci6n en zonas mis frtgiles, asegura que hay mucha selva en relaci6n al 
Area despejada y que el ciclo de corte es muy largo. 



61
 

Zonas de Uso Tradicional 

Territorio Cultural 

La zona de estudio se divide entre dos grupos culturales Quichuas distintos: la gente de Archidona
(los Archiruna), y los de Loreto y Avila (los Avila y Loreto Runa). Seg-dn la gente de Huamanf y

Challua Yacu, el territorio de las comunidades Archiruna como las de Rucullacta y Cotundo se

extendi6 desde sus centros cerca de Archidona hasta las faldas del Sumaco en donde tenfan sus
territorios de cacerfa. El lfmite entre los territorios de cacerfa de los Archiruna y los Avila Runa era 
el Rfo Pingullo. 

El Area alrededor de Archidona, a unos 400-800 m.s.n.m. (Bosque muy hdimedo Tropical
transici6n a Premontano) tiene una capacidad de uso agrfcola intensivo y la gente ha sembrado desde
hace algunos afios casi continuamente. Tambi~n utilizaban el Area de nIos adentro (pero en la misma
Zona de Vida) de una manera m s extensiva para sembrar cultivos de ciclo largo. Todavfa se 
encuentran cultivos de chunda o Chonta a pocos kil6metros al sur de la carretera Hollfn-10 de
Agosto. El Bosque pluvial Premontano que se encuentra cerca de la carretera y hacia el norte no ha
sido utilizado recientemente para agricultura sino para la cacerfa, aunque hay signos de que los
antepasados de los Archiruna tenfan cultivos hace muchos afios en esta Zona de Vida (por los Arboles 
de guayusa encontrados). 

El patr6n de uso por parte de los Runa de la zona de Avila y Loreto ha sido mAs extensivo que el 
que se encuentra en Archidona. Ellos tambin utilizan la zona de Bosque muy hdmedo Tropical para 
sus cultivos, y Ilegaron hasta la zona de Bosque pluvial Premontano solo en cacerfas. 

Segtin los informantes de estos grupos, avanzaron solo hasta las faldas del Sumaco para hacer
cacerfa. Antes consideraban peligrosa la ascensi6n al Sumaco para cazar debido a los espfritus que
habitan la zona y que pueden robar gente. Las montafias de la zona, y sobre todo el Volcdn Sumaco,
estAn todas habitadas por espfritus (urcu amu) que controlan la cantidad de cacerfa permisible. Dentro
de las montafias existe otro mundo similar al que nosotros vivimos; solo los shamanes pueden Ilegar a
visitar el mundo de los volcanes, si estdn bien preparados y no han comido sal ni ajf. 

Tipos de Uso 

Dentro del Bosque muy hdmedo Tropical, los indfgenas Runas clasifican la tierra segdn su aptitud
para los cultivos. Prefieren zonas que son m s planas, y muchas veces seleccionan las mesetas para
sembrar sus cultivos de yuca y plAtano. Tambi6n seleccionan las Areas aluviales cerca de los rfos mdsgrandes para sembrar. Las pendientes fuertes y la tierra cerca de pequefias quebradas no es utilizada 
para la agricultura. 

El grado de manejo de sucesidn forestal que practican (o sea el ndmero de Arboles frutales que
siembran, o de Irboles titiles que protegen) ha variado bastante. La gent. que se traslada mucho de 
un lado a otro, sin tener un casa en un lugar por mucho tiempo, no siembra o protege tantos Irboles 
como los que se quedan m s tiempo. AdemAs, las chacras cercanas a las casas tienen mAs manejo
que las que estAn mAs lejos. Entonces, existe la posibilidad de intensificar bastante el uso 
agroforestal, sembrando mAs Irboles frutales, por ejemplo. 
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Cambios en el Uso Tradicional 

El uso tradicional de la tierra abastecfa casi todas las necesidades de la gente indfgena de la zona 
del Sumaco durante los siglos anteriores. Sembraban pita (Aechmea cf. magdalenae) para extraer 
fibra, que vendfan en Archidona y Quito para poder comprar sal, ropa y machetes. Tambidn vendfan 
algunas plantas medicinales a los indfgenas de ia sierra durante sus viajes. 

En los tlltimos 10 a 20 afios, el uso de la tierra ha cambiado a causa del desarrollo realizado en la 
zona. Debido al acceso al mercado, los indfgenas tambidn estn sembrando para la venta, ademds de 
sus cultivos de subsistencia. La colonizacidn de la zona tambidn presiona a los nativos para que 
demuestren la posesidn efectiva de su tierra y traten de conseguir los tftulos de propiedad. Cerca de 
Archidona, muchos empezaron ya a sembrar pastos y a pastorear ganado. El crecimiento de la 
poblacidn de Archidona y la pdrdida de tierras, expropiadas por los hacendados y la Misidn Josefina, 
ha reducido mucho la tierra ahora accesible a una familia indfgena. 

El resultado de estas experiencias es que la gente desbroza y siembra Areas mucho m s grandes 
ahora en zonas donde tiene acceso. En vez de media hectrea para cultivos de subsistencia, muchos 
talan 2 6 3 hect~reas por aflo para cultivar pastos, cafd o cacao. Tambidn el proceso de nucleacidn en 
comunidades (en vez de vivir dispersos en la selva) concentra los cultivos en Areas bastante reducidas 
acortando el ciclo de rotacidn de la tierra. Las fuentes de regeneracidn ya no quedan cerca y esto 
puede influir mucho en la sucesi6n de la selva. 

La bdisqueda de tierras disponibles y la construccidn de ta carretera Holifn-Loreto moviliz6 a la 
gente desde los centros de asentamiento m s antiguos hacia sus territorios tradicionales de cacerfa, 
una zona no tan apta para la agricultura como el Bosque Muy Hdmedo Tropical. El cambio brusco 
en el patrdn de asentamiento pone mucha presidn sobre los recursos del Area. El recurso mds 
afectado hasta la fecha ha sido la cacerfa, por lo que la gente tiene que obtener dinero para poder 
comprar otras fuentes de protefna. 

Por lo menos es zonas mas bajas, como Bosque muy htimedo Tropical, puede aseverarse que el 
sistema de manejo y uso tradicional funcionaba, en forma sostenible, en ausencia de los procesos de 
colonizaci6n, titulacidn individual, y construccidn de nuevas carreteras. Hoy en dfa, los lugares que 
no experimentan estos procesos pueden seguir fincionando en la misma forma. En cambio, este 
sistema choca contra limitantes que no puede superar, en lugares sujetos a una presi6n cada vez 
mayor de nuevos pobladores - sean colonos o herederos de los actuales poseedores del recurso -- y 
objeto de presiones institucionales promovidos por autoridades regionales y nacionales distantes y 
extraflas a las pr.cticas tradicionales; mas aun cuando se introducen estos usos en Zonas de Vida mas 
limitadas que los tradicionales. 

2. Tknicas Adecuadas y Sostenidas para el Manejo Natural de los Bosques 

Un manejo del bosque natural que permita aprovecharlo, pero que, a ia vez, lo mantenga en 
condiciones pr6ximas a su estado de alta diversidad natural, debe cumplir, entre otros, con los 
siguientes objetivos: 



* Un manejo conducente a un rendimiento sostenido. 

D Sustentar una economfa estable, basada en el rendimiento sostenido de los recursos naturales. 

* Efectivizar un proyecto que sirva de modelo para otras zonas con iguales o mejores
posibilidades. 

* Disponer de una zona de amortiguamiento, que sirva para crear una Area de reserva natural de 
la biodiversidad existente. 

Algunos Principios 

Para cumplir con estos objetivos, se practica el manejo seg-dn varios principios. Para comenzar,los duefios del bosque deben ser los duefios de la industria que transforma la materia prima paraasegurar que el proceso sea continuo y que se cubran los costos del manejo. Es esencial que el duefiode los bosques reciba los mayores beneficios del valor agregado del procesamiento primario y
secundario de la materia prima. 

Ademds, se debe contar con una drea de bosque natural operable' que se maneje en forma

comunitaria y corporativa, y cuya extensi6n pueda sostener una industria. 
 La existencia de unaextensi6n de bosque comunitario no excluye que los duefios tengan tambidn extensiones particulares, o
de uso exclusivo, para sus chacras, por ejemplo. 

Se maneja a travds de la participaci6n de grupos consolidados de indfgenas o colonos que formenunidades culturales y que actuen en una sola drea definida a la vez. 

La industria se disefia seg-in las cantidades y cualidades de madera presentes. Los productos aobtener se orientan a los mercados actuales y potenciales. Por ello se debe contar con un accesopermanente al mercado y tener capacidad para construir y mantener accesos a las greas productivas
del bosque. La industria opera en base a la corta anual permisible del drea operable del bosque deproducci6n, y aprovecha el mayor niimero de especies y didmetros, adaptdndose a las cualidades
disponibles de cada especie (determinadas por pruebas pr:cticas o de laboratorio). 

El arrastre de los drboles en los suelos frAgiles del Gran Sumaco se debe hacer con animales de 
tiro. 

2 Operable: condici6n basada en las caractcrfsticas de clima, suelo, pendiente (scgdn la clasificaci6n de uso potencial).Adcrms incluye factorcs de superficie, acceso y capacidad para mantenerse indefinidamente mediante la regeneraci6n natural 
del bosque. 
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a. Situaci6n Actual del Area Hoilfn-Loreto 

Aspectos Generales 

La gran mayorfa de los habitantes de la zona Hollfn-Loreto son indfgenas Quichuas Runas 
provenientes principalmente de las zonas entre Mondayacu y Archidona, y entre Avila y Loreto. 
Estos nativos no subsisten enteramente de los productos de sus chacras y tienen que vender naranjilla, 
cafd, madera y otros productos para luego comprar alimentos para complementar su dieta. Los 
productos alimenticios tradicionales de los habitantes indfgenas de la regi6n amaz6nica, como pescado 
y came de monte, vuca, pldtano y otros productos agrfcolas se producen con dificultad en el Area del 
Gran Sumaco. Esto se explica por la poca potencialidad agrfcola que tiene la zona (v.ase el Capftulo 
anterior). 

Actualmente existen tres fuentes importantes de ingresos econ6micos para los habitantes de la 
zona: el cultivo de la naranjilla y la extracci6n de madera que son las dos principales; y, la cosecha 
del cafd rentable especialmente para los intermediarios que lo acopian y comercializan. La naranjilla 
es el principal cultivo en las zonas altas, pero debido a la gran cantidad de insumos qufmicos para 
controlar las enfermedades que atacan la planta, poco a poco, su rentabilidad disminuye. La vida ditil 
de las plantas varfa entre I y 5 afios. Posiblemente en 5 afios, el cultivo de la naranjilla serA 
antiecon6mico por ia proliferacifn de enfermedades. La otra actividad econ6mica importante es la 
extracci6n de madera de espe(;ies valiosas que tienen buen mercado en Quito y Ambato 
principalmente; con el tiempo, esta actividad disminuird considerablemente debido a la 
sobreexplotaci6n actualmente practicada (fen6meno que se observa hoy dfa en los alrededores de 
Huaticocha, entre otros lugares), y a la destrucci6n del bosque natural para la instalaci6n de pastos y 
cultivos de subsistencia. 

Ninguna de estas actividades garantiza la productividad constante del suelo. Se debe considerar 
por otro lado, que de acuerdo a ]a capacidad de uso del suelo, la mayor parte de la zona del Gran 
Sumaco no es agrfcola ni ga.adera, teniendo como tinicos usos sostenibles la protecci6n y el uso 
forestal restringido (ver el Mapa de Capacidad de Uso, y el andlisis del Capft-!o III). 

La cantidad de madera aprovechable, bajo los sistemas actuales de aprovechamiento, es baja. Se 
espera aumentar este volumen al mdximo, conforme se desarrolle el bosque, de acuerdo con las 
recomeadaciones del sistema de manejo natural de bosques. El rendimiento final dependerd de la 
capacidad generada para transformar ia materia prima en productos elaborados, con lo que aumentard 
considerablemente el valor agregado. De esta forma serfa posible obtener una rentabilidad constante 
basada en el uso sostenible del bosque. Es evidente entonces, la necesidad de efectuar un profundo 
andlisis de la factibilidad de cualquier proyecto para el aprovechamiento de los bosques de la zona. 

Hay que destacar, por tiltimo, que actualmente existen en el mercado internacional empresas que 
compran madera rolliza exclusivamente procedente de bosques naturales ecol6gicamente manejados, 
pagando precios por encima de los que pagan las empresas que compran madera sin considerar su 
procedencia. Sin embargo, la Ley Forestal y de Conservaci6n de Areas Naturales del Ecuador 
(MAG, 1981), prohibe ia exportaci6n de madera rolliza, a menos que sea exclusivamente para 
investigaci6n. Debe permitirse la exportaci6n de madera rolliza siempre que provenga de bosques 
debidamente manejados, sobre todo mientras la industria nacional no acepte maderas de todas las 
especies presentes en el bosque y no pague precios justos a los dueflos del bosque. AdemAs, hay que 
considerar que gran parte del drea del Gran Sumaco estA afectada por la declaratoria de Bosque 
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Protector, por lo que el aprovechamiento forestal estA legalmente prohibido, aunque normalmente se 
haga. Por lo tanto, se sugiere que la categorfa de manejo del Area debe ser cambiada para permitir
las actividades forestales controladas. 

Destrucci6n y Explotaci6n del Bosque Natural 

Las Areas de bosque natural ubicadas en las cercanfas de las vfas de acceso, est n siendo
 
destruidas r~pidamente para convertirlas en cultivos. Es urgente e impostergable la ejecuci6n de
 
alguna clase de proyecto de ecodesarrollo, para evitar la pdrdida del recurso.
 

Las mejores Areas dentro del Gran Sumaco para el manejo de bosqut ,iaturales, se ubican bajo
los 600 m.s.n.m. entre Huaticocha y Loreto hacia el sur, pero, lamentablemente, en buena parte est n 
ya intervenidas con cain, cultivos mixtos, y pastos. Inclusive, las Areas bajo los 1.050 m.s.n.m. 
ubicadas entre la carretera Hollfn-Loreto y la cordillera Galeras, y entre los rfos Hollfn y Pucuno
dotadas con mejores posibilidades para el manejo forestal, cuando se las compara con las Areas 
adyacentes a la vfa Hollfn-Loreto, han sido en cierta medida intervenidas. Hoy dfa, se encuentran 
pastos y bosques secundarios relativamente pobres, resultantes de viejas chacras o potreros 
abandonados. 

La extracci6n de madera practicada en la zona es selectiva, de baja tecnologfa, usdndose la 
motosierra para las labores de transformaci6n primaria de la madera en piezas. La extracci6n hasta el
camino se efectia al hombro o a lomo de mula. En todo este proceso, no se usa mAs de un 5 % de la
madera aprovechable, utilizando casi exclusivamente los Arboles con DAP mayores de 30 cm. Asf se
pierde gran cantidad de madera por los sistemas de transformaci6n y extraccidn ineficientes que se
practican actualmente. El uso de motosierras con cadenas gruesas, sin marco, y la extraccidn de
piezas y no de doble piezas, resulta en un desperdicio del 25 al 35% del volumen total de la madera 
aprovechable, incluso en las especies valiosas, como Cedrela y Cordia. 

Existe un gran desconocimiento de las especies maderables por parte de los indfgenas, quidnes al
haber venido de otras Areas, no reconocen muchas especies de alto valor econ6mico que existen en la 
zona. Este desconocimiento es todavfa mds notorio en los colonos que han Ilegado a la zona. 
Especies como Cedrela odorata, inclusive, han sido utilizadas en la empalizada para la construcci6n
de vfas como a Huamanf-Galerps, que se realiza actualmente bajo un contrato con el Ministerio de 
Obras Pdblicas. 

Los precios obtenidos por la venta de las maderas son tambidn bajos. Maderas finas como . 
odorata y Cordiaalliodor son pagadas a raz6n de 1.200 y 1.500 sucres, o US$ 2.00 a 2.25 la doblepieza (10 x 25 x 220 cm = 0,055 m3; o unos US$ 0.08 a 0.10 el pie cuadrado), respectivamente
(vdase discusi6n sobre explotaci6n forestal en Palacios, 1989). 

Divorcio Entre la Industria y los Duefios del Bosque 

La industria forestal es actualmente el beneficiario privilegiado de los recursos maderables del 
pals quien ha considerado al bosque como una "mina" y, hasta la fecha, no ha hecho ningtin esfijerzo 
por manejar el recurso en forma sostenible. Descuidan los procesos de regeneraci6n natural, y no se
favorece la reforestacidn. La extracci6n selectiva de especies de alto valor econ6mico s6lo conlleva la
destrucci6n y el empobrecimiento de grandes Areas de bosques naturales y la explotaci6n de los 
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dueflos del bosque. Estos pueden percibir en un momento dado un incremento temporal de sus 
ingresos econ6micos por la venta de la madera, pero siguiendo luego una fuerte disminuci6n de los 
mismos debido a ia ausencia de una prActica de aprovechamiento sostenido. La industria forestal 
vivirA asf dpocas de prosperidad seguidas por otras de quiebra si no se practica una explotaci6n 
racional del bosque. 

Adn se recuerda, en la vfa Hollin-Loreto, la intervenci6n de una empresa maderera (en noviembre 
de 1987, inmediatamente despuds de la apertura de la carretera), que compr6 todos los drboles de 
copal (Dacryodes aff. olivifera) a 1.200 sucres, utilizando para su extracci6n tractores "Skidders". 
Despuds de dos afios de esta intervencifn, los terrenos atin muestran huellas de hasta de I m de 
profundidad y los indfgenas nativos no han podido cultivarlos debido a los dafios entonces provocados 
al suelo. 

Clima y Suelo 

Las Areas de bosques naturales a lo largo de la vfa Hollfn-Loreto, estAn en la zona de Bosque
pluvial Premontano o en zonas transicionales al Bosque nuy himedo Premontano (ver tambidn 
secci6n sobre tipos de bosque en el capftulo II). Se caracterizan por precipitaciones superiores a los 
3.800 mm anuales, bien distribuidas durante todo el aflo, sin una 6poca seca definida; contando con 
una gruesa capa de materia orgAnica que promedia 50 a 60 cm de profundidad, lavada, frdgil y 
supersaturada todo el aflo. De pendientes fuertes que combinadas con las altas precipitaciones dan 
origen a rfos profundos y de diffcil acceso. 

Estas condiciones climAticas y eddficas, de becho, determinan restricciones de uso del suelo, 
incluido el uso forestal. Asf, la construcci6n de caminos forestales para la extracci6n en estas 
condiciones, requiere inversiones altas y requiere ademAs, que la distancia de arrastre sea corta, 
debido al deterioro del suelo. Adicionalmente, debido a las precipitaciones altas y bien distribuidas, 
el suelo nunca se seca y se tienen pocas horas laborables por dfa y, consecuentemente, un nimero 
reducido de dfas laborables por aflo para la extracci6n de la madera. Ademds, ocurre una rlpida 
depreciaci6n de los equipos y maquinarias que se utilizan en el aprovechamiento forestal. 

Volumen y Composici6n del Bosque 

Los bosques del Area Hollfn-Loreto entre los 1.100 y los 1.500 m.s.n.m., tienen buena estructura 
y caracterfsticas de fuste. Un reconocimiento preliminar ha servido para obtener los datos siguientes 
para drboles mayores a 30 cm de DAP. El dosel alcanza hasta 40 m de altura con promedios de 9 rn 
de fuste comerciable, 58 cm de DAP, 22 m2/a de Area basal y 130 m3/ha de madera. En general, el 
bosque es alto con muchos Arboles grandes y gruesos debido a la ausencia de vientos fuertes (J. Tosi, 
com. per.). 

La composici6n florfstica incluye especies de alto valor econ6mico, aunque de acuerdo a un 
muestreo preliminar, Dacryodes aff. o1ivifera alcanza un 36% en las zonas con menos del 50% de 
pendiente (v6ase tambidn capftulo II sobre caracterfsticas naturales del Area Sumaco). A 
continuaci6n, se incluye una clasificaci6n preliminar de tres grupos de maderas con las especies mds 
importantes observadas en la zona. 
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Nombre Cientffico Nombe Vulgar 

Mader. smuax 

Alchornea glandulosa punsi (Qui) 
Croton lechieri aingre de grado
 
Dacryodes olivifera copal (Esp)
 
Ficus sp. matapalos (Esp)
 
Inga sr. guabos (Esp)
 

Maderas Para carpinterfa. construcci6n y pargud 

Ocotea javitensis canelo amarillo (Esp); quilli ajua (Qui)

Ocotea sp. y Lauraceae canelos (Esp)
 
Otoba cf, novo2ranatensis sangre de gallina (Esp)

Pouteria sD.
 
Roupala SP, roble (Esp)
 
Screrol, Aw sp.
 
Terminalia arnazonia
 
Virola sp. guapa (Qui)
 

Maderas finas 

Cabralea canerana bat- caspi (Qui)
 
Cedrela odorata cedro (Esp)
 
Clarisia racemosa chinchi (Qui)

Cordia alliodora laurel (Esp); misunsal (Qui) 
Guarea kunthiana tucuta (Qui)

Platimiscium stipulare caoba veteada (Esp)
 
Tabebuia sp. guayacdn (Esp)
 

La composici6n florfstica del bosque entre los 600 y 1.000 m.s.n.m. no es muy conocida, pues
los inventarios florfsticos en esta faja altitudinal han sido infnimos. Sin embargo, Vochysiaceae,
Sapotaceae, Lauraceae y Myrtaceae, son componentes importantes de la flora de esta faja altitudinal.
Bajo los 600 m.s.n.m. la composici6n florfstica cambia notablemente. Cedrelinga cateniformis es una
especie arb6rea conspicua de los bosques entre Huaticocha y Loreto. 

b. Recomendaciones para el Manejo Sostenible: un Sistema de Aprovechamiento para el 
Bosque Natural - El Sistema de Fajas 

A partir de 1980, se han hecho nuevos descubrimientos sobre la dindmica del bosque tropical.
estas investigaciones, surge la concepci6n de que la regeneraci6n del bosque estA basada en la 

De 

creaci6n de aperturas naturales (Hartshorn, 1980a; Whitmore, 1979). De all! surge tambidn la idea
de manejar el bosque natural a travs de fajas angostas que imitan ese dinamismo (CCT, 1982; 
Hartshorn et al, 1987). 
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El sistema de fajas ha sido probado con dxitos iniciales en la selva peruana en donde se form6 la 
Cooperativa Forestal Indfgena para su ejecuci6n. El sistema consiste en el aprovechamiento total de 
todos los drboles existentes dentro de las fajas, incluyendo todas las especies y di~metros, y, la 
extraccidn de la madera con animales de tiro, en este caso bueyes. El turno es de 40 afios (Hartshorn 
et al., 1987; Sanchoma, et al., 1986). La regeneraci6n natural resultante despuds del abandono de las 
fajas aprovechadas, incluye todas las especies existentes en el bosque natural y atin otras que no 
existfan (Hartshorn, 1988); comprobdndose entonces, que no se producen pdrdidas de la diversidad de 
especies de arboles existente con la tala total de las fajas. 

Con estas experiencias, hemos visto la posibilidad real de practicar el sistema de fajas basdndose 
en la capacidad de recuperaci6n del bosque a travds de la regeneraci6n natural. Sin embargo, se 
deben incorporar modificaciones al turno de corte, la utilizaci6n de motosierras, el uso de mulas, y 
otras, debido a las condiciones particulares de clima y suelo, y a los dirnetros grandes de los drboles. 
A continuaci6n se desglosan las modificaciones necesarias para la aplicaci6n de este sistema en el area 
del Gran Sumaco. 

Turno de Corte 

Debido a la luminosidad reducida en el Gran Sumaco, se estima que el incremento diamdtrico es 
lento (J. Tosi, com. per.); sin embargo, se pueden observar rboles grandes y gruesos en el Area, 
estimdndose un promedio de 58 cm de DAP para los Arboles mayores de 30 afios. Con estas 
consideraciones, se calcula un turno de corte para el aprovechamiento de las fajas entre 40 y 80 afios. 
Para ajustar el turno mientras avance nuestro conocimiento sobre la dinwmica del bosque natural, se 
prevd dejar dentro dc las fajas un 5% de dstas con un turno de 100 o m s afios para conocer la edad 
promedio de los drboles. 

El Uso de Motosierras para la Transformaci6n Primaria de ia Madera 

Por las caracterfsticas de suelo ya discutidas se descarta el arrastre de grandes trozas. Serd 
necesario que la materia prima tenga una transformaci6n primaria en las fajas utilizando motosierras. 
Las piezas podrdn ser entonces trasladadas a lomo de mula desde las fajas hasta un camino carrozable 
y luego hasta el aserradero. 

Las motosierras a utilizarse, deberdn constar de cadenas mejoradas, de tal manera, que el corte 
sea mds angosto y, consecuentemente, el desperdicio de madera sea menor. Una alternativa adicional 
es el uso de motosierras con marco. Deben instalarse donde sea posible aserraderos port~tiles para 
mejorar el aprovechamiento. Los participantes deberdn tener un entrenamiento para mejorar el 
mantenimiento de las motosierras. El sistema de motosierras con cadenas mds delgadas y empleando 
marcos, tiene el potencial de reducir el desperdicio en aserrfn, desde un 25% del volumen de la 
madera, hasta un 10 a 15%. 

Mulw: para la Extracci6n 

Por las condiciones de fragilidad del suelo y debido a la presencia de lluvias durante casi todo el 
aflo, no es recomendable la utilizaci6n de tractores forestales para la extracci6n de madera en rolliza, 
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puesto que no permite mantener la productividad del suelo. Por otro lado, la construcci6n de caminos
requiere una alta inversi6n debido a ]a gruesa capa de materia org.aica existente. Con estas
consideraciones, se prevd el uso de mulas (podrfan probarse en el futuro bueyes) para la extracci6n de
las piezas de madera. En la zona ya se han utilizado para la extracci6n las mulas, por lo que mucha 
genre tiene experiencia en su manejo, ademAs, son animales sanos, resistentes a las condiciones
climiticas y pueden arrastrar piezas a una gran distancia sin causar mayor deterioro al suelo. Sin
embargo, serd necesario mejorar la calidad de los animales y procurarles una alimentaci6n balanceada 
para un mejor rendimiento. 

Intervenciones Silviculturales 

Las intervenciones silviculturales serAn determinadas de acuerdo al producto del bosque que
ofrezca el mayor beneficio. Podr n efectuarse raleos de especies indeseables mediante corta,envenenamiento u otros procesos. conIncluso, pueden practicarse labores de enriquecimiento
especies valiosas como cedro y laurel, favoreciendo estos arboles nativos que han sido sobre 
explotados y casi eliminados de las areas accesibles. 

Area Mfnima de Manejo 

El sistema de aprovechamiento en fajas requiere el corte al afio de una en 40 o una en 80 partes
del drea total aprovechable. Se calcula una Area mfnima de bosque operable, con turnos de corte de40 6 de 80 ailos, como de una superficie de 500 hectAreas. Este cdlculo se basa en las siguientes
estimaciones: 

* Utilizaci6n inicial de especies = 25% (se espera mejorar la utilizaci6n con lapsos mayores) 

* Volumen promedio de 6xboles mayores a 30 cm de DAP = 130 m3/ha 

* Desperdicio inicial de madera por ,:errfo = 50% (se espera disminuir al mdximo) 

Turno 40alos 

* Corta permisible por afilo = 12.5 ha 

* Aprovechamiento inicial = 406 m3/afio 

* Desperdicio inicial = 203 m3/afio 

Turno 80 aflos 

* Corta permisible por aflo = 6.25 ha 

* Aprovechamiento inicial = 203 m/aflo 

* Desperdicio inicial = 101 m3/afio 
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Tipo de Industria 

La industria debe ser de pequefia escala, baja inversidn, tecnologfa simple, fAcil, y con exigencias 
mfnimas de capacitaci6n para su funcionamiento. Al comienzo, las actividades principales que la 
industria puede abarcar incluyen carpinterfa, fabricaci6n de muebles, tornerfa, parqud, y madera para 
construccidn. 

En base a la lista de los tres grupos de maderas citados en el punto 4 de este capftulo, a 
continuaci6n se desglosan los posibles usos de esos grupos de maderas. 

* 	 Las maderas suaves pueden ser empleadas para paredes, cielos rasos, machimbrado, interiores 

de muebles, cajonerfa para embalaje de frutas, carb6n pulverizado, etc. 

" 	 El segundo grupo de maderas, se destinarfan a la carpinterfa, construcci6n, parqu6, y tornerfa. 

• 	 Las maderas finas que generalmente tambidn son las mds escasas, serdn dedicadas a ]a 
fabricaci6n de muebles de alta calidad, enchapados decorativos y ebanisterfa en general. 

Sitios para Ejecutar el Plan 

Debido a los limitantes de suelo y topograffa es necesario buscar los sitios mds favorables para los 
primeros ensayos. Entre los mejores (no 6ptimos) sitios para ejecutar un plan piloto tenemos los 
siguientes: a) Loreto hacia el Sur, entre los rfos Suno y Huataracu, entre 350 y 400 m; b) Loreto al 
norte, vertiente izquierda del rfo Payarino, entre los rfos Shishihuano, Gununo y Shinguno; c) vfa 
Huaticocha-Avila al sur entre los rfos Huataracu, Dahuano y Estero Carashino; y, d) vfa 
Hollfn-Huamanf al sur, entre los rfos Hollfn y Pucuno. 

c. 	 Mecanismos para la Ejecuci6n del Plan 

Debido a la presi6n sobre las Areas operables de bosques naturales son urgentes las 
intervenciones. De no hacerlas, se corre el riesgo de no contar a corto plazo con el bosque, recurso 
bAsico para la pr~ctica del plan. 

Para la implementacidn del plan, se recomienda comenzar con un grupo pequefio de indfgenas; 
ellos generalmente tienen un buen poder organizativo, conocen los usos tradicionales de las plantas, 
conocen bien los accidentes geogrificos y saben desplazarse f~cilmente dentro del bosque. No se 
debe descartar la posibilidad de trabajar con colonos, pero es mejor que los grupos no se mezclen, 
pues los segundos siempre tender.n a dominar a los primeros (Stocks, 1986). Hay tres actividades 
que deben arrancar paralelamente a la ejecuci6n del proyecto. 

La Planificaci6n del Uso de la Tierra 

Mediante una serie de talleres en cada comunidad participante se planificard el uso de la tierra. 
En esta actividad, los comuneros comenzardn por orientarse sobre las capacidades y limitantes para el 
uso de las tierras; pasar n a una etapa, que suele ser larga, de capacitaci6n; luego elaborardn un 
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mapa, planificardn y ordenardn el uso del drea y de los recursos de su comunidad. Serd durante esteproceso, cuando las ,ireas o reservas de bosques de producci6n se identifiquen y se aprueben enasambleas comunales para el correspondiente manejo, y se delimiten las parcelas individuales. 

Estas actividades durardn de 1 a 2 ahios segtin el ntimero de comunidades participantes. El dnfasisestart sobre la motivaci6n (persuaci6n) y capacitaci6n de todos los comuneros que puedan participar. 

Formaci6n del Comit Organizador 

Se debe formar un comitd organizador entre los participantes. Este comit6, se encargarg de: a)participar en la conceptualizaci6n, planificaci6n y establecimiento de las eventuales empresasforestales, y de los turnos de corte; b) elegir el tipo o clase de empresa forestal (cooperativa,asociaci6n, sociedad an6nima, etc.; c) elaborar los estatutos de la empresa forestal; y, d) coordinar elavance de la empresa forestal y despertar el interns para la participaci6n de los dems miembros de la 
comunidad. 

Esta actividad puede durar de 6 meses a I afio y requiere de una etapa previa de motivaci6n ycapacitaci6n de los beneficiarios que integrarin el comitd. 

Selecci6n de ]a Industria 

Se, in la evaluaci6n de las caracterfsticas del bosque, su composici6n florfstica, las perspectivas
del mercado y el tipo de empresa elegida por el comitd organizador, se seleccionarA la industria
forestal a establecerse. 
 El arreglo del presupuesto, la selecci6n del equipo, los trdmites para suadquisicidn y el tiempo de transporte del equipo desde el lugar de su fabricaci6n hasta la sede de laplanta de procesamiento, incluyendo los trrnites de aduana, tomardn un mfnimo de 2 ahios. Lainstalaci6n y el entrenamiento necesario para iniciar el funcionamiento de la industria, tomard otros 6meses, debiendo comenzar hacfa el final del proceso de planificaci6n, aproximadamente a principios
del tercer afno. 

Otras Consideraciones 

Para la realizaci6n del plan de manejo forestal, se postulan las siguientes consideraciones 
adicionales. 

Por Parte delas Bases 

" La absoluta necesidad de contar con un perfodo inicial de un ahio mfnimo de motivaci6n, y dedos afios adicionales de capacitaci6n, de los participantes-beneficiarios-duefios. Cuando sea 
oportuno, iniciar el manejo natural de los bosques. 

* Realizar un estudio econ6mico de rentabilidad y desarrollo del mercado para los productos del 
bosque.
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" 	 Determinar la superficie operable mediante la capacidad de uso del suelo, considerando 
rodales sobre tierras de vocaci6n forestal. 

• 	 Efectuar un inventario forestal representativo de las Areas operables para cuantificar la 
cantidad de madera, ndmero de especies y su volumen. Esto sirve para definir el tipo de 
industria. 

* 	 Realizar un estudio tecnol6gico mec~nico-ffsico de las maderas para ampliar el mercado para 
los productos de madera. 

* 	 Utilizar, en lo posible,la madera que actualmente yace talada en las chacras, y la que 
provenga de las Areas nuevas, como materia prima para que la planta opere inicialmente. 

Por Parte de ]as Autoridade 

* 	 Formalizar, a travds de reglamentaci6n escrita, que el Instituto Ecuatoriano de Reforma 
Agraria y Colonizaci6n (IERAC) reconoce el manejo natural de los bosques por parte de los 
indfgenas como un uso de las tierras en proceso de adjudicaci6n, y que acepta esta clase de 
uso como legftimo para el otorgamiento de tftulos. Sobre todo cuando el uso es 6ptimo para 
las clases de tierras como las del VII, VIII, IX, y X, precisamente el caso del Gran Sumaco. 

* 	 Racionalizar las categorfas de uso y protecci6n dentro de la Ley Forestal, para permitir las 
clases de manejo y uso mds acertadas en el Gran Sumaco. 

* 	 Abandonar las prohibiciones absolutas que impiden el desarrollo de prIcticas sostenibles como 
por ejemplo, la exportaci6n de productos de alto valor que no encuentran mercado dentro del 
Ecuador. 

* 	 Durante el perfodo de entrenamiento del proceso de ubicaci6n de las Areas de producci6n 
forestal, facilitar la participaci6n de nativos ya experimentados, como los del equipo de 
manejo de la Cooperativa Forestal Yanasha de Palcazdi, Perd; o los Cuna, de Panamd, para 
que trabajen directamente con los hermanos nativos del Gran Sumaco. 

* 	 Asegurar que los nativos sean los duefios de la tierra mediante el reconocimiento de la 
titulaci6n global comunitaria para el manejo del bosque. 

* 	 Promover la suscripci6n de un convenio entre varias entidades nacionales como DINAF, la 
Fundaci6n Natura, la FOIN, e internacionales como la WWF (World Wildlife Fund), Cultural 
Suvival, USAID , etc., para facilitar acciones coordinadas y responsables que promuevan el 
desarrollo de los pobladores y el uso sostenible de los recursos naturales del Gran Sumaco. 

3. 	 Agricultura Mixta, Pastos, y Agroforesterfa (A1I1PA) 

Esta secci6n reflexiona, m s detenidamente que otros aclpites del Capftulo IV, sobre la 
explotaci6n agrfcola, ganadera, y agroforestal de los recursos del Gran Sumaco. El prop6sito final es 
recomendar la adopci6n de sistemas de AMPA que sean sostenibles a largo plazo. Los objetivos de la 
discusi6n son: 
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* Desglosar los sistemas actuales de AMPA en el Gran Sumaco, diferencidndolos por zonas de
altura, y relacionAndolos a los sistemas descritos, en forma resumida, en el Capftulo III.A. 

* 	 Hacer recomendaciones para alterar los sistemas agrfcolas y agroforestales en la zona de
estudio, tendientes a mejorar el nivel de vida de los habitantes del drea. 

* 	 Investigar alternativas sobre cultivos comerciales rentables, apropiados para la zona que
resulten en una mayor diversificaci6n. 

* 	 Determinar ]a sostenibilidad de sistemas pastoriles para la zona. 

Principios 

En tdrminos te6ricos se suelen definir los sistemas agrfcolas en base a cuatro componentes o
factores de producci6n: tierra, mano de obra, capital, y manejo o gesti6n. Dentro de este marco,

cuando se intenta mejorar o intensificar la producci6n y productividad de los sistemas agrfcolas, 
esindispensable modificar uno o varios de estos componentes. De esta forna, para aumentar la 
producci6n de un sistema dado se puede: 

* Aumentar la extensi6n o drea cultivada con los mismos u otros cultivos adicionales (siempre y
cuando haya tierras aptas); 

* 	 Aumentar el rendimiento de los cultivos dentro de ]a misma rea 	mediante uso de variedades
mejoradas, agroqufmicos, maquinaria, u otras inversiones de capital (intensificar la 
producci6n); 

* 	 Intensificar los mdtodos de cultivo mediante el aumento de turnos de: cosecha, siembra,
mantenimiento de los cultivos, prdcticas de conservaci6n y mejoramiento de suelos que, 
aunque pueden representar inversiones de capital relativamente bajas, resultan invariablemente 
en incrementos en mano de obra; y/o 

* Adoptar tdcnicas de gesti6n mds avanzadas, que incluyen la selecci6n de cultivos de mayor
riesgo, estudios de mercadeo y transporte de la producci6n, control altamente tecnificado de
insumos, procesamiento secundario de productos, y otras tdcnicas que abaraten los costos de 
producci6n o que aumenten el rendimiento de las inversiones realizadas. 

Es importante recordar las consideraciones relativas a la situaci6n actual de los limitantes de la
producci6n en el Area del Gran Sumaco, las mismas que se encuentran resumidas en la parte IV.A, al 
comienzo de este Capftulo. 

a. 	 Situad6n Actual del Area Hollfn-Loreto 

El Cuadro 5 resume las caractert-ticas bioffsicas de la zona de Hollfn-Loreto, en base a los
estudios de cobertura y uso actual de la tierra, y capacidad de uso (vdase el Capftulo 3) y a
observaciones de campo. Los principales constreftimientos de los sistemas encontrados, se han 
afiadido en forma resumida. 
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Cuadro 5. Caracterfsticas Generale de los Sistemas de Producci6n en la Zona Hollfn-Loreto 

Zona y Uso Caracteristicas Sistemas Constrefiimientos
 
Potencial Biofisicas En:ontrados
 

"Alta" Muy alta precip; Cultivos 2; Suelos baja fertilidad,
 
600-1200m (4600 nu +) Cultivos 3; mojados todo el aflo, alta
 
Narupa- suelos saturados;" Pastos arti- erodabilidad; cultivo de
 
a 3 Km pendientes fuertes ficiales naranjilla no so7tenible
 
N-O de de colinas rojas tropicales 2; a mediano plazo debido a
 
Huaticocha o volcAnicas (13-50+%); Extractivismo nematodos. Agroclima
 

Bosque pluvial forestal. marginal para caf6, tambi6n
 
Premontano (bp-P) hay problemas serios de broca
 

Clases y Bosque muy himedo del cafd. Cultivos de
 
IX y X Tropical trans. a subsistencia (pl&tano, yuca,
 

Premontano (bmh-T) maiz) necesitan fertilizante
 
Hydrandepts pardo- o variedades mejoradas.
 
amarillentos Los campesinos tienen poco
 

dinero para comprar insumos
 
modernos. Hay falta de
 
mano de obra en la zona.
 
Pastos artificiales no son
 
sostenibles. Extractivismo
 
en el bosque natural accesible
 
para extracci6n de madera
 
puede continuar solamente
 
algunos afios mas.
 

"Baja" Alta precip. (3,800 mm) Cultivos 4; Sistema de cafd en
 
400-600m Alta luminosidad; Pas~tos arti- asociaci6n con yuca, pl~ta-

Loreto- Topografia ondulada; ficia.es tro- no y maiz en peligro por
 
Huaticocha Suelos menos mojados picales 3 causa de broca de caf6 que
 

tipos colinas (6-25%), ataca los granos. Pastos
 
Clases volcAricas y de brakiaria requierer. la
 
VII, V y aluviales; Bosque aplicaci6n de nitr6geno
 
IV muy hmedo Pre- Todos los pastos muestran
 

montano trans. a problemas de salivazo.
 
pluvial (bmh-P) y Suelos con baja fertilidad
 
Bosque muy hmedo en general.
 
Tropical trans.
 
a Premontano (bmh-T)
 
Dystropepts pardos
 

http:ficia.es
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Las muestras de suelo analizadas en el drea presentaron niveles de fertilidad extremadamente bajos
(v~ase el Capftulo II.A.2, y el III.B), con potasio y f6sforo en niveles crfticos. Las condiciones de
saturaci6n hfdrica dc !os suelos agravan adn mds esta situaci6n debido a la reducci6n de los procesos
de mineralizaci6n de nutrientes. En su gran mayorfa, los suelos del drea de estudio son muy frAgilesdebido a su poca profundidad, y ia capa fdrtil consiste de materia orgdnica acumulada, siempre
lavada, debido a las formaciones boscosas predominantes, y a la pluviosidad exagerada. 

Los Sistemas de Las Zonas '-tas (de los 700 hasta unos 1500 m.s.n.m.) 

Sistemas Airfcolas 

Es importante relevar que la zona alta del drea de estudio no es id6nea para la producci6n agrfcola
y que los sistemas actuales, a nivel de subsistencia en su mayorfa, con la excepci6n de la naranjilla
que se considera un cultivo comercial, son bdsicamente insostenibles en mayor escala, debido a

fuertes limitaciones de orden edafol6gico y clim:tico que tienen las tierras en clases IX y X.
 

Los sistemas de explotaci6n en la zona desde Narupa hasta Huamanf estdn dominados por lanaranjilla como principal cultivo de renta, el plitano en asociaci6n con yuca y mafz, y pequefias

parcelas de caf6 (Cultivo 2). 
 La zona del Guagua Sumaco, hasta 10 de Agosto y Huaticocha, es

similar a la anterior, aunque el cafd tiene aquf mayor importancia (Cultivo 3).
 

Los sistemas agrfcolas tradicionales son similares a los practicados por pequefios agricultores enotras regiones. La tala se realiza con hacha o con motosierra. La excesiva humedad no permite la
 quema habitual ni efectiva, por lo que luego de cortar el bosque, la madera que no se utiliza se deja

descomponer en la parcela. Sobre estos residuos se siembra la primera cosecha de mafz, yuca,

plAtano, y naranjilla. Se observaron espaciamientos variados; el mafz en asociaci6n o en pequefias
parcelas en monocultivo en densidades altas, la yuca en general en asociaci6n con el pl~tano. Las
parcelas para pastos se siembran con mafz y estolones de pasto, para aprovechar el terreno durante el
establecimiento. La naranjilla se siembra tambi6n, con distancias de separaci6n mayores, en
asociaci6n, con banano y yuca antes que con el mafz. A medida que la naranjilla entra en produccifn 
se reducen las asociaciones en la parcela. 

Las condiciones de temperatura de la zona son apropiadas para este cultivo, pero debida a la excesiva humedad la naranjilla presenta problemas de enfermedades, hongos, y bacterias que son 
pestes comunes tambidn en otras regiones; por esta raz6n la naranjilla requiere suelos bien drenados.Ademds, la naranjilla es altamente susceptible a los nematodos, que suelen atacarla alrededor de los
cuatro afios, determinando la necesidad de rotaci6n a otras tierras. Dados los problemas de drenaje
de los suelos en las zonas altas, es posible que el cultivo y ia comercializaci6n de la naranjilla no
constituyan actividades econ6micamente sostenibles en la zona. Algunos de los agricultores ya
utilizan una mezcla de abonos qufmicos y plaguicidas. Ademds de las consecuencias que el manejoindiscriminado de estos productos pueden tener para la salud de los agricultores y consumidores,
la ecologfa de la zona, las condiciones de mercadeo y precios precarias relativas a los altos costos 

y 
de
en 

estos productos podrfan disminuir o eliminar la rentabilidad del cultivo, tal como nos ensefia lahistoria de este cultivo en otras zonas del oriente. Es importante revisar las recomendaciones que lasdistribuidoras de productos proporcionan a los produclores y realizar un estudio de costos para
determinar la rentabilidad real de este cultivo. 



76
 

La experiencia observada en otras regiones del pafs ha sido que ]a naranjilla es un cultivo de alta 
producividad que al cabo de algunos afios se abandona. Posiblemente por los prob 'nas descritos 
anteriormente, al disminuir la producci6n, los comerciantes intermediarios buscan otras zonas y 
productos donde sus operaciones sean mds rentables, por lo cual los agricultores se ven finalmente 
obligados a abandonar el cultivo. 

La yuca presenta tambin problemas en las zonas altas, posiblemente debido a su baja 
adaptabilidad, la excesiva humedad y escaso drenaje de los suelos de la zona. En general, este cultivo 
se adapta bien en temperaturas similares a las del Area de estudio, pero no a pluviosidad m s alta que 
1.700 mm, ni a suelos poco profundos, inundados, 6 con muchas piedras. Los productores, 
particularmente los indfgenas, estdn conscientes de la serias limitaciones que encuentra la yuca en la 
regi6n. 

El mafz en la zona alta sufie bajos rendimientos en mazorcas y grano, posibleniente debido a la 
baja fertilidad de los suelos, a la presencia de Iluvias fuertes durante su perfodo de florecimiento, y a 
falta de adaptabilidad de las variedades a las condiciones clim~ticas. En suelos pobres, la fase inicial 
de crecimiento vegetativo aprovecha la mayor parte de los nutrientes disponibles en detrimento de la 
producci6n de grano en la fase final. Sin embargo, existen en el mundo aproximadamente 8.000 
variedades de mafz que cont.enen una diversidad enorme de ciclos vegetativos y adaptaci6,n a 
diferentes condiciones climdticas (el lfmite de altitud reconocido se encuentra sobre los 4.000 m). Es 
posible localizar variedades mejor adaptadas que las que se utilizan actualmente en la zona, que han 
sido en su mayorfa transportadas por los habitantes desde sus lugares de origen. 

Sistemas Ganaderos y Pastoriles 

En las zonas mAs elevadas, desde Huaticocha hasta Narupa, se observan predominantemente 
Brachiarias hasta los 900 y 1.000 m.s.n.m., Gramalote rojo, utilizdndose tambidn especies de el 
gdnero Axonopus. Desde 900 m.s.n.m. se utilizan Melinis minutiflorq, Pennisetum clapdestinum_, 
Digitaria sp., Paspalum sp y especies del gdnero Axonopus y Setaria. Se observa una gran 
distribuci6n y adaptabilidad de especies silvestres del gdnera Chloris (pasto Rhodes) en las zonas 
altas, pero los productores no practican su utilizaci6n o establecimiento porque prefieren sembrar 
especies estolonfferas debido a su mayor familiaridad con estas pr:icticas. 

El problema principal de estos sistemas reside en su baja sostenibilidad en suelos de pendientes 
altas y en su evidente naturaleza extractiva, debido a las condiciones econ6micas de los productores y 
al tipo de producci6n que se practica. En este sentido, se pueden observar situaciones extremas de 
degradaci6n, compactaci6n, y erosi6n de algunos potreros, y de sub-utilizaci6n de otros en Areas 
cercanas. La persistencia de los pastizales en la zona alta se desconoce. La rusticidad de los pastos 
en comparacifn con la mayorfa de los cultivos se debe justamente a su alta eficiencia en la extracci6n 
de nutrientes del suelo. El pastoreo y engorde de animales de leche reduce gradualmente la cantidad 
de nutrientes disponibles, lo que resulta en menor densidad de la pastura y espacios de suelo 
descubiertos, permitiendo asf tambi6n la pdrdida de nutrientes por erosi6n. 

A medida que se aumenta la carga animal, la extracci6n aumenta. El pisoteo y compactaci6n por 
el ganado, agregado a la pdrdida de nutrientes, terminan en una baja cobertura del suelo por los 
pastos, y en algunos afios resultardn en suelos altamente degradados, produciendo serios dafios 
ecol6gicos en laderas (erosi6n y deslizamientos) y retardando su regeneraci6n posterior. Estas 
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mismas circLnrstaricias se detectan ya frecuentemente en pastos m s antiguos del Oriente, como en los 
tramos de las vfas Cordillera de las Guacamayas-Narupa, Tena-Puyo, y Rio Payamino-Lago Agrio-
Coca. 

El efecto beneficioso de la introduccidn de especies arb6reas en pastizales (sistemas silvo
pastorales) se deriva de la capacidad de los Arboles de extraer nutrientes a mucha mayor profundidad 
que los pastos, y mediante el reciclaje y la descomposici6n de raizes y hojas, restituir una parte de los 
nutrientes perdidos. En las zonas de ladera (en general sobre los 600 m.s.n.m..) estas pr~cticas deben 
ser utilizadas con objetivos bien definidos, porque permiten detener por mas tiempo la continuaci6n 
de los dafios causados por el pastoreo. 

Sistemas Agroforestales 

La mayorfa de los sistemas de producci6n agrfcola en la zona alta pueden ser considerados como 
sistemas agroforestales tradicionales, porque estdn formados por rboles o cultivos permanentes
asociados con cultivos anuales. Los sistemas de explotaci6n identificados para la zona (Cultivos 2 y
3) son sistemas parcialmente integrados. Los cultivos de subsistencia (principalmente yuca, pltano y
mafz) son plantados dentro de las mismas parcelas con los cultivos comerciales (naranjilla y caf6). A 
veces existen tambidn dirboles nativos en las parcelas, por ejemplo Laurel (Cordia alliodora) y la 
palmera Pambil (lriartea corneto). Es prometedor para el desarrollo de la agroforesterfa moderna que 
en la zona alta los campesinos estdn ya acostumbrados a practicar la agricultura en asociaci6n intima 
con Arboles. 

Situaci6n General de los Sisteemas de las Zonas Bajas 

Sistemas Agrfcolas 

En esta zona se encuentran la mayorfa de los suelos con vocaci6n pastoral y agrfcola, aunque
dstos tambidn presentan restricciones de drenaje, fertilidad y declive en todos los casos (clases VII, IV 
y V de uso potencial). En el Area comprendida entre 24 de Mayo y Loreto predomina el cafd, en 
asociaci6n con yuca, plAtano y mafz (Cultivo 4). Los cultivos de pidtano y mafz no presentan
dificultades mayores que las debidas al bajo nivel de tecnologfa y la situaci6n econ6mica de la 
mayorfa de los productores. Los productores reconocen las diferencias entre los tres tipos de suelos 
que manejan, pero no es aparente que siembran selectivamente segtin el tipo de suelo. En general, se 
utilizan sistemas de subsistencia sin ap';caci6n de fertilizantes, Io que resulta en la baja productividad
de los cultivos. Tampoco se realizan tdcnicas de conservaci6n de suelos y control del flujo del agua, 
que podrfan ser beneficiosas para controlar algunas de las limitaciones de los suelos. 

Sistemas Agroforestales y Cafd 

Los sistemas de explotaci6n en la zona baja est~n dominados por el cultivo de cafd,
principalmente el tipo robusta. Esta variedad produce un cafd de menor calidad pero es mdS 
resistente a la roya que ataca mucho la variedad ardbiga. La situaci6n de los sistemas de explotaci6n 
es menos compleja que en la zona alta. El cafd es plantado sin sombra pero en asociaci6n en las 
parcelas con yuca, plAtano y mafz. El sistema representa una manera tradicional de cultivar el cafd,
semi-integrado con otros cultivos. Estrictarnente hablando, la caficultura sin sombra no es un sistema 



78
 

agroforestal, pero puede ser alterado ftcilmente para convertirse en un sistema de agroforesterfa 
moderno. 

Pastos y Ganado 

En general, se observa un amplio rango, y bastante adecuado de especies y variedades de pastos 
artificiales en la zona, 1o que parece demostrar que los productores est n dispuestos a ensayar
diferentes alternativas si perciben un beneficio de estas pricticas. Esto es especialmente evidente 
debido a que muchos de los productores no han participado en los proyectos que promocionan estas 
especies ' su manejo (Proyecto de Manejo Agroforestal DINAF/AID), sino que han observado las 
tecnologfL. y obtenido material vegetativo de otros productores, como iniciativa personal. 

En la zonas bajas (400-600 m, Huaticocha y 24 de Mayo hasta Loreto), predominan la Brachiaria 
(B. ruziziensis), el Dalis (B. decumbens), el Kikuyo amaz6nico (B. humidicola),) y los Gramalotes 
blanco y rojo (Panicum maximum y P. coloratum) y, en menor proporci6n, se observa Axonopus 
scoparius, tambidn Ilamado Gramalote, y el pasto Elefante (Penni etum purpureum). 

En las zonas bajas y mds planas, la erosidn proveniente de las zonas altas, puede Ilegar a 
disminuir ttrnporalmente la evidencia de dafios por compactaci6n y pdrdida de nutrientes. En general
los sistemas son de baja intensidad, con cargas animales relativamente bajas (.90 a 1/cabeza/ha); 
ninguno de los productores entrevistados en la zona practica fertilizaci6rt, y la introducci6n de 
leguminosas en los pastos es mfnima (Desmodium ovalifolium se adapta ien en estas dreas y se 
observan algunas leguminosas nativas como Desmodium sp,). Si bien en otras dreas tropicales de 
mayor fertilidad, se practica pastoreo sin fertilizaci6n, la baja fertilidad de los suelos en la zona de 
estudio parece indicar que los sistemas asf manejados resultardn en baja rentabilidad, debido i las 
inferiores tasas de crecimiento de los animales causadas por el bajo valor nut'itivo de los pastos. 
Muchos de los pastos presentan dafios debido al ataque de salivazo (Zulia pubescens o Mahanarva 
VPL, lo que puede tambidn disminuir la productivWad. 

b. Recomendaciones Para el Mejoramiento de los Si.3temas Agrfcolas y Agroforestales 

Las siguientes reflexiones representan enfoques creativos frente a los limitantes fundamentales 
ligados a una intensificacidn de la producci6n agropecuaria en el Gran Sumaco. Sin embargo, cabe 
destacar que no existen hoy dfa soluciones comprobadas a estos mismos limitantes; existen ideas. Las 
recomendaciones son de tipo investigativo, con el objetivo principal de mejorar los sistemas de 
subsistencia de los habitantes de la zona. 

Zonas Altas 

Sistemas Azrfcolas 

En las zonas altas, debido a las limitaciones desglosadas detalladamente en este estudio, no es 
apropiado hacer recomendaciones tendientes a intensificar ia produccidn agrfcola mAs alld de lo 
necesario para mejorar la situaci6n nutricional de los habitantes. Por esto, se considera necesario 
investizar tecnologfas apropiadas, que aplicadas por los productores individualmente o en grupos, en 
forma asociativa, en pequefia escala, puedan contribuir a la diversificaci6n de la dieta. 
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Entre estas se cuentan una serie de posibilidades tendientes a la diversificacidn de cultivos, mejor
utilizaci6n del espacio, integraci6n de los diferentes componentes de los sistemas agrfcolas, reciclaje
de productos de desecho, y protecci6n de los cultivos, que si bien tdcnicamente parecen adecuadas,
deben tambidn superar barreras relativas a la intensidad de mano de obra que requieren. La serie 
incluye: 

b La identificaci6n de variedades de mafz mejor adaptadas a los diferentes ecosistemas, y la 
aplicaci6n de fertilizantes (orgdnicos o inorgdnicos) en cantidades mfnimas, que deben 
establecerse mediante investigaci6n; 

* La investigaci6n sobre sistemas de rotaci6n y asociaci6n de mafz, bananos, y yuca (en los 
suelos con mejor drenaje) con especies arb6reas de valor comercial o de uso tradicional. Si
bien los grupos indfgenas estn familiarizados con el sistema de barbecho en sus lugares de 
origen, en esta regd6n hay muchas especies nuevas y descovcidas para ellos. Por otra parte,
los colonos, en su mayorfa, todavfa encuentran complejas las ttcnicas que se requieren para
manejar estos sistemas en forma productiva. La adaptaci6n de la yuca en las condiciones de 
saturaci6n de agua de los suelos del drea no parece muy promisoria; se deberfa investigar la 
posibilidad de substituir este cultivo por otros tub6rculos mejor adaptados. La Xanthosoma 
W o Colocasia esculenta (Papa china) ha sido observada en un gran rango de ecosistemas; 

" La investigaci6n sobre sistemas hortfcolas en pequefia escala, posiblemente utilizando 
bancales (almdIcigos) elevados y barreras contra la Iluvia, que permiten superar las 
limitaciones de drenaje de los suelos de la zona; 

" La fabricaci6n de composta, utilizando los desechos de otros cuitivos y de residuos animales,
puede contribuir al reciclaje de nutrientes en el sistema y reducir '-- cesidad de aplicacidn de 
fertilizantes inorg1ri cos; 

* La integraci6n y manejo de una serie de animale menores en los sistemas agrfcolas, con el 
objetivo de aumentar la disponibilidad de protefna en la dieta. Gallinas y pollos se encuentran 
en la mayorfa de las fincas, y su manejo puede ser mejorado mediante t~cnicas sencillas; patos 
y conejos parecen otra alternativa a investigarse. Animales silvestres como los guatuscs y
safnos tambitn pcdrfan manejarse para estos propdsitos. 

* La investigaci6n sobre cuivos alternativ .-a la naranjilla, para comercializaci6n en 
pequefia escala, que pue.dan complementar ia renta proveniente del manejo de bosques 
naturales. 

Ganado y Pastoreo 

Es necesario un cambio de objetivos con respecto a la tenencia de ganado mayor. En pequefia
escala, para consumo de leche y queso, puede mantenerse un ntimero reducido de cabezas de ganado
usando sistemas de sogeo en pastos naturales o en pequefias extensiones de pastos en las dreas mAs
planas. Para fines de tracci6n, en la explotaci6n racional de bosques naturales y especies
sele.rionadas, los bueyes, mulas o bdfalos resultan mAs recomendables que maquinaria pesada.
Aunque las experiencias pr."vias con bdifalos en la zona han sido desastrosas, dstas parecen ser el
resultado de ausencia de organizaci6n y manejo adecuado en su introducci6n. En todo caso, debido a 
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esto, es importante recalcar que cualquier ensayo que se realice con estos animales debe excluir 
totalmente los riesgos personales para los productores. 

Sistemas Agroforestales 

Puede realizarse un programa para mejorar y desarrollar los sistemas de producci6n de la zona 
alta, a travs de tres lineas de investigaci6n. 

La primera lfnea de investigaci6n consiste en el mejoramiento y la diversificaci6n en general de 
los sistemas actuales. Existe potencialidad para cultivar mds tipos de guineo y plAtano. Hay escasez 
de cultivos de especies leguminosas dentro de la zona. Es recomendable identificar una o mds 
especies de leguminosas que puedan ser integradas en los sistemas. Es necesario investigar la crianza 
de animales menores dentro de los sistemas agroforestales actuales. 

La segunda lfnea de investigaci6n es la identificaci6n de un nuevo cultivo (o cultivos) de renta 
para substituir a la naranjilla cuando su )roducci6n baje significativarnente. El t6 podrfa resultar 
interesante. 

Aparentemente, el cafd, actualmente cultivado en pequefia escala en la zona alta, no tiene 
potencial de aumentar suficientemente para funcionar como el principal cultivo comercial. El cafd 
permanecerfa en la zona como cultivo marginal a causa de las condiciones agroclimiticas y las plagas. 

Un nuevo candidato para cultivo de renta para ia zona alta es la palma Chontaduro (Bactris 
gasipaes). Bien conocida y utilizada en ia zona baja, es ya cultivada en pequefia escala en la zona 
alta. La fruta de este drbol, despu.s de cocida es una buena fuente de carbohidratos. Tambidn se 
puede extraer un aceite de alta calidad del mesocarpio del fruto. Se desconoce hasta este momento la 
situaci6n del mercado para el fruto fuera de la zona. Otros cultivos que merecen consideraci6n son 
frutales (especies de citrus); y, posiblemente, el agroclima permitirfa el cultivo de td, aunque este 
requiere inversiones significativas y plantas procesadoras. 

Finalmente, la intensificaci6n, es decir, una asociaci6n mds integrada de los sistemas de 
producci6n, incluyendo todos los cultivos apropiados. 

Para realizar un sistema agroforestal mds productivo en relaci6n a los cultivos de subsistencia, asf 
como los cultivos comerciales, el agricultor debe aprender nuevas tecnologfas de manejo. Entre dstas, 
las mds importantes son: el espaciamiento apropiado de las plantas, la poda de los drboles o arbustos 
y la orientaci6n de las hileras de cultivo para minimizar la erosi6n del suelo. Es esencial considerar 
tambidn de qud manera la producci6n animal puede aumentar dentro de un sistema moderno de 
agroforesterfa. 

Zonas Bajas 

Sistemas Agrfcolas 

La zonas bajas, aunque presentan mejores condiciones para la agricultura, tambidn tambidn 
presentan las limitaciones antes mencionadas, principalmente de excesiva humedad, baja fertilidad y 
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riesgo de toxicidad en los suelos, e incidencia de plagas y enfermedades, lo que limita el rango de

cultivos posibles y la intensificaci6n de los monocultivos. 
 Basado en experiencia de algunos afios en
el Area, el INIAP ha preparado un breve diagnostico de la Regi6n Amaz6nica (Chala, 1987) en el que
se discute un programa de investigaci6n cooperativo y algunas opciones tecnol6gicas que coinciden en 
parte con las recomendaciones de este estudio para la zona baja. Las recomendaciones de tecnologfa
apropiada en pequefia escala que se presentan para la zona alta tambi~n son aplicables aquf,

reconociendo que en esta zona tambin existen grandes limitaciones de mano de obra.
 

Otras tdcnicas que podrfan investigarse en estas dreas con mayor posibilciad de 6xito incluyencultivos en fajas en pendientes medianas, cultivos de cobertura con leguminosas (en cafd se presentan
limitaciones con esta t6cnica por la incidencia de vfboras), zanjas de desviaci6n de agua y sistemas de
drenaje en pequefia escala, introducci6n de frutales y otros sistemas agroforestales que se mencionan 
en la siguiente secci6n. 

Se debe mencionar tambi6n ia posibilidad de cultivar cabuya (Aave. Existe una demanda en el 

oriente para una fibra fuerte que pueda ser utilizada en la fabricaci6n de sacos para caf6 y otros
 
productos.
 

Cultivos adicionales que pueden investigarse en los mejores suelos clase IV son variedades de
ciclo corto de arroz, frijoles y manf, y otras especies de leguminosas; sin embargo, en suelos clase IV 
solo se recomiendan los cultivos permanentes. 

Sistemas Agroforestales (tierras de clase IV) 

El problema agron6mico m~s grave de la zona es la broca del grano del cafd, actualmente
responsable por p6rdidas de alrededor del 50% de la cosecha. El control qufmico recomendado para

la broca es el Thiodan 35%; pero es caro y no es muy efectivo. Otra soluci6n sugerida es la

modificaci6n de la frecuencia de la cosecha. Se dice que si hay una cosecha de granos cada 21 dfas el
ciclo de vida de la broca se romperfa y su reproducci6n serfa muy reducida. Se necesita mds
informaci6n sobre este mtodo de control, que tambi~n presenta limitaciones debido al aumento de 
mano de obra que requiere. Pricticamente, la tinica soluci6n para el problema de la broca es 
sustituirlo por otro tipo de caf, robusta que tenga resistencia a ]a broca. 

Al igual que en la zona alta, existe una falta de diversidad en el sistema de producci6n de cultivos
de subsistencia, incluyendo cultivos bsicos, hortalizas y frutas. 

Hay necesidad de dos lfneas de investigaci6n aplicada para mejorar la situaci6n del pequefio
agricultor. La primera lfnea tiene como objetivo identificar una nueva variedad de cafd robusta y/u
otro Srbol o arbustos como cultivos principales de renta; maderas finas como cedro, laurel, caoba, 
etc. son posibilidades. 

Dependiendo del mercado comercial, los frutales tropicales (nativos e introducidos) tienen
potencial en ]a zona. El chontaduro cultivado para palmito es prometedor. Existe la posibilidad deplantar algunos Arboles de madera dentro de la parcela sin reducir la producci6n significativamente.
Una planta nativa que debe ser considerada es el manf de trbol (Caryodendron orinocente). De
cualquier forma, debe cambiarse la alta dependencia en la caficultura por una situaci6n de mayor
diversidad. 
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La segunda lfnea de investigaci6n, simultrea a la introducci6n de nuevas especies de drboles, es 
iniciar un sistema de agroforesterfa moderna, que incluya algunos otros cultivos anuales para 
incorporarlos en el sistema. Una leguminosa como frdjol o caupf serfa apta porque contribuye 
nitr6geno al suelo y puede aumentar el nivel de producci6n del cultivo de renta. 

Estos cambios necesitardn una reorientaci6n del manejo de los Arboles principales y una 
modificaci6n de su espacianiento para facilitar los cultivos, tanto tradicionales c.mo nuevos, y que el 
agricultor adapte tambidn nuevas tecnologfas de manejo de los drboles cultivados. 

Pastos y Ganado (tierras de clase V y VI) 

Ei ganado y el pastoreo manejado constituyen un importante componente en las zonas bajas, que 
requiere relativamente poza utilizaci6n de mano de obra en comparaci6n con el cafd y los cultivos. 
Tdcnicas similares a las investigadas actualmente por el subproyecto agroforestal DINAF 
(introducci6n de Laurel, Jacaranda e Inga), y por el INIAP en cooperaci6n con el CIAT presentan 
posibles vfas de mayor sostenibilidad de los sistemas. Deben ser investigadas otras especies arbdreas, 
conocidas y utilizadas por los agricultores de la zona con fines medicinales, alimenticios, etc., y
especies leguminosas, para su integraci6n en estos sistemas. Sin embargo, deben realizarse estudios 
de mercado sobre todas las especies recomendadas paia una asociaci6n de pastos con Arboles, y 
aumentarse el rango de especies arb6reas que puedan seleccionarse con estos prop6sitos. Los estudios 
realizados por el INIAP deben expandirse para incluir manejos mds similares a los ya utilizados por 
los productores en la zona (pastos sin fertilizaci6n y con cargas animales bajas). La introducci6n de 
leguminosas en los pastos parece prometedora, aunque se han presentado limitaciones de baja 
palatabilidad con el Desmodium ovalifolium, una de las leguminosas de mejor adaptabilidad (V. 
ChalA, com. per.). 

La producci6n de leche y queso, utilizando ganado de came y leche, puede tambi6n constituir una 
industria de procesamiento secundario que promueva la retenci6n del valor agregado de los productos 
primarios de la zona. Deben incluir pastos de corte con animales estabilizados. 

Especies menores, como las ovejas tropicales, que comienzan a investigarse en el INIAP, podrfan 
reducir los problemas de compactaci6n que se presentan con el ganado mayor y presentar una 
alternativa mds sostenible, pero es dudosa su adaptaci6n a las altas condiciones de humedad de la 
zona. 

c. Estrategias para el Desarrollo de Proyectos 

En toda el Area de la Amazonia, a nivel regional, se estAn realizando proyectos de investigaci6n 
que comprenden tdcnicas similares a las discutidas en este documento. El establecimiento de redes de 
romunicaci6n con otras instituciones amaz6nicas es una prioridad, para utilizar la experiencia ya 
desarrollada en otras Areas similares. 

Es importante seguir un modelo que integre la investigaci6n y extensi6n con la participaci6n de 
los productores locales. instituciones y fundaciones nacionales con experiencia en cooperaci6n con 
grupos indfgenas (Federaci6n Shuar, Centro Andino de Tecnologfa Regional, Centro Andino de 
Acci6n Popular CAAP, Proyecto Quimiag-Penipe) tambidn deben ser consultados para apoyar el for
talecimiento de la FOIN. 
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En la actualidad no hay ninguna estaci6n de investigaci6n situada en climas y suelos que
correspondan a los de la zona de estudio, y las instituciones nacionales en regiones cercanas presentangrandes limitaciones por las divisiones y rivalidad entre ]a investigaci6n y la extensi6n. Debido a ]a
urgencia de la situaci6n en el drea de estudio, debe aplicarse la investigaci6n a nivel de estaci6n

experimental, y la complementaci6n de dsta con pruebas 
a nivel de finca, evitdndose utilizar recursos 
escasos en tdcnicas que no sean de aplicabilidad inmediata. Una pequefia estacidn experimental, ensuelos que contengan las mismas limitaciones que enfrentan los productores de la zona, situada en un
lugar central, puede servir para realizar investigaci6n, demostraciones y entrenamiento 
simultAneamente. 

El modelo de investigaci6n de sistemas, con un equipo multidisciplinario que incluya
profesionales con experiencia en este tipo de investigaci6n en las dreas de Extensi6n Agrfcola,
Agronomfa, Ciencias Forestales, y Zootecnia parece lo mds apropiado para las necesidades de la zona
de estudio; profesionales en Sociologfa, Antropologfa y Economfa deben estar disponibles y participar
como miembros integrantes del equipo en fases crfticas (preparaci6n, arranque y monitoreo). La
investigaci6n a nivel de finca, con tdcnicas bastante seguras, como son la mayorfa de las planteadas en 
este 	documento, produce resultados mds r~pidos, siempre que se eviten los riesgos al productor. 

Es evidente que una etapa de motivaci6n y de capacitaci6n de los propietarios de la zona serd el nexo indispensable y necesario para la introducci6n exitosa de nuevas tdcnicas o metodologfas de
 
trabajo y cultivos.
 

El resultado de la adopci6n de las alternativas propuestas en esta secci6n serfa un sistema mds

intensivo con mayor diversidad. 
 La mayor diversidad contribuirfa a aumentar la sostenibilidad del
sistema y a mejorar el bienestar de! agricultor y su familia. 

4. 	 Consideraciones Respecto al Manejo y Administraci6n de Una Area Protegida en la Regi6n
del Gran Sumaco - La Reserva 

a. 	 Situaci6n Actual 

Esta secci6n presenta un an~lisis de los factores que deben influir en la futura definici6n de una
Area 	protegida en el Gran Sumaco, y en su manejo y administraci6n. Muchos de los factores
influyentes de carIcter natural y socio-institucional, entre ellos, las dotes y limitantes presentados por
factores naturales y ambientales, y los asentamientos humanos, han sido tratados en otras partes del 
documento. 

Los 	indfgenas consideran a toda la zona del Sumaco como su territorio debido al uso tradicional a que ha estado sujeta. Esto tiene obvias implicaciones para el futuro manejo del drea. Las relaciones 
entre colonos e indfgenas no siempre son buenas, en gran parte por lo expresado anteriormente: los
colonos viven en terrenos que los indfgenas consideran propios. 
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Direcci6n Nacional Forestal, La Ley Forestal, y Las Estrategias Forestales: Antecedentes 

La DINAF funciona en base a la Ley Forestal aprobada en 1980. En 1989, elabor6 una 
Estrategia Nacional para el Desarrollo del Sistema Nacional de Areas Protegidas, que cuenta con 
recomendaciones importantes para la modernizaci6n de sus sistemas y polfticas de manejo. En cuanto 
a Areas protegidas, dentro del Patrimonio Nacional Forestal estdn los Bosques y Vegetaci6n 
Protectores y las Areas Naturales. 

Los Bosques y Vegetaci6n Protectores 

Estas Areas se declarin como tales por varias razones, entre ellas: 

" Para proteger bosques de valor gendtico o que se encuentran en vfas de desaparici6n; 

• Para proteger cuencas hidrogrtficas; 

" Para proteger pendientes fuertes; y/6 

" Para proteger bosques de interds para un propietario privado o algdin gobierno seccional. 

En el caso de que un propietario solicitara la declaratoria de un Bosque Protector, 6l tiene que 
elaborar un Plan de Manejo. Es cada vez m9s frecuente que la DINAF reciba solicitudes desde el 
sector privado para que se haga la declaratoria de Bosques Protectores, tanto por las razones antes 
sefialadas como para ayudar a evitar la invasi6n de tierras, y para reducir los impuestos prediales. 
Hasta la fecha, solamente un Bosque Protector (B.P.) ha recibido un manejo activo por parte de la 
DINAF: el B.P. Pichincha, con gran parte de su financiamiento proveniente de la AID. Otros dos 
Bosques son manejados por organizaciones no gubernamentales, bajo convenio con la DINAF: el 
B.P. Pasocohoa, manejado por la Fundaci6n Natura como un centro de educaci6n ambiental, y el 
B.P. Mindo-Nambillo, manejado por un grupo local de Mindo con fines turfsticos y de desarrollo 
rural. 

Aunque la DINAF tiene la intenci6n y la obligaci6n de proteger estas Areas, en realidad nunca ha 
tenido un presupuesto adecuado para realizar acciones que pasen de la declaratoria de estas mismas. 
Son Areas con bastantes posibilidades de manejo, dependiendo de las condiciones de cada una. 
Aunque la Ley Forestal no permite ni la residencia ni la agricultura en los Bosques Protectores, la 
realidad es otra. En el B.P. Pichincha, por ejemplo, viven varios miles de personas, y muchas se 
encuentran realizando actividades agrfcolas. El Plan de Manejo recomienda que los habitantes del 
Bosque se sujeten a un manejo conservacionista en sus actividades, a fin de cumplir con los objetivos 
del Area, los cuales en general estdn orientados a evitar que la montaiia caiga sobre la Ciudad de 
Quito. 

Hasta la fecha, en general los Bosques Protectores han sido considerados como una categorfa de 
manejo bastante ddbil aunque podrfan prestarse para situaciones de manejo integral de los recursos de 
mucho interds y valor. El 6xito de estas Areas hist6ricamente ha dependido del interds de su 
propietario o de las comunidades aledafias en su protecci6n y manejo adecuado, y no del empefio del 
Estado. Esta ditima consideraci6n es prometedora, dado el fundamento de control local sobre el cual 
se basa el plan de manejo del Gran Sumaco. 
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Las 	Areas Naturales 

En cuanto al Patrimonio Nacional de Areas Naturales, dste consiste en la actualidad de 15 Areas
Naturales protegidas distribuidas en todo el pals. El manejo de estas Areas se encarga al
Departamento de Areas Naturales y Recursos Silvestres de la DINAF. Este maneja parques
nacionales y reservas naturales con una eficacia relativamente buena en comparaci6n con el resto de laDINAF, con excepci6n de Gal~pagos, todavfa en una etapa de protecci6n inicial. Todas las Areas 
cuentan con presupuesto y personal, aunque estos son inadecuados. 

Hasta hace poco tiempo se podrfa haber caracterizado el manejo de las 15 Areas Naturales

protegidas como un manejo orientado especialmente hacia el interior del Area, sin tomar en cuenta el
 
contexto local y regional en el cual dsta estaba inserta.
 

No obstante, paulatinamente se estA tomando conciencia de que el manejo exitoso de una Ama

protegida depende sobre todo de la participaci6n de la poblaci6n local y de su coordinaci6n con las

autoridades. Esto implica,a su vez, 
una labor bastante diffcil de educaci6n y motivaci6n, que no
 
siempre dard frutos a corto plazo.
 

La 	Estrategia Nacional, Fase II, elaborada en 1989, demuestra esta necesidad e insiste en que
debe haber una mayor participaci6n del sector privado. Recomienda tambidn que el sistema cumpla
con los objetivos de producir beneficios directos para la poblaci6n humana asentada alrededor de las 
Areas protegidas. 

Recomienda que se modifique la Ley Forestal para permitir la creaci6n de nuevas categorfas de
 
manejo, tales como Territorio Indfgena y Reserva de la Biosfera.
 

La 	misma Estrategia recomienda que se aumenten 15 nuevas Areas al Sistema de Areas

Protegidas, y entre las Areas prioritarias estA el Sumaco, 
con la categorfa de Reserva Biol6gica. A la 
vez, recomienda que la poblaci6n local tenga una participaci6n "directa y activa" en su manejo. 

Como respuesta a estas recomendaciones y experiencias, la DINAF ha cambiado su polftica para
permitir mucha ms amplitud en el manejo de futuras Areas protegidas. En dstas, se permitirA su
manejo y administraci6n por parte de organismos seccionales pdblicos y organizaciones privadas,
siempre y cuando cumplan con los requisitos que sefialarA la DINAF. 

b. 	 Experiencias Ecuatorianas Tendientes a Modificar el Manejo de Areas Naturales y Bosques 
Protectores 

El Proyecto AwI 

En 1987 se cre6 la Reserva Forestal de Asentamiento Comunitario AwA, parte de un proyecto
binacional con Colombia. El AwA intenta proteger un recurso forestal de mucho valor ecol6gico y
econ6mico y, a la vez, realizar un desarrollo sostenible de ]a zona que favorezca a la poblacidn
indfgena que la habita, y otros grupos de colonos en sus alrededores. 
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El proyecto, que se inici6 en 1984, funciona en base a una Comisi6n de Coordinaci6n 
Interinstitucional y una unidad tcnica, UTEPA, que realiza acciones de planificaci6n y ejecuci6n.
Aunque se han realizado muchas acciones concretas de desarrollo y conservaci6n, el proyecto adn se 
encuentra en una etapa de planificaci6n. Esto se debe al estilo de planificaci6n, que involucra en todo 
aspecto a la poblaci6n local. Para que las decisiones y prioridades sean tomadas por la poblaci6n
local, luego del asesoramiento necesario, hubo que pasar por un proceso intensivo de organizaci6n,
 
alfabetizaci6n y capacitaci6n.
 

El 6xito futuro dependerd1 de la conlinuada participaci6a activa de la poblaci6n en la 
planificaci6n, ejecuci6n y seguimiento del proyecto. Este sistema participativo de planificaci6n difiere 
tremendamente del sistema vertical tradicional, que generalmente se impone desde afuera, y que raras 
veces tiene dxito. Su desventaja es su lentitud; la ventaja es que la poblaci6n local se ve 
comprometida a buscar el 6xito de un proceso en que estA involucrada. 

Vale la pena destacar que en cuanto a los aspectos financieros y administrativos del proyecto, su 
6xito se debe a varios factores que han podido sobrepasar los obsticulos burocritico/institucionales 
que normalmente paralizan cualquier proyecto innovador: 

" 	 El liderazgo inicial de una instituci6n relativamente poderosa como es el Ministerio de 
Relaciones Exteriores; 

" 	 El liderazgo permanente de una persona dintmica, entusiasta y capaz como el jefe de UTEPA; 

* Permitir que las instituciones que forman la Comisi6n Interinstitucional mantengan su 
independencia, tratando de no involucrarlas en acciones que no les competen; dstas se limitan 
a trabajar en forma coordinada en su propio campo de acci6n. 

El 	Taller del Antisana 

En septiembre de 1989, se realiz6 un seminario-taller en el VolcAn Antisana a fin de orientar a los 
participantes sobre la importancia y el proceso de planificaci6n para Areas protegidas. Los resultados 
permitieron la preparaci6n de un documento que servirfa de propuesta para la declaratoria de una 
nueva Area de protecci6n, la cual ya fue propuesta como reserva ecol6gica en la Estrategia, Fase II 
(1989). El grupo analiz6 detenidamente la situaci6n del Area, a travds de 15 dfas de estudio en la 
zona, recomendando finalmente que el Area fuera declarada como Reserva de Recursos, precisamente 
con el objetivo principal de realizar un manejo integral de los recursos bajo el concepto de uso 
sostenible. 

La propuesta consiste de algunos aspectos nuevos para el Sistema actual de Areas Protegidas: 

• 	 La categorfa de manejo no es contemplada ni por la Ley Forestal ni por la Estrategia. Sin 
embargo el concepto de manejo es similar al de una Reserva de la Biosfera, la cual sf se 
contempla en ia Estrategia. 

" 	 Se recomend6 que las tierras privadas incluidas en el Area sean respetadas dentro de la
 
categorfa de manejo, pero que sus propietarios se sujeten al tipo de manejo que fuera
 
recomendado como el mds apropiado.
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S 	 Reconociendo las limitaciones econdmicas de la DINAF para manejar nuevas Areas, y sobre 
todo su inexperiencia total en el manejo de Areas de uso miltiple, se recomend6 que el manejo 
y administraci6n de dsta fuera encargado a una entidad privada que pudiera ser una fundaci6n 
establecida con ese prop6sito. 

La DINAF definirfa los lineamientos y polfticas generales para el manejo del Area y la fundaci6n 
se encargarfa del resto. La fundaci6n tendrfa un directorio presidido por la DINAF y compuesto de 
representantes de las diferentes instituciones involucradas en la zona y de los propietarios. 

La funci6n principal de la fundaci6n serfa coordinar las acciones de otras instituciones, pdiblicas y
privadas, y encontrar el financiamiento necesario para la realizaci6n de los trabajos. 

En la actualidad, las Areas naturales protegidas existentes en la Amazonia, y las Areas propuestas,
estAn todas sujetas a presiones de colonizaci6n y reclamos territoriales por parte de los indfgenas. No
existe una polftica de la DINAF al respecto. La situaci6n se complica ain mAs por la falta de una
polftica nacional en cuanto : territorios indfgenas, y por los fuertes intereses polfticos y econ6micos 
que giran alrededor del desarrollo de la Amazonia. 

La creaci6n del actualmente existente Bosque Protector Hollin-Loreto tiene mucha oposici6n, y
hasta ahora la existencia del Bosque no representa obst~culo alguno para actividades y obras no 
apropiadas y hasta ilegales dentro de sus lfmites. 

c. 	 Fundamentos de Manejo de las Areas a Protegerse para el Gran Sumaco 

Conclusiones 

Basdndose en el andlisis de la situaci6n actual, se formulan una serie de conclusiones relacionadas 
con la definici6n de una Area natural a protegerse en la zona del Sumaco. 

El concepto de Reserva de la Biosfera parece como el m~s adecuado y bien podrfa adaptarse a la 
situaci6n del Area de estudio, puesto que contempla: una zona nuclear, zonas de amortiguamiento y
zonas culturales o de usos mds intensivos. Las reflexiones sobre Reservas de la Biosfera, se 
encuentran detalladas, en el Capftulo I.D. 

EnGuanto al Maneip de las Areas a Protegerse 

i. 	 La parte nuclear, de mdxima protecci6n, estard orientada hacia el uso sostenible de los recursos 
naturales en beneficio de la poblacidn local, y formard parte de un sistema mayor de manejo.. 

ii. 	 Las zonas a protegerse serdn aquellas cuyos usos potenciales hayan sido designados para la 
protecci6n, y las que contengan alta biodiversidad, o no estdn representadas en otras Areas 
protegidas. 

iii. 	 Se protegerd un transecto altitudinal que cubra el mdximo ntimero posible de Zonas de Vida. 

iv. 	 Se proteger n las cuencas hidrogr:ficas que tengan su origen en el Volcgn Sumaco. 
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v. 	 Se evitard la colonizaci6n de las reas no apropiadas para esa actividad; estas areas actuardn como 
zonas amortiguadoras de los territorios a protegerse. 

vi. 	 Se facilitarA la investigaci6n cientffica necesaria para conocer tanto los sistemas ecol6gicos y 
geol6gicos del rea, como los estudios que revelen el manejo 6ptimo para la zona. 

La complejidad polftica y social de la zona exi-e que ]a declaratoria y posterior manejo y
administraci6n de una rea protegida -- o cualquier zona a ser manejada - sea consultada y aprobada 
por los diferentes organismos estatales, privados, y sociales de caricter representativo que operan en 
la zona. 

La Participaci6n de los Asentados 

El manejo y administraci6n de una rea natural protegida en el Sumaco no tendrA 6xito sin la 
participaci6n directa y activa de la poblaci6n local, especialmente la poblaci6n indfgena. 

Dada la actual distribuci6n demogrdfica en la zona, serd1 imposible no incluir pequefias 
poblaciones humanas dentro de las zonas o sub-zonas de una Reserva de la Biosfera, incluyendo el 
ndcleo (ya hay grupos asentados en las tres zonas, aunque muy pocos en la zona del ndcleo, y que 
cumplen con los objetivos propuestos, desglosados al principio de esta secci6n). 

La capacidad institucional y tdcnica de la FOIN para manejar una rea protegida es insuficiente en 
la actualidad; sin embargo, su naturaleza representativa, sus objetivos, y su potencial de desarrollo 
institucional permitirdn una participaci6n efectiva, despuds de una etapa de motivaci6n y capacitaci6n. 

La Participaci6n de la DINAF 

El manejo y administraci6n de una rea natural protegida en el Sumaco diffcilmente podrd ser 
asumida por !a DINAF por falta de recursos econ6micos y por las otras debilidades anteriormente 
mencionadas. Sin embargo, la DINAF, con el mandato jurfdico de controlar bosques y reas 
naturales, estarfa dispuesta, bajo condiciones y principios a negociarse, a encargar su manejo a otras 
entidades. Ademds ya existen antecedentes de esta prtctica en el pafs. 

El Potencial Turfstico 

La zonai en general tiene un potencial turfstico limitado debido a las condiciones climlticas y
logfsticas del rea. No ofrece, por el momento, un rasgo distintivo especifico que pueda atraer 
cantidades significativas de turistas. Sin embargo, con una excelente planificaci6n y infraestructura 
adecuada, existen posibilidades para un turismo limitado y especializado. En cuanto al uso turfstico 
del rea protegida propuesta, dste serfa ain mds limitado debido a las dificultades de acceso. 
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La Tenencia de la Tierra 

La situaci6n indefinida y confusa en cuanto a tenencia de la tierra, especialmente en cuanto a las
tierras indfgenas, dificulta la posible declaratoria de un Area Protegida o cualquier otro esquema de
manejo. Hay que solucionar este grave problema, de manera que no promueva la destrucci6n del
 
recurso.
 

Factores Naturales que deben Reunirse dentro de una Zona de Protecci6n o de Reserva en el 
Gran Sumaco 

Se convocaron varias sesiones de trabajo entre los miembros del equipo t~cnico, para considerar

el conjunto de factores naturales a reunirse dentro de una eventual zona de protecci6n, sea esta el
ndlcleo o la zona de amortiguamiento. Se sintetizaron cuatro consider2ciones: 

i. La Zona de Reserva o Protecci6n, tanto el ndcleo como el Area de amortiguamiento, ha de 
contener una extensi6n significativa de Bosque muy hdmedo Tropical, que descanse en ]a faja
altitudinal comprendida entre los 400 y los 1.000 m.s.n.m. Idealmente, debe contar con un
mfnimo de 30.000 ha, con por lo menos 10.000 ha entre los 400 y 800 m.s.n.m. 

ii. La Zona de Reserva o Protecci6n debe incluir la totalidad del cono del Volcdn Sumaco, todo el 
cono del Pan de Azticar, y la silla entre los dos, abarcando asf toda la zona desde los 1.800 
m.s.n.m. hacia arriba. 

iii. La Zona de Reserva o Protecci6n debe incluir una faja amplia, con un ancho mfnimo de 5 km, 
que comunique, en forma no interrumpida, el Bosque muy hdmedo Tropical con la zona de los 
1.800 m.s.n.m. hacfa arriba (el transecto). 

iv. El lfmite de esta Zona de Reserva o Protecci6n debe pasar a una distancia mfinima de 4 km de
cualquier asentamiento humano actual -- no ser simplemente tierra reclamada, sino donde en 
efecto ya hay gente asentada. 

Esta misma consideraci6n implica que el Ifmite del Area pasarfa a una distancia minima de 4 
a 6 km de una via carrozable, ya existente o por construirse. 

El Capftulo I.B plantea la idea de un Ifmite que reune las primeras tres consideraciones. Cabedestacar que boy en dia no se pueden cumplir las anteriores cuatro consideraciones en el Gran
Sumaco. Debido al patr6n actual de asentamiento humano en la Zona de Amortiguamiento, no 
existen ya areas significativas no intervenidas. 

Opciones 

Frente a las conclusiones planteadas, y a las caracterfsticas naturales provechosas a reunirse en 
una Zona de Protecci6n dentro del Gran Sumaco, y considerando los factores organizativos de
carfcter institucional, existe una serie de posibles opciones en cuanto a ]a delimitaci6n de una urea a 
protegerse. 
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i. 	 Una Area protegida que excluya las zonas habitadas. Como resultado, no se protegerfa ni la Zona 
de Vida Bosque muy htlmedo Tropical, ni un transecto desde la zona tropical hasta el pdramo. 

ii. 	 Una rea protegida que incluya las zonas habitadas que sean necesarias para proteger la Zona de 
Vida Bosque muy hdmedo Tropical y el transecto altitudinal. A travds de una zonificaci6n del 
Area, las zonas pobladas recibirfan un ,nanejo especial, a fin de evitar al mdximo el deterioro del 
ambiente natural que las rodea. Se prohibirfa la construcci6n de vfas adicionales de penetraci6n. 

iii. 	Aprovechar el Bosque Protector actual y realizar un plan de manejo que establezca una 
zonificaci6n que tienda a cumplir con los objetivos sefialados, aunque sus lfmites no permitan
cumplir con los objetivos relacionados con la Zona de Vida Bosque muy hdmedo Tropical, ni con 
el transecto altitudinal. Habrfa que organizar y orientar bien a las comunidades locales, a fin de 
obtener un inanejo racional y la protecci6n adecuada del Bosque Protector. 

iv. 	 Ampliar el Bosque Protector actual, a fin de incluir las Areas mencionadas en el pdrrafo anterior, 
ademds de las Areas no habitadas entre el Sumaco y la carretera Baeza-Tena. De igual manera, 
serA necesaria la cooperaci6n y participaci6n de las comunidades locales para lograr la protecci6n 
del Area. 

v. 	 Lograr la declaratoria de una Reserva de la Bios.era como parte del Sistema Nacional de Areas 
Protegidas, la cual abarcarfa gran parte del Area de estudio, pero tendrfa una zona nuclear sin 
carActer legal especffico, correspondiente al ter-itorio ocupado por una Area protegida. Esta 
medida requerird de una modificaci6n de la Ley Forestal, ya que esta categorfa de manejo no 
existe en la actualidad. 

vi. 	 Lograr la declaratoria de una Reserva de la Biosfera por parte de la UNESCO, Area que abarcarfa 
casi toda el Area de estudio. No incluirfa una Area protegida, sino una zonificaci6n tradicional 
para esta clase de Reservas, que contemplan una Zona Nuclear de alta protecci6n, y que
corresponderfa al Area protegida propuesta en la primera opci6n indicada. Se tratarfa de cambiar 
la Ley Forestal para que esta categorfa forme parte del Sistema Nacional de Areas Protegidas.
Mientras tanto la protecci6n y manejo del Area provendrfa de su calidad adicional de Bosque 
Protector. 

C. EL PLAN DE MANEJO 

Un plan de manejo ideal funciona en forma adaptable y flexible, como gufa para e! proceso de 
desarrollo racional y sosteniblf de una Area. Este tiene como elementos fundamentales la intervenci6n 
de los usuarios-benificiarios del Area, de las organizaciones e instituciones que los representan, y de 
las instituciones del Estado con poder y autoridad jurfdica sobre los elementos del proceso. El 
proceso se fomenta a travs de gestiones de intervencidn -- tanto tdcnicas como socio-institucionales -
que mejoran la condici6n de la zona y de sus usuarios, pero que, a la vez, se seleccionan para 
proteger y aumentar la productividad de los recursos que son la base del desarrollo. Sin estas 
condiciones no se obtendrdn los objetivos esperados. 
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Asf, las caracterfsticas ideales para un plan de desarrollo para el Gran Sumaco serdn: 

" Normas flexibles, y participaci6n de los involucrados en la elaboraci6n del plan, y el 
desenvolvimiento del proceso. 

* Fomento de usos adecuados y sostenibles del recurso desde los puntos de vista socio
institucionales y tdcnicos. 

Flexibilidad implica que tanto las gestiones como el plan se pueden modificar y adaptar con eltranscurso del tiempo y la experimentaci6n, y a trav s de ]a experiencia. 

Participaci6n implica que los usuarios, las organizaciones que los representan, y las autoridadespdblicas competentes estn activamente involucradas en el desarrollo del plan y de la zona. 

Los usos adecuados tienden a aumentar ia productividad de la zona a desarrollarse, aumentandoasf los ingresos de sus habitantes, pero, a su vez, respetan las limitantes inherentes de la zona, yprotegen e, incluso, aumentan el poder productivo de los recursos del area. 

Todo el andlisis contenido en este informe exige y Ilega a la conclusi6n de que, en la actualidad,no se dispone en el Gran Sumaco de la base socio-institucional necesaria, ni de las tdcnicas de uso
adecuado. Por otra parte, el Gran Sumaco 
no estA habilitado para recibir tdcnicas ni procesos de

intensificaci6n, sino que requiere corno antecedentes 
 de otros procesos. 

Objetivo del Plan 

El objetivo del plan de manejo propuesto es establecer en el Gran Sumaco las condiciones que
permitirdn un desarrollo sostenido. 

Mds especificamente, el plan debe encaminar un proceso de desarrollo que, conjuntamente conlos usuarios e instituciones del Gran Sumaco, producirdi las condiciones necesarias para eldescubrimiento, la transferencia, y aplicaci6n de la informaci6n y la tecnologfa necesarias para un uso
sostenible y sustentado del recurso. 

Las condiciones sobresalientes por establecerse, son tanto de caricter socio-institucional como decar:cter tdcnico. Por lo tanto, el plan de manejo necesariarnente tiene que orientarse primero huciaia correcci6n de las condiciones defectuosas actuales, antes de poder guiar el desarrollo del Gran 
Sumaco. 

Orientaci6n de un Plan de 10 Afios 

El plan se disefia en dos fases: la Primera, de cinco afios, se orienta hacfa el desarrollo de ]acapacidad socio-institucional de los residentes, sus instituciones representativas, y las autoridadespdblicas. Durante estos afios deberA crearse un programa participativo y flexible de ensayos t&nicos,cuyo fin es revelar los usos adecuados y sostenibles. Los usos serdn principalmente forestales, demanejo tradicional; y, en zonas aptas y relativamente restringidas, agropecuarios y agroforestales. 
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La primera etapa termina, durante el quinto afio, con la preparaci6n detallada, por parte de los 
usuarios, sus organizaciones representativas, y las instituciones ptlblicas competentes, de un plan 
de desarrollo para los siguientes cinco afios. 

La segunda etapa, tambidn de cinco afios, contempla la ejecuci6n del plan de desarrollo. Esta 
realizaci6n consolida las instituciones, sus capacidades, su poder administrativo y de manejo, y 
contintla con la investigaci6n de tdcnicas adecuadas y su difusi6n. 

Acciones a Tomarse en los Cinco Primeros Afios 

Desarrollo Socio-Institucional desde las Bases 

Durante los primeros cinco afios, se propone un proceso de educaci6n y capacitaci6n, con el 
prop6sito de fortalecer las instituciones representativas de los habitantes y de concientizarlos sobre lo 
que es el uso sostenible. Se trabaja con los usuarios de los recursos de la zona, comenzando por 
ensayos de campo en el aspecto organizativo, la formaci6n de nuevas micro-empresas, cooperativas, 
etc. 

Basdndose en ensayos panamefios y peruanos similares, y en la evoluci6n del Proyecto Awd, esta 
etapa puede costar un afio de motivaci6n, dos afios de capacitaci6n y organizaci6n, de uno a dos 
afios de ensayos y, en el tltimo afio, la preparaci6n participativa de un plan de desarrollo para 
cubrir los siguientes cinco afios. 

La etapa de motivaci6n sirve para crear conciencia sobre los limitantes de los usos intensivos y 
sobre la fragilidad del recurso. Se recalca en el impacto de los usos no apropiados sobre el poder 
productivo y los ingresos de los residentes, y se les persuade sobre los beneficios de los usos 
sostenibles que mantienen intacto el poder productivo de los recursos. De igual forma, se plantean 
los beneficios de trabajar en forma coordinada y de la necesidad de fomentar nuevas tdcnicas de 
aprovechamiento. 

Se capacita sobre las tdcnicas de uso sostenible, la educaci6n ambiental, las organizaciones 
representativas y la capacidad organizativa, a travds de ensayos participativos de campo y de visitas 
de personas con experiencia en otros lugares similares. 

El Desarrollo de las Instituciones Pfiblicas Competentes 

Las instituciones ptiblicas competentes, con autoridad jurfdica en el Ecuador, generalmente 
desconocen y, por lo tanto, no entienden lo que son usos sostenibles. Por ello, es importante sefialar 
los beneficios qn'e reporta el uso sostenible de los recursos y las consecuencias negativas de fomentar 
usos destructivos y descontrolados - como la colonizaci6n, el otorgamiento indiscriminado de tftulos 
de propiedad de la tierra, y la construcci6n de vfas carrozables -- sobre todo en zonas con severos 
limitantes como en el caso del Gran Sumaco. Es imprescindible que se fortalezca y capacite a los 
usuarios, despertando la conciencia sobre la importancia y los beneficios del uso sostenible sobre el 
poder productivo y los ingresos, intentando asf frenar las polfticas equivocadas que actualmente 
imperan en la Amazonia. 
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Se propone un proceso de educacidn y capacitaci6n, trabajando con las autoridades pdblicas, porejemplo el Ministerio de Agricultura (DINAF, IERAC, Subsecretarfa del Medio Ambiente, y el
Banco de Fomento, entre otras dependencias del MAG), el Ministerio de Energfa y Minas y el de
Obras Pdblicas; el Consejo Provincial del Napo y los Municipios de Tena y Archidona. 
 Losprop6sitos son los mismos: el fortalecimiento organizativo y la concientizaci6n sobre la importanciadel uso sostenido, y las polfticas y acciones pdblicas que impiden este proceso. Entre ellas, cuiles son las mds nocivas, y de qud manera pueden ser reorientadas. Segin la experiencia del proyectoAwA, este esfuerzo bien puede demorar unos cinco afios o mds; y, habrA que repetirlo con cada
 
cambio de gobierno.
 

Son varias las acciones pdblicas que deben racionalizarse y sujetarse al proceso de motivaci6n ycapacitaci6n para encaminar un plan de desarrollo sostenible. Incluyen la coordinaci6n de lasactividades que determinan el uso de los recursos. El mismo Gobierno Nacional tiene que respetarlas leyes del Pafs y los Acuerdos Internacionales. Es necesario examinar y revisar la polftica nacionalde colonizaci6n y titulaci6n de nuevas tierras. Hay que racionalizar y coordinar la construcci6n de
 nuevas vfas. Serg tambitn necesario efectuar cambios en 
la Ley Forestal, reconociendo nuevascategorfas de manejo y cla,ificaciones del bosque. Las autoridades tienen que incorporar los criteriosde los habitantes residentes en sus.jurisdicciunes, a trav6s de la descentralizacidn del poder, contando 
con el didlogo piblico en la determinacidn de las polfticas y acciones de uso. 

Las Tknicas a Aplicarse 

La conclusidn general elaborada en las cuarenta piginas del Capitulo IV.B, "Usos Sostenibles
Para el Gran Sumaco," y las del anilisis del Capitulo IIl.B, "Capacidad de Uso" es que, existen

nociones e indicaciones generales sobre las t('cnicas adecuadas tendientes a aumentar la
productividad y los ingresos en el Gran Sumaco, 
 aunque algunas de estas son ideas ain nocomprobadas. No obstante, si hay resefias claras de que las t6cnicas utilizadas hasta la fecha en esta zona con fuertes limitantes naturales, resultan en una muy baja productividad, destruyen el mayorrecurso que es la madera, e incrementan la erosi6n. Por lo tanto, el plan de manejo, orientado aguiar el proceso de desarrollo del Gran Sumaco, tendrd como punto de partida la investigaci6n
aplicada de t6cnicas a utilizarse, con las mismas tendencias hacfa ]a productividad y el ingreso. 

Basdindose en las experiencias t6cnicas del Proyecto Agroforestal Coca (manejado por la DINAF con financiamiento de la AID), y considerando las experiencias del proyecto peruano de la selvacentral (el Proyecto Palcazti, financiado tambidn por AID), se piensa que la etapa de investigaci6n
aplicada bien puede durar de cinco a diez alios, con igual 6nfasis en ensayos controlados de estacionesexperimentales, manejadas por ingenieros agr6nomos, forestales, y zoot6cnicos; y, en ensayos de
chacra, manejados (bajo supervisi6n) por los usuarios del recurso. 

El monitoreo y and1isis cuantitativo de los resultados integrardn este proceso. 

Tknicas de Uso Tradicional - Se investigarA la adaptacidn de los usos tradicionales a lasituaci6n actual (vdase el Capftulo IV.B. 1). Los limitantes del uso tradicional parecen derivar de: iapresi6r de la poblacidn, lo que determina el acortamiento del ciclo de descanso y de renovaci6n de latier-a, y la actual polftica de titulaci6n de las tierras, que no reconoce este y varios otros usos 
forestales como legftimos para otorgar tftulos de propiedad. 
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Los grandes temas a investigarse incluirdn: 

" Tamafio de las Areas despejadas y su influencia en la regeneraci6n natural y biodiversidad. 

" Ciclos de corte (lapso entre talas) en relaci6n a las necesidades econ6micas de los usuarios. 

* 	 El favorecimiento de especies seleccionadas y su influencia en la regeneraci6n y en la 
biodiversidad. 

Tknicas de Manejo de los Bosques Nrnturales - BasAndose en experiencias en otros paises, es 
prometedora la tdcnica de Manejo de Bosques Naturales (v.ase el Capftulo IV.B.2). Sin embargo, los 
aspectos de manejo relativos a la tenencia, permisos de explotaci6n, participaci6n y organizaci6n de 
las industrias, mercadeo, etc. requieren una serie de ensayos. 

Las condiciones actuales de caricter socio-institucional, referentes a la organizaci6n colectiva del 
aprovechamiento forestal, y de las micro-industrias que se deriven de este aprovechamiento, no 
facilitardn este tipo de uso. Esta dificultad pueda superarse, con una etapa, posiblemente larga, de 
motivaci6n y convencimiento de la poblaci6n local. 

Cabe destacar que las actuales prdcticas y polfticas del IERAC, apoyadas por la Ley de Reforma 
Agraria y Colonizaci6n, no reconocen este tipo de uso como vdlido para sustentar la reclamaci6n y la 
adjudicaci6n favorable. 

Los 	grandes temas a investigarse incluirdn: 

* 	 Inventario forestal (tdcnico-econ6mico). 

* Definici6n de Areas operables, Areas mfnimas de manejo.
 

" Ciclos de regeneraci6n de corte.
 

* 	 Tamafio de las micro-industrias a desarrollarse. 

• 	Investigaci6n de mercado para los posibles productos derivados, por ejemplo postes, carb6n, 
muebles, etc., que definirA los tipos de micro-industria a desarrollar. 

* 	 Tdcnicas de extracci6n con animales de tiro. 

* 	 Tdcnicas mejoradas de aserramiento, empleando motosierras con marcos y con cadenas mds 
delgadas. 

* Organizaci6n de la extracci6n de la madera y de las micro-industrias: asociaciones, 
cooperativas, y otras. 

* 	 Relaci6n entre el ciclo de regeneraci6n, ia biodiversidad y el tamafio de las parcelas de corte. 

* 	 Sistemas alternativos de manejo natural de bosques. 
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* 	 Sitios mds aptos para efectuar el plan. 

" 	 Valorizaci6n del bosque en cuanto a usos alternativos, empleando tdcnicas modernas de 
economfa de recursos naturales. 

T&nicas Agropecuarias y Agroforestales - Si bien existen antecedentes prometedores en cuanto
al manejo natural de bosques, los mismos no caracterizan las perspectivas agropecuarias y
agroforestales, sobre todo en zonas sobre los 600 m.s.n.m. Por las razones.delineadas el Capftulo
IV.B.3, factores bioclimiticos y econ6micos limitan severamente la utilizaci6n de estas tecnologfas en 
la zcna del Gran Sumaco (de las 359.000 ha calificadas segiin su capacidad de uso, solo 6.247 ha se
clasificaron como aptas para cultivos permanentes o semi-permanentes y 9.150 ha para pastoreo
intensivo o extensivo). Antes de emitir nuevas recomendaciones sobre tecnologfas agropecuarias y
agroforestales se necesita hacer investigaciones a nivel de finca, en zonas aptas para estos usos,
 
sustentadas por andlisis de factibilidad econ6mica.
 

Los grandes temas a investigarse ;ncluirn: 

* 	 Variedades de mafz, yuca, cafd, frutales, arroz, y otros cultivos alternativos que se adapten a 
las severas condiciones bioclim~ticas del Gran Sumaco. 

* El manejo de los suelos de la zona para un uso intensificado que no resulte en la disminuci6n 

o pdrdida absoluta del poder productivo, con nfasis en fertilidad y erosi6n. 

" 	 Disponibilidad e incentivos en relaci6n a la mano de obra. 

* Tipos, cantidades, y ciclos de aplicaci6n de plaguicidas. Investigaci6n t~cnica y econ6mica 
sobre este tema. 

* 	 El combate de ]a broca: variedades, compuestos qufmicos, manejo integrado de plagas. 

* 	 Sistemas rotacionales y asociaciones de cultivos. 

* 	 Sistemas pecuarios y la crianza de animales menores. 

* 	 Estudios de costos, ganancias, P ingresos. 

Cronograma: Los Pasos a Ejecutar 

El Primer Afio 

,Qud significa uso sostenible?; Lpor qu6 es importante?, ,cudes son sus beneficios?, y ,cudles son
las consecuencias de fomentar usos destructivos y descontrolados sobre todo en zonas de severas 
limitantes, como el Gran Surriaco? Lcual es la importancia del uso sostenible sobre el poder
productivo, los ingresos de los usuarios del recurso, y el presupuesto del Estado? 

Se enfoca en la fase de motivaci6n y en las acciones inmediatas necesarias para contrarrestar un 
mayor leterioro de la zona, sobre todo, en las areas accesibles por medio de vfas carrozables. 
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" 	 Ordenamiento de la construcci6n de carreteras. Se forma un grupo de trabajo incluyendo
todas las entidades que tengan competencia para construir caminos en la zona, y se incorpora
elementos de DINAF y otras instituciones ptlblicas que tienen el encargo jurfdico de hacer 
cumplir las leyes y normas vigentes, que afectan la construcci6n de vfas. Este grupo 
comienza con fases de capacitaci6n y motivaci6n. 

* 	 Ordenamiento de la titulaci6n. Se forma un grupo inter-institucional de trabajo que coordine 
el otorgamiento de tftulos y que asegure que dste siga las leyes y normas vigentes. Este 
mismo grupo examina las polfticas vigentes sobre usos adecuados que tiendan a validar los 
reclamos y el otorgamiento de tftulos globales. 

• 	 Motivaci6n, persuaci6n y educaci6n ambiental al interior de las instituciones pdblicas, como 
DINAF, IERAC, BNF, Obras Pdblicas, INEMIN, y Consejo Provincial. 

* 	 Arranque del Plan Participativo de Desarrollo del Gran Sumaco. Se persuade sobre la noci6n 
de la necesidad de preparar un plan coordinado que gufe el desarrollo de la zona, con la 
participaci6n activa de sus pobladores, las organizaciones que los representan, y las 
autoridades jurfdicamente competentes. 

" 	 Plan de investigaciones tdcnicas aplicadas. Se forma un concejo tdcnico de agr6nomos,
forestales, economistas, antrop6logos, y usuarios de los recursos de la zona, para definir un 
programa de investigaci6n tdcnica, orientado al incremento sostenible del poder productivo de 
los recursos del Gran Sumaco. 

* 	 Reserva de la Biosfera. Fundaci6n Natura y DINAF dialogan con FOIN, grupos de colonos, 
e instituciones estatales sobre la propuesta de crear una Reserva de la Biosfera, con el 
prop6sito de acordar las condiciones globales de una propuesta para la UNESCO. Luego de 
llegar a un consenso, DINAF, FOIN y otros interesados elaboran la solicitud para la 
UNESCO. 

El 	Segundo y Tercer Afios 

Contindan las iniciativas encaminadas en el primer aflo y se enfocan en el proceso de capacitaci6n 
y en el trabajo ordenado y eficaz de los grupos de trabajo y los concejos tdcnicos. Se encaminan los 
cambios en torno a las polfticas. Se organizan la Unidad Tdcnica y la Comisi6n de Coordinaci6n. 
Estas puede ser similares a las organizaciones formadas alrededor del proyecto Awi. 

* 	 Inventario de leyes y polfticas que afectan el desarrollo sostenido. Recomendaciones 

concretas y prioridades para su modificaci6n. Participaci6n de los grupos de trabajo. 

* 	 Capacitc16n de los propietarios de la zona. 

* Implementacidn de un programa de investigaci6n tdcnico-social, similar al Proyecto 
Agroforesta Coca. Bdsqueda de soluciones tdcnicas en las Areas de manejo natural de 
bosques, usos tradicionales, manejo de los suelos de la zona, tdcnicas agropecuarias, etc. 

* 	 Organizaci6n del grupo que prepararA el plan de desarrollo, integrado por los usuarios del 
Gran Sumaco, sus organizaciones representativas, y funcionarios pdblicos. 
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* Ampliaci6n del Bosque Protector. DINAF amplfa mediante Acuerdo Ministerial, los lfmites
del Bosque Protector Hollfn - Loreto, a fin de armclizarlos con los lfmites propuestos para la 
Reserva de la Biosfera. 

" Se define un mecanismo estatal de apoyo para la Reserva, puede ser un Ministerio que tenga
fuerza polftica y, por lo tanto, est6 en condiciones de obtener apoyo polftico y financiero para
el Proyecto. SerA el coordinador de la Comisi6n de Coordinaci6n. 

* Se establece ]a Unidad Tdcnica. Similar a la del Proyecto Awd, se responsabilizard por todos
los aspectos tdcnicos del proyecto, incluyendo ]a planificaci6n, las reuniones de consulta, la 
ejecuci6n de actividades y proyectos, y la elaboraci6n de propuestas para obtener apoyo
financiero. Recibe los informes de los grupos de trabajo. Funciona en coordinaci6n con los
funcionarios pdblicos con competencia jurfdica. 

La Unidad Tdcnica consistird de tdcnicos del equipo LETIMAREN de la FOIN, y otros es 
especializaciones pertinentes: bi6logos, forestales, agr6nomos, antrop6logos, soci6logos,
planificadores, extensionistas, economistas, etc. Tendrd su sede en Tena, con representaci6n 
en Quito. Sus trabajos prioritarios a corto plazo son la definici6n de una zonificaci6n
preliminar de la Reserva, el establecimiento de los contactos iniciales y la coordinaci6n de 
todos los intereses de la regi6n para explicar su papel y explorar los mecanismos de 
colaboraci6n, y la elaboraci6n de un plan operativo para los primeros dos aflos de manejo. 

La Unidad Tcnica debe iniciar los trabajos de recopilaci6n de la informaci6n necesaria para
la elaboraci6n de un Plan de Manejo de la Reserva y el Plan de Desarrolla y conduce un 
censo socio-econ6mico detallado de todos los habitantes de la Reserva. Deben realizarse una
serie de reuniones de consulta con la poblaci6n local para obtener sus criterios en cuanto a 
prioridades y explicar el papel de la Unidad Tdcnica. 

• Comisi6n de Coordinaci6n. Se forma una Comisi6n Inter-institucional de Coordinaci6n. 
Compuesta de representantes de las varias instituciones estatales y privadas que laboran en la 
zona, y con representaci6n de los usuarios, funciona como una junta directiva. 

Los objetivos de esta Comisi6n son dos: asesorar a la Unidad Tcnica en sus acciones, y
colaborar en la ejecuci6n de los trabajos recomendados por los grupos. Ni la Comisi6n ni la
Unidad tendrdn autoridad sobre la otra; su relaci6n debe ser cooperativa, y basarse en 
polfticas y planes concretos, escritos, y bien definidos. 

* Racionalizaci6n de la titulaci6n y de la construcci6n de vfas. Se implementan los cambios de 
polftica recomendados por los dos grupos de trabajo en estos asuntos. 

* Mecanismos para incorporar a los usuarios. Se establecerdn los mecanismos de consulta con
ia poblacidn local, siguiendo los pasos de capacitaci6n, motivaci6n y persuasi6n para facilitar 
este proceso. 

* Estaciones de ensayo tdcnico. Se debe buscar la manera de establecer dos estaciones 
cientfficas en la zona, estaciones que deben comenzar a cumplir con los estudios necesarios 
para determinar los usos mds apropiados del suelo, la capacitaci6n, el monitoreo del medio 
ambiente y la investigaci6n aplicada al maneio de la Reserva. 
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* 	 Deben iniciarse programas de capacitaci6n de la poblaci6n local en aquellos temas y 
actividades que tiendan a complementar los objetivos de la Reserva de la Biosfera: turismo, 
manejo forestal, conservaci6n de suelos, incremento sostenible del poder productivo de los 
recursos, etc. 

El 	Cuarto y Quinto Afios 

Se enfoca la fase operacional de la Unidad Tdcnica, de la Unidad Coordinadora, de los programas
de 	investigaci6n y difusi6n tdcnica, de los programas de capacitaci6n y educaci6n ambiental, y de ia 
operaci6n de la Reserva de la Biosfera. Se comienza la redacci6n de los primeros borradores del Plan 
de Desarrollo. 

* 	 La Unidad Tdcnica establece convenios y acuerdos con todos los organismos que laboran en la 
zona a fin de que sus acciones sean debidamente coordinadas, y contribuyan al logro de los 
objetivos de la Reserva de la Biosfera. 

* La Unidad Tdcnica deberA estar en condiciones de funcionar en forma semi-aut6noma, 
manteniendo siempre sus vfnculos con las instituciones auspiciadoras, pero con capacidad 
administrativa para recibir y distribuir fondos, y para ejecutar proyectos. 

La Unidad Tdcnica funciona asf como ejecutora, manejando el desarrollo del Gran Sumaco. 
Coordina con la Comisi6n de Coordinaci6n, que sigue funcionando como junta directiva. 
Ambas unidades tienen representaci6n participativa -- miembros - de los residentes en el 
drea. 

" 	 Implantada y aceptada la Unidad Tdcnica funciona un sistema de protecci6n de la zona nuclear 
de la Reserva de la Biosfera, que contempla servicio de guardabosques, sefializaci6n, puestos 
de vigilancia, y ordenamiento de vfas de penetraci6n. 

* 	 Funciona un programa de educaci6n ambiental en las escuelas y colegios de la Reserva, y un 
proyecto de divulgaci6n peri6dica sobre los logros de la Reserva y otra informacidn 
pertinente. 

Final del Quinto Afo 

* 	 Terminado este perfodo se concluye la elaboraci6n del Plan de Desarrollo para la Reserva. 
Este plan es el producto participativo de las consultas con todas las comunidades de ]a zona y 
de las instituciones que allf laboran. Asf mismo es el documento, siempre flexible, que
orienta todo trabajo futuro del drea del Gran Sumaco y establece objetivos especfficos para la 
Reserva. EstA sujeto a modificaciones peri6dicas. Delimita el Ndcleo y ordena los usos de la 
Zona Amortiguadora, sobre todo en lo relacionado con una polftica de vfas de acceso al Area. 
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Mils AlMA 

* 	 Los mecanismos tdcnicos y coordinadores se convierten en un solo cuerpo de representaci6n, 
que tiene poder de decisi6n en cuanto a lo que se realiza dentro de la Reserva de la Biosfera. 
Las comunidades locales tienen la posibilidad de determinar las acciones a realizarse en su 
zona, sin que sus opiniones sean mediadas por la Unidad Tdcnica, previa la ejecuci6n de los 
proyectos. Obviamente el desarrollo debe orientarse en este sentido. 

" La Unidad Tdcnica se convierte en el brazo ejecutor y asesor del cuerpo de representaci6n
formado por los usuarios de la zona. 

• 	 La Reserva de la Biosfera funciona con programas y proyectos de educaci6n, capacitaci6n,
experimentaci6n, investigaci6n y turismo orientado hacia la naturaleza. Debe constituir un
modelo alternativo de eco-desarrollo y de uso sostenible de los recursos naturales. 

" En 	base a las experiencias logradas, el Plan de Desarrollo se revisara y rectificard. Segtin las
circunstancias, se verd la manera de traducir la experiencia de la Reserva de la Biosfera 
Sumaco hacia las zonas aledafias. 



101 

REFERENCIAS 

Alarc6n, G. R. 1984. Etnobotdnica de los Quichuas del Rio Napo. Guayaquil: Banco Central del 
Ecuador. 

Bertsch, Floria. 1986. Manual para Interpretar la Fertilidad de los Suelos de Costa Rica. San Jos6
Costa Rica: Oficina de Publicaciones de ]a Universidad de Costa Rica. 79 p. 

Berkes, F., D. Feeny, B.J. McCay and J.M. Acheson. July 13, 1989. The benefits of the commons,
 
Nature, Vol. 340.
 

Cafiadas, C. L. 1983. El Mapa Bioclimitico y Ecol6gico del Ecuador. Quito: MAG-PRONAREG.
 

Cafiadas, Luis. 1983. El Mapa Bioclimdtico del Ecuador. Escala I : 500,000. Banco Central del
 
Ecuador. Quito, Ecuador.
 

Cafiadas. 1983. Mapa Ecol6gico del Ecuador.
 

Centro Cientffico Tropical. 1982. Manejo para Rendimiento Sostenido de Maderas en Bosques

Naturales. Trad. por L. Tosi. San Josd, Costa ica.
 

Centro Cientffico Tropical, 1985. Manual para la Ieterminaci6n de ]a Capacidad de Uso de las Tierras
 
de Costa Rica. San Jos6: El Centro. 75 p.
 

Cer6n, C. E. y D. A. Neill. 
 1990. Flora del Parque Nacional Yasuni: Lista preliminar. Rev. Mus.
Ecuat. Cienc. Nat. (en imprenta).
Chal, Victor H. 1937. Breve Diagn6stico de la Regi6n Amaz6nica y Proyecciones de Investigaci6n 

para la Estaci6n Experimental Napo-Payamino del INIAP. INIAP, Agosto 1988. 24 p. 

Chapman, F. M. 1926. The distribution of bird-life in Ecuador. Bull. Amer. Mus. Nat. Hist. 55: 1-786. 

CLIRSEN, 1982. Mosaico semicontrolado por radar, SAR SYSTEM, escala I : 100,000; Chonta Punta,
Rio Payamino y Cerro Sumaco. Quito, Ecuador. 

Davis, Robert R. May 1989. Changing Land Use in the Mazar Watershed, Ecuador -- its Impact on Soil
Erosion, A Thesis Presented for the Master of Science Degree, The University of Tennessee, Knoxville. 

DESFIL. 1987. Memoria de la Conferencia Usos Sostenidos de Tierras en Loderas, Tomo II. Progedo
DESFIL, 624 Ninth Street, N.W., Sixth Floor, Washington, D.C. 20001.
 

Direcci6n Nacional Forestal, Unidad de Manejo Forestal Amaz6nico. 1989. Pastos Con Arboles en la
Selva Baja Amazonica Ecuatoriana, Manejo Silvo-Pastoril, Nota Tecnica No. 1, Primera Edici6n.
 

-. 1989. La Estrategia para el Sistema Nacional, Fase II. 

Estrada, R. D., C. Ser6 y H. Luzuriaga. 1988. Sistemas de Produccion Agrosilvopastoriles en la Selva 

S7, ., " ,' 




102
 

aja de la Provincia de Napo, Ecuador. CIAT, Cali, Colombia. 108 p. 

FOIN-Cultural Survival. 1988. La Legalizaci6n de Tierras Indfgenas y el Manejo de Recursos Naturales 
en la Zona de Influencia de la Carretera Hollfn-Loreto. Cambridge. 

Fundaci6n Natura y DINAF (Direcci6n Nacional Forestal). Octubre de 1989. "Proyecto Sumaco --
Informe para ia Definici6n del Area a Protegerse y la Selecci6n de Alternativeas de Manejo del Sumaco." 
Auspiciado por la Agencia para el Desarrollo Internacional de los EE.UU., Quito, Ecuador. 

Gentry, A. H. 1986. Algunos patrones fitogeogr~ficos del neotr6pico y sus implicaciones para la 
conservaci6n en Ecuador. Cultura (Banco Central del Ecuador) 

Gentry, A. H. 1988a. Changes in plant community diversity and floristic composition on environmental 
and geographical gradients. Ann. Missouri Bot. Gard. 75: 1-34. 

Gentry, A. H. 1988b. Tree species richness of upper Amazonian forests. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 
85: 156-159. 

Gentry, Alwyn. 1980. Northwest South America (Colombia, Ecuador and Peru). FloristicInventory of 
Tropical Countries. 

Grupo Ecol6gico "Tierra Viva". 20 de mayo de 1989. El Bosque Protector Mindo y Su Comunidad: 
Diagn6stico Socio-Ambiental, Sfntesis. Quito, Ecuador. 

Hartshorn, G. S. 1980a. Neotropical Forest Dynamics. Biotropica 12 (supplement): 23-30.
 
Hartshorn, G. S. 1980b. Aplication of gap theory to tropical forest management natural regeneration on
 
strips clear-cuts in the Peruvian Amazon. Tropical Science Center, San Josd, Costa Rica.
 

Hartshorn, G. S. 1986. Alternatives for widening the Zona Protectora La Selva: Initial evaluation of 
ecological and administrative factors. Informe mimeografiado, The Nature Conservancy. 17 pp. 

Hartshorn, G. S., R. Simeone and J. A. Tosi, Jr. 1987. Manejo para el rendimiento sostenido de los 
bosques naturales: Una sinopsis del proyecto de desarrollo de Palcazu en la Selva Central de la Amazonia 
Peruana. In J. C. Figueroa C., F. H. Wadsworth and S. Branham, (eds.) Management of the forest of 
tropical America: Prospects and technologies. pp. 235-243, Rio Piedras, Puerto Rico: Institute of 
Tropical Forestry. 

Hartshorn, Gary S. August 1988. Natural Regeneration of Trees on the Palcazu Demonstration Strips. 
Tropical Science Center Report, San Josd, Costa Rica. 

Hildebrand, P. 1982. Informe del sondeo agrosocioeconomico de la zona de influencia del PIP NAPO. 
INIAP/IFAS, University of Florida. 36 p. 

Howarth, Richard B. and Richard B. Norguard. 1990. "Intergenerational Resource Rights, Efficiency, 
and Social Optimality." LandEconomics 66: 1-11. University of Wisconsin Press, Madison, Wisconsin. 

IERAC. 1968. Croquis Ecoldgico Parcial del Ecuador. Escala 1 : 1000000. Quito, Ecuador. 

INAHMI (Archivos). Datos de las estaciones meteorol6gicas: Papallacta, Baeza, Cotundo, Archidona, 
Tena, Puyo, Loreto, Coca, Lago Agrio, Santa Cecilia, Reventador, Sardinas y Borja. 



103
 

INECEL (Archivos). Datos de las estaciones meteorol6gicas: La Merced de Jondachi y Rfo Hollfn. 

Irvine, Dominique. 1989. Succession Management and Resource Distribution in an Amazonian Rain
Forest. Advances in Economic Botany 7:223-237, The New York Botanical Garden. 

Instituto Geogr~fico Militar, 1987. Hojas Cartogrificas a escala I : 50,000: Cosanga, Sardinas Tena,
Cerro Pan de Azdcar, Volcdn Sumaco, Pavayacu, Lushanta, San Jos6 Nuevo, Avila Viejo y Loreto 

Lojtnant, B. y U. Molau. 1982. Analysis of a virgin paramo plant community on Volcan Sumaco,
Ecuador. Nordic J. Bot. 2: 567-574. 

Macdonald, Theodore, Jr. 1981. Indigenous Response to an Expanding Frontier: Jungle Quichua
Economic Conversion to Cattle Ranching, CulturalTransformationsand Ethnicity in Modern Ecuador. 
University of Illinois Press, ed. Norman E. Whitten, Jr. 

MAG. 1981. Ley y Reglamento General de Aplicacion de la Ley Forestal y de Conservacion de Areas 
Naturales y Vida Silvestre. Quito, Ecuador. 

- -1981. La Ley Forestal de Conservaci6n de Areas Naturales y Vida Silvestre. Ecuador. 

- -1987. Acuerdo Ministerial N' 362 del 3 de septiembre de 1987. 

Marles, R. J., D. A. Neill y F. R. Farnsworth. 1988. A contribution to the ethnopharmacology of the
lowland Quichua people of Amazonian Ecuador. Rev. Acad. Colomb. Cienc. Exact. Fis. Nat. 16: 
111-120. 

Marles, R. J., F. R. Farnsworth y D. A. Neill 1989. Isolation of a novel cytotoxic polyacetylene from 
a traditional antihelmintic medicinal plant, Minquartia guianensis. J. Nat. Prod. 52: 261-266. 

Mena V. P. 1990. Lista de aves y mamiferos de la ladera sur del Volcan Sumaco. Rev. Mus. Ecuat.
 
Cienc. Nat. (en imprenta)
 

Myers, Norman. 1988. Threatened Biotas: 'Hotspots' in Tropical Forests. The Environmentalist,Vol.
 
8, No. 3.
 

Neill, D. A. 1987. Catalog of medicinal plants used by Leonardo Grefa. En Wilbert, W. y D. Neill
(editors). Medical Ethnobotany of the Quijos-Quichua of the upper Rio Napo, Amazonian Ecuador. 
Informe mimeografiado, School for Field Studies. 

Neill, David A. September 1988. Trees of Amazonian Ecuador and Biological Inventory of the Hollfn-
Loreto Area, Project Progress Report. Submitted to USAID-Quito. 

Neill, D. A. y W. A. Palacios. 1989. Arboles de la Amazonia Ecuatoriana: Lista Preliminar de 
Especies. Quito: Direccion Nacional Forestal. 

Neill, D. A. y Cer6n, C. E. 1990. Flora del Alto Rio Napo. Lista preliminar. Rev. Mus Ecuat. Cienc. 
Nat. (en imprenta) 

Ortiz-Crespo, F. 1990. Las aves endemicas y cuasi-endemicas del Ecuador. Andigena 2 (en imprenta). 



104
 

Palacios, W. A. 1989. Utilizacion de recursos forestales, flora y vegetacion de la region del Volcan 
Sumaco. En J. Pereira (editor) Proyecto Sumaco: Informe Preliminar. Quito: Fundacion Natura y 
DINAF. 

Peters, Charles M., Alwyn H.Gentry, and Robert 0. Mendelsohn. June 29, 1989. Valuation of an 
Amazonian Rainforest, Nature, Vol. 339. 

Pringle, C., I. Chacon, M. Grayum, H. Greene, G. Hartshorn, G. Schatz, G. Stiles, C. Gomez y M. 
Rodriguez. 1984. Natural history observations and ecological evaluation of the La Selva Protection Zone, 
Costa Rica. Brenesia 22: 189-206. 

PRONAREG, 1983. Mapa Geol6gico de la Provincia del Napo. Escala 1 : 250000. Quito, Ecuador. 

-__. 1983. Reglamento General de Aplicaci6n de la Ley Forestal y de Conservaci6n de Areas 
Naturales y Vida Silvestre. Ecuador. 

Putney. 1976. Informe Final sobre una Propuesta Estratdgica Preliminar para la Conservaci6n de Areas 
Silvestres Sobresalientes del Ecuador 

Sanchoma, R. E., R. Simeone, M. Velis, and H. Vilchez. 1986. Plan de manejo forestal: bosque de 
produccion de la comunidad nativa Shiringamazu, 1987-1989. Tropical Science Center report No. 105-C, 
San Jose, Costa Rica. 

Sauer, W. 1965. Geologia del Ecuador. Quito: Ministerio de Educacion. 

Southgate, Douglas. 1990. The Causes of Land Degredation Along "Spontaneously" Expanding 
Agricultural Frontiers in the Third World." LandEconomics 66:93-101. University of Wisconsin Press, 
Madison, Wisconsin. 

Staver, Charles. 1989. "Shortened bush fallow rotations with relay-cropped Inga edulis and Desmodium 
ovalifolium in wet central Amazonian Peru. Agroforestry Systems 8:173-196. Kluwer Academic 
Publishers, the Netherlands. 

Stiles, F. G. 1986. Altitudinal movements of birds on the Caribbean slope of Costa Rica: Implications 
for Conservation. Calif. Acad. Sci. Mem. (citado en Hartshorn, 1986). 

Stocks, Anthony. 1986. Aspectos Sociales y Organizativos del Plan Forestal PDR Palcazu. USAID. 
Ronco Consultants, Lima, Peru. 

Umaha Quesdada, Dr. Alvaro, Minister of Natural Resources, Energy and Mines, Republic of Costa 
Rica. May 1989. "Debt Relief for Energy Efficiency, Conservation and Sustainability," A Proposal. 
Washington, D.C. 

Van Orsdol, Karl G. September 1987. "Buffer Zone Agroforestry in Tropical Forest Regions." USAID, 
Bureau for Science and Technology, Office of Forestry, Environment and Natural Resources, 
Washington, D.C. 

Whitmore, T. C. 1989. Canopy gaps and the major groups of forest trees. Ecology 70(3): 536-538. 


