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l N T R 0 DUC CIO N

ANTECEDENTES

El presente estudio Pedo-geomorfolégico y de posibilidades de Uso deI Suelo

viene a completai (1) el inventario de los recursos naturales renovables

que esta realizando a nivel nacional el Programa Nacional de Regionalizacién

Agraria (PRONAREG), conjuntamente con el asesoramiento técnico de la Oficina

para la Investigacién cientîfica y Técnica de Ultramar (ORSTOM) de Francia,

dentro deI Acuerdo de Cooperacién Técnica entre el Gobierno deI Ecuador y la

ORSTOM firmado el 13 de Julio de 1974 y renovado el 27 de Mayo de 1977.

En este informe, presentamos la carta Pedo-geomorfolégica de la provincia

deI Pastaza, a escala 1:500.000, con el comentario explicativo de cada unidad

de relieve y suelo y de sus respectivas recomendaciones sobre las posibil~

dades de uso deI suelo.

PRESENTACION GEOGRAFICA

La zona de estudio corresponde a los lîmites po11tico-administrativos vigentes

de la provincia deI Pastaza que se halla en el centro de la regién Amazénica

ecuatoriana, y que esta delimitada al Norte por la provincia deI Napo, al

Sur par la provincia de Morona Santiago, al Oeste por la provincia deI Tun~

rahua y al Este por la 11nea deI Protocolo de R10 de Janeiro. La superficie

es de 32.008 Km2 (2) que representa mas 0 menos el 12% de la superficie total

deI territorio ecuatoriano.

1) El inventario de los recursos naturales renovables en el Oriente ecuatoria

no se inicié por la provincia deI Napo:

• - Sourdat, Custode ( 1977)

- Sourdat, Custode y Barral (1977)

- Barral, Orrega y Lépez ( 1978)

- Sourdat, Custode ( 1978)

•
2) Fuente Instituto Geografico Militar (l.G.M.)

•
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El clima se caracteriza par una reparticiôn regular de la temperatura y pl~

viosidad durante todo el ano, y la ausencia de una estaciôn seca bien marca

da. En general, la temperatura es constante, ysu media anual se situa e~

tre 24 Y 25°c. Su amplitud anual y las oscilaciones diurnas son muy débiles

•
y no sobrepasan de 2 a 3°C que estân todavîa atenuados par debajo de la cober

tura selvâtica. A 10 largo de la Cordillera las temperaturas medias anuales

bajan debido a que estân zonificadas por la altitud y pasan râpidamente de

Las precipitaciones son siempre abundantes, bien repartidas

de la curva de nivel de los 600 m.s.n.m., las precipitaciones varîan de

2.000 a 3.000 m.m. par ana y pasan hasta 4000 y 5000 m.m. cuando nos acercamos
•

igualmente todo el ana y caen en forma de aguaceros ~iolentos. Por debajo

mâs a la Cordillera. Dentro de este contexto climatolôgico tropical hGmedo

•

•

•

•

se desarrolla una vegetaciôn arbôrea exuberante y siempre verde donde la dis

persion de las diferentes especies es extrema.

En comparaciôn con las otras tres provincias de la regiôn Amazônica ecuatoriana,

la provincia deI Pastaza es la menas poblada y la menas densa.

PROVINCIAS CABECERAS SUPERFICIES ( 1) POBLAC IONES (2) DENSIDADES
PROVINCIAL. (Km2) (1974) (Hab/Km2)

NAPO TENA 51.798 62.186 1,20

PASTAZA PUYO 32.008 23.465 0,73

MORONA SANTIAGO MACAS 25.430 53.325 2,09

ZAMORA CHINCHI-
PE ZAMORA 20.799 34.493 1,65

Esta densidad débil se explica par el hecho de que la provincia deI Pastaza

es la exploraciôn petrolera la que ha permitido la construcciôn acelerada de

una red de carreteras y de caminos de pénetraciôn, facilitando la migraciôn

• ha encontrado mâs dificultades para su desarrollo. En la provincia deI NAPO,

de Morona Santiago y Zamora Chinchipe se han mostrado también mâs atractivas

por su cercanîa a las provincias serranas meridionales con poblaciôn rural

tradicionalmente. emigrante. Por el momento, la selva virgen conserva pués

su integridad ecolôgica que respetanllos grupas étnicos autôctonos (Auca,

Achuar y Schuar), a excepciôn de la zona deI piedemonte, a 10 largo de la

•

•

de numerosos campesinos de la Sierra y también de la Costa. Las provincias

•

1) Fuente: I.G.M.

2) Fuente I.N.E.C.
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carretera BANos, PUYO, TENA, donde existe una antigua colonizacion bastante

densa con tendencia a deteriorar los ecosistemas existentes para sustituirlos

con pastos.
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1.- METODOLOGIA UTILlZADA PARA EL RECONOCIMIENTO PEDO-GEOMORFOLOGICO y DE

POSIBILIDADES DE usa DEL SUELO DE LA PROVINCIA DEL PASTAZA

La finalidad de estudiar los recursos naturales renovables de la provin

cia deI Pastaza, tiene por objeto el entregar a los responsables deI de

sarrollo integral de la Region Arnazénica ecuatoriana (1) un inventario

de las formas de relieve, de los suelos predominantes, y de sus posibil~

dades de uso. Para alcanzar este objetivo, hemos seguido una metodolo

gia tradicional en la elaboracién de cartas temâticas clasicas mediante

la compilacién de la documentacién bibliografica existente, la interpr~

tacion convencional de fotografias aéreas pancromaticas y los trabajos

de campo. Se ha escogido una escala de trabajo 1:500.000, considerando

la complejidad de las condiciones naturales de la provincia y la urgencia

de contar con documentos que no exist!an hasta el momento.

1.1. RECOLECCION y ANALISIS DE LA INFORMACION

1.1.1. Documentacién bibliografica y cartografica

La documentacién bibliografica es casi inexistente, pero sin

4t embargo después deI primer reconocimiento de campo, se utilizo

una parte de la informacion proveniente de los levantamientos

realizados por la Shell y Texaco-Gulf (TSCHOPP ,1953), y las

revisiones estratigraficas deI Instituto Francés deI Petroleo

-. (Faucher, Savoyat, 1973) y deI Servicio Nacional de Geolog!a y

Miner!a. También se utilizo los estudios deI Dr. sauer (1965)

y el mapa morfo-edafologico deI Nor-Oriente (Sourdat, Custode

1977) •

•

•

•

•

- En cuanto se refiere a la cartograf1a basica, se conto solamente

con la carta ipsométrica, a escala 1:500.000, deI Instituto

Geografico Militar, y el mapa geolégico deI Ecuador elaborado

por el Servicio Nacional de Geolog!a y Miner!a y el Instituto

Francés deI Petroleo. Estos documentos cartograficos son muy

generales debido a sus escalas pequenas que no han permitido

la figuracion de la mayor!a de los detalles de la geomorfolog!a

y la reparticion de todas las formaciones superficiales.

1) El 9 de Febrero de 1978 fue inagurado el Instituto Nacional de Coloni

zacién de la Regién Arnazénica Ecuatoriana (INCRAE)
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8

Sin embargo, estes dos mapas presentaron una informacién prell

minar importante para planificar las salidas al campo, y sobre

todo para la restitucién definitiva de la informacién pedo-ge~

roo rfolégica

Las fotograffas aéreas

Para el presente trabajo, resulté muy importante la utilizacién

de las fotograffas aéreas tomadas por el I.G.M., con emulsiones

pancromaticas, para realizar el levantamiento de las unidades

pedo-geomorfolégicas en las areas donde no han sido, 0 estan

superficialmente estudiadas, en los documentes bibliograficos.

Se interpretaron bajo estereoscopio de espejos WlLD, con plat~

forma mOvil, 400 fotograflas a escala 1:60.000. Considerando

la densidad de la cobertura selvatica tropical de la provincia

del Pastaza y la escala de las fotograflas, todas ellas han sido

interpretadas utilizando los binoculares con aumento 3X, y en

ciertos casos con el 8X del estereoscopio.

Para obtener una fotointerpretacién homogénea de todo el conjunto

.de la provincia, se confeccioné fotomosaicos no controlados que

fueron calcados y reducidos por el proceso de xerox para acercaE

se a la escala 1:500.000. La restitucién definitiva al mapa base

se realizé por medio de un pantégrafo éptico.

1.1.3. Trabajos de campo

Debido a una escasa red vial, fuertes pendientes aguas arriba,

• pantanos aguas abajo, y una densa selva virgen, han limitado las

observaciones de campo por unidad pedo-geomorfolégica.

El trabajo de campo se basé exclusivamente en una fotointerpret~

• cién preliminar, que permitié definir un cierto nGmero de aspe~

tos pedo-georoorfolégicos caracterfsticos. El examen de las foto

•
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graf!as aéreas ha demostrado que las diferentes unidades, inacc~

sibles por tierra, podrran ser reconocidas navegando por el rro

Curaray desde la l!nea del Protocolo de Rio de Janeiro (Cononaco)

hasta el campamento militar de Curaray, y de all! aguas arriba

hasta Villano. Se ha centralizado la investigacion en este

trayecto representativo que nos permitio reconocer las unidades

pedo-geomorfologicas definidas en la carta. A 10 largo de este

itinerario se realizaron las observaciones necesarias por media

de barrenaciones y examenes de cortes. Al misrno tiempo, las

fotograf!as aéreas fueron sistematicamente estudiadas nuevamente

por medio de un estereoscopio de bolsillo, con el fin de completar

la fotointerpretacion preliminar y justificar as! nuestras extra

polaciones. Evidentemente, en las zonas accesibles por carret~

ra 0 por trochas, las observaciones fueron en mayor nUmero y es

tudiadas mas exhaustivamente.

Durante el trabajo de campo, se tomaron las muestras represent~

tivas y necesarias para sus analisis respectivos en el laboratorio

de suelos deI M.A.G. en Tumbaco.

1.2. LEYENDA DE LA CARTA PEDO-GEOMORFOLOGICA

Al elaborar esta leyenda, se ha tratado de abarcar en forma sintéti

ca la mayor informacion posible con la finalidad que sea de facil

comprension y manejo.

Se trata de una leyenda basica porque describe y combina las varia

bles pedo-geornorfologicas cuyo inventario ha permitido recomendar

en el presente informe, varias posibilidades de Uso deI Suelo. Se

ha clasificado cada unidad pedo-geomorfolôgica en base a su fertili

dad y a sus aptitudes agr!colas.

Se ha orientado esta leyenda con la representacion de los hechos

pedo-geomorfolôgicos hacia aspectos mas descriptivos y dimensionales
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que explicativos. Los criterios pedo-geomorfolôgicos que hemos

utilizado son los siguientes:

- ~~~~~~~~~~~~~!~~~~!~~~~_X_~~~!~~§~~~~~~

Se ha utilizado los criterios morfogrâficos (morfoloq1a, drenaje)

para la descripciôn y la distribuciôn de las formas de relieve,

y los criterios morfométricos para evaluar las clases de pendiente

y el grade de rlisecciôn del relipve.

- ~~~~~~~~~_~~~!~2~~§~~~~~

El interés se ha centrado esencialmente en los criterios morfogen~

ticos para inventariar las propiedades geolôgicas de los princip~

les tipos de rocas que componen la litolog1a y las formaciones

superficialps.

Después de haber analizado estas criterios y de acuerdo con las

observaciones de campo y la escala de trabajo, se viô que existfa

una correlaciôn bastante confiable entre la geomorfologfa y la

edafologîa, y se asignô a cada unidad geomorfolôqica un tipo de sue

10 predominante segûn la clasificaciôn de la Soil Taxonomy dei

U.S.D.A.
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2.- COMENTARIO DE LA CARTA PEDO-GEOMORFOLOGICA DE LA PROVINCIA DEL PASTAZA

A ESCALA 1:500.000

En este cap1tulo se analizara el trabajo concerniente a la carta pedo

geomorfo16gica de la provincia del Pastaza .

Primeramente, se esbozaran los principales eventos paleo-geograficos y

orogenéticos, para luego estudiar las qrandes unidades morfoestructurales

y sus caracter1sticas morfograficas, morfométricas, morfogenéticas y ed~

fo16gicas, asociandolas a sus respectivas posibilidades de uso dei suelo.
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EVOLUCION PALEOGEOGRAFICA

Para este estudio, nos hemos basado ~n las observaciones de fotoin

terpretaciôn y de campo, pero también hemos utilizado la documenta

ciôn geolôgica existente. (Tschopp 1953, Sau·or 1965, Campbell 1970,

Faucher, Savoyat 1973. Feininger 1975).

Con estos datos se puede sintetizar los principales eventos paleogr~

ficos de la manera siguiente:

2.1.1. Scdimentaciôn a facies francamentc marina (Triasico y Cretâ

cico Superior)

En esta época, la Cordillera de los Andes no existfa. Del

lado E~te las antiguas formaciones granîticas y gneisiticas

deI ma,~iso guyano-brasilero, se encontraban pués mâs elevadas

y la reà hidrogrâfica de la provincia deI Pastaza corrîa cn

sentido rontrario al actual. Existlan solamente dos conj~

tos morfoestructurales yuxtapuestos con caracteres bien dis

tintos: al Oest~. un arco insular semi-emergido caracteriza

do l'or IJna intensa act i vidad volcânica subaérea y submarina

y al Este, una extensa cuenca, definida por una espesa sedi

mentaciôn marina (margas y calizas).

Se reconocieron estos sedimentos viajando hasta la ciudad

deI Puyo par la carretera Baeza-Tena (Provincia deI Napol

2.1.2. Continentalizaciôn de la pr?vi~cia de~Pastaza (Eoceno y

Mioccno Inferior)

A partir de] Eoceno. el mar se retirô y empezô a asomar la

Cordillera Oriental de los Andes. Un cambio de facies se

operô progrcsivamente en la sedimentaciôn que vino a ser de

tipa continental. Algunas zonas de sedimentaciôn mixta (ma

rino-lagunarl subsistîan localmentc hasta el inicio deI

Oligoceno. Esta nueva sedimentaciôn continental ha dado
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principalmente conglomerados, pudingas cuarzo-cristalinas,

areniscas de granos finos y arcillas rojas, grises, amar~

llentas y abigarradas. La formacién arcillo-arenosa que

hemos reconocido durante nuestro recorrido a 10 larqo deI

rîo Curaray en las colinas deI bajo Pastaza, se integra a

este proceso de sedimentacién continental.

2.1.3. Levantamiento andine (Mioceno Superior - Pliocenol

En esta época, se produjo el levantamiento orogenético y

tecténico de la Cordillera Oriental de los Andes. A medi

da que se individualizaron los movimientos generadores de

este levantamiento, un inmenso cono de deyeccién se formé

al pie de la Cordillera, con un espesor de 1.000 m., y

compuesto de depésitos detrlticos francamente continentales

(areniscas y conglomerados gruesos).

2.1.4. Sobrelevantamiento andino y volcanismo (Plioceno - Cuater

nario)

En el perlodo plio-cuaternario vino el sobrelevantamiento

de la Cordillera Oriental de los Andes, al cual acompanô una

intensa actividad volcanica que Bigue actualmente en los vol

c.anes Cotopaxi, Tunqurahua, Reventador y Sangay. Esto tra

jo como consecuencia una reactivaciôn de la erosién linear

y un aumento deI volUmen deI cono de deyeccién Mio-Plioceno,

desde la salida de la Cordillera deI rîo Pastaza, hasta la

•

• curva de nivel de los 300 ms.n.m. A este sobrelevantamien

•

•

•

to acompanô también la formacién de una estructura anticlinal

que se observa desde la proviocia deI Napo en direccién Sur

Oriente y que pasa par Arajuno y Canelos. La edificacién

de esta estructura sedimentaria ha interrumpido la continuidad

deI gran cono de deyeccién al separarlo en dos partes disti~

tas. Ademas al acercarse al Cuaternario actual, la parte

deI gran cono de deyeccién situada al pie de la Cordillera,

fue fosilizada par varios metros de cenizas andeslticas eéli

cas, originarias de los volcanes de la Sierra, y dispersadas

por el viento en todas direcciones, a manera de loess.
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l ' La ,arte cordillerana,

• 2' El pledemonte1

3' El corre dor Araju no - Canelos1

4' Los relîevel de mesas1

• "5 ; Las colinas arcillosas

6 . Terrolas y lIanuras aluvlales1

•

•

•
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2.2. ESQUEMA MORFOESTRUCTURAL y EDAFOLOGICO

Dentro deI esquema morfoestructural y edafolégico de la provincia

deI Pastaza, hemos determinado seis grandes conjuntos:

a) La parte cordillerana de la provincia deI Pastaza, generalmente

con una altitud superior a los 1.200 m.s.n.m.

b) El piedemonte de la provincia deI Pastaza, comprendido entre

los 900 y 1.200 m.s.n.m.

c) El corredor longitudinal Arajuno-Canelos que va desde los 600

a 900 m.s.n.m.

d) Los relieves de mesas, con una altitud que va desde los 300 a

600 m.s.n.m.

e) Las colinas arcillosas, por debajo de la curva de los 300 m.s.n.m.

f) Las terrazas y llanuras aluviales

A continuacién describiremos cada uno de estos conjuntos pedo-geomo~

fologicos asociandolos a las recomendaciones sobre las posibilidades

de Uso deI Suelo.

2.2.1. La parte cordillerana

La parte cordillerana de la provincia deI Pastaza corresponde

a las ultimas estribaciones orientales de la Cordillera de

los Andes, y esta atravesada perpendicularmente por la garga~

ta profunda a las paredes subverti cales deI r10 Pastaza.

Esta unidad morfoestructural esta constituida por rocas cris

talinas (esquistos ser1citos, micaesquistos, gneis y batolito

gran1tico) cubiertas por cenizas andesrticas eélicas cuyo

espesor varra de uno a algunos metros, y algunas coladas ex

pulsadas por el volcan Tungurahua que han fosilizado el

talweg deI rio Pastaza, creando roturas de pendientes. El

retroceso de estas por erosién regresiva ha dado lugar a la

formacién de cascadas.
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Cuando la cobertura de cenizas ha desaparecido localmente

por efectos de movimientos de deslizamiento, las vertientes

presentan fuertes pendientes rectil!neas superiores al 70%

y cortadas por pequenas quebradas con fondo plano cuyo ancho

varra de 1 a 3 metros. En este caso, las rocas cristalinas

estan alteradas y la granulometria de las alteritas varra de

arcillosa a arcillo-arenosa, pero se encuentra mas arcillosa

que arenosa en las formaciones ~etamérficas. A veces se puede

observar pequefios filones con textura microgranular de espesor

entre 20 y 50 centimetros, y también algunos nodulos de rocas

sanas preservadas temporalmente de la meteorizacién por la

presencia de numerosos elementos cuarzosos •

sin embargo, en este conjunto montanoso predominan las cenizas

andesiticas e61icas y los suelos fueron clasificados como

HYDRANDEPTS. Son suelos limo-alofanicos de textura aparente

franco-arenosa, sobresaturados de agua (de 150 a 300%) y muy

lixiviados debido a la alta pluviosidad de la zona. Segun

el valor de la pendiente, estes suelos pueden ser profundos,

sueltos y ricos en materia organica. Cuando la pendiente es

mas acentuada, se encontré sue los menas desarrollados con una

pequefia capa de cenizas de aproximadamente 20 cm. que se los

clasificaron como ANDIC TROPORTHENTS.

En general cualquiera que sea el espesor de las capas de

cenizas volcanicas, podemos concluir que estos suelos son fria

bles y susceptibles de erosién, y desarrollados sobre pendie~

tes superiores al 40%. Es imperativa la proteccién de estas

zonas de fuertes pendientes yalta pluviosidad, mediante una

palitica de reforestacién contra los procesos erosivos, y el

mantenimiento de la vegetacién natural arbérea.

2.2.2. EL·piedemonte

Esta unidad constituye la zona de contacto entre la Cordille

ra Oriental de los Andes y la cuenca sedimentaria Subandina.

Esta limitada par el lado Oeste, al pie de la Cordillera, por

una franja de pequefios conos de deyeccién contiguos y se
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interrumpe prematuramente del lado Este par un frente de cues

tas que domina el corredor Arajuno-Canelos.

Esta zona esta forma da por depasitos detriticos gruesos de

origen torrencial, testigos del levantamiento de la Cordill~

ra, cuya naturaleza petrografica es relativamente homogénea

por 10 que dicha unidad pertenece mas a la estructura andina

provincia d~l Pastaza esta conformada por bloques de cantos

rodados, metamarficos y graniticos, en proceso de meteoriza•
que a la cuenca Oriental. En general, el piedemonte de la

cian y de material cuarzoso imperfectamente rodado. Ademâs

•
debemos anotar que la actividad volcanica ha contribuido efi

cazmente en el recubrimiento de este complejo detritico volc~

no-cristalino por un mante de cenizas andeslticas ealicas,

alcanzando hasta 3 matros de espesor. Se ha calculado que

•

•

•

•

•

el esparcimiento ealico se extiende mâs 0 menos a unos cin

cuenta kilometros a la redonda de los volcanes contiguos del

piedemonte, que corresponde a la curva de nivel de los 900

m.s.n.m.

Con el recorrido realizado desde Puyo-Tena-10 de Agosto y

Mera hasta las orillas del rio Pastaza, se puede presentar

el corte esquemâtico que sigue a continuacion:

EOLICAS (ESPESOR DE 0,50 a 2-.)

- NIVEL CONGLOMERATICO ,EN INTENSO PROCESO
(ESPESOR DE 2 a 5 m.)

- COMPLEJO DETRITIC0 1 VOLCANO-CRISTALINO, MAS
(ESPESOR DE 5 a 10m.}

•

•

- MANTO DE CENIZAS ANDESITICAS

DE ALTERAC ION

o MENOS METEO"IZADO
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Como resultado de los factores litolôgicos anteriormente an~

lizados, esta zona presenta un relieve general de mesa con

una disecciôn de la superficie en cimas redondeadas dando el

bastante fuertes y comprendidas generalment0 entre 25 y 40%.

La desni velacion de cada ondulacion varia de 2i1 a sa met_ros•
aspecto de "medias naranjas". Las pendientes de éstas son

•

•

•

•

•

y la distancia interfluvial d€' 100 a 300 mptrus.

En este piedemonte hemos encontrado otros dos tipos de formas

de relieve, muy localizados y de débil extension, que contra~

tan con el conjunto deI modelado en forma de "medias naranjas".

En el espacio comprendido entre Puyo, 10 de Agosto y Teniente

Ortiz, existen formas de relieve mas accidentadas pero con

cimas también redondeadas, quepertenecen a intrusiones gran~

diorîticas y diorlticas. De otra parte, una pequena mesa

de superficie plana domina el paisaje entre la ciudad de El

Puyo y la Cordillera, y corresponde a la deformaciôn anticli

nal de las capas detrlticas subyacentes que han dado lugar a

la formacion de chevrones al pie de las vertientes de la mesa.

Pero sin embargo, al igual que en la parte cordillerana de la

provincia deI Pastaza, cualquiera que sean las caracterlsticas

morfograficas y morfométricas deI modelado, todo se encuentra

cubierto por un manto de cenizas andes!ticas eôlicas y la

pluviosidad sigue alta. Se ha clasificado también a estos

suelos coma HYDRANDEPTS. Se caracterizan por ser mas profu~

dos, de textura limosa con alofana, con caracterlsticas de

raciôn de agua que va de 100 a 300% en superficie y una col~

raciôn café oscuro debido a un alto contenido de~ materia or

ganica. Son suelos muy pobres en Fosforo y Potasio. El pH

en agua, va de muy fuerte a medianamente acido (4,9 - 5,9)

segÛn las muestras analizadas. (1).

•

•

tixotropismo, y completamente lixiviados. Tienen una satu

•

•

Estos suelos corresponden a la zona mas densamente poblada de

toda la provincia donde los colonos han reemplazado la veget~

cian natural en muchas hectâreas, por los pastos. Sobre

1) Las muestras fueron analizadas en el laboratorio de Suelos deI MAG

en Tumbaco. Se completa algunos datos en base a los analisis de

muestras representativas realizadas en los laboratori0s de la ORSTOM

en Francia (Sourdat, Custode 197E,)
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las pendientes fuertes, sometidas a los efectos de la erosion

pluvial deI suelo, a la sobre-carqa y pisoteo directo deI g~

nado, y a una mala proteccion de la vegetacion Lerbacea arti:..

ficial, ha producido unù degradacion d0 la estructura de los

Andepts por oxidoreduccion de los horizontes superficiales

y par ~ovimienlos de erosion en masa a 10 largo de las ver

tientes.

Es necesario reorganizar los espacios actualm~nte ocupados,

sin desfavorecer la colonizacion existente, con el fin de

tratar de rehabilitar el capItal bioecologico y recuperar

la fertilidad de los suelos, substituyendo proqresivamente

a los pastos mnnoespecificos por una rotacion adecuada de

cul ti vo~;.

Concluiremc)<; rècomendanJo el mantenimiento estricto de los

eSfJacios f()r~stales que aûn qlledan vîrcJenes.

2.2.3. Corredor longitudinal Arajuno-Canelos

La existencia de este conjunto geomorfologico se explica

porque no hay una continuidad estructural entre la zona de

piedemonte, al Oeste, y los relieves de mesa, al Este. Se

trata de un corredor longitudinal de 10 a 30 Km de ancho,

que se extiende desde la provincia deI Napo hasta la de Morona

Santiago. Esta zona es el producto de un fuerte tectonismo

y plegamiento durantp el sobrelevantamiento andino pliocuate~

nario.

Esta formado por sedimentos de arenisca, la mayorla de tipo

nrauvaca, y arcilla, que se inclinan en direccion opuesta a

los dos flancos disimétricos de esta estructura anticlinal.

El plan axial baja en direccion deI Este, y las capas presen

tan un fuerte buzamiento de este lado que da coma resultado

una morfologla t!pica de chevrones.
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En esta unidad, la erosién ha excavado la capa de arenisca

superior e hizo incisiones profundas en los flancos deI anti

clinal. Esto ha dado como resultado una morfolog1a anarquica

y muy heterogénea, donde predominan colinas con cimas agudas

y vertientes rectilîneas a subrectilîneas con caracterîsticas

morfométricas acentuadas. A las capas sedimentarias arcill~

sas correspanden colinas con una desnivelacién de 50 a 150 m.

y una distancia interfluvial superior a los 500 m. con pendie~

tes que varian entre 25 y 40%. En cambio a las capas sedimen

tarias de arenisca, corresponden colinas con una desnivelacién

superior a los 150 m. y una distancia interfluvial superior

a los 500 m., con pendientes fuertes que oscilan entre 40 y

70%. En esta zona hemos encontrado suelos ricos en Hierro

que se caracterizan par tener una textura arcillosa y de color

rojo cuando se han desarrollado sobre arcillas y presentan

una textura arcillo-arenosa y de color café cuando se han de

sarrollado sobre areniscas. De manera genera1, son suelos

poco profundos y compactos y presentan un pH en agua fuerte

mente acido ~5). Se los ha c1asificado como OXIC DYSTROPEPTS.

En 10 que se refiere a los chevrones con cornisas de grauvaca

hemos encontrado, segûn el va10r de las pendientes, los

LITHIC u OXIC DYSTROPEPTS.

Considerando la intensidad de los procesos de a1teraciôn y

descomposiciôn de la roca madre y las fuertes pendientes, es

necesario al igua1 que en la parte cordi11erana, mantener el

bosque protector, reforestar y contro1ar extremadamente la

erosiôn en las âreas cu1tivadas.

2.2.4. Los re1ieves de mesas

Este conjunto pedo-geomorfolôgico constituye la continuidad

estructura1 deI gran cono de deyecciôn que empieza en la zona

de piedemonte. Se ha11a bastante extendido hacia el Este,

siguiendo mas 0 menos la curva de nive1 de los 300 m.s.n.m.
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Entendemos por relieves de mesas, las formas de relieve

que dominan las zonas aluviales contiguas de 100 a 150

metros y que tienen una estructura monoclinal donde las capas

pueden ser horizontales 0 ligeramente inclinadas (cuestas),

pero cuyas superficies no estan estrictamente planas. Las

superficies pueden estar onduladas con cimas redondeadas,

o disectadascon cimas agudas, con una desnivelacion que

varra de 30 a 50 metros y separadas por talwegs secundarios(1)

El borde de las mesas es abrupto 0 suave segun las rocas en

las cuales esta modelado.

Los materiales sobre los cuales se ha modelado estas mesas

son un complejo detrrtico mio-cuaternario debido a un levan

tamiento fuerte de los Andes y de una tendencia a la subsi

dencia de la parte baja de la Provincia. Las formaciones

litologicas presentan facies muy monotonas donde alternan

conglomerados, areniscas y grauvacas en particular, con gr~

nos mas 0 menos finos, y arcillas. La acumulacion es mucho

mas importante y gruesa a medida que se acerca a la cordille

ra y va de mas en mas fina desde la base del deposito a su

parte superficial, y generalmente se observa una discordancia

al contacto entre los elementos gruesos y mas finos. Los

cambios laterales de facies son frecuentes debido a la ausen

cia de periodicidad en la sedimentacion entre capas resisten

tes y débiles, 10 que se traduce en el paisaje por una yuxt~

posicion de mesas con cornizas abruptas y otras con bordes

suaves.

•

•

•

1)

Superficie plana

Superficie disectada con
cimas agudas

Superficie ondulada con cimas
redondeadas

Relieve de mesas en avanzado

proceso de destruccion
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En el detalle de la cartografîa geomorfologica se a;sla la parte

superficial de las mesas de sus vertientes. En le que concier~e

a la morfologîa 'de las superficies de las mesas y segun el grade

de diseccion, hemcs reconocido las tres formas siguientes:

FORMAS DE RELIEVE DlSECCION DEL RELIEVE CLASES DE PENDlENTES
EN o.

·0

1ra. forma Superficies planas a 5 - 12
suavemente onduladas

2da. forma Superficies onduladas 25 - 40
con cimas redondeadas

3:t:a. forma Superficies disectadas 40 - 70
con cimac:: agudas

Explicaremos simplement.p esta disparidad morfologica par una gran

heterogeneidad lito16gica ~centuada por las condiciones climiticas

• hiper-humedas. Tenemos una topografîa bien acentuada cuando co

•

rresponde a las grauvacas, en cambio las formas se suavizan cuando

hay intercalaciones arcil10sas en las grauvacas, 0 una predomiila~

cia deI complejo arcillo-conglomerâtico en las capas. La config~

racion actual de 13s vcrtientes obedece a los mism~s factores limi

tantes climâticc-litologicos. A las formaciones de arenisca co

rresponde una corniza abrupta con una concavidad basal cuvas pend;e~

tes son superiores al 70% y cubiertas de bloques de areniscas mez

• clados en un~ matriz arcillo-arenosa. En cambio en las arcillas

y conglomerados, se han desarrollado vertientes clâsicas convexo

concavas donde domina una mante espeso de alterita~ arcillosas c~

de la carta: 1:500.000, no nos ha permitido elaborar una cartogr~

fia mas precisa de las vertientes, pero sin embargo, hemos tratado

de individualizar las vertientes con cornisas abruptas y concavidad

basal, por una linea neqra mas gruesa que los limites pedo-geomo~

fologicos convencionales de la carta.

•

•

vas pendientes estan compre~didas en lù clase 40-70%. La escala

•
Ademâs, hemos podido diferenciar y mapear los relieves
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de mesas muy erosionadas y las crestas morfo16gicamente

asociadas a las vertientes.

En las laderas orientales y occidentales, los relieves de

mesas presentan aspectos morfo16gicos bien distintos:

- Al Este, al contacta entre las colinas y las mesas, la

evoluci6n morfo16gica es mas avanzada, por 10 que el

paisaje presenta un modelado general de mesas muy erosiona

das y de crestas (De Noni 1977).

- Al Oeste, la ultima orogénesis andina no ha permitido que

haya una continuidad estructural entre los relieves de

mesas propiamente dichos, y la zona de piedemonte. Las

mesas dominan el corredor longitudinal Arajuno-Canelos

por un frente de cuestas que hemos indicado sobre nuestra

carta por pequenas flechas orientadas en direcci6n deI

buzamiento.

De acuerdo a 10 que se ha descrito, los suelos obedecen

también a un desarrollo segun la litologia existente en un

contexto pedogenético de tipo ferralîtico.

Un suelo desarrollado sobre grauvaca puede ser muy profundo

(hasta 5 m.), segun su posici6n topografica, su antiguedad

y el espesor deI banco de grauvaca. En general, estos su~

los tienen un color café, la textura va de arcillo-arenosa

a arenosa y estan compactos. Estos suelos son ricos en

Hierro, pobres en cuarzo y tienen Halloysita. Presentan un

alto contenido de Aluminio de cambio y un pH en agua que

varia de extremada a fuertemente acido (4,1 - 5,2). Se los

ha clasificado como OXIC DYSTROPEPTS "CAFE".

En cambio, cuando se han desarrollado sobre arcillas y congl~

merados, los suelos toman una coloraci6n roja y se caract~

rizan ademas, por presentar una textura muy arcillosa y

compacta. La saturaci6n de bases es muy baja y se ha clasi

ficado a estos suelos coma OXIC DYSTROPEPTS "ROJaS", similares
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•

•

•

•

•

•

abruptas de las mesas donde existen pendientes my fuertes,

los suelos son poco desarrollados, erosionados, y poco pr~

fundos y se los ha identificado cam:> TROPORTHENTS.

Estos relieves de mesas, con fuertes pendientes y suelos p~

bres, no presentan interés para especulaciones agro-silvo

pastoriles, sino en la ubicacion y delimitacion de areas

ecologicas para la preservacion deI basque y la fauna, to~

do en cuenta los asentamientos tradicionales de los grupos

étnicos (AUCAS).

2.2.5. Las colinas arcillosas

Par debajo de la curva de nivel de los 300 m.s.n.m., se e~

tiende un mar de colinas convexo-concavas y yuxtapuestas.

Esta unidad pedo-geomorfologica corresponde a una formaci6n

arcillosa subhorizontal pre-miocena, con colores vivas y

variados (raja, gris, amarillo, y abigarrado), que alterna

localmente con areniscas de granos finos.

La geomorfolog!a de la zona de colinas es t!pica porque las

formas de relieve y los suelos presentan caracter!sticas muy

•
uniformes.

colinas:

Se han distinguido los siguientes grupos de

•

•

•

FORMAS DEL DESN IVELAC ION DISTANCIA CLASES DE PEN
RELIEVE INTERFLUVIAL DIENTES EN ,

1er grupo a - 20 m <300 m 12 - 25

2do grupo 20 - 50 m <:::: 300 m 25 - 40

3er grupo 20 - 50 m 300 a 500 m 25 - 40

4to.grupo 50 - 150 m. 300 a 500 m 40 - 70
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A mas de este cuadro, se explican las diferencias morfolôgicas

existentes entre los grupos de colinas 1, 2 Y 3 por la obra

general de la erosiôn en cHma tropical hûmedo y por la

estructura que presenta variaciones laterales de facies y

deformaciones anticlinales y sinclinales.

En cambio, el grupo 4 pertenece morfogenéticamente a la zona

de las mesas. Estas colinas son testigos muy destru1dos de

la antigua extensiôn de las mesas hacia el Este y se caract~

rizan por tener cimas convexas y una topografîa accidentada,

con vertientes que presentan una meteorizacion arcillosa

y arcillo-arenosa.

Al pie de las mesas, la base de las vertientes estâ cubierta

por materiales arcillo-arenosos que provienen deI deslizamie~

to por gravedad de la cornisa superficial, dando como result~

do una morfologîa de colinas cuyas caracterîsticas morfométri

cas las clasifican también en el grupo 4.

En esta unidad y al igual que en la provincia deI Napo, los

cuatro grupos de colinas presentan un suelo idéntico ya que

la ferralitizacion es general, sobre un substrato sedimenta

rio donde predomina la arcilla. Estos suelos se caracteri

zan por ser arcillosos, compactos, poco profundos y se disgr~

gan facilmente. Ademâs son suelos desaturados por completo

en bases con un alto contenido de Aluminio. Son privados

de todos los nutrientes, particularmente de Calcio y Potasio.

El pH en agua varia de extremada a muy fuertemente âcido

(3,5 - 5,0). Se ha clasificado a estos suelos como OXIC

DYSTROPEPTS "ROJOS". Son caolinîticos 0 m:mtmorillonîticos

segÛn la naturaleza de las arcillas subyacentes y el ~grado

de erosiôn de los perfiles.

Al igual que los suelos de las mesas, son suelos pobres que

serân siempre marginales para una utilizaciôn agro-silvo-past~

ril. No se deberîa apoyar el manejo de estos suelos sine en

la conservaciôn de los ecosistemas naturales y en el manteni

miento deI equilibrio climato-hidrolôgico •
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2.2.6. Terrazas y llanuras aluviales

En la provincia deI Pastaza, los rlos principales presentan

cuencas simétricas alimentadas regularmente todo el ano par

los afluentes de las dos margenes. Asi, los rlos Pastaza,

Copotaza, Capahuari, Bobonaza, Corrientes, Pindoyacu y

Curaray en su parte aguas arriba, obedecen a este esquema

general. Sus recorridos 10 hacen segûn la direccién Noroeste

Sureste, siguiendo regularmente el suave declive de la cuenca

sedimentaria. El rio Curaray en su parte aguas abajo, a

partir de Pavacachi, cambia su direccién de curso segûn un

eje transversal Oeste-Este.

En nuestro mapa siempre hemos representado el lecho mayor 0

lecho de inundacién de los principales rios, es decir la zona

cubierta por los aluviones recientes. Debemos anotar que

es bastante dificil evaluar las dimensiones deI lecho mayor,

considerando la intensidad de las crecidas y la potencia er~

siva de los r10s. En cambio, el ancho deI lecho ordinario

o lecho aparente es mucho mas definible, ya que corresponde

al alveolo bien determinado entre las Drillas deI rio que se

encuentra ocupado por materiales rodados y poca vegetacién.

En la zona de colinas, el ancho de este lecho ordinario es

bastante homogéneo y varra de 50 a 60 m. en tanto que en las

mesas el curso de los rios es mas correntoso y el ancho de

este lecho puede reducirse a la mitad.

De todos modos en las colinas como en las mesas, el lecho or

dinario presenta numerosas sinuosidades que tienen tendencia

a la formacion de meandros mâs 0 menos acentuados. Cuando

la fuerza de acentuarse es mayor, muchas veces los meandros

se recortan 10 que da como resultado la presencia de brazos

muertos y de ollas de decantacion a 10 largo de las dos mar

genes de los rros.
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A partir de las observaciones de campo, hemos relacionado la

velocidad de las aguas con la deI motor fuera de borda, y se

calculé que la velocidad de las corrientes se aproxima a 3 Km/

hora. Las aguas de estos rios tienen un color terrozo a

café claro, ya que transportan sobre todo materiales coloida

les en disolucion y en suspension, y ademas, por rodamiento

arenas volcanicas y cristalinas inferiores a 2 mm y granos

de cuarzo de 2 a 20 mm. Generalmente los aluviones basicos

y arenosos fosilizan al pie de las mesas, y los lodos cuarzo

caoliniticos predominan en las zonas aluviales de las colinas •

Dentro de este contexto aluvial se han reconocido las siguie~

tes formas aluviales:

Estas se caracterizan por tener el nivel aluvial mas

alto y antiguo y dominan el TALWEG, de 10 a 15 m.,

por un borde abrupto.

Estas zonas aluviales antiguas han servido para ase~

tamientos militares 0 ind!genas. Asî, en Lorocachi,

Pavacachi y Curaray donde la presencia deI hombre es

mas permanente y la vegetacion natural destruîda,

hemos observado de manera todavîa discontinua la

formacion de costras ferruginosas •

Los sue los se caracterizan por presentar una coloracion

rojiza, de textura muy arcillosa, profundos y compactos,

con caracterîsticas quimicas similares a los de las

colinas. El contenido de Aluminio de cambio es alto

y el pH varia de extremada a fuertemente acido (4,2 

5,1). Se los han clasificado coma OXIC DYSTROPEPTS

pero ademas estos suelos presentan una cantidad fre

cuente de granos de cuarzo de 2 a 20 mm •
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2.2.6.2. Terrazas aluviales altas

Esta unidad domina el TALWEG actual de 5 a 10 m. La

granulometria varra de arcillo-lirnosa a arcillosa. Los

aluviones, en intenso proceso de meteorizacion, prese~

tan una coloracion rosada bien caracterrstica.

De acuerdo con las observaciones realizadas, son suelos

con èaracteristicas muy similares a los anteriorrnente

anotados. Se los ha clasificado como OXIC DYSTROPEPTS,

razon por la cual quedan agrupados en una misrna unidad

pedo-geomorfologica.

Esta unidad domina el TALWEG actual de 3 a 5 m. La gr~

nulometrra va de limo-arenosa en la zona de mesas, para

pasar a limo-arcillosa en la zona de colinas. Cada ana

durante 3 meses, mas 0 menos abril-mayo-junio, el lecho

rnayor esta inundado por las crecidas deI rro que depos~

tan un rnaterial muy fine y limoso.

Los suelos de esta zona son profundos, de estructura sue!

ta y variable. Las condiciones de drenaje no son muy bue

nas ya que el nivel freatico se encuentra a partir de los

80 cm. La materia organica es poco abundante porque los

horizontes superficiales estan renovândose continuarnente

por las crecidas anuales que depositan nuevos aportes

aluviales lirnosos. El contenido de Alurninio de cambio

es minirno. El pH en agua varia de fuerte a ligerarnente

acido (5,1 - 6,4). Sobre las estratificaciones de los

bancos de arena y limo de desborde, tenernos suelos que

se los ha identificado como TROPOFLUVENTS. Ademas en

esta unidad, segun el origen y la antiguedad de los de

positos aluviales, podemos encontrar suelos con caracte

rîsticas de DYSTROPEPTS y DYSTRANDEPTS.
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Esta unidad se caracteriza por presentar una desnivelacion in

ferior a los 3 m. por encima deI TALWEG actual.

Los materiales aluviales en esta zona son gravas, arenas gru~

•
sas y finas y Iode de carga.

tacion son poco desarrollados.

Los sue los al igual que la veg~

•
En la parte mas alta y al contacto con las terrazas aluviales

bajas, los suelos son m~nos sensibles a las variaciones diarias

deI nivel de las aguas. Son muy similares a los suelos anterior

mente descritos y clasificados como TROPOFLUVENTS. Por este

•

•

•

motivo, hemos agrupado en una misma unidad pedo-geomorfologica

las terrazas aluviales muy bajas y bajas.

2.2.6.5. Ollas de decantacion

En esta unidad pedo-geomorfologica encontramos pantanos casi

permanentes que han sido formados por antiguos meandros y

TALWEGS abandonados en donde se decantan arcillas y restos de

materiales vegetales.

Los suelos de esta zona son variables seglin su antiguedad y co~

posicion. En general, presentan fibras de tejidos vegetales

•

•

•

poco descompuestos y abundante en su superficie, mientras que

en profundidad hay arcilla de color gris verdoso como producto

deI hidromorfismo. El Aluminio de cambio esta en pequena canti

da, y el pH en agua, va de muy fuerte a ligeramente acido (4,5 

5,3). Se los ha clasificado como TROPOFIBRISTS.

Ademas se encontro en esta unidad los TROPACUENTS que son suelos,
sin un desarrollo fîsico, sueltos y gleizados, en tanto que los

TROPACUEPTS son sue los arcillosos, profundos y gleizados pero

mas desarrollados que los anteriores.

2.2.~.6. Terrazas indiferenciadas

La existencia de esta unidad se explica por la necesidad

que implica la realizacion de una cartografîa a la escala• 1:500.000. El ancho limitado deI lecho de inundacion,

•

en toda la zona de mesas y en ciertas areas de la zona de

colinas, no permitîa una sobrecarga de los lîmites pedo

aeomorfologicos convencionales y una representacion
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de los diferentes niveles de terrazas.

Cuando esta unidad cruza las mesas en donde existe la

influencia de las areniscas volcânicas, predominan sue

los con caracter1sticas de ANDEPTS, ricos en olivino,

piroxeno y vidrio volcânico. Estos son poco profundos

y·como la capa freâtica oscila muy cerca de la superf!

cie se los ha clasificado como AQUIC DYSTRANDEPTS 0

VITRANDEPTS.

Cuando esta unidad pasa por las colinas predominan sue los

arcillosos, poco profundos y como la capa freâtica es

variable se los ha identificado como AQUIC u OXIC

DYSTROPEPTS.

2.2.6.7. Llanuras aluviales

Las llanuras aluviales~ muchas veces mal drenadas, son

poco representativas en la provincia del Pastaza y ocupan

solamente el 3\ de la superficie total de las zonas aluvia

les. El lîmite entre el lecho mayor y los relieves que

10 bordean siempre estâ bien individualizado. También

en las zonas de colinas donde el relieve es mâs suave y

el sustrato mâs débil, su separaciôn es neta.

En esta unidad se encuentran suelos con las mismas carac

ter!sticas pedolôgicas que los suelos correspondientes a

las terrazas y ollas de decantaciôn. En general, la pe~

diente es débil y oscila entre a - 5\, Y los suelos obede

cen a las mismas caracter!sticas litolôgicas y de drenaje

que en las terrazas. As!, a las llanuras aluviales altas

y muy altas, corresponden los suelos de las terrazas altas

y muy altas, a las llanuras bajas corresponden los suelos

de las terrazas indiferenciadas, y a las llanuras aluviales

muy bajas corresponden los suelos encontrados en las ollas

de decantaciôn.

Los suelos de las terrazas muy bajas y bajas y de las

llanuras aluviales bajas, desarrollados sobre aluviones
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recientes, y los suelos de las terrazas indiferenciadas,

de las ollas de decantacion, y de las llanuras aluviales

muy bajas, desarrollados sobre aluviones recientes y

antiquos, presentan buenas caracterfsticas f!sico-qufmi

cas. Ademas, la pendiente de estas unidades va de plane

a ligeramente ondulado (0 - 5%). Sin embargo, no se

justifica la implantacion 0 desarrollo de un manejo i~

tensivo de estos suelos porque es necesario considerar

las condiciones imperfectas del drenaje y la desigualdad

que existe, en cuanto a su reparticion geografica y a

la variacion de sus extensiones. Ademas, hay que ind~

car la presencia de paludismo, bastante generalizado.

Por 10 tanto, recomendamos para estas zonas aluviales

bajas y muy bajas, continuar con el uso actual extensivo,

como forma de policultivos de subsistencia. Para ciertos

sectores de acceso mas facil, se podr!a recomendar el

cultivo del arroz previa una experimentacion agron6mica

y mediante estudios hidrologicos para evaluar las obras

de drenaje, probablemente muy costosas.

En cuanto a los suelos de las terrazas y llanuras aluvi~

les altas y muy altas son de mala calidad y marginales.

Son suelos OXIC DYSTROPEPTS tipicos con un potencial

agrtcola casi nulo. Su valor de nutrientes muy pobre

no permite una deforestacion sistematica, ni el pastoreo

directo ni el laboreo.

Todo intente de aprovechamiento de estos suelos, tendra

que tomar como Gnico objetivo la conservacion de la esta

bilidad actual de los ecosis~mas naturales, delimita~

do zonas de interés bio-ecologico prioritario y tomando

en consideracion los dominios tradicionales de pesca,

cacer1a y recoleccion de los grupos ind!genas AUCA,

ASHUAR y SHUAR.
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(1). Esta unidad corresponde espec!ficamente a los relieves deI piedemonte ubicados en la zona deI Puyo
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CON C LUS ION G E N E R A L
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Con el presente estudio cartogrâfico, nos hemos dedicado a examinar el esta

do actual de los recursos pedo-geomorfolôgicos de la provincia deI Pastaza

y de sus respectivas posibilidades de uso deI suelo.

Hemos orientado la concepciôn cient!fica de este documente cartogrâfico en

el sentido de una geomorfolog!a y edafolog1a cartogrâficas y aplicadas al

servicio de los responsables encargados deI manejo de las tierras deI esp~

cio oriental. Para alcanzar este objetivo, hemos omitido voluntariamente

ciertos aspectos fundamentales de la geomorfolog!a y edafolog!a convencion~

les. Las recomendaciones que hemos propuesto, pueden parecer demasiado con

servacionistas al dar prioridad a la conservaciôn deI capital bioecolôgico de

la selva, en perjuicio de una agricultura intensiva y especulativa. Sin em

bargo,debido exclusivamente a la falta de experimentaciôn agropecuaria, esta

actitud ha sido la mâs prudente y realista al no arriesgar la destrucciôn

de los ecosistemas de la selva, por otras posibilidades de uso mâs hipotét~

cas, basando nuestras recomendaciones en las siguientes conclusiones deI

Seminario sobre manejo de sistemas ecolôgicos y alternativas de producciôn

agro-silvo-pastoril en la regiôn Amazônica ecuatoriana, organizado por el

INCRAE en Limoncocha (Noviembre de 1978) :

- La geomorfolog!a y el clima son los factores limitantes de mayor incidencia

que han influenciado directamente en la pedogénesis, confieriendo a los

suelos una fertilidad baja

~ Estos suelos estân desarrollados bajo una vegetaciôn natural arbôrea que

constituye un espacio ecolôgico de importancia vital

- Dentro de estas recomendaciones y orientaciones generales, no hay que olv~

dar los grupos ind!geneas autoctonos (Auca, Achuar, y Schuar) que ocupan

grandes superficies selvaticas, y hay que tomar en consideraciôn también

que una colonizaciôn anarquica e irreversible, mas 0 menos densa segun los

sectores, ya se iniciô en la zona deI piedemonte.
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