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ORDENANZA METROPOLITANA No. (;446 

1. RESUMEN EJECUTIVO 

EI Plan Estrategico del Area de lntervencion Especial y Recuperacion Pichincha-Atacazo AlER 

constituye el instrumento de manejo del area comprendida por las estribaciones orientales de los 

Volcanes Pichincha y Atacazo que forman parte del macizo volcani co del Pichincha y que bordean 

a la ciudad de Quito por su lado occidental. En el presente documento se consolidan y c1arifican 

las tres declaratorias que ha recibido el area como Bosque y Vegetacion Protectora como parte del 

Flanco Oriental del Volcan Pichincha y Cinturon Verde de Quito hasta su actual categorfa 

municipal. EI Plan se fundamenta en el nuevo marco normativo establecido por el Distrito 

Metropolitano de Quito partiendo del Plan Metropolitano de Desarrollo', principalmente en su eje 

"Quito lugar de vida y convivencia", el cual se orienta a lograr que la ciudad constituya un espacio 

para la vida y la convivencia mediante la consolidacion, densificacion y policentricidad del 

Distrito, med iante la busqueda de altemativas para enfrentar la gestion de riesgos, la movilidad, el 

espacio publico, el habi tat y la ocupacion informal del suelo para el Quito del 2022. 

En este senti do, el Plan Estrategico visualiza al Pichincha-Atacazo como un espacio natural, fragil, 

que debe seT conservado y recuperado no sOlo pOT su valor intrinseco sino por los servicios 

ambientales que ofrece a la ciudad de Quito, entre los que deben destacarse el aporte de agua y su 

rol en la mitigacion de las amenazas naturales, aSI como por el valor patrimonial reconocido a 

partir de la declaratoria como Patrimonio natural, cu ltura l y paisajfstico del Distrito en 2010'. EI 

presente documento ha side diseiiado para seT aplicado en un periodo temporal de cinco aiios a 

partir de su aprobacion, es decir del 2013 al 201 7, fecha en la que debera ser evaluado y 

reemplazado por un nuevo instrumento. 

EI Plan Estrategico se alinea tambien con el Plan Metropolitano de Ordenamiento TerritoriaP en 

donde se reconoce y categoriza esta area como parte del Sistema Distrital de Areas Protegidas y 

Corredores Ecologicos del DMQ bajo la categorfa de Area de Intervencion Especial y Recuperacion 

el cual comparte con el lIalo, Catequilla, Lumbisf, Turubamba, Amaguana y las quebradas vivas 

del Distrito. 

EI Plan Estrategico ajusta los limi tes del AlER aI nuevo Plan de Uso y Ocupacion del Suelo' y Iimita 

su superficie a la Zona Rura l y al uso vigente tipificado como Proteccion Ecologica; logrando de 

este modo establecer las ac ti vidades permitidas y restringidas de acuerdo a esta ordenanza y 

ajustandolas a nive! del AfER y su zonificacion espedfica, aterriza ndo de este modo 1a normativa 

Distrital al instrumento de gestion local. 

EI Plan Estrategico establece un mecanismo de distribucion de responsabilidades y presupuestos 

en funcion de las necesidades de intervencion en el AlER y la mision y potencialidades de las 

instancias mUnicipales representadas en el Ccmite Interinstitucional, perc al mismo tiempo integra 

a otras instituciones rnunicipales cuya participaci6n es considerada de gran importancia para el 

, Ordenanza 0170 del 30 de diciembre de 2011. 
, Resolucion 257 del 27 de mayo de 2010. 

l Ordenanza 0171 del 28 de diciembre de 2011. 
/ • Ordenanza 0172 del 28 de diciembre de 2011. 

W 
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ORDENANZA METROPOLITANA No. 

cumplimiento de los program as y actividades de manejo establecidos y los incorpora en los planes 

operativos anuales de las instituciones participantes. 

EI Plan Estrah~gico plantea ademas el establecimiento de un s istema de activa participaci6n 

ciudadana canalizado a traves de un Comite de Gestion Participativa constituido por 

representantes de los actores locales y de las cinco Administraciones Zonales involucradas 

proponiendo un sistema de manejo de las areas de intervencion especial y recuperaci6n que 

pudiera convertirse en un modele de gesti6n para las restantes. 

2. INTRODUCcrON 

El volcan Pichincha, macizo montanoso de 4696 m de altura a cuyas faldas se asienta la capital del 

Ecuador, ha sido desde epoca inmemoriable el simbolo de la ciudad de Quito y testigo 

imperecedero de su historia . 

Esta montana guarda las leyendas de los cientos de yumbos que comercializaron productos entre 

la ciudad y 1a costa a traves de la red de culuncos que flanquearon la inmensa montana para 

abrirse camino enh'e las de la cordillera occidental y costanera. El Pichincha fue fuente de 

provision de materiales para la construccion para el Reino de los Shyris y posteriormente para la 

Ciudad de Quito en la epoca de la colonia y en 1822 fue el campo de batalla de cientos de valerosos 

patriotas que ofrendaron su vida para liberarnos del yugo invasor. 

Los quitenos estamos acostumbrados a su imponente presencia al oeste de Quito y por esta razon, 

como ocurre normatmente con los pobladores de altura, el Pichincha se ha convertido en el 

principal referente de orientacion para ciudadanos y visitantes de la ciudad capital. 

A finales del siglo pas ado, cuando ya estabamos acostumbrados a su largo silencio el Pichincha 

desperto derrepente para recordarnos que esta activo y que es un coloso al que debemos tenerle 

respeto. 

Desafortunadamente eJ crecimiento descontrolado, el irrespeto a las quebradas y cauces naturales 

de evacuacion ha incrementado el numero de pob1ados asentados en sus faldas, los cuales se han 

constituido lentamente en barrios suburbanos de la capital. Esta si tuacion a la vez ha acrecentado 

significativamente los riesgos naturales a los que ellos y la poblacion de Quito estan expuestos, y 

ha agudizado sus cond iciones de pobreza y marginacion. 

EI documento da cuenta de los resultados del amilisis de la condicion actual del Pichincha-Atacazo 

en los aspectos esenciales de cankter biofisico, legal , organizativo e institucional , siendo fruto de 

un proceso participativo de d iaJogo y consulta entre los actores clave. 

Dada 1a importancia historica, natural y paisajistica del Volccln Pichincha se requiere contar con un 

instrumento estrategico de manejo que oriente la ejecuci6n de acciones de manera coordinada entre 

las instancias que intervienen en su territorio. En este sentido, el documento que se presenta a 

continuaci6n propane una intervenci6n coordinada que propicie una conservaci6n armonica del 

mas importante referente natural de la ciudad capital del Ecuador. 
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3. ANTECEDENTES 

Debido a que el Distrito Metropolitano se regula por su Ley Especial y considerando la particular 

situacion de la ciudad de Quito y el Bosque Protector Flanco Oriental del Volcan Pichincha, el 

Presidente de la Republica dicto el l de di ciembre de 1997 el Decreto Ejecutivo N° 901, por el que 

dispuso que el MAG y el desa parecido Insti tuto Nacional Forestal y de Vida Si lvestre INEFAN, 

dentro del plazo de 90 dias, transfieran al Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, todas las 

atribuciones para el maneio de areas protegidas dentro de las laderas orientales del Pichincha. EI 

Decreto dispuso que todas las instituciones del sector publico, Fuerzas Armadas, Policia Nacional, 

prestaran toda la ayuda y cooperacion para el control de las invasiones y la tala de bosques, aSI 

como para cualquier otra intervencion que se contraponga a los planes de maneio de las laderas. EI 

mandato con tenido en el Articulo I del Decreto aun no ha sido cumplido y el INEFAN ha 

manifestado que puede transferir determinadas competencias mas no las funciones de juez en 

materia forestal'. 

EI Municipio del Distrito Metropolitano de Quito resolvio desarrollar acciones integrales de 

proteccion de las laderas del Pichincha, para 10 que delego a la Empresa de Agua Potable y 

Aleantari llado de Quito, eillevar a afecto los estudios y acciones que permitan el control y maneio 

de la zona. Para ello en 1996 creo la Unidad Ejecutora del Proyecto Laderas del Pichincha, UEPLP, 

que formulo estudios y la construccion de obras de ingenierla que se ejecutaron en el sector 

noroccidental, con las que se han evitado y controlado inundaciones que sucedlan en los perfodos 

de fuertes lluvias' . 

Con la Fase I del Programa de Saneamiento Ambiental (PSA) entre el 2002 y el 2007, y la Fase II del 

mismo programa (2008-2013), las intervenciones continuan en las laderas del centro y suroccidente, 

planifjcando extenderse hasta el Atacazo en el limi te sur de la ciudad7. 

Las intervenciones del PSA han incluido obras de ingenieria de saneamiento y control del drenaje, 

las cuales se complementan con el retiro de construcciones de los bordes de las quebradas, 

reasentamiento de familias, acondicionamiento ambiental, recuperaci6n y revegetaci6n de 

quebradas y areas f"'gi les, en procesos sostenidos para mitigacion de riesgos integrand olas al 

espacio publico y area verde urbana'. 

Estas obras han tenido in significativ~ impacto para la ci udad a1 evitar catastrofes ocasionadas por 

aluviones, deslizamientos e inu ndaciones y han mejorado las condiciones de vida de la poblaci6n 

de las zonas de laderas. 

EI 27 de mayo de 2012 mediante Resolucion No. 257 el Conceio Metropolitano de Quito declara 

como "Patrimonio Natural, Historico y Paisajfstico del Distrito Metropolitano de Quito" al Area 

Comprendida en las estribaciones orientales de los Voleanes Pichincha y Atacazo" y se encarga a la 

5 Valdivieso J., A. Bodero, S. Va ldivieso, P. Recalde y M.J. Valdivieso. 2005. Propuesta para la Gestion 
Integral del Suelo no Urbanizable del Distrito Metropolitano de Quito. 
6 EPMAPS 2010. En las Faldas In mensas de un monte. Las laderas occidentales de la ciudad de Quito. 
Quito. 
' Ibid . 
' Ibid. 
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secretaria del Ambiente de la defini cion de los Iineamientos bajo los cuales se manejara el area, en 

coord inacion con las Secretarias de Seguridad y Gobernabilidad, Territorio, Habitat y Vivienda y la 

Empresa Publi ca Metropolitana de Agua Potable y saneamiento. 

EI Programa de Saneamiento Ambiental de la Empresa Metropolitana de Quito EPMAPs en su 

segunda Fase contrato en el 2010 la elaboracion del Plan de Manejo Integral de la Laderas del Eje 

Pichincha - Atacazo, el cual fue elaborado por la consultora Euro Estudios y un equipo temico 

local. EI Plan contiene gran cantidad de informacion fruto de los estudios realizados para el 

diagnostico, una propuesta de implementacion y varios perfiles de proyectos, el documento sin 

embargo no fue elaborado con una vision de "AIER" sino mas bien como un instrumento guia para 

Ia intervencion en las larleras con un enfasis en la intervencion en quebradas y el saneamiento 

ambiental. 

En el 2011 el Programa de saneamiento Ambiental contrato la consultoria para impllisar y 

coordinar la ejecucion del Plan Estrategico de las laderas del Eje Pichincha- Atacazo, a traves de la 

cllal se planifico el proceso de traspaso de responsabilidades desde el PsA hacia la Secreta ria de 

Ambi ente en su calidad de alltoridad ambiental DistritaJ, la cual sen! la encargada de la definicion 

de los lineamientos de manejo y coordinacion de acciones en el Pichincha-Atacazo con el Comite 

Interinstitucional y el Cornite de Gestion Partici pativa y demas instancias publicas y privadas 

vinculadas con el Area utilizando como instrumento el presente Plan Estrah~gico. 

4. HISTORIA DE LAS INTERVENCIONES Y MANEJO DEL PICHINCHA-

ATACAZO 

Los intereses de conservacion y manejo de los macizos montanosos del Pichincha-Atacazo han sido 

muchos y de diverse tipo. Desde hace casi 30 anos se han hecho declaratorias oficiales, deHnidones 

y revisiones de lirnites, invasiones, esfuerzos de protecci6n, olvidos e innumerables atentados. 

La primera iniciativa de proteccion del Pichincha se realizo el 8 de jllnio de 1983, cllando el 

Ministerio de Agricultura y Ganaderia MAG expidio el Acuerdo Ministerial N° 162 con Registro 

Oficial N° S14 dellS de junio de 1983 qu e decl ara como Bosque y Vegetacion Proteclores un area 

de 10.016 hectareas, ubicadas en el flanco oriental del volcin Pichincha. Esta declaratoria obedecio 

a la solicitud de la Junta Provincial de Defensa Civil de Pichincha, con la finalidad de detener el 

usa inadecuado de los recursos naturales, e l avance urbanistico y la destruccion de la cobertura 

vegetal. factores que unidos a las fuertes predpitaciones, provocaron continuos aluviones que 

danaron las viviendas, vias de comunicacion y servidos publicos y pusieron en serio riesgo la 

integridad fisica de los habitantes. Esta area comprendio desde Cotocollao hasta ChiUogalJo y 

desde la avenida occidental has ta la divisoria de aguas del fIanco oriental del Pichincha9. 

9 MECN. 2012. Inforrne Tecnico de la Caracterizacion de los Bosques y Vegetacion Protectores del 
Distrito Metropolitano de Quito. Flanco Oriental y Cinturon Verde de Quito BVP 262.1b Atacazo -
Pichincha - Casitagua. Quito. En prep. 
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La falta de gestion y control de sus Iimites ha causado que se modifiquen constantemente y se 

ajusten a la presion urbanistica, por 10 que mediante el Acuerdo Ministerial, el N° 258 de 3 de julio 

de 1985, el MAG modificola del imitacion del area declarada, reduciendola a 8.960 hectareaslO. 

En 1988 segUn el Acuerdo Ministerial N° 127 del 12 de abril y Registro Oficial N° 923 del 27 de 

abril, la comision interinstitucional integrada por la Direccion Nacional Foresta l, el Instituto 

Ecuatoriano de Recursos Hidrau licos, el Municipio de Quito y ellnstituto Ecuatoriano de Reforma 

Agraria y Colonizacion, recomienda la proteccion de ocho blogues colindantes a Quito, incluido el 

Cerro Ilalo y adoptar medidas de conservacion, proteccion y restauracion de la flora y fauna 

nativas, especial mente aquellas que tengan valor ecologico, cientifico yescenicoll . 

En 1990, se solicita la rectificacion de los Acuerdos Ministeriales N° 258 del3 de jul io de 1985 y del 

N° 127 del 19 de abrU de 1988, posteriormente, el INEFAN expide la Resolucion N° 040 del 19 de 

noviembre de 1993 publicada en el Registro Dficial No. 363 del 20 de enero de 1994, fijando la 

nueva delimitacion del Bosque y Vegetacion Protectora incorporando el BIoque 7; segmento que se 

encuentra ubicado en el area de transicion entre los volcanes Pichincha y Atacazo l 2, 

Segtm este Registro Oficial, se declara un area de 24,008 hectareas que comprenden los bloques 1, 4, 

5, 6, 7 Y Flanco Oriental del Volean Pi chincha; los lim ites para los bloques 2, 3 Y 8 se mantienen 

segun el Acuerdo Ministerial N° 127 del 19 de abril de 1988. Segtm procesamiento de MAE y con 

datos del Registro Oficia!, el BP 262.1B esta conformado por los Bloques 1, 2, 3, 7 Y Flanco Oriental 

del Volean Pichincha, confo rmando un area total de 20,065 ha ll. 

EI Area es parte del Patrimonio Forestal del Estado, y por su categoria de Bosque Protector, no esta 

sujeto a manejo directo del Ministeri o del Ambiente. Mediante Decreto Ejecutivo N° 901 dell de 

diciembre de 1997, publicado en el Registro Dficial N° 214 de 12 del mismo mes y ano, el 

Ministerio de Agricultura y Ganaderia transfirio al Municipio del DMQ todas las atribuciones para 

el manejo de las areas protegidas dentro de las laderas orienta les del Pichincha. EI Decreto, 

adicionalmente dispuso que tod as las instituciones del sector ptiblico, Fuerzas Armadas, Pa li da 

Nadonal, presten toda la ayuda y cooperacion para el control de las invasiones y la tala de 

bosques, asi como de cualquier o tra intervencion que se con tra ponga a los planes de manejo de las 

laderas. 

Esta transferencia de responsa bilidades y por otro Iado la necesid ad de intervenir en las laderas del 

Pichincha para controlar las invasiones, constru cciones ilegales, trafi co de tierras y preven.i r 

desastres naturales, motivo la creacion del Programa de Saneamiento Ambiental (PSA) por parte 

de la Empresa Publica Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento EPMAPS, el cua! desde su 

creacion en 2003 ha dedicado sus esfuerzos a la rehabilitacion ambiental de las laderas del 

Pichincha-Atacazo mediante intervenciones de restauracion de paisaje, construccion de 

infraestructura hidraUlica, reubicacion de famjlias e n riesgo, programas de manejo de residuos 

solidos y construccion de ,ireas verdes en areas urbanas recuperad as. El PSA definio un area de 

10 Ibid . 
II Ibid. 
I' Euroestudios. 2010. Plan de Manejo Integral del Eje Pi chincha - Atacazo 
I' lb id . 
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intervencion total de 12.219 ha; las cuales incluyeron parte del Bosque y Vegetacion Protectora 

Flanco Oriental del Volcan Pichincha en su sector occidental entre la quebrada Saguanchi aI sur y 

la quebrada Cucha Hacienda al norte, perc incorpor6 ademas varias sectores urban os en Sil lfmite 

inferior en los cuales realize obras de recuperaci6n y rehabilitaci6n arnbiental urbana . Esta area se 

denomino para los fines del Program a "Eje Pichincha-Atacazo". 

Como parte de su aporte el PSA, realizo el Plan de Manejo Integral del Eje Pichincha-Atacazo, el 

cual ha contribuido con significativa informacion descriptiva, cartografica y de apoyo a la 

planificacion para el manejo del AIER, si bien no ha sido oficialmente aceptado debido a la 

necesidad de que este insrrumento de manejo se ajuste a un area de intervencion especifica 

asociada con el Bosque Protector 0 una categoria de manejo espedfica definida por la Secretaria de 

Ambiente del DMQ. El PSA ha tenido dos fases, la primera del 2003 al 2007 y la segunda, todavia 

en ejecucion del 2008 al 2013. 

El Municipio del DMQ motivado por el proceso de reconocimiento de las riquezas y valores 

nacionales y locales, deelaro a las laderas del Pichincha y del Atacazo como Patrimonio Natural, 

Historico y Paisajfstico del Distrito Metropolitano de Quito, a traves de la Resolucion NO. 257 el 27 

de mayo de 2010 

En esta Resoluci6n se constituye un Comite Interinstitucional conformado pOT varias instituciones 

rnunicipales relacionadas can el thea y se designa a la Secretaria de Ambiente como coordinadora 

del ComM en su calidad de autoridad ambiental municipal. 

5i bien esta declaratoria tuvo la intencion de incentivar a que la ciudadania del Distrito reconozca 

el va lor natural, hist6rico y paisajistico del Pichincha y apoye a su conservacion; esta declaTatoria 

es de car;:icter declarativa y no bene ninguna implicaci6n de tipo legal, si bien compromete a las 

instancias munkipales miembros del Camite Interinstitucional a apoyar las acciones que se 

encaminen a su conservacion y manejo sustentabJe bajo la coordinaci6n de la Secretaria de 

Ambiente. 

El 20 de septiembre de 2010 el Ministerio del Ambiente en ejercicio de las atribuciones que Ie 

confiere el Articulo 154 de la Constitucion de la Republica del Ecuador, establece mediante 

Acuerdo Ministerial 168 las Normas para la Cestion de Areas Protegidas Municipales que 

conforman el Subsistema Autonomo Descentralizado del SNAP. Delega a la Subsecretaria de 

Patrimonio Na tural y a la Direccion Nacional de Biodiversidad del Ministerio de Ambiente como 

las instancias responsables de aprobar, coardinar, dar seguim_iento, monitorear y evaJuar las Areas 

Protegidas Municipales incorporadas al Subsistema Aut6namo Descentralizado del SNAP. 

La Secretaria de Ambiente ha desarrollado un proceso paulatino desde el 2012 para la creacion del 

Sistema Distrital de Areas Protegidas y Corredores Ecologicos, el cual ha requerido una 

coordinacion estrecha con la Secretaria de Territoria, Habitat y Vivienda, para incorporar los 

territorios que se han identificado como fundamentales para la protecci6n de los ecosistemas mas 

representativQs ylo en peligro del Distrito, asi con10 aquellos que par sus condiciones particulares 

ameritan ser protegidos. 
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EI Plan Metropolitano de Ordenamiento Territorial PMOT del Distrito Metropolitano de Quito 

aprobado en la Ordenanza Metropolitana 0.171 y el Plan de Uso y Ocupacion del Suelo 0.172 del 

27 de diciembre del 2011 incluyen 31 area del Pichincha-Atacazo bajo la categoda de Area de 

Intervencion Especial y Recuperacion y 10 incorpora explicitamente dentro de las areas protegidas 

del Sistema Distrital de Proteccion Ecologica, ~in embargo no se 10 ha catalogado como un area a 

ser incorporada dentro del Sistema Metropolitano de Areas Protegidas mencionado arriba, 

condicion que se reserva para aquellas que protegen ecosistemas menos alterados y de mayor 

representatividad para el Distrito. 

La definicion de Area de Intervencion Especial y Recuperacion segUn el PMOT es: 

"Son areas de propiedad publica, privada 0 comunitaria que por sus condiciones bioffsicas y 
socioeconomicas, previenen desastres naturales, tienen connotaciones hist6rico-culturales, 
d isminuye la presion hacia las areas de Conservacion, posibilitan 0 permiten la 
funcionalidad, integridad y conectividad con la Red de Areas Protegidas y la Red Verde 
urbana (corredores verdes) y constituyen referentes para la ciudad. Por sus caracteristicas 
deben ser objeto de un manejo especial". 

Por esta razon, actual mente y tras la aprobacion del nuevo Plan Metropolitano de Ordenamiento 

Territorial del Distrito Metropolitano de Quito, el Pichincha-Atacazo tiene una condicion dual en la 

que se mantiene su condicion de Bosque Protector dada por la autoridad ambiental nacional y la de 

Area de lntervencion Especial y Recuperacion Pichincha-Atacazo dada por el Municipio del 

Distrito Metropol itano de Quito. 

S. UBICACION Y LIMITES DEL AREA 

EI Area de lntervencion Especial y Recuperaci6n Pichincha-Atacazo (AlER) se localiza en la region 

sierra del Ecuador, provincia de Pichincha, Distrito Metropolitano de Quito. Pertenece a 11 

parroquias, nueve urbanas (Beli sario Quevedo, Chilubulo, Chillogallo, Cochapamba, EI Condado, 

Guamanf, La Ecuatoriana, La Mena y San Juan, y dos parroquias rurales (Nono y Lloa) (Figura 1). 
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D l tfltl! AIER 

o ELOVALfAA) 

o EUGEND e;p~o 

LA DELICIA 

Fig.1. Ubieacion y limites del Area de Interveneion Especial y Reeuperacion 

Pichincha·Atacazo 

La superficie y los lintites del Piehincha-Atacazo, han variado desde 10.016 hectareas en 1983 hasta 

20.008 en 1988 au mentando y reduciendo su superficie en funci6n de las mul tiples dedaratorias de 

proteeei6n que ha tenido el area, hasta eoncluir en la superfieie estimada de 23,454 heetareas 

e laborada por el Ministerio de Ambiente en 2008 (sumando el area del Piehineha-Ataeazo con el 

resto de areas que eonforman el Cintur6n Verde de Quito). Desafartunadamente el ultimo limite 

obtenido adoleci6 de errores par Ia inadeeuad a interpretaei6n de Ia dedara toria que defini6 parte 

del limite oriental como una linea recta y present6 un problema de proyeeei6n eartogrMica que 

redujo el area al no corresponder con el limite sur del Distrito como se habfa establecido 

inicia lmente. 

Durante la elaboraci6n de este Plan Estrah~gico fue necesario revisar y definir nuevamente los 

limites del Area en coordinaci6n con la Direccion Provincial de Pichincha y 1a Direcci6n Nacional 
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Forestal del Ministerio de Ambiente del Ecuador, con la finalidad de definir el area que se 

mantendra bajo la ca tegoda de Bosque Protector y cual sera integrada en la categoria de Area de 

lntervencion Especial y Recuperacion de acuerdo al Sistema DistIital de Areas Protegidas y 

Corredores de Conservacion. En este proceso se reali zaron los siguientes pasos: 

• Revision de los limites del Bosque y Vegetacion Protectora (B loque 262 18) definidos para el 

Flanco Oriental del Volean Pichincha-Atacazo-Casitagua con las correcciones de proyeccion y 

reinterpretacion de la deciaratoria". Se incorporo la zona de los paramo del Atacazo que 

limitan con el Municipio de Mejia siguiendo el limite sur del DMQ. Revision de la 

reconstruccion realizada por el Museo Ecuatoriano de Ciencias Naturales (MECN) en el marco 

de un convenio con la Secreta ria del Ambiente para reali zar la revision del estado de 

conservacion del Bosque Protector F1anco Oriental del Volcan Pichincha a traves de 

informacion secundaria de mapas de la decada de los 80 y fotografias aereas de 1990. 

• EI limite resultante (21,332 ha, inciuyendo el volean Casi tagua al norte), fue cotejado con la 

cobertura vegetal y el uso actual del suelo y la imagen sateli tal mas actualizada disponiblels, 

para definir las zonas con vegetacion natural en aceptable estado de conservacion y sugerir su 

incorporaci6n al A1ER. Este amili sis recort6 el sector norte correspondiente al voJcan 

Casitagua por considerar que el mismo debe corresponder a otra unidad de proteccion que 

integre los ecosistemas seea andinos del norte de Quito, perc incorpor6 una zona agricola de 

fundamental importancia de conservacion en el sector de Rundupamba en la ladera norte del 

Ruco Pichincha y parte de los remanentes de vegetacion nativa cerca del camino a Nono. 

• Este segundo limite fue contrapuesto con las ultimas versiones del Plan de Uso y Ocupacion 

del Suelo del DMQ (PUOS) Y la identificacion de confl ictos y acuerdos para el uso del suelo 

con la Secretaria de Territorio, Habitat y Vivienda del DMQ. 

• El tercer limite fue a su vez comparado con el limite propuesto por el estudio del Museo 

Ecuatoriano de Ciencias Naturales en su aIan de incorporar el mayor territorio posible a las 

areas de conservacion en las laderas occidenta les del Pi chincha y Atacazo, respetando las 

areas definidas como zonas urbanas del mapa del PUOS. 

La superficie propuesta para el AIER es de 9932,48 ha, la cual comprende las laderas orientales del 

volcan Atacazo desde la quebrada Saguanchi, el area entre el Atacazo y el Pichincha, las laderas, 

orientales y nororientales del volean Pichincha hasta la quebrada Pogyo Cucho al norte. 

AdminbtTati varnenle esla area corresponde a 5 Administraciones Zonales, que de norte a sur son: 

La Delicia, Eugenio Espejo, Manuela Saenz, Eloy Alfaro y Quitumbe. Ellimite altitudinal mas bajo 

del area esta a 2880 m localizado en dos puntos del sector del Rancho San Antonio en EI Condado 

(Administracion La Delicia) y en el sector Quito Tenis en Rumipamba (Administracion Eugenio 

Espejo). Ellimite al titudinal mas alto \l ega a los 4600 m. 

Cabe mencionar que este Plan Estrategico propone la ampliacion del Area hacia la parte occidental 

del Ruco Pichincha para inciuir los ecosistemas mas fragil es y productores de agua que conforman 

los Bosques Protectores "Cuenca Alta del Rio EI Cinto y Cuenca Alta del Rio Pichan y Verde 

14 fbid . 

15 Imagen ALOS 2008 del area de estud io, de propiedad de la Secretaria de Ambiente. 
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Cocha" como se detalla en el numeral 8.1 de este documento. De aprobarse esta ampliacion, el area 

se incrementaria en 5088,33 ha dando un total de 15.020,81 ha. 

6. MARCO NORMATIVO 

Para elaborar el marco legal (Anexo 1) de este Plan Estrategico se revisaron y analiza ron en orden 

de importancia: la Constitucion del Estado, las convenciones intemacionales vinculadas de alglin 

modo con el AIER, la legislaci6n nacional relacionada con bosques protectores, el COOTAD, los 

c6digos aplicables y las ordenanzas y resoluciones municipales relacionadas. 

Esta informacion ha sido categorizada en orden jenhquico de acuerdo a su importancia y 

estructurada en tablas para su faci l u bicacion. Las respectivas tablas muestran la referencia de cada 

articulo, hacen una descripci6n sucinta del mismo e inc1uyen una interpretacion de su irnportancia 

para el AIER con la finalidad de facilitar su aplicaci6n y particularmente de denotar aquellos 

articulos y cuerpos legales que sirven de apoyo para canservar el area 0 son una potencial amenaza 

para mantener Sil integridad. 

La Constitucion del Ecuador es la norma suprema del Estado y por 10 tanto dicta los principios 

filos6fico-juridicos a los cuales adecuan su accionar las normas de menor jerarquia . Al ser la 

constituci6n ecuatoriana la primera norma a nivel rnundial que reconoce derechos a la naturaleza; 

obliga al Estado a garantizar la protecci6n de los elementos que sustentan la vida, sus cielos, los 

ecosistemas, la vida silvestre y su continuidad, todo 10 cual se perperua a traves de la conservacion 

de las areas naturales. 

El Cootad como el marco legal que rige a los gobiemos autonomos descentralizados, define las 

competencias y organiza la administracion del terri torio de acuerdo a la jerarquia de los gobiernos 

regionales, provinciales, eantonales y parroquiales. Este instrumento aporta elaridad respecto a las 

eompetencias ambientales de los respectivos gobiernos en su propia jurisdicci6n y los rnecanismos 

de coordinacion entre ellos. 

Las leyes organicas, especiales y reglamentos son los instrumentos normativos en materias 

espedficas que definen los procedimientos establecidos a ni vel nac10nal para la realizaci6n de 

diversas actividades que pueden involucrar la gesti6n, manejo 0 interveneion en el Pichincha

Ataeazo, aSI como puntualizan las infracciones y sanciones que deben aplicarse en caso de ocurrir 

agresiones al area. 

Las leyes especiales tales como la Ley Forestal y de Conservaci6n de Areas Naturales y Vida 

Silvestre define las actividades permitidas y no permitidas en la categoria de Bosque Protector al 

eual el Pichincha-Atacazo pertenece as! como las actividades que son exclusivas del Ministerio del 

Ambiente y las sanciones correspondientes; el procedimiento a seguir para el juzgamiento de las 

infracciones forestales par parte de la autoridad ambiental naciona1. 

Finalmente el Plan de Desarrollo del Distrito Metropolitano de Quito asf como otros instrumentos 

municipales tales como el Plan Metropolitano de Ordenamiento Territorial, el Plan de Uso y 

Ocupacion del Suelo y la ordenanza ambiental del Distrito; determinan con much a c1aridad la 

categoria, tipo de uso, actividades permitidas y el marco de manejo que el Pichincha-Atacazo debe 
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tener al ser formal mente reconocido como un Area de Intervencion Especial y Recuperaci6n parte 

del Sistema Distrital de Areas Protegidas y Corredores Ecologicos. 

7. DIAGNOSTICO 

7.1. Caracteristieas fisieas 

7.1.1. Geomorfologia 

La cordillera de Los Andes de la que forma parte el Volcan Pichincha y el Atacazo se formo al final 

de la era Secundaria. a finales del Cretacico tard io. por el movirniento de subduccion de la Ploca de 

Nazca debajo de la Placa Sudamericana. Los factores morfogeneticos que actuaron para dar origen a 

las formas basicas que hoy se observan son: el volcanismo cuaternario, la erosion fluvial, 

gravitacional y eolica, fenomenos que siguen actuando en la actualidad en el area de estudio. 

Los principales factores que dieron origen a las formas basicas del relieve en la zona de los valles 

interandinos son 1a orogenia y la tectonica; mientras que el volcanismo cuaternario, la erosion fluvial, 

gravitacional y eolica definieron el relieve actual; fenomenos que siguen actuando en la formacion de 

los relieves interandinos. 

De acuerdo con Winckell1997, en el area de estudio se encuentran las siguientes grandes formaciones 

geomorfologicas: 

Cimas frias de las cordilleras" 

Volcanes. Conas volccinicos bien conservados, moderadamente retocados por la erosion gladar. 

Bancos inferiores de los volcanes. Posee "glacis-conos" en pendiente suaves, con ruseccion d"bil a 

moderada, con cobertura potente y continua de proyecciones piroclasticas cementadas en cangahua. 

Relieves interandinos" 

Relieves de los fondos de cuencas. Con relleno volcano-sedimentarios y piroclasticos, niveles 

escalonados de relJeno, conos de deyecci6n y margenes sabre rellenos volcano-sedimentarios 

detriticos cubiertos por proyecciones piroclasticas y cangahua. 

Drenajes. Son de tipo linea r recto, con una secdan transversal de canal en V (caracteristica de la 

erosion producida en los periodos interglaciarios); presentan paredes verticales profundas y 

angostas debido a la poca resistencia del material parental frente a los procesos de eru~i6n. 

Relieves de Origen Antropico 

Paisajes artificiales. Son los creados por la accion humana sobre las pendientes naturales del terreno, 

mediante excavaciones en las laderas, alteraciones de las vertientes, rellenos, modificaciones par el uso 

del suelo, constmcciones urbanas e industriales y obras pllblicas. 

En la siguiente tabla se muestra los diferentes tipos de geomorfologia y relieves existentes en el 

Pichincha-Atacazo18 . 

"Winckell A. 1997. Los paisajes naturales del Ecuador. Quito 
17 Ibid . 
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Tabla 1. Vnidades geomorfologicas del Area de Intervencion Especial y Recuperacion 

Pichincha-Atacazo 

Vnidades geomorfologicas 

Colinas de vertientes convexas, cima redonda del valle interandino 

Erial 

Superficie ugeramente onduladas a onduladas 

Llanuras de relleno planas a suavemen te inclinadas 

Fiance de los voJcanes, ondulaciones suaves y/o planas 

ReUeves glaciaricos aborregados, suavemente ondulados 

Relieves moderados altos, medianamente disectados 

Relieves moderados superiores, d isectados en los valles glaciares 

Superficies altas, de relieve moderado de la cordillera 

Relieves moderados de colinas de paramo 

Relieves suav€s ondulados de paramo 

Vertientes abruptas e irregulares 

Vertientes regulaTes homogeneas, a ltas y fuertes 

Flanco de los volcanes, vertientes fuertes 

Vertientes moderadas a fu ertes 

Fuente: Plan de Manejo Integral del Eje Pichincha-Atacazo. Euroestudios. 2010. 

7.1.2. Geodinamica 

La lad era o riental del Pichincila-Atacazo es pa rte de la fosa d e hundimiento lateral secundario de l 

secto r occid ental del caIlej6n interan dino. Dicho callej6n corresponde a un graben formad o durante 

1a orogenesis andina y recortado p or fallas que d elimitan bloques hundidos 0 levantad os. 

En su conjunto las formaciones que constituyen el Pichincha-Atacazo son d e origen volcanico, las 

cuales se formaTon durante dos periodos geol6gicos principales: 

" Ibid . 
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• En el Cretacico: se forma un substrato de lavas basieas (diabasas, doleritas, etc.) 

posteriormente levantado y fuertemente inclinado en el transcurso de la orogenesis de la 

Cordillera (formaci6n Macuchi). Posteriormente, ocurri6 una fase de volcanismo en la que se 

produjeron coladas de lavas, pri ncipal mente andesitieas. 

• En el Cuatemario: ocu rrio la fase de volcanismo principalmente explosivo con proyeccion de 

un importante material pirociastico (bombas, lapillis, polvos y cenizas). Durante el Pleistoceno 

ocurrieron tres irnportantes glaciaciones que son responsables de varias procesos de erosion 

intensa materializados por la alternancia de depositos volcanicos, eolicos (generalmente 

impermeables) y f1uviolacustres (en gran parte permeables). Estos sedimentos conforman la 

roca que conforma la base del acuffero de Quito. 

La Figura 2 muestra un corte esquematico transversal del area del volcan Pichincha don de se aprecian 

los efectos de sus tres f.ses geologicas de formacion. 

Cordillera Occidental Callej6n In terandino Cordillera Oriental 

Voldn Pichincha 

E o 

Zona de csludio • • 
Sustrato de lavas basicas "~f-+-j~~ Dominio de rorBS mcta m6rficas 

Fig. 2. Corte transversal del c.llejan interandino en el sector del Volcan Pichinch •. 

Fuente: Aranyossy et al. 1984. Cubet. de Quito: comport.miento general y problematic. de I. recarga 
natural del acuifero. 

7.1.3. Clima 

La zona de Quito esta sometida al regimen de lIuvias propio del callejon interandino, en donde se 

presentan d os est.ciones humedas de febrero a mayo y de oclubre a noviembre que corresponden 

a la influencia alterna de masas de aire pacifico y amazonico. Sin embargo, la ubicacion de la 

ciudad en relacion con el volcan Pichincha desempei\a un papel importante ya que este volcan 

forma una pantalla contra los vientos provenientes del Sur-Oeste, 10 que explica que en la zona 

norte se observe una men or pluviosidad. El gradiente pluviometrico del norte hacia el su r es 

excepcionalmente fuerte ya que I. preeipitaeion anual pasa de 600 mm a 1.400 mm en una distancia 
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aproximada de 16 km 19 , La variacion climatica diaria puede marcar una transicion de hasta 200C 

entre el dia y la noche". 

De acuerdo con la cIasificacion climatica propuesta por Pourrut 21, dentro del area de estudio se 

encuentran los siguientes pisos clirnMicos: 

• Muy Hfunedo Frio.- Este tipo de dima se loealiza en las partes altas de la cordillera y coincide 

con la distribucion espacial de los paramos. 

• Humedo Mesotermico.- Este tipo de dima se encuentra distribuido en toda el area, por debajo 

del dima muy Humedo Frio. 

• Seea Mesotermico.- Se encuentra ocupando el extrema nor - oriental del area, a la altura de 

Cotocollao. Tanto el dima Muy Humedo Frio como el Seco Mesotermico permiten el 

desarrollo de actividades agropecuarias y forestales con restricciones. 

EI AIER une dos zonas con caracteristicas climaticas extremas constituidas hacia el sur por la zona 

fria y humeda alrededor de las laderas del Atacazo que segun registros historicos tenia las 

condiciones para albergar densos bosques humedos que conformaban la continuacion de la selva 

de Uyumbicho y por el norte por los valles de Pomasqui y Lulubamba (San Antonio de Pichincha) 

can bajos indices de pluviosidad reinantes durante todD el ano22. 

En el Area de Intervendon Especial y Recuperaci6n IfPichlncha-Atacazo" existen tres estadones 

meteorologicas de la EPMAPS localizadas en el norte del Pichincha, dos en Rumihurco y una en 

Rwnicocha. Ademas estan la Estacion de Izobamba de propiedad del Instituto Nacional de Hidrologia y 

Meteorologia INAMHI ubicada al sur del AIER en Twubamba. 

La relaci6n de estadones meteorol6gicas que presentan series de datos completas comprendidas entre los 

anos 2000 y 2006 es la siguienten. En la Tabla 2 se aprecia que la precipitacion cliaria maxima mas baja 

registrada en el area es de 18,9 mm en San Juan en 2002 y la mas alta de 78 mm en e12000 en La Chorrera. 

Tabla 2. Estaciones Meteoro16gicas y precipitaci6n diaria maxima 

19 Aranyossi J.F., P. Pourrut, A.Maldonado. 1984. Cubeta de Quito: comportamiento general y 
problematica de 1a recarga natural del acuifero. Quito. 

20 EPMAPS 2010. En las Faldas Inmensas de un monte. Las laderas occidentales de la ciudad de Quito. 
Quito. 

21 Pourrut P. 1983. EI Clima en el Ecuador. Quito. En: Euroestuclios. 2010. Plan de Manejo Integral del 
Eje Pichincha-Atacazo. Quito. 

22 Hidalgo Nistri F. 1998. Los Antiguos Paisajes Forestales del Ecuador. Una reconstrucci6n de sus 
primitiv~s ecosistemas. Hombre y Ambiente. Quito. 

23 Ibid. 

Pagina 20 de 197 



ORDENANZA METROPOLITANA No. 044 6 

Quito 
780131,51 9981560,42 

INAMHI 
2812 37,4 52,9 50,6 44,9 40,8 60,3 37,7 

La Chorre ra 774376,32 9977688,99 3165 78 36,5 50 60 50 67,5 57 

San Juan-
763515,74 9968502,57 

Pichincha 
3440 18,9 25,1 19,8 22,9 35 53 45,8 

Canal 10 

TV. 
775769,12 9981776,10 3780 60,2 48,8 41 61,1 69,8 66,5 

7.1.4. Cali dad del aire 

EI Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, preocupado por mejorar la calidad del aire en el DMQ 

ha establecido la Red Metropolitana de Monitoreo Atmosferico de Quito (REMMAQ) la cual ha estado 

operando desde 2002. La Red cuenta Con nueve estaciones que registran automaticamente la informacion 

respecto a la concentracion y comportamiento de los contaminantes de mayor preocupacion y de la 

meteorologia local". 

Las presiones mas importantes sobre la calidad del aire en el AIER estan relacionadas con: (i) las emisiones 

de los vehiculos livianos y pesados que circulan a traves del sistema vial existente; (ii) fuentes fijas y sibos 

de explotacion de materiales, agravadas por la falta de vegetacion, la actividad de las ladrilleras 0 las 

quem as intencionales del bosque en las epocas secas, las cuales destruyeron cerca de 40 ha en eI2004". 

No existe informacion especifica sobre el aporte de dichos factores en la carga contaminante aportada a la 

atmosfera por la AIER. Sin embargo, la calidad del aire en el Pichincha-Atacazo, se ve jnfJuenciada de 

manera directa por las actividades que se desarrollan en la ciudad y viceversa, por 10 que las presiones 

sobre dicho factor ambientaJ, independientemenle donde se generen, deben ser abordadas de manera 

integral, involucrando a toda la ciudad de Quito. 

Tal es el caso del fenomeno que puede verse en la ciudad de Quito debido a que gracias a la presencia del 

Pichindla, en las nod,es despejadas las densas masas de gases contaminantes generadas durante el dia 

ascienden por la ladera de la montana por el efecto de Foehn y se elevan sobre la ciudad (fenomeno que se 

conoce como inversion h~rmica) para depositarse posteriormente por efecto de los vientos dominantes en 

ctirccci6n oeste-este en zonas perifericas como los valle orientales; circ:unstancia que afortunadamente 

favorece a la ciudad de Quito y a sus habitantes pero afecta a los valles. 

Los contaminantes atmosfericos monitoreados por esta Red son: monoxido de carbono (CO), Dioxido de 

azufre (502), Oxidos de nitrogeno (NO, N02 Y NOX), Ozono (03) y, 

material particulado fino 0 de diametro menor a 2.5 micras (PM2.5). Existen seis estaciones meteorologicas 

con sensores automaticos para medir velocidad y direccion del viento, humedad, radiacion solar, 

temperatura, presion y precipitacion. Estos sensores estan instaladas sobre el techo de las estaciones de 

'' http://remmaq.corpaire.org/ Consu ltada el 5 de agosto de 2012. 
25 Euroestudios 2010. Plan de Manejo Integral del Eje Pichincha-Atacazo. 

Pagina 21 de 197 



ORDENANZA METROPOLITANA No. 
[446 

monitoreo de la cali dad del aire'''. La estacion de Monitoreo de Calidad del Aire ubicada en Ia Estacion 

Superior del Teleferico registra ademas de los contaminantes seiialados aceta-a1dehido y benceno". 

De los elementos contaminantes monitoreados por la Red de Monitoreo del Aire, para Ia AIER, 

existe informacion sabre: Dioxido de nitrogeno, Dioxido de azufre y Particulas sedirnentables. 

Dioxido de nitrogeno 

Es un gas taxieD, irritante y precursor de la formacian de particulas de nitrato. Afecta principalmente 

al sistema respiratorio. La exposicion a corto plaza en altos niveles causa danos en las c"Hulas 

pulmonares, mientras que Ia exposicion a mas largo plazo en niveles bajos de oxido de nitr6geno (IV) 

puede causar cambios irreversibles en el tejido pulmonar similares a enfisemas. EI dioxido de 

nitrogeno es uno de los causantes de la lIuvia acida cuando se combina con el agua farmado acido 

nitrico. 

De la distribucion espacial de este elemento a nivel del AIER se establece que la concentracion del 

rnismo varia entre a y 35 kg/m 3, Si se analiza dichos valores se establece que los mismos no superan 

la Norma Anual Ecuatoriana para este contaminante que es de 100 kg/m3 28. 

Dioxido de azu fre 

En altas concentraciones el dioxido de azufre puede ocasionar dificultad para respirar, humedad 

excesiva en las mucosas de las conjuntivas, irritaci6n severa en vias respiratorias e incluso al 

interior de los pulmones par formaci6n de particulas de acido sulfurico, ocasionando reduccion en 

las defensas. EI dioxido de azufre es uno de los causantes de la Iluvia acida cuando se combina can 

el agua formado acido sulrurico. 

De la distribucion espadal de este elemento a nivel del area de estudio se establece que la 

concentracion del mismo varia desde los a hasta los 20 kg/m3. Estos val ores no superan la Norma 

Anual Ecuatoriana para este contaminante que es de 80 kg/m 3 29. 

Particulado atmosferico 

Son paroculas de diverse diametro que son e xpedidas a la atmosfera por diversas actividades 

humanas que permanecen suspend idas en el aire en period as cortos de tiempo y que tienden a 

precipitarse par su pro pia peso a par accion del viento y de la lIuvia. 

El riesgo a 1a salud esta determinado por la concentracion de estas partkulas en el aire y el tiempo 

de exposici6n a las mismas; sin embargo, el tamano es la caracteristica fisica mas importante para 

determinar su toxicidad y efectos en la salud humana. 

Las particulas mayores a 10 jJnl son retenidas basicanlente en las vias respiratorias superiores y 

eliminadas en su mayor parte por el sistema de limpieza nahrral del tracto respiratorio, par 10 que 

" Ibid. 
27 Com. Pers. Valeria Diaz. Tecnica de la Red de MonitoreD de la Calidad de Aire del DMQ. Secretaria de 

Ambiente. 
28 Euroestudios 2010. Plan de Manejo Integral Eje Pichincha-Atacazo. 

I 29 Ibid. 
\j-J\ 
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no son consideradas significativamente daninas para la saIud, sin embargo la exposici6n continua a 

altas concentraciones puede causar irritaci6n de garganta y mucosas. 

Este particulado afecta la visibi lidad, atmosferica y el clima debido a que reflejan y absorben parte 

de Ia Iuz solar y provocan la disminuci6n de la temperatura con la respectiva afectaci6n en los 

ecosistemas. 

De la distribuci6n espacial de este elemento a nivel del area de estudio se establece que la concentraci6n 

del mismo varia desde los 0 y 1 mglcm2/30 d. Estos valores no superan la Norma Anual Ecuatoriana para 

este contaminante que es de 1 mglcm2/30 d, pero se encuentran en el limite maximo de la misma30. Este 

resultado posiblemente es debido no solo a las parhcuJas transportadas desde la ciudad y la mineria no 

metalica sino principalmente a las ladrilleras que operan al interior de Ia AIER. 

7.1.4. Regiones bioclimaticas31 

Al relacionar la temperatura y la precipitaci6n, se identifican seis pisos bioclimaticos en el AIER Pichincha

Atacazo se cuyas caracten'sticas se presentan a continuacion: 

• Paramo muy Lluvioso 

Se loealiza en Ia parte mas alta del area, ocupando las cimas de Cruz Loma, Ungui y Atacazo, es decir 

sobre los 3600 m. Con temperaturas que oscilan entre 3 y 6°C Y precipitaciones mayo res a 1500 mm. No 

existen meses ecol6gicamente secas. 

Todas estas areas se enruentran infIuenciadas por el fenomeno de Foehn32, que incrementa la humedad 

debido a Ia presencia de nubes higrosc6picas que ascienden par Ia Iaderas y depositan Ia humedad en los 

paramos33. 

• Muy Uuvioso Subtemperado (mll-ST) 

Se IocaLiza en Ia parte sur occidental del AIER por encima de Ia cota de los 3400 m (La ma Ungw). Las 

predpitaciones son de caracter orogrMico, es dedr que se dishibuyen uniformemente durante el ana, con 

intensidades que oscilan entre 2000 y 2600 mm (Estaci6n ChillogaJlo). 

Una forma apreciable de aporte de humedad aI ecosistema resul ta de Ia condensaci6n directa de Ia 

humedad del aire sobresaturado y las neblinas que forman rocio y escarcha y que cubren las rocas, suelo y 

vegetaci6n . Los rangos de temperatura media anual oscilan entre 9 y 10°C. 

Los meses de mayor intensidad pluvial son de enero a mayo y de octubre a cLiciembre y los de menor 

intensidad son de junio a septiembre. No se presentan meses ecoI6gicamente secas" . 

JO Euroestudios. 2010. Plan de Manejo Integral del Eje Pichincha-Atacazo. Quito. 
Jl Ibid. 
32 La topograffa obliga a la masa de aire a ascender, condensando el vapor de agua y dando lugar a 

lluvias 
orogrcHicas (efeeto banera). A sotavento el aile ya seeD desciende nipidamente aumentando la presi6n 

atmosferica y Ia temperatura (efecto Foehn). 
3J [bid. 

J 34 Euroestudios. 2010. Plan de Manejo Integral del Eje Pich incha-Atacazo. Quito. 
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• Lluvioso Subtemperado (H-ST) 

Se localiza sobre la cota de los 3.800 m.S.n.m, en torno a la linea de cumbre de Cruz Lorna y presenta 

temperaturas entre 6 y 8°C, Y precipitaciones del orden de 1.500 mm, en donde los meses de mayor 

intensidad pluvial son marzo, abril y noviembre y los de menor intensidad junio a septiembre; patron de 

lIuvias que define la inexistencia de meses eco16gicamente seCOS35. 

• Muy humedo Subtemperado (mh-ST) 

Se extiende por debajo de la cata de los 3.500 m.s.n.m, ocupando la parte oriental del area, can 

temperaturas que oscilan entre 9 y 11°c y precipitaciones entre l.100 (Observatorio Astronomica) y l.450 

mm (Izobamba), mismas que se distribuyen uniforrnemente a traves del ano; los meses mas humedos son 

marzo a mayo y octubre a noviembre; los menos hUrnedos son de junio a septiembre; este patron de 

lIuvias hace que no haya meses ecologicamente secos.36 

• Humedo Subtemperado (mh-ST) 

Se localiza en el extrema nor oriental del area, can precipitaciones que son superiores a 500 mm pero 

inferiores a 1.000 mm, y temperaturas que oscilan entre los 12 y 18° C, con dos a tres meses 

ecalogicamente secas durante del ana. Se extiende desde Cotocollao hacia la Mitad del Mundo". 

• Transicion M uy lluvioso Suhtemperado a lluvioso Subtemperado 

Se localiza en la parte occidental sobre la cota de los 3.700 msnrn hasta la linea divisoria de aguas; presenta 

temperaturas entre 8 y 9° C, y precipitaciones de alrededor de 2.000 mm, en donde los meses de mayor 

intensidad pluvial y los de menor intensidad son similares al tipo de clima anterior. No se presentan 

meses ecol6gicarnente secos38. 

7.1.5. Geologia" 

EI volean Pichincha conocido como el Vesubio de Quito, ha lIamado la atencion de connotados 

cientificos desde el S XVIII cuando el sabio frances Charles Marie de la Condamine conjuntamen te 

can su coterraneo Pedro Bouguer, enviados por la Academia de las Ciencias de Paris en la Primera 

Misi6n Geodesica para medir el arco meridiana de la tierra, hi zo la primera descripcion geologica 

del volean en 1742, poco tiempo mas tarde el naturalista y geografo Alejandro Von Humboldt, 

ascendi6 par tres ocasiones en 1802 para mejorar la informacion geologica y describir su flora, sin 

embargo no fue sino hasta 1845 que Sebastian Wisse, can su mejor discipulo Gabriel Garda 

Moreno, hideron el primer descenso hist6rico al Pichincha, su bar6metro registr6 que habian 

bajado 475 m. En la decada de 1870 durante el gobierno de Garcia Moreno, lIegaron al pais los 

padres Jesuitas alemanes Juan B. Menten (fisico), Teodoro Wolf (geologo)40 y Luis Sodiro (fisico) 

li Ibid. 
36 [bid. 
" [bid. 
" Ibid. 
" Ibid. 
40 Teodoro Wolf elaboro la Carta GeogrMica del Ecuador en 1892. En: Banco Central del Ecuador. 1990. 

Volcan 

Pichincha. Erupciones, destrucciones e invenciones. Ediciones del Banco central del Ecuador. Quito. 
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quienes intensificaron los estudios y formaron nuevos cientificos entre los que se destaco Augusto 

Martinez quien realizo el primer estudio sistematico, historico, topogrMico y geologico sobre el 

vo lcan Pichincha publicado entre 1902 y 190341 • 

La geodinamica de las placas tectonicas ha definido la geografia del pais y la formacion de la 

cadena montanosa de los Andes ecuatorianos, la contemporaneidad y vigencia de la tectonica de 

placas se manifiesta con fenomenos tales como volcanismo activo yalta actividad sismica que 

afecta tam bien aI macizo montanoso del Pichincha . 

Las actividades geodinamicas y tectonicas de la placa sudamericana han dado lugar a que el 

complejo volearuco se modele y que la morfologia del Distrito Metropolitano de Quito se 

transforme, durante los diferentes peciodos glaciares en los que la region quedo cubierta con hielo. 

EI calentamiento progresivo derritio el hielo, formandose una meseta alargada y varias cienegas y 

lagunas en algunos siti os de Quito, alimentadas por los deshielos del Pichincha. EI lago li'iaquito 

desaparecio por el drenaje progresivo desde la llegada de los espanoles". 

Los picos principales que alineados de NE a SO constituyen el macizo que de modo general se 

conoce como Pichincha. Existen poderosos contrafuertes que sirven de base a estos picos en la base 

meridional frente a Quito que no ti enen relacion con la estructura del Ruco Pichincha, pero 

probablemente pertenezca a una formacion mas antigua, originada en el mismo foco voleanico, y 

que despues fue sepultada en parte por los materia les de la del actual y relativa mente modemo 

Pichincha". EI Ruco Pichincha (4742 m) es un risco de piedra en forma de piramide localizado al 

noreste del macizo, en ellado suroeste se ubica el Guagua Pichincha (4783 m) que es una montana 

con pronunciadas pendientes que rodean al crater activo. Entre la piramide del Ruco y las faldas 

del Guagua, se levanta una tercera cupula, en forma de viejo castillo, el Picacho de los Ladrillos. 

Algo retirado y hacia atras, sobresa le el Pico de Paguamba, despues el Padre Encantado con alturas 

entre 4500 y 4600 m. En la prolongacion del macizo hacia la quebrada de Rumipamba se localiza el 

Cundur Guachana (4273 m) borde la antigua caldera volcanica colapsada y a Cruz Lorna (3974 m) 

EI mas largo de los contrafuertes es una plegadura del relieve que abraza al valle de L10a 

apoyandose en el volcan Atacazo, por donde fluyen las aguas del Guagua Pichincha que nacen en 

el mismo crater y que luego fluyen al occidente. EI punto mas alto de esta estribacion 0 cuchilla se 

llama cerro Ungui (3584 m) y hacia el suroeste esta la depresion de Huayra Pungo (3284m)". 

Desde la ciudad de Quito se observa al sistema montanoso del Pichincha en dos pianos de 

presencia fisica: una primera y mas cercana a la ciudad, integrada por un conjunto de dos grandes 

estructuras la primera Cruz lorna y la segunda en Condor Huachana, separadas entre si por la 

Quebrada Rumipamba. Hacia el occidente, mas alejadas de la ciudad se encuentran las 

4\ Banco Central del Ecuador. 1990. Vo1can Pichincha. Erupciones, destrucciones e invenciones. 
Ed iciones del 
Banco central del Ecuador. Quito . 

., [bid. 
" Ibid . 
.. Martinez A. 1902. EI Pichincha. Estudio TopogrMico y Geologico En: Banco Central del Ecuador. 1990. 
VolcaI1 

./ Pichincha. Erupciones, destrucciones e invenciones. Ediciones del Banco centra l del Ecuador. Quito. 
\p. 
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formaciones mas altas e importantes de este macizo: EI Ruco Pichincha y el Guagua Pichincha. 

Desde el norte hacia el sur del area de estudio, se encuentran formaciones que tienen en si canlcter 

propio: Cerro de la Bola, Condor Rumi, Condor Huachana, Cruz lorna, Cima de la Libertad, Rucu 

Pichincha, Guagua Pichincha, Ungiii (Figura 3). 

Foto: Euroestudios 2010. Plan de Manejo Integral del Eje Pichincha-Atacazo 

De acuerdo al Mapa Geologico del volcan Guagua Pichincha, existen dos sistemas de lineamientos 

estruchrrales en el area de estudio. Al norte se encuentran las fallas y fracturas con rumbo andino 

(norte-sur) asociadas a los cauces de las quebradas EI Olivo y La Chorrera. Los lineamientos 

estrucnuales del centro-sur, tienen una direccion preferencial oeste-este asociadas a los cauces de 

las quebradas Ingapirca y Chorrera. 

Existen fall as geologicas cuatemarias localizadas en la meseta de Quito (fuera del AIER), tambien 

lienen influencia en la zona como la Falla de Qllito - Illumbisi 0 Falla de Quito y la Falla del Rio 

Machangara"(Tabla 3). 

Tabla 3. Fallas y pliegues estructurales del Area de Intervencion Especial y Recuperacion 

Pichincha-Atacazo 

N b d I 
Sentido de Edad del Tasa de 

am re e a 
Clave t t movimiento ultimo movimiento 

es ruc ura 
(mayor/menor) movimiento (mm/afto) 

EC-30 Falla El Cin to 

EC-30a Seccion Guavacan Sinistral <1.6 Ma <I( desconocida) 

EC-30b Secci6n rio Cinto Sinistral <1.6 Ma <l{desconocida) 

EC-31 Falla Quito 

EC-31a Secci6n del norte Reversa, dextral <15 ka 0.2-1.0 

EC-31b Seccion del sur Reversa, dextral <15 ka 0.2-1.0 

Fuente. Mapa de Fallas y Pliegues Cuaternarias de Ecuador en Euroestudios.2012 

Seg{ln el Mapa Geologico del volcan Guagua Pichincha (INEMIN - Geotermia Italiana), y el Mapa 

Geologico del Ecuador (Hoja 65, Quito), en el area de estudio afloran las siguientes unidades 

litologicas. 

/ " Ibid. 
'V0 
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Tabla 4. Unidades Iitol6gicas del Area de Intervenci6n Especial y Recuperaci6n Pichincha-Atacazo 

Unidadlformaci6n Descripci6n Clave Edad 

Canas de Depositos constituidos por una alternancia C Pleistoceno/Holoceno 

deyecci6n de material aluvional de coladas d~ louo 

(lahar) y depositos torrenciales con 

interca laciones de algunas capas 

subordinadas de paleosuelo y estratos de 

tefra. 

Cangahua Depositos finDs alterados, de color marron y Ch Pleistoceno/Holoceno 

parcial mente consolidados; presentan 

intercalaciones de pomez de caida que 

provienen principalmente del Guagua 

Pichincha 

VoJcanicos Cobertura pirochlstica de las erupciones Gff Holoceno 

Guagua Pichincha explosivas post glaciares, esta compuesta por 

estratos paralelos de p6mez y cenizas de 

calda que alte rnan con lapilli 

Volcanicos RueD Coladas Javicas en bloques RI Pleistoceno (2:0.9 M.a) 

Pichincha 

Volcanicos Ungui Lavas antiguas que forman los relieves L1 Pleistoceno (0.81 

alineados de la lorna Yaraciacu, Ungui, M.a.) 

cuchiUa de EI Cinto y lorna San Miguel 

Volcanicos Andesitas porfiriticas gris claro OSCliro Pleistoceno 

Ata cazo 

Fuente: Geotermica Italina·INEMlN Mapa Geologico del voIcan Guagua Pichincha (1989,1984). 

Longo R. & W.G.Henderson, Equateur. Mapa Geologico del Ecuador 1980. Hoja 65 Quito. 

7.1.6. Vulcanismo46 

El complejo volcani co del Pichincha consiste de varias edificios voicanicos sucesivos, constru idos 

sobre las series volcanicas de edad Pli occ§nica de esta parte de la Cordillera Occidental. Su crater 

activo (Guagua Pichincha) se encuentra a solo 11 km del centro de la ciudad de Quito". 

Este volean fue objeto de estudios de tallados por parte del INEMIN . Geotermica Italiana, sin 

embargo a partir de la reactivacion del volean en 1999, se realizaron nuevOS estudios por parte del 

46 Euroestudios. 2010. Plan de Manejo Integral del Eje Pichincha-Atacazo. Quito. 

47 INECEL 1989.Series volcanicas La Esperanza. En: Euroestudios. 2010. Plan de Manejo Integral del Eje 
Pich incha-Atacazo. Quito. 
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Departamento de Geofisica de la Escuela Politecnica Nacional (IG-EPN) y del Insti tut de Recherche 

pour Ie Developpement (IRD) "". 

EI ed ificio basal del complejo volcani co Pichincha denominado EI Cinto, esta constitu.ido por flujos 

de lava andesfticos y dadticos que constituyen actual mente Ia serie de elevaciones que separa el 

valle de Lloa del Sur de Quito. Barberi el al. (1988) reportan dos dataciones radiometricas que 

dieron edades de 1.17 ± 0.10 Millones de anos para una lava tomada en la cuchilla de EJ Cinto y 

0.81 ± 0.05 Mi llones de anos para una roca que forma parte del domo del Ungui. 

EI volcan Rucu Pichincha es un gran edificio volcani co con un diamelro aproximado 23 km, 

predominantemente efusivo, construido sobre los remanentes volcanicos del edificio EI Cinto. 

Barberi el al. (1988) reportan dos dataciones radiometricas de lavas de la parte superior de este 

edificio que dan edades de 1.32 ± 0.13 Y 0.9 ± 0.2 Millones de anos, 10 cual asigna una edad similar a 

la del edificio basal El Cinto. Para resolver esta contradiccion se estan realizando nuevas dataciones 

radiometricas que permitiran definir de mejor manera las edades de estos dos edificios. EJ Rucu 

Pichincha esta constituido basicarnente por series de lavas andesiticas y esta coronado por una 

secllencia de brechas subglaciares que forma n los picos mas jovenes de este edificio, el cuaJ fue 

afectado por numerosos eventos de colapso sectoria149. 

EI Guagua Pichincha tiene una altura de 4794 m y es un volcan con historia compleja. Es 

un estratovolcan mucho mas pequeno que el edificio anterior, tiene en diametro de 12 km de base 

de norte a sur, eJ diametro de su caldera es de 1.6 km. y su profundidad es de 700 m. Hada el 

occidente del volcan pueden apreda rse fuentes termales con temperaturas que superan los 70·C, 

aunque mas bien son producto de fumarolas condensadas bajo la superficie. Estas aguas term ales 

y erupciones freaticas contienen diverse contenido mineralso. Esta construido sabre los flancos 

occidentales del Rucu Pichincha, se compone de por 10 menos dos edificios sucesivos pegados, 

que atestiguan la migradon de la actividad volcanica hacia el oeste. Su caldera actual est. 

bordeada por una serie de picos y un filo en forma de herradura abierta al lado oeste. 

EI Guagua Pichincha, si bien constituye parte integrante del macizo volcanico del Pichincha no 

forma parte consti tutiva del AIER, sin embargo se propone una ampliacion para que sea inciuido 

en el area. 

El Atacazo, es un antiguo edificio de 4 .494 m . con fIancos erosionados y una gran caldera abierta 

hacia el suroeste, profundamente remodel ada por glaciares cuaternarios y rodeada de laderas 

abruptas cuya terminacion oriental constituye la cima .Es un volcan apagado 0 en estado latenteS1 , 

Instituto Geoffsico. 2010-2012. Escuela Politecnica Nacional. 
http://www.igepn.edu.ec/index. ph p/volcan·guagua-pichincha.htrnl 

" Winckell A. 1997. Los Paisajes Naturales del Ecuador. Quito. 
50 http://www.hipecuador.com/html/ups/regions/volcanoes/volcan...guagua_pichincha.htm . Consu ltada 

el 12 de febrero de 2012. 
/ " Winckell A. 1997. Los Paisajes Naturales del Ecuador. Quito. 
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Aclividad volcaruca 

Oebido a que el Ecuador es parte del Cinturon de Fuego del Pacifico, el pais esta expuesto a 

recurrente actividad voleanica. La actividad voic<\nica del volean Guagua Pichincha inieio 

recientemente en epocas geologicas (Holoceno), y se ha caracterizado par grandes erupciones 

explosivas que produjeron columnas plinianas importantes y el crecimiento de domos con el 

consiguiente colapso y la genera cion de flujos piroclasticos asociados con estos procesos. 

EI Gu agua Pichincha sufrio un gran evento de colapso sectorial hacia el sur occidente, evento que 

se estima ocurrio hace aproximadamente 23000 anos AP. La actividad posterior del Guagua 

Pichincha construyo el complejo de domos intra-calderico (denominado Toaza), el cual tiene una 

edad entre 20000 y 10000 anos AP. Este complejo sufri o nuevamente un colapso sectorial, el cua! 

forma la actual depresion en fo rma de herradura, este evento ocurrio hace 11000 y 10000 AP. EI 

complejo de domos actualmente activo se encuentra ubicado al interior de esta segunda caldera de 

avalancha. 

Las erupciones mas importantes de los llitimos 2000 anos de este periodo, han sido 

particularmente bien estudi adas. EI mas antiguo de estos eventos, datado hace 2000 anos AP, 

produjo una importante caida pliniana asi como flujos piroclasticos que cubrieron los flancos 

superiores del volean. EI siguiente evento, importante ocurrio hace aproximadamente 1200 anos 

AP y se caracterizo por un even to pliniano inicial que fue seguido por cerca de un siglo de 

actividad de crecimiento y des rru ccion de domos. Durante 1a epoca historica, se reporto actividad 

explosiva importante en los anos 1566, 1575 Y 158252 • En 1660 ocunio la mas grande erupci6n 

conocida, la cual fue acompanada de fuertes estruendos, temblores, caidas de ceniza en Quito y 

flujos piroclasticos que descendieron par el rio Cristal hacia el occidente. La ceniza cayo en Quito, 

al norte, en Loja hacia el sur, igualmente que en las reducciones del Maranon yen las costas del 

oceano Pacifico. En Quito se tapa ron los canos de agua, se hundieron algunas casas por el peso de 

las cenizas. En las cercanias del crater y sabre todo en la parte occidental de la montana, los 

materiales gruesos y finos formaron altas colinas y lI enaron quebrad as profundas53 . En 1962 se 

registro una reactivacion que cubrio la ciudad de Quito con 30 cm de ceni zas. Casi dos siglos 

despues, sin que se hayan vista torrentes de lava ni s ismos, y cuanda algunos ge61ogos crelan que 

el Pichincha era ya un volean inactivo, en 1868 erupciono mostrando las ultimas senales de este 

pedodo de actividad54 . 

En el ana 1999 Quito fu e testigo de la reactivaci6n del Guagua Pichincha can varias caidas de 

ceniza que no sobrepasaron los 5 mm, flujos piroclasticos producto de la construccion y 

52 http://www.e ruditos.net/media wiki /index.ohp?title=Volc%C3%A 1 n Gua~u a Pichincha consu ltada el 
24 de marzo de 2012. 

53 Wolf T. 1892. Carta geogrMica del Ecuador En: Banco Central del Ecuador. 1990. Vo1can Pichincha. 
I Erupciones, destrucciones e invenciones. Ediciones del Banco central del Ecuador. Quito. 

\}J'- " http: //www.i gepn.edu.ec!index.php/recursos/linea-de-tiempo.htmIConsultada el4 de julio de 2012. 
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destrucci6n de sucesivos domos hacia el oeste en zonas deshabitadas y Iahares muy Iocalizados en 

esa mi sma direccion producto del contacto de los piroclastos con riDS cercanos55. 

Los peligros relacionados can el Guagua Pichincha son principal mente Ia caida de ceniza sabre 

Quito y zonas aledafias y Ia construcci6n y destruccion de domos en Ia caldera del volcano La zona 

en mayor riesgo es la de Lloa cuya poblac.i6n debi6 ser evacuada en el ultimo evento eruptivo, 

debido a su cercania y Ia orientacion del crater del volcano 

7.1.7. Suelos 

SegUn Ia clasificacion del World Reference Base for Soil Resources (WRB)56 y del Referencial 

Frances" se pueden distinguir en los paramos del Ecuador tres tipos de saelos andosoles que es el 

tipo de suelo que se desarrolla sabre cenizas volcanicas58 del japones hondo, que significa OSCUTO. 

Generalmente estos suelos son muy jovenes y, contrariarnente a todos los o tros tipos, se 

rejuvenecen en su parte superior con cada caida de ceni zas, mientras que en o tros tipos de suela es 

la parte superior la que siempre evoluciona mas59 • 

Debido a Ia composicion de los depositos volcanicos con gran parte de vidrios, Ia alteracion de los 

suelos andosoles es may rapida y conduce a la formacion de complejos alumino-organicos y/o de 

minerales poco cristalizados como los al6fanos y la imogolita. Los andosoles son suelos jovenes con 

hori zontes poco diferenciados60. 

Los andosoles vitricos tienen alta tasa de minerales primarios poco alterados. Tienen una edad 

inferior a 2000 anos. Son suelos caracteristicos de cenizas frescas de volcanes activos tales como el 

Pi chincha, el Sangay, el Tungurahua, entre olros. Su capacidad de retencion de agua y SU tasa de 

carbona organico son mas bajas que en los andosoles y su densidad es aparentemente mas alta 

(entre 0,9 y 1,2) debido a la importante can tidad de minerales primarios no alterados existentes. 

Estos sue los son fertiles y ricos en cationes, pero debido a su grana lome tria muy arenosa, no 

retienen el agua ni los ferti lizantes. Este tipo de suelo est" definido para las Iaderas altas del 

Pichincha61 • 

En condjciones naturales la erosion linear y regresiva se puede observar unicamente sobre los 

suelos de tipo vitrico. Se han vista aIgtmas muestras de este tipo de erosion en las Iaderas del 

Pichincha particuJarmente en el sector de Cruzloma, donde se han formado zanjas Iongi tud inales 

ss http:Uwww.hipecuador.comlhtrnllups/regions/volcanoes/volcan guagua pichincha.htm consul tada el 
12 de febrero de 2012. 

" Shoji S., T. Kurebayashi E I. Yamada. 1990. Growth and chemjcal composition of Japanese pampas 
grass (Miscan thus sinensis) wuth special reference to the formation of dark-colored Andisols in 
northestem Japan. Soil Sci. Plant Nutr. 36:105-120 En: Podwojewski P. & J. Poulenard. 2000. Serie 
Paramo 5. Los suelos de paramo. Quito. 

57Quantin P. 1995. Andosols et Vitrisols. Referential pedologique francais. INRA-AFES. Paris. En: En: 
Podwojewski P. & j . Poulenard. 2000. Serie Paramo 5. Los suelos de paramo. Qu ito. 

" Soil survey Staff 1998. Keys to soil taxonomy. Eighth EdHion. USDA. En: Podwojewski P. & j . 

Poulenard. 2000. Serie Paramo 5. Los suelos de paramo. Quito. 
59 Podwojewski P. & J. Poulenard. 2000. Serie Paramo 5. Los suelos de paramo. Quito 
60 Ibid . 
61 Ibid . 
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profundas. Debido a Ia reducida extension del horizonte de superficie que puede ser erosionada y 

a Ia naturaleza arenosa de las cenizas subyacentes, pueden provocar grietas espectaculares y muy 

profundas en este tipo de suelo, que formanln segura mente quebradas en el futuro. La velocidad 

de profundizacion es tal que las paredes de los barrancos pueden ser verticales" . 

Las areas que reciben Ia mayor cantidad de precipitacion y poseen vegetacion almohadillada 

corresponden a suelos histosoles y presentan Ia caracteristica frecuente de sobresaturacion de agua. 

En Ia siguiente tabla se mueslra Ia descripcion de los conjuntos de suelo identifieados dentro del 

area de estudio de aeuerdo al Sistema de C1asifieacion Soil Taxonomy del Departamento de 

Agricultura de los Estados Unidos (USDA). 

Tabla 5. Descripci6n del conjunto de suelos del AIER 

Caracteristicas Relieve 
Regimen de 

Infiltracion* Taxonomia 
humedad 

Conjunto D: Suelos alofanicos derivados de materiales piroclasticos, de textura seuda limosas, con gran 

capacidad de retencion de agua, satu racion de bases < 50%, generalmente de color negro, profundos, 

densidad aparente <0.85 glee 

Oystrandept 

Suelos limasos de areas de Sierra alta (mas de Udico63 y/o 
Moderada 

humedad moderada 3600 m) Cryandept 

D2 

Sierra alta (mas de 
Dystrandept 

4000m) y Udieo y/o 
Suelos Limosos de areas humedas estribaciones Moderada 

occidentales y 
Cryandept 

03 
orientales de la sierra 

Conjunto H: Suelos negras, pro fund os, Hmasas a limo-arenosos, derivados de materiales piroclasticos, con 

menDS de 30% de arcilla en el primer metro y saturacion de bases mayor a150% 

Suelos Iim osos Parte alta de las 

can presencia de Suelos muy vertientes del eallej6n Udico Hapludoll 
Moderada 

arena muy fina y negros interandino (3200· H7 

a veces con 3400m) 

incremento de 

arcilla a En areas Parte alta de las Udieo Moderada Hapludoll 
profundidad humedas, vertientes del callej6n Argiudoll 

" Podwojewski P. & j . Poulenard . 2000. Serie Paramo 5. La degradaei6n de 105 suelos de 105 paramos. 
Quito. 
63 EI suelo se mantiene humedo por un largo perfodo de tiempo. Es el tipo de suelo de la mayoria de 

j. paramos. 
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Caracteristicas Relieve 
Regimen de 

humedad 
Infiltracion* Taxonomia 

sin reacaon interandino (alt. H9 

al Nat 3200·3600 m) 

Conjunto J: Suelos arenosos derivados de materiales piroclasticos poco meteorizados, sin evidencia de 

limo; baja retendon de humedad 

Suelos con mas de 1 % de materia 
Parte alta de las 

Vitrandept 
organica en el horizonte 

vertientes del ca llejan 
Udico Alta 

superior, de color oscuro 
interandino (alt. 2600 J6 

a 3200m) 

Fuente: Mapa de suelos, Hoja de Quito 1:100.000 

Tornado de Hidroestudios "Protecci6n de las laderas y cauces entre Navarro y Raya Sur" 

7.1.8. Hidrologia 

EI Area de lntervencion Especial y Recuperaci6n Pichincha-Atacazo forma parte de la cuenca del 

Rio Esmeraldas que drena hacia el oceano Pacifico. Dentro de ella se encuentran las subcuencas 

del Rio Blanco y la del Rio Guayllabamba, que reciben agua del Rio Manjas proveniente del Ruco 

Pichincha y del Rio Machiingara que recoge las aguas del Atacazo y del Rio EI Cinto 

respectivamente. 

Existen siete microcuencas en el AIER que de norte a sur son: San Antonio, Ingapirca, Drenajes 

menares, Rio grande, Shanshayacu, Caupicho y Saguanchi . A estas microcuencas deberian sumarse 

las del Rio Alambi y Pichan y EI Gnto que serian integradas en caso de ampliarse la superficie del 

Area. 

Son parte de las siete microcuencas las 56 quebradas comprendidas desde la quebrada Pogyo 

Cucho al norte hasta quebrada Saguanchi al sur. Estas quebradas en sus origenes constituyen 

pequenos riachuelos que se incrementan en su recorrido y atras que fluyen par colectores 

(conductos de hormigon armada) 0 tuberias con sus respecnvas obras de proteccion y revision que 

descargan al sistema de aJcanta rillad o de la ciudad, que desembaca finalmente en el rio 

Machangara y Monjas". 

Sistemas hidricos del Pichincha-Atacazo 

EI AIER Pichincha-Atacazo pravee de agua al Distrita Metropoli tano de Quito a traves de dos 

sistemas, la red hidrica superficial y el sistema de acuiferos subterraneos. 

Red hid rica superficial 

Esta compuesta por las siguientes seis zonas: 

.. Euroestudios. 2010. Plan de Maneja Integral del Eje Pichincha-Atacazo. Quito. 
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Zona Hidrica Lloa 

Produce un caudal promedio de 60 I/s., esta zona opera a maxima capacidad de las fuentes en la 

epoca seca y a maxima capacidad del sistema de conduccion en la epoca de lIuvias. Las fuentes se 

ubican entre los 3100 y los 3250 m. La mayor parte del sistema es aprovechado par accion de la 

gravedad, aunque dos fuentes se uti lizan par bombeo. 

Zona Himica Chilibulo 

Recoge las aguas provenientes del Atacazo, EI Atacazo abastece aproximadamente con 70 I/seg. Las 

fuentes que 10 abastecen se ubican entre 3600 y 3750 m. 

Zona Hidrica Placer-San Ignacio 

Esta zona recoge las aguas del Atacazo, de Lloa y del Pichincha y son transportadas a la planta de EI 

Placer. En total recibe 400 I/s de estas tres fuentes. 

Zona Hidrica Toctiuco 

Recoge aguas del Pichincha, con un caudal de aproximadamente 70 I/s., siendo el caudal que lIega a 

la planta de EI Placer muy variable Ia mayor parte del ana. 

Zona Hidrica Las Casas 

Es considerada una zona de menor abastecimiento can aproximadamente 30 I/s que Uegan a la planta 

de Rumipamba. 

Zona Hidrica Noroccidente 

Las fuentes de produccion se localizan en la vertiente occidental del Volean Pichincha, entre las 

elevaciones 3520 m y 3580 m La zona es abastecida ademas por los rios Minda y Pichan que 

producen 140 I/s que lIegan a Ia planta del Noroccidente. 

En sintesis, el agua superficial que aporta el AIER Pichincha - Atacazo es captada en dos sitios: 

Toctiuco-EI Placer y la planta Noroccidente. La Chorrera recoge agua del Pichincha y de diversas 

quebradas al noroccidente de la montana. EI agua del Atacazo es captada del rio Cinto. EI agua de 

La Chorrera y del Cinto es tratada en las plantas de Toctiuco - EI Placer, ubicadas en las faldas del 

Pichincha, y abastece al centro de Ia ciudad. EI agua de las quebradas noroccidentales es tratada en 

Ia planta Noroccidente ubi cada sabre la avenida Occidental. 

EI sistema de EI Placer''' aporta 1'179.333 m' que surte a l centro de Quito y el sistema noroccidente 

con 260.1 85 m' que provee de agua al sector noroccidental de Qillto" . 

Sistema de acuHeros subtemineos 

Un 25% del abastecimiento total de agua potable a la ciudad de Qillto (800 1/s) procede de las aguas 

subterraneas extraidas de los sistemas denominados "Acuiferos de Quito". Sin embargo el descenso 

65 Este sistema aporta aun mas vol umen de agua que el sistema La Mica-Quito Sur, si bien incluye un 
pequeno aporte de agua del Cotopaxi. 

" Metzger & Bermudez 1996. EMAAP-Q 2010. EI Media Ambiente Urbano de Quito En Moreano M. La 
Biografia Secreta de las Aguas Quitenas. Ecuador Terra Incognita. 65. Mayo-Junia 2010. 
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del nivel piezometrico observado desde hace una decada, pone en evidencia el desequilibrio del 

balance hid rico subterrcineo y el agotamiento que estan sufriendo estas reservas67. 

Los sistemas de agua subteminea que existen en el DMQ son el Acuifero denominado Centro

Norte" con una reserva de 870 I/s y un recurso disponible de 200 I/s y el Acuifero Sur con una reserva 

de 563 I/s y un recurso disponible de 166 I/s. Las recargas de los dos sistemas se producen en las 

laderas del Pidlincha, como se explica a continuacion dividiendo mas propiamente los acuiferos en 3 

sistemas de acuerdo a la fuente de recarga. 

Acuifero Norte 

Esta limitado por la cuenca superior del rio Monjas y es a1imentado principal mente por la 

quebrada denominada "Del Colegio" 0 Rumihurco Bajo69. Este acuifero es clasificado como 

mul ticapa, debido a que consta de 2 niveles interconectados entre si, con lma profundidad media que 

varia entre 5 a 17 m de profundidad en el sector de EI Ejido y La Carolina y de hasta 43 m en el sector 

del actual Aeropuerto Mariscal Sucre. 

Tiene un caudal de recarga de 460 I/s (considerando el aporte del Acuifero Central). Los riesgos de 

contaminacion se presentan en los estratos superiores, a paca profundidad, en un rango de 20 a 30 mt 

sin embargo, la zona de alimentacion del acuifero, es decir, las laderas del Pichincha ubicada entre 

2800 - 3800 m liene gran vulnerabilidad ante los vertidos de cualquier sustancia contaminante, ya 

que las areas mas profundas podrian lIegar a contaminarse por infiltracion711• 

Las reservas de explotacion sumadas a los aportes que llegan a la zona de almacen amiento, se esliman 

en 765 I/s, los mismos que pueden ser explotados a 10 largo de 25 anos. 

Acuifero Central 

EI Acuifero Centro de Quito aI igual que el del norte liene como principal origen la infiltracion 

directa de las precipi taciones que se producen en el valle y el piedemonte del volean Pichincha en 

donde los conos de gravas Ie confieren cierta permeabilidad. Esta agua sufre un proceso de 

infiltracion en la zona no sa!urada, sin embargo, como la permeabilidad nunca aleanza valores 

muy altos, la evaporacion afecta esta recarga antes y durante la infiltracion. Una parte del caudal 

de los mananliales que fluyen a traves del valle parlicipan tambien en la recarga de las capas por 

re-infiltraci6n, no se ha evidenciado ninguna circulaci6n profunda71, 

Las aguas del Acuffero Central son drenadas por la quebrada de EI Batan que es el lugar donde 

convergen la red de a1cantarillado y varios colectores pluviales. Aunque la quebrada se une rio 

67 Aranyossy J.F., P. Pourrut, A. Maldonado. 1984. Cubeta de Quito: comportamiento genera l y 
problematica de la recarga natural del acuifero. Quito. 

68 Este acuifero se denomina asi debido a que se interconecta. 
69 Aranyossy J.F., P. Pourrut, A. Maldonado. 1984. Cubeta de Quito: comportamiento general y 

problematica de la recarga natural del acuifero. Quito. 
10 Euroestudios. 2010. Plan de Manejo Integral del Eje Pichincha-Atacazo. Quito. 
71 Ibid. 
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abajo con el rio Machangara, el Acuifero Central es total mente independiente de este y esta 

separado por los relieves transversales del Panecillo y de la Loma Puengasin . 

No se identifica segUn el estudio isotopico realizado por Aranyossy y sus colaboradores que exista 

una circulacion mas profunda proveniente de la infiltracion del agua rio arriba en el volean que 

contribuya de modo sensible a la alimentacion del acuifero. Su estudio recomienda proteger 

particularmente las zonas del piedemonte del volean contra la urbanizacion exagerada que 

provocaria un au mento del coeficiente de escorrentia y una disminucion de los niveles de 

infiltraci6n73. 

Acuifero Sur 

Esta constituido por la parte superior de la cuenca hidrogrMica del rio Machangara. A 10 largo de 

esta, no se observa ninguna zona de rezumamiento proveniente de l acuifero central 10 que 

confirma la impermeabilidad de la zona oriental a nivel del sector Panecillo-Loma-Puengasi". 

En este acuffero existen 2 period os lIuviosos entre los meses de febrero a mayo y de octubre a 

noviembre. Las precipitaciones son mayores en el sector SUf, donde se registran valores medias 

anuales entre los 1400 y 2000 mm, mientras que al norte estos oscilan entre 1000 y 1200 mm. 

La explotacion de este acuHero comenzo hace 40 anos, para uso indush'iaJ, mediante la utilizacion de 

pozos; la EPMAPS explota este acuifero en menor escala, con miras al usa domestico. Las reservas de 

explotacion se calculan en 563 IIs, de los cuales se ha extraido 397 IIs y se mantienen disponibles 166 

IIs (entre los 2 yacimientos). Este acuifero tiene alto riesgo, sobre todo a nivel superficial (hasta los 15 

m de profundidad), ya que se liene infiltracion directa en la zona de acumulacion y esta area esta 

actual mente urbanizada y de gran desarrollo industrial". 

EI estudio isotopico realizado por Aranyossy ,I nl. refleja que el agua de este acuffero es de un 

origen mas profundo que la del Norte, mientras que los mananliales muestran lIna circulacion 

superficial de lipo hipodermica. Por 10 tanto, la infiltracion en las partes altas del volean parece, 

mucho mas efectiva que en la parte Norte. Esta infiltracion contribuye a la recarga del acuifero de 

la zona del valle, 10 que concuerda con la mas alta concentracion de sales disueltas observadas en 

este acuifero y que corresponde a un tiempo de circu lacion mas largo (Figura 4). En esta zona, la 

urbanizaci6n podria provocar el agotamiento Tapido de los manantiales cuya composici6n 

isotopica demuestra el origen loca l de la alimentacion". 

Debido a que se identifican solo dos model os de recarga y de ci rculacionn, se clasifica a los 

acufferos de Quito en dos grupos -Acuffero Centro-Norte y Acuifero Sur. 

n Aranyossy j.F., P. Pourrut, A. Maldonado. 1984. Cubeta de Quito: comportamiento general y 
problematica de la recarga natural del acuifero. Quito. 

73 Ibid. 
,. [bid. 
75 Euroestudios. 2010. Plan de Manejo Integral del Eje Pichincha-Atacazo. Quito. 
" Aranyossy j.F., P. Pourrut, A. Maldonado. 1984. Cubeta de Quito: comportamiento general y 
problematica de 

la recarga natural del acuHero. Quito. 
\}l\ 77 Ibid. 
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Fig. 4. Modelos de circulacion del agua en los acuiferos centro-norte y sur de Quito 

Fuente. Aranyossy et al. 1984. Cubeta de Quito: cornportamiento general y problematica de 

la recarga natural de los acuiferos. 

Caudales de las quebradas del Pichincha-Atacazo 

La siguiente tabla presenta los val ores medias de caudales ca!culados para 25 y 50 anos en 50 

quebradas del Pichincha-Atacazo78 

Tabla 6. Caudales caleulados en 25 y 50 anos en los puntos de desagiie de 50 quebradas del 

Area de Intervencion Especial y Recuperacion Pichincha-Atacazo 

Q uebrada Superficie Q esp T25 QT25 Q esp T50 QT50 

Nombre N' (km' ) (m'/skm' ) (m'/s) (m'/skm' ) (m'/s) 

Q. Chucho Hacienda 1 2,877 6,99 20,10 8.00 23,02 

Q. El Rancho 2 3,885 8,91 34,62 10.09 39,19 

Q. San Antonio 3 1,732 ID,73 18,58 11.98 20,76 

Q. Grande-Parcayacu 4 2,446 7,48 18,29 8.54 20,89 

Q. Singuna 5 7,083 5,59 39,57 6.41 45,38 

Q . Rumihurcu 6 11,477 5,58 64,08 6.39 73,31 

Sin Nombre 7 0,263 18,23 4,80 20.31 5,35 

Q. Atucucho 8 2,007 8,43 16,92 9.66 19,38 

Q. San Carlos 9 2,297 8,68 19,95 9.97 22,91 

.I 78 Euroestudios 2010. Plan de Manejo integral del "Eje Pichincha-Atacazo". Quito 

vA 
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Quebrada Superficie Q esp T25 QT25 Q esp T50 QT50 

Nombre N" (km' ) (m'/skm' ) (m'/s) (m'/skm' ) (m'/s) 
, 

Q. Habas Corral 10 3,294 7,66 25,22 8.79 28,94 

Q. San Lorenzo 11 0,636 12,06 7,66 13.75 8,74 

Sin Nombre 12 0,186 15,95 2,97 18.33 3,41 

Q.Yacuprugu 13 1,684 8,88 14,95 10.20 17,18 

Q. San Isidro 14 0,760 10,10 7,68 11 .64 8,85 

Q.San Vicente 15 0,414 13,02 5,39 14.94 6,19 

Q La Concepcion 16 0,442 13,27 5,86 15.05 6,65 

Q. Caicedo 17 1,152 9,30 10,72 10.73 12,36 

Sin Nombre 18 0,261 11,10 2,89 12.73 3,32 

Q. Manzanachupa 19 0,320 13,85 4,43 16.02 5,12 

Q. Rumichaca 20 0,535 10,89 5,83 12.54 6,71 

Sin Nombre 21 1,004 12,63 12,68 14.40 14,46 

Q. Rumipamba 22 6,752 6,72 45,37 7.73 52,21 

Sin Nombre 23 0,312 13,99 4,37 15.99 4,99 

Sin Nombre 24 0,432 13,35 5,77 15.49 6.69 

Q. La Comunidad 25 0,483 14,04 6,78 16.44 7.93 

Q. Guanga Huaycu 26 1,101 10,45 11,50 12.24 13.47 

Q.Vasconez 27 0,402 13,54 5,44 15.70 6.31 

Q. Azcazubi 28 0,858 11,13 9,55 13.00 11.16 

Q. Miraflores Alto 29 1,582 11,59 18,35 13.44 21.27 

Q. Taoarahuayco 30 0,526 13,34 7,02 15.30 8.04 

I 

\J1' 
Q. Jerusalen 31 4,529 9,65 43,68 11 .21 50.78 
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Quebrada Superficie Q esp T25 QT25 Q esp T50 QT50 

Nombre N' (km' ) (m'/skm' ) (m' /s) (m '/skm' ) (m' /s) 

Q. Navarro 32 1,609 12,11 19,49 14.04 22.59 

Q. del Calvario 33 0,338 20,30 6,86 23.00 7.78 

Q. de los Chochos 34 0,346 14,36 4,97 16.67 5.77 

Q. Guanajucho 35 4,034 9,96 40,18 11.61 46.82 

Q. La Raya 36 0,867 16,74 14,52 18.92 16.41 

Sin Nombre 37 2,243 10,83 24,30 12.61 28.28 

Sin Nombre 38 1,466 11,63 17,04 13.55 19.86 

Sin Nombre 39 0,958 14,70 14,08 16.85 16.14 

Sin Nombre 40 0,736 15,89 11,69 18.13 13.34 

Q. Santa Rosa 41 2,323 6,09 14,15 7.44 17.28 

Sin Nombre 42 1,476 7,28 10,75 8.79 12.97 

Q. de Transito 43 16,203 3,45 55,85 4.25 68.81 

Q. de Pasacucho 44 1,929 6,13 11,81 7.44 14.34 

Q. Aliso 45 0,316 14,52 4,59 16.26 5.14 

Q.Mojas 46 1,638 6,29 10,30 7.56 12.38 

Q. San Jos. 47 12,460 3,98 49,59 4.66 58.10 

Q. Ugtupungo 48 2,700 5,95 16,07 6.77 18.28 

Q. Saguanchi 49 10,168 4,64 47,22 5.33 54.17 

Q. Cushaco 50 0,507 11,41 5,78 12.72 6.45 

Fuente: Euroestudios 2010. Plan de Ma nejo Integral del "Eje Pichincha-Atacazo". Quito 

Las quebradas que presentan mayores caudales especificos para los periodos de retorno de 25 y 50 

anos son aquellas que relinen fundamentalmente dos fadores: 

/' 1. Usos del suelo alterados par cul tivos a urbanizacion. 

VJ" 
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2. Tiempos de concentracion cortos, 10 que esta condicionado por pendientes elevadas del orden 

del 20%. 

La precipitaci6n diaria max ima sabre quebradas de estas caracteristicas no es tan determinante 

como la intensidad media para T25 y T50 correspondiente al intervalo de duracion Tc (tiempo de 

concentracion de la cuenca). Esta caracteristica produce aguaceros cortos perc intensos que 

provocan puntas de caudales altas que !legan al punto de desagiie muy rapidamente y debido a las 

elevadas pendientes y mucha velocidad de arrastre, a l no disponer de tiempo de laminacion. Si a 

esta ci rcunstancia se Ie une usos del suelo que perjudican la infiltracion del agua a traves del 

terreno, como son los cultivos no arboreos y sabre todo la urbanizacion de la superficie terrestre, se 

produce una combinacion que favorece los desbordamientos de los cauces. 

Las quebradas que presentan estas caracteristicas son de pequeno tamano, situadas en las zona 

baja de las laderas y totalmente alteradas. Se han c1asificado por grados de peligrosidad haciendo 

un baremo por el caudal especifico de T25 y T50 anos en cada una de las quebradas. Se muestran a 

continuacion los caudales punta a 25 y 50 anos para las quebradas que superan los 10 m3/s/km' 

ordenadas de mayor a menor. 

Tabla 7. Clasificacion por Caudales Punta en 25 Aiios 

6 11,477 88,88 22,62 7,08 0,74 5,58 64,08 

43 16,203 57,47 16,27 6,48 0,64 3,45 55,85 

47 12,460 64,18 16,59 5,50 0,72 3,98 49,59 

49 10,168 67,43 18,16 4,86 0,77 4,64 47,22 

22 6,752 89,06 28,81 8,17 0,70 6,72 45,37 

31 4,529 93,15 38,66 7,21 0,75 9,65 43,68 

35 4,034 93,15 40,81 7,64 0,73 9,96 40,18 

5 7,083 88,88 23,23 7,57 0,72 5,59 39,57 

2 3,885 88,88 32,42 5,03 0,82 8,91 34,62 

10 3,294 88,88 32,02 7,68 0,72 7,66 25,22 

37 2,243 93,15 43,93 7,44 0,74 10,83 24,30 
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1 2,877 88,88 28,66 7,31 0,73 6,99 20,10 

9 2,297 88,88 36,67 7,87 0,71 8,68 19,95 

32 1,609 93,15 47,43 6,74 0,77 12,11 19,49 

3 1,732 88,88 34,86 2,75 0,92 10,73 18,58 

29 1,582 93,15 45,35 6,72 0,77 11,59 18,35 

4 2,446 88,88 29,83 6,78 0,75 7,48 18,29 

38 1,466 93,15 47,85 7,73 0,73 11,63 17,04 

8 2,007 88,88 34,61 7,33 0,73 8,43 16,92 

48 2,700 67,58 21,68 3,85 0,82 5,95 16,07 

13 1,684 88,76 37,73 7,96 0,71 8,88 14,95 

36 0,867 93,15 53,52 2,50 0,94 16,74 14,52 

41 2,323 58,12 26,88 5,69 0,68 6,09 14,15 

39 0,958 93,15 52,21 4,80 0,84 14,70 14,08 

21 1,004 88,88 49,47 6,44 0,77 12,63 12,68 

44 1,929 57,85 26,04 5,20 0,71 6,13 11,81 

40 0,736 83,63 52,00 2,73 0,92 15,89 11,69 

26 1,101 93,15 45,01 8,64 0,70 10,45 11,50 

42 1,476 57,47 29,19 4,45 0,75 7,28 10,75 

17 1,152 87,36 41,87 8,93 0,67 9,30 10,72 

46 1,638 63,09 32,02 8,17 0,59 6,29 10,30 
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Tabla 8. Clasificacion por Caudales Punta en 50 mos 

6 11,477 98.15 24,98 7,08 0,77 6,39 73,31 

43 16,203 66.16 18,73 6,48 0,68 4,25 68,81 

47 12,460 71.99 18,60 5,50 0,75 4,66 58,10 

49 10.168 74.81 20,15 4,86 0,79 5,33 54,17 

22 6,752 98.40 31,83 8,17 0,73 7,73 52,21 

31 4,529 104.19 43,24 7,21 0,78 11,21 50,78 

35 4,034 104.19 45,65 7,64 0,76 11,61 46,82 

5 7,083 98.15 25,65 7,57 0,75 6,41 45,38 

2 3,885 98.15 35,80 5,03 0,85 10,09 39,19 

10 3,294 98.15 35,36 7,68 0,75 8,79 28,94 

37 2,243 104.19 49,14 7,44 0,77 12,61 28,28 

1 2,877 98.15 31,65 7,31 0,76 8,00 23,02 

9 2,297 98.15 40,49 7,87 0,74 9,97 22,91 

32 1,609 104.19 53,05 6,74 0,79 14,04 22,59 

29 1,582 104.19 50,73 6,72 0,79 13,44 21,27 

4 2,446 98.15 32,94 6,78 0,78 8,54 20,89 

3 1,732 98.15 38,49 2,75 0,93 11,98 20,76 

38 1,466 104.19 53,52 7,73 0,76 13,55 19,86 

8 2,007 98.15 38,22 7,33 0,76 9,66 19,38 

) 48 2,700 74.94 24,04 3,85 0,84 6,77 18,28 
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41 2,323 66.85 30,91 5,69 0,72 7,44 17,28 

13 1,684 98.02 41,66 7,96 0,73 10,20 17,18 

36 0,867 104.19 59,87 2,50 0,95 18,92 16,41 

39 0,958 104.19 58,40 4,80 0,87 16,85 16,14 

21 1,004 98.15 54,63 6,44 0,79 14,40 14,46 

44 1,929 66.49 29,93 5,20 0,75 7,44 14,34 

26 1,101 104.19 50,35 8,64 0,73 12,24 13,47 

40 0,736 94.04 58,47 2,73 0,93 18,13 13,34 

42 1,476 66.16 33,60 4,45 0,79 8,79 12,97 

46 1,638 71.Q4 36,05 8,17 0,63 7,56 12,38 

17 1,152 96.39 46,20 8,93 0,70 10,73 12,36 

28 0,858 104.19 52,51 8,23 0,74 13,00 11,16 

Sitios de almaeenamiento, tratamiento y distribucion de agua 

La infraestruetura de la EPMAPS existente en el Pichincha es de euatro tipos: plantas de 

tratamiento de agua, tanques, pozos y si tios de seguridad. 

Existen cinco plantas de tratamiento dentro de 1. AIER Y dos muy proxi mas a su limite, las que de 

norte a sur son: 

Tabla 9. Localizacion de las plantas de tratamiento del agua potable en el Pichincha-Atacazo 

Plantas Altitud (m)T Uso Actual del Suelo 

Noroccidente 3040 Bosque de Eucalipto 

Rumipamba 3600 Arbustal Montano de los Andes del 

Norte 
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Torohuco79 3260 Area urbana 

Toctiuco&l 3220 Area urbana 

Chilibulo 3040 Edificaciones 

Chilibulo Alto 3120 Cultivos 

Pichincha Sur 3620 Cultivos 

Existen 21 tanques locali zados en el Pichincha-A tacazo, 12 de almacenamiento y nueve rompe 

presiones. 

Tabla 10. Localizacion de los tanques de agua potable en el Pichincha-Atacazo 

Tanques Almacenamiento Rompe Uso actual del suelo 

m' 
presiones 

Atucucho Alto 685 Pastas 

Noroccidente Alto 1791 Pastas 

Noroccidente Media 1791 Pastas 

Planta Noroccidente 3092 Pastas 

Cargo Cochapamba 252 Pastos 

San Lorenzo 252 Bosque de Euca lipto 

Cochapamba Alto 252 Arbusta l Montano de los Andes del 

Norte 

Primavera 252 Edificaciones 

TPR x Bosque de Eucalipto 

TPR x Bosque de Eucalipto 

San Ignacio Alto 524 Bosque de Eucalipto/cultivos 

Chilibulo Alto 1200 Cultivos 

5ta. Rosa 2 108 Matorral en regeneraci6n 

I " La planta de Torohuco se encuentra arriba de la cima de la libertad cerca del limite del AIER 
\)} 80 La planta del Toctiuco se localiza cerca de la chorrera y muy proxima al limite del AIER 
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Reino de Quito Bajo 542 Bosque de Eucalipto 

Tilicucho TRP 2 x Arbustal Montano de los Andes del 

Norte 

TiJicucho TRP 3 x Arbustal Montano de los Andes del 

Norte 

Tilicucho TRP 4 x Arbustal Montano de los Andes del 

Norte 

TiJicucho TRP 1 x Cultivos 

Pich incha TRP 1 x Cultivos 

Pichincha TRP 2 x Cultivos 

Pichincha TRP 3 x Cultivos 

Existen 3 tanques de agua potable en el AIER, todos estan Iocalizados en el sector de Proteccion 

Condado de Ia Administracion Zonal La Delicia. Existen 25 captaciones de agua en el sector del 

Pichincha. 

Aporte de agua del Area de Intervencion Pichinch.-At.cazo a Quito 

Segu n el estudio realizado por Metzger & Bermudez deliRD en 1996 por encargo del Municipio de 

Quito, los siguientes son los aportes compara tivos to tales de las fuentes de agua que alimentan a la 

ciudad de Quito. En la Tabla 11 se observa que la cantidad de agua aportada por el Pichincha -

Atacazo Hega a 1'179.333 m' 10 que representaria el 11.25% del agua disponible para la ciudad 

hasta la fecha de este estudio, cabe destacar que este valor es inclusive mayor al aportado por el 

sistema La Mica-Quito Sur. 

Tabla 11. Aporte comparativo de agua del Pichincha-Atacazo respecto a otras fuentes 

Papallacta Escorrennas Parque Norte 5.478.834 42,82 

volcan, Nacional 

Cayambe, rios Cayambe-

Blanco Chico, Coca 

Tumiguina y 

Papallacta 

Pita-Tambo Rio Pita, Parque Centro y 4927212 38,51 
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vertiente Nacional Centro-sur 

Alumies Cotopaxi 

La Mica- Rios Reserva Sur 1 149697 8,98 

Qui to Sur Jatunhuico, Ecol6gica 

antisana y Antisana 

Diguche 

EI Placer Vertientes del Area de Centro 1179333 11,25 

Pichincha y Intervenci6n 

Atacazo, Rio Especial y 

ci n to y un poco Recuperaci6n 

del Cotopaxi Pichincha-

Atacazo 
Noroccidente Quebradas del N oroccidente 260185 

Pichincha 

Total 12 795 268 100 

Fuente: Metzger P. y N. Bermudez 1996. EPMAAP-Q .EI Medio Ambiente Urbano en Quito, 

Municipio del Distrito Metropolitano de Quito IDireccion General de Planificacion I Institut 

Fran~ais de Recherche Scientifique pour Ie Developpement. Quito. 

7.2. Cobertura Vegetal y Uso Actual del Suelo del Pichincha-Atacazo 

La informacion deta ll ada a continuacion toma como base el Mapa de Cobertura vegetal elaborado 

del Distrito Metropoli tano de Qui to elaborado por la Secretaria de Ambiente en 2011", como 

referencia de la clasificacion de los usos del suelo y ecosistemas presentes en el Distrito, la cual ha 

sido usada como insumo principal para establecer el estado de conservacion del Area de 

Intervenci6n Especial y Recuperacion Pichincha-Atacazo. 

7.2.1. Interpretacion de la imagen satelital 

Debido a la fuerte presi6n yalta dinamica de usa del suelo en el Pichincha-Atacazo se decidio 

elaborar un nuevo mapa de vegetarian rI pt=lTtir de la interpretacion de la imagen sa telital mas 

actual disponible (ALOS 2008) mediante una interpretaci6n en pantall a a una escala 1:10.000 para 

identificar el area de paramos, bosques nativDs, plantaciones exoticas, pastas, cu ltivos, poblados y 
edificaciones. Esta informacion fue complementada con visualizaciones del area de estudio en 

Google Earth que permite lIegar hasta una escala 1 :5000. 

Se emple6 como referencia de la interpretaci6n del AIER la cobertura digita l del Mapa de 

Cobertura Vegetal del DMQ (1:50.000) elaborado por la Secretaria de Ambiente en 2011 ajustando 

las observaciones de los tipos de vegetacian remanente y areas intervenidas a las categorfas 

J " MDMQ. Secretaria de Ambiente 2011. Memoria Teenica del Mapa de Cobertura Vegetal del Distrito 
IJf' Metropolitano de Qui to (DMQ). Quito. 
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empleadas en el Nivel I y Nivel III del mencionado mapa, de manera que la interpretaci6n del 

mapa sean coincidentes con los niveles y tmidades manejadas en el Distrito. 

7.2.2. Uso Actual del Suelo 

Para la generaci6n del mapa de uso actual del suelo del AIER se aplic6 la misma nomenclatura 

utilizada en e l Mapa de Cobertura Vegetal del Distrito Metropolitano de Quito en el nivel I 

(macrocategorfas) y en el mvel III (Subclases de Vegetaci6n). 

Se identificaron en total cinco macro categorias (Nivel I): vegetac:i6n natural, espacio abierto, area 

seminatural, area cultivada y area artificial las cuales en total conforman un area de 9924,40 ha. La 

superficie estimada de cada categoria se presenta en la siguiente tabla. 

Tabla 12. Nfunero total de macro-unidades identificadas en el Area de Intervencion Especial 

y Recuperaci6n Pichincha - Atacazo de acuerdo a la interpretacion de la imagen satelital 

ALOS 2008 

Espacios abiertos 16,42 0,16 

Vegetacian Natural 4777,74 48,10 

Area Seminatural 1563,37 15,74 

Area Cultivada 3467,18 34,91 

Area Artificial 107,77 1,08 

TOTAL 9932,48 100 

EI 48,10% de la superficie total del Area (4777,74 hal corresponde a vegetaci6n natural, eI34,91 % 

corresponde al area cultivada conforrnada por cuItivos, pastos y sis temas silvopastoriles que cubre 

3467,18 ha, eI15,74% es un area semi natural cubierta por bosques de eucaliptos y pinos que llega a 

los 1563,37 ha, 1,08% es Wl area artificial constituida par edificaciones eOIno el telefE~rico, las 

antenas del ejercito y telecomWlicaciones, los poblados asentados en esta area y las ladriUeras can 

un total estimado de 101,77 ha y el 0.16% corresponde al espacio abierto constituido por areas 

rocosas y arenales que ocupan 16,42 ha (Figura 5), y el Mapa de Cobertura Vegetal y Uso Actual 

del Suelo correspondiente (Nivel 1) se presenta en la Figura 6, mientras que el de Subclases de 

Vegetacian se encuentra en la Figura 7. 
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Cobertura Vegetal y Uso Actual del Suelo 

• Suclo Desiludo • Vegetacion Natural • Area Sen1inatural • Area Cultivada • Area Artificial 

0% 

Fig. 5. Cuadro comparativo de la superficie de las macroaunidades identificadas en el Area de 

Intervencion Especial y Recuperaci6n Pichincha -Atacazo 
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Simbologia 
C-*'ra VelIef.ol AiER Plohln_ A.IaNm 
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Fig. 6. Mapa de Cobertura Vegetal y Uso Actual del Suelo del Area de Intervenci6n Especial y 

Recuperaci6n Pichincha~Atacazo (Nivel I-Macrounidadesl 
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/ Fig. 7. Mapa de Cobertura Vegetal y Uso Actual del Suelo del Area de Intervencion Especial y 

\;V' Recuperacion Pichincha-Atacazo (Nivel Ill-Subelases de Vegetacion) 
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7.2.3. Vegetaci6n Natural 

En el Area de Intervencion Especial y Recuperacion Pichincha·Atacazo la vegetacion natural ocupa 

4777,74 ha y se divide en dos c1ases correspondientes al NivellI del Mapa de Vegetacion del DMQ: 

(los Herbazales Hllmedos y los Bosques Humedos) denominados en este Plan Estrategico como 

paramo y bosques andinos respectivarnente. 

Se han identificado siete subclases de vegetacion (Nivel III del Mapa de Vegetacion del DMQ) 

compuestas par 8,02 ha de Vegetacion Geliturbada y Edaloxerofila Subnival Paramuna, 64,13 ha 

de Boledales Altoandinos Paramunos, 2289,10 ha de Pajonales Altimontano y Montano Paramuno, 

178,82 ha de Pajonal Edaloxerofilo A1timontano, 17,95 ha de Bosque Bajo y Arbustal Altoandino 

Paramuno, 97,59 de Matorral en Recuperacion y 2219,72 ha de Arbustal Montano de los Andes del 

Norte como se aprecia en la Tabla 13. 

Tabla 13. Tipo de vegetaci6n natural y superficie de cada una en el AIER Pichincha

Atacazo 
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La estimacian de 5786,9 ha de vegetacian natural realizada entre el estudio del Plan de Manejo 

Integral el 2010 y la realizada para el p resente Plan Estrategico (4777,74 hal varia en 1009,16 ha, 10 

que es atribuible al avance de la frontera agricola que ocasiona la paulatina destruccian de la 

vegetacian natural a favor de los bosques plantados, pastos y cultivos, ademas de la exclusian de 

16,41 ha de arenales en la cumbre del Ruco I'ichincha y del Atacazo que antes fue catalogacta como 

paramo. 

EI Paramo (Herbazales Hfunedos) 

Se extiende aproximadamente entre los 3.400 y 4.200 m y ocupa el 52,07% de la superfi cie del area 

natural, esta unidad cubre una mayor superficie en las laderas del Ruco Pichincha ubicadas al 

norte de la ciudad, entre la quebrada La Chorrera en la Administracian Manuela Saenz y Pogyo 

Cucho en La Delicia y abarcando gran parte del area correspondiente a la Administracian Eugenio 

Espejo, este ecosistema disminuye hacia el sur en donde la al titud de los cerros y del voldn 

Atacazo es menor; la vegetacian de este ecosistema es utilizado para explotacian ganadera 

extensiva en particular en las zonas correspondientes a las Adrnini straciones Zonales Quitumbe y 

Eloy Alfaro. 

Gracias a la acumu lacian de materia organica que posee en el suelo y la constitucian de la 

vegetacian retiene y regula los volumenes de la precipitacian que recibe, ademas almacena gran 

cantidad de carbono en el suelo" gracias a la lenta descomposician de las p lantas tipo almohadilla 

que 10 conforman, al intenso frio y a la sobresaturacian de agua, por 10 que cum pie importantes 

funciones ecologicas y proporciona valiosos servicios ambientales83. 

EI paramo del Pichincha-Atacazo esta constituido por cuatro Subclases de Vegetacian que desde la 

parte mas alta son: Vegetacian Geliturbada y Edafoxerafila Subnival Paramuna, que es la que se 

encuentra en la fron tera de los espacios abiertos y esta sujeta a frecuentes nevadas y la mayor 

radicacian solar. Un poco mas abajo empieza la transician a los PajonaIes Altimontanos y 

Montanos Paramunos que es el mas abundante (90,12%), en esta matriz de vegetacian 

aparentemente homogenea aparecen los Bofedales Altoandinos Paramunos localizados 

particularmente alrededor de los cuerpos de agua a 10 largo de las nacientes y protegiendo los ojos 

de agua ocupando apenas el 2,52% de la superficie de paramo. En las crestas mas empinadas, 

expuestas al frio y viento intenso, se debaten por sobrevivir los Pajonales Edafoxer6filos 

Altirnonlanos. S610 se logr6 identi ficar Vegetaci6n Geli turbada y Edafoxerofi la Subnival 

Paramuna y Pajonal Edafofoxerafilo Altimontano en la cumbre del Ruco Pichincha 

presumiblemente porque no ha sido tan intervenido par cultivos como el Atacazo, estas dos 

unidades juntas representan e17, 41% del paramo del AIER. (Tabla 14). 

Tabla 14. Clasificacian de los paramos del AIER Pichincha-Atacazo 

82 Hofstede R. 1999. El paramo como espacio para 1a fijacion de carbona atmosferico. Serie Paramol. 
GTP/Abya Yala. Quito. 

" Luteyn j. 1999. Paramos a Checklist of plant diverSity, geographical distribution, and botanical 
literature. The NYBG Press Nueva York en Suarez L. 2000. La forestaci6n en los paramos. Un 
punto de vista ambienta!. Serie Paramo 6. GTP/Abya Yala. Quito. 
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Subclase de vegetaci6n natural Superficie 

Vegetacian Geliturbada y Edafoxer6fila Subnival Paramuna 8,02 

Bofedales Altoandino Pararnuno 64,13 

Pajonal Altimontano y Montano Pararnuno 2289,10 

Pajonal Edafoxer6filo Altimontano 178,82 

TOTAL 2540,07 

Vegetacion Geliturbada y Edafoxerofila Subnival Paramuna.- Constituye la vegetaci6n que 

soporta los mayores rigores del frio, la nieve y los fuertes vientos de las altas montanas gracias al 

alto nivel de resistencia y adaptaci6n que posee ante estes factores ambientales asociadas can las 

altas montaiias. Estel constituida general mente por un manto de liquenes blancos, plantas 

arrosetadas y plantas can flor que empiezan a colonizar desde los espacios constituidos entre las 

rocas 0 lugares protegidos de los fuertes vientos. En este tipo de vegetaci6n se encuentra el 

Frailej6n del Pichincha LL/piIHIS alapeeL/raides (denominado aSI par Alexander von Humboldt) quien 

10 bautiz6 can este nombre debido a que su peculiar inflorescencia columnar y pubescente Ie 

record6 la forma caracteristica de los frailejones del norte de los Andes. 

Ubicacion.- Se localiza bajo los arenales y zona rocosa en la parte mas alta del Ruco Pichincha. 

Importancia.- Esta vegetaci6n es de algun modo la que conquista los sue los mas agrestes de las 

montaftas y que una vez que se establece permite la existencia de otras plantas. Son las que poseen 

las mas sorprend entes adaptaciones para sobrevivir y adaptarse a los frios extremos y maxima 

radiaci6n~ razon par la cual su investigacion podria ser invaluable para conocer los mecanismos 

biologicos de adaptaci6n ante los escenarios de cambia climatico. 

Amenazas.- Esta vegetacion es afectada particularmente por la falta de senalizacion y la no 

definicion de norm as de comportamiento para los excursiorustas que por curiosidad 0 por llevarse 

un recuerdo frecuentemente arrancan las plantas por sus vistosas flores, encienden fogatas 0 arman 

campamentos improvisados como ocurre en la cumbre del Ruco Pichincha y en el Guagua 

Pichincha; en donde ademas ejerce una considerable presion negativa la romeria a la Virgen del 

Voldn a la que acuden cientos de devotos cada ano el18 de agosto. 

Bofedales Altoandinos Paramunos.- Es un ecosisterna surnarnente fnigil que se desarrolla sabre 

sue los anegados. Son parte de los humedales altoandinos y brindan alimento y refugio a 

nurnerosos animales. Son de trascendental importancia porque concentran y rnantienen la 

humedad protegiendo los ojos de agua en el paramo y crecen alrededor de los riachuelos que 

nacen de la divisoria de aguas. Especies caracteristicas de los bofedales son las almohadillas 

Plantago rigida, Hypochaeris sOllchoides y Werneria Hubigena. Entre los almohadillas crecen pequenas 

flores de gentianas azules Gentiana sedifolia, cachos de venado Halenia weddeliana y castillejas 

Castilleja fissifoliu, racimos de dedas de diablo Huperzia crassa, entre otras. 
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Fig. 8. Bofedales aitoandinos del Volean Pichineha 

Foto: Museo Eeuatoriano de Cieneias Naturales. 2012 

0446 

Ubicacion.- Se localizan en la parte alta del Ruco Pichincha y en el Atacazo particularmente en y 

alrededor de las nacientes de los rios. Seguramen te estuvieron mas extendidos en el pasado pero 

actualmente su superficie se ha vista seriamente reducida. 

Importancia.- Este tipo de vegetaci6n es la mas importante para la retenci6n del agua en debido a 

que en el entorno dima!ico y altitudinal del paramo esta capa de vegetaci6n pegada al suelo y 

constantemente hUmeda captura el agua lIuvia y la condensaci6n de las neblinas y la almacena y 

conduce suavemente hacia las nacientes de agua, ademas de que permite su infiltracion hacia los 

niveles freaticos y los acuiferos profundos. Esta vegetaci6n influye fundamentalmente en Ia 

retenci6n del agua durante las epocas secas84 . 

Amenazas.- Los Bofedales Altoandinos Paramunos esta n sujetos a peligro de desecaci6n par Ia 

cercania de varias rutas de ascenso a las cumbres, la presencia de ganado vacuno y la 

inconveniente practica de las cabalgatas a caballo en el paramo del Pichincha. 

Pajonales Altimontanos y Montanos Paramunos.- Los pajonales son las plantas mas conspicuas 

del paramo y las que cubren la mayor superficie de esta dase de vegetaci6n. Se compone por una 

llIatriz dominada poria graminea Cafnmagroslis y complementada por Festuca y Sfipa. Los pajonales 

del Pichincha frecuentemente tienen almohadillas en el suelo en las partes mas htlrnedas y poseen 

arbustos medianos como RomerilJo Hypericl/III laricifolil/III y shanshi Coria ria thymifolia en las partes 

bajas mortinos enanos Pernettya prostata. 

Ubicaci6n.- Se localiza en la mayor parte del paramo del Ruco Pichincha y del Atacazo. 

Presumiblemente cubr!a todo el area de paramo pero se perdi6 par la incesante actividad agricola 

y de pastoreo especial mente en el corredor entre el Atacazo y el Pichincha. Este ecosisterna se ubica 

sabre los 3560 m en el AIER. 

114 Josse C., P. Mena y G. Medina. 1999. EI paramo como Fuente de recursos hidricos. Serie Paramo 3. 

GTP/Abya-Yala. Quito. 
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Fig. 9. Pajonales del Rueo Pichincha Foto: Museo Ecuatoriano de Ciencias 

Naturales. 2012 

Importancia.- Los pajonales en general son de vital irnportancia para eI cumplimiento de los cidos 

ecologicos y son considerados sHios sensibles que ayudan a regular el cicIo hidrico y almacenar 

carbono en el suelo. La tasa de carbono organico en los suelos de paramo herbaceo (andosoles) es 

muy alta, si bien un poco debajo de los suelos de turbera (histosoles). Esta materia organica se 

caracteriza pOT la presencia de acidos humicos can fuerte pader de coloracion negra, praceso 

conocido como n1elanismo. Este tipo de ;icidos humicos esta relacionado can la presencia de 

gramineas (Poaceae) en los paramos8S, 

Amenaza.- Pese a seT el ecosisterna mas abundante en la zona de estudio evidencia una alta 

intervencion antropica por las aclividades de cultivos y pastoreo de ganado vacuno y bovino y por 

la gran canlidad de rutas que se han trazado por los excursionistas que ascienden a las cumbres, 

por 10 que esta fuertemente fragmentado y erosionado en ciertas areas particularmente cerca de los 

earninos. 

Pajonales Edafoxer6filos Altimontanos.- Se desarrollan en los mismos lugares que el Pajonal 

Altimontano y montana Paramuno, pero debido a las mayores pendiente y a los vientos mas 

fuertes se ven mas secos. Se eneuentran en las crestas montaiiosas sabre los 3600 m. 

Uhicadon.- Se encuentra formando pequefias rnanchas en la matriz de paramo del Rueo Pichineha, 

particularmente en las crestas mas empinadas y alrededor de los bofedales. No se encontr6 este 

ecosistema en el Atacazo, presurniblernente parque este paramo ha sido sujeto a un procesD de 

destrueci6n mucho mayor que el RueD Piehincha. 

Importancia.- Es la vegetaci6n pionera que ayuda a colonizar las areas de suelos mas pobres y en 

pendientes mas fuertes. 

85 Shoji S., T. Kurebayashi E I. Yamada. 1990. Growth and chemical composition of Japanese pampas 
grass (Miseanthus sinensis) wuth special reference to the formation of dark-colored Andisols in 
northestern Japan. Soil Sci. Plant Nutr. 36:105-120 En: Podwojewski P. & J. Poulenard. 2000. Sefie 
Paramo 5. Los suelos de paramo. 
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Amenazas.- Son afectados por los incendios en las zonas altas y el pastoreo del ganado vacuno 

asilvestrado. Estas presiones vuelven su condicion de vida todavia mas dificil hasta que terminan 

exterminandolo. 

Los Bosques Andinos (Bosques Hfunedos) 

Estos bosques brindan recursos alimenticios y nichos de reproduccion a muchas especies de la 

fauna local, contribuyen a la estabilizacion de sue los y juegan un importante papel en el balance 

hidrico de las cuencas hidricas. 

Se encuentran actual mente representados solamente en pequenos parches principal mente en los 

margenes de las microcuencas y quebradas y en las areas con mayor pendiente donde las 

actividades agricolas encontraron fuertes limitaciones. La conservacion de estes bosques debe seT 

considerada priori taria para mantener los procesos ecol6gicos naturales, la flora y fauna endemica 

asociadas y su vital aporte en la conduccion y estabilizacion de caudales de agua hacia las tierras 

bajas. 

Son considerados sitios de paso, refugio y alimentacion para especies importantes de mamiferos y 
aves, como ellobo de paramo Lycnlopex culpaeus, el zorrillo COllepatus semistrinttus y el gavilan Buteo 

polyosoma, por 10 que es importante conservarlos y permitir su regeneraci6n. Se registraron siete 

especies de flora endemica "Pumamaqui" Oreopnuflx ecuadorel1sis, "Matico silvestre" Aristegldetia 

glutillosn, "Tunashi" GYlloxys hallii, PeJltacalia jloriblillda, "AchupalIa" Puya reirorsa, "Higueron" 

Aegiphila ferruginea y "KulIka" Micon;a papillosa; ademas estos ambientes sostienen poblaciones de 

Ia rana marsupial Gastrotheca pseustes, endemica del Ecuador y que se encuentra categorizada 

como En Pellgro (EN)86. 

Los escasos bosques nativos del AIER son de carckter secundario y se encuentran asociadas con 

matorrales y pastos, ocupan aproximadamente el 47,9% del area. Esta vegetacion se encuentra 

bastante degradada debido al sobrepastoreo, incendios y ampliacion de Ia frontera agricola. Los 

bosques andinos fueron clasificados en tres Subclases de Vegetacion: Arbustal Montano de los 

Andes del Norte que conforma el 95,05%, el Matorral en Regeneracion que representa el 4,18% y el 

Bosque y Arbusto Paramuno en muy pequenos remanentes con apenas el 0,77% (Tabla 15). 

Tabla 15. Clasificacion de los bosques andinos del AIER Pichincha-Atacazo 

Subclase de vegetaci6n natural Superficie 

(ha) 

Bosque bajo y Arbustal AItoandino Paramuno 17,95 

Matorra! en regeneraci6n 97,59 

Arbustal Montano de los Andes del Norte 2219,72 

86 Coloma et aI., 2004 en MECN 2012. Evaluacion de la Condicion Ambienta! del Bosque y Vegetacion 
Protectora Flanco Oriental del Volean Pichincha y Cinturon Verde de Qu ito. En prep.). 
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TOTAL 2335,26 

Bosque Bajo y Arbustal AItoandino Paramuno.- Esta formaci6n es conocida tam bien como Ceja 

Andina y es la zona de transici6n entre los bosque rnontanos altos y las zonas de paramo. Se 

encuentra en un rango altitudinal entre los 3600 y 3880 m. Presenta precipitaciones de 1000 a 1500 

mm y una temperatura promedio de 4 a 8°C. La estructura original de este tipo de farmacion ha 

sido transformada en la mayor parte del ATER. 

Ubicacion.- Se identificaron 3 pequenos remanentes de este tipo de Bosque de 4, 5 Y 8 ha 

respectivamente y tad as localizados en las laderas norte del Ruco Pichincha y sur de Cruzloma. 

Esta clase de vegetaci6n ocupa apenas el 0,77% de la vegetacion natural del Pichincha-Atacazo, 

pues casi ha desaparecido del resto del area. 

Importancia.- Es la ultima franja de vegetacian Iefiosa que precede al paramo, constituye un sitio 

optima de anidacion de aves, refugio de la fauna paramuna y resguarda especies de plantas 

endemicas y medicinales (Lozano et al. 2010). Esta vegetacion alberga un importante numero de 

especies de flora y fauna endemica. 

Amenazas.- Entre los bosques andinos es posiblernente el bosque que mas amenazado se 

encuentra debido al cambios de usa del suelo, a la expansion de la frontera agricola y urbana y a la 

permanente agresi6n que sufre por incendios forestales y apertura de eaminos realizada por 

excursionistas y pobladores localess7 . 

Arbustal Montano de los Andes del Norte. - Constituye el mas extenso de los bosques andinos 

que todavia sobrevive en el Pichincha-Atacazo, mismo que se extendia originalmente par las 

laderas y quebradas. Esta actualmente compuesto mayoritariamente por arbustos. 

Ubicacion.- Esta subclase de vegetaci6n se encuentra fragrnentada y restringida a areas de fuerte 

pendiente~ constituye actualmente el limite con el paramo debido al casi desaparecirniento del 

Bosque Baja y Arbustal Altoandino Paramuno que seguramente constituia la transicion original 

entre paramos y bosques andinos. Es tam bien la vegelacion que limita con los bosques de arboles 

ex6ticos y que seguramente fue reemplazada por estos. Se localiza en los volcanes Atacazo y RueD 

Pichincha, sin embargo algunos rernanentes de vegetaci6n nativa en estos sectores, mantienen 

continuidad en el paisaje a traves de las quebradas. La presencia de esta subelase de vegetacion 

remanente es mas evidente y esta menos fragmentada en el RueD Pichincha. Su rango altitudinal en 

el AIER va de 3000 a 3960 m. 

Importancia.- La principal importancia del Arbustal Montano de los Andes del Norte radica en la 

estabilizacion de los suelos particularmente aquellos en zonas de fuerte pendiente y el 

rnantenimiento de los caudales de agua generados en eI p Aramo a 10 largo de sus cauces habituales. 

Su conservacion es vital para la mitigacion de potenciales deslaves que pueden afectar a la ciudad 

de Quito particularmente aquellos remanentes existentes en las quebradas. EI Arbustal Montano de 

g7 Museo Ecuatoriano de Ciencias Naturales 2012. lnforme del Estado de Conservaci6n del Bosque 
Protector Flanco 

Oriental del Volcan Pichincha. En prep. 
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los Andes del Norte, por otro lado, es la subclase de vegetacion que por su superficie remanente y 

mayor diversidad vegetal, puede albergar mayor cantidad de ani males caracteristicos de zonas 

montanosas. 

Amenazas.-. Se encuentran en peligro de desaparecer por el cambios de uso del suelo y la 

expansion de la frontera agricola y urbana88• Ha sufrido la afectacion d irecta por el establecimiento 

de viviendas y eli minacion de escombros en quebradas. 

Matorral en regeneraci6n.- Es una vegetaci6n de ti po arbustivo 0 matorral, que corresponde a una 

segunda fase de sucesion, posterior a la vegetacion herbikea y previa a la fase de regeneracion 

arborea. Este tipo de vegetacion se mezcla con algu nos arboles aislados y especies pioneras de 

fClp ido creci m ien to. 

Ubicacion.- Se encuentran dos remanen tes de matorral en regeneracion en la parte mas alta de la 

ensillada entre el Atacazo y el Pichincha en la parte al ta de la quebrada Sunipamba y Sta. Rosa 

entre los 3000 y los 3440 m. Buena parte de esta vegetacion esta ubicad a sobre un cauce canalizado 

de la EPMAPS. 

Importancia.- Esta vegetacian constituye un banco de germoplasma que aporta a la conservacion 

de los procesos biologicos naturales de restauracion que han sido total mente intervenidos. 

Constituyen por tanto fuente de alimentacion y refu gio para la fau na nativa. Ayuda tambien a 

estabilizar taludes y suelos ya que se encuentran en areas de medianas y fuertes pendientes de 

quebradas y microcuencas89. 

Amenazas.- Esta vegetaci6n esta sujeta a las mismas presiones que los bosques interandinos que 

son destruidos pOT la ampliaci6n de la Frontera agricola, ganaderfa, plantaciones ex6ti cas, por la 

quema y el consumo de lena . 

EI Anexo 2 presenta la lista de las plantas identificadas en el Area de Intervencion Especial y 

Recuperaci6n uPichincha-Atacazo". 

Zonas prioritarias de vegetaci6n natural que deb en cons ervarse 

A pesar de que las laderas orientales del Pichincha y del Atacazo no tienen actual mente una buena 

representaci6n de los ecosistemas que poseta ori gi nalmente, subsiste todavia una muestra 

signi fi cativa que da idea de su riqueza origina l y que con adecuado manejo y apoyo de los 

visi tantes pod ria recuperarse. 

La vegetaci6n remanente ha mantenido relativamente su continuidad 

solo en el sector del Ruco Pichincha y con algUn nivel de al teracion debido al d ano de las areas de 

paramo por el ingreso de maqu inaria pesada para la instalacion de la linea de alta tension fue 

colocada en eI 2004, carros, motos y caballos, asi como la sobrecarga de personas que acceden al 

" Ibid. 
" MDMQ. Secretaria de Ambiente 201 L Memoria Tecnica del Mapa de Cobertura Vegetal del Distrito 

/ Metropolitano de Quito (DMQ). Quito 
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area por fines recreativos y los varias incendios que ha sufrido. EI pie de monte esta cubierto por 

bosques de eucalipto, pinos y ciertas zonas par pastizales usados para ganaderia. 

Se identifican como zonas prioritarias para conservar las siguientes: 

• Las areas de bofedales aItoandinos y vegetacion geliturbada tanto del Ruco Pichincha como 

del Atacazo dada su importancia en la captura y almacenamiento del agua y su poca 

representatividad respectivamente. 

• Particularmente importantes son los p,hamos nor oriental y sur oriental del RueD Pichincha 

(microcuenca del rio Cinto y Pichan), que si bien no pertenecen al Bosque y Vegetacion 

Protectora FlaneD Oriental del Volcan Pichincha, estan en directa relacion con el mismo, 

constituyen areas protegidas bajo la misma categoria nacional y debido a que sufren 

directamente los impactos del usa y visitacion del Pichincha-Atacazo par 10 que deben ser 

conservados. 

• Todos los remanentes de paramo par su importancia fundamenta l en la rehabilitacion de su 

funcion en la captura y almacenamiento del agua. 

• Los tres remanentes de Bosque Baja y Arbustal Altoandino Paramuno que constituyen los 

ultimos relictos de ceja andina en las vertientes orientales del Pichincha- Atacazo. 

• Todas las quebradas con vegetaci6n natural remanente, particularmente las siguientes de 

norte a sur: Singuna, Arrayan lorna, Carboner!as, Habas Corral, Yacupugru, San Isidro, 

Rumipamba, EI Tejada y La chorrera, donde la vegetacion nativa resguarda a las 

microcuencas y son captadores naturales de agua90. Es importante mantener y ampliar la 

continuidad del Arbustal Montano de los Andes del Norte entre las quebradas La Pulida 

Chica y Rumipamba. 

• EI bosque de arrayanes can Ia especie Myrcial1thes hallii (Myrtaceae) en la quebrada 

Rumipamba a 3.483 m. 

Estos ecosistenlas constituyen en conjunto las zonas de vegetaci6n nativa mas representativas del 

AlER, por 10 que se recomienda su conservacion y manejo, evitando la expansion de las actividades 

antr6picas, especialmente quem a, pastoreo, cultivo, turismo incontrolado y masivo y 

establecimientos de viviendas en las vertientes orientales del Pichincha-Atacazo. 

Zonas de vegelacion nativa que deben restaurarse. 

Las siguientes areas deberian seT restauradas debido a que han sufrido impactos ambientales 

considerables que han deteriorado su condici6n y que dada su importancia deberian seT 

restauradas: 

• Bofedales de las nacientes del rio EI Cinto (Quebrada Arco Cucho) y Rio Pichan, 

• Remanentes de Bosque Baja y Arbustal Altoandino Paramuno (Ceja Andina) localizadas en la 

parte alta de las quebradas Santurco, Azcazubi y Miraflores Alto en el sector de Toctiuco Alto 

Zona Agricola. 

90 Euroestudios. 2010. Proyecto de Forestacion y Reforestacion. Plan de Manejo Integral del Eje 
Pichincha-Atacazo. Quito. 
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• Remanentes de Pajonal Edafoxerofilo Altimontano localizado en las laderas norte del Ruco 

Pichincha en las microcuencas de las quebradas Singuna, Carbonerias y norte de La Pulida 

Chi ca. 

• Remanentes de bosque del area de Arbustal Montano de los Andes del Norte entre las 

quebradas La Carnicer!a y Atucucho. 

• Remanentes de Arbustal Montano de los Andes del Norte entre las quebradas Rumipamba y 

La ChoTTera. 

• Los remanentes de vegetarion natural de la parte alta de las quebradas Bellavista, Guanajucho 

y Calimbu lo. 

• Los remanentes de vegetacion natural en la parte alta de la divisoria de agua entre el 

Pichincha y el Atacazo desde la cota superior hasta 3380 m con la finalidad de prevenir 

derrumbes en la zona baja y proteger el canal que conduce el agua hasta el cen tro de Quito. 

• La vegetacion natural y las areas de fuerte pendiente del cerro Ungui hasta el area del canal de 

agua en el camino de el cinto a Torohuco. 

• Las nacientes y Arbustal Montano de los Andes del Norte de las quebradas Sunipamba, Santa 

Rosa, Arrayan, Guarandauco y Ayaloma en la ensi llada entre el Pichincha y el Atacazo. 

• Los remanentes de vegetacion Arbustal Montano de los Andes del Norte de las quebradas EI 

Salto, jatunloma, Cevallos, Rundobalin y Chorrera de Pasocucho el sector de Chillogallo y la 

Ecuatoriana. 

• Remanentes de paramo y Arbustal Montano de los Andes del Norte entre la quebrada 

Ayarmana y Saguanchi en la ladera oriental del Atacazo para recuperar los cauces medios de 

las quebradas San Jose sur, Monjas, Cali piedra, Uctupungo y Shunshuri. La proteccion de la 

quebrada Monjas es particularmente irnportante debido a que en su subcuenca existen siete 

tanques de agua de la EPMAPS. 

7.2.6. Areas Serninaturales 

Las areas seminaturales cubren aproximadamente 1563,37 ha 10 que equiva le aI 15,74% del area. 

Estan constituidas fundamental mente por plantaciones de eucalipto (Eucaliptus globulus) can 

1274,26 ha, vegetacion cuJtivada con pinos (Pinus patula y Pinus radiata) en aproxi madamente142 

ha, ademas de matorral en regeneracion can cerca de 143,22 ha y bosques de eucalipto can cultivos 

con 5,69 ha. 

La mayoria de las plantaciones de euca ljpto no han sido adecuadamente ma nejadas y en su gran 

mayoria son viejas, adem as de que han estado sometidas al pastoreo de bovinos y ovinos, los que 

han degradado la vegetacion del estrato herbaceo, EI limite inferior en el que se encuentran las 

plantaciones es de 2800 m en el sector "Proteccion Belisario" y el su perior llega a los 3680 men el 

mismo sector en 1a Administracion La Delicia. La mayoria de bosques introduddos se encuentran 

entre los 3000 y 3500 m en la Administracion La Delicia, de 2920 a 3080 m en la Eugenia Espejo, 

entre 2960 y 3200 en la Administracion Eloy Alfaro y entre 3200 y 3440 en la Administracion 

Quitumbe. 

Estos bosques han sido plantados ya sea con fines de reforestaci6n, produccion 0 paisajismo. Las 

plantaciones de eucalipto se encuentran distribuidas particu larmente en las faldas del Ruco 
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Pichincha los cubriendo parte de las parroquias de EI Condado, Chochapamba y Belisario 

Quevedo en la Administracion La Delicia y en San Juan en Manuela Saenz (Figura 6). Se 

encuentran tam bien algunas plantaciones en las parroquias Chilibulo, La Mena y la 

Ecuatoriana en las administraciones zonales Eloy Alfaro y Quitmnbe (Tabla 16). 

Desafortunadamente los eucaliptos y pinos han logrado conquistar varias quebradas y han 

desplazado a la vegetacion nativa y formar rodales puros donde muy dificilmente logran re 

establecerse algunas plantas nativas debido a la alta acidificacion que estos arboles producen en el 

suelo y a la sombra que generan. 

EI perfi l de proyecto denominado "Plan de Manejo y Reforestacion de Bosques Plantados: 

inventario forestal" elaborado como parte del Plan de Manejo Integral identifico 445 predios 

dedicados a las plantaciones forestales exoticas con una superlicie de 4.706 ha de dlos cuales 1947 

correspondian a bosques de eucalipto y 76 ha a pinos. Sin embargo, es necesario confirmar esta 

superlicie dada la reduccion de la superficie de la AIER y la dina mica misma de los bosques. La 

mayoria de las plantaciones segUn este estudio tenian una superficie menor 0 igual a una hectarea, 

po cos tiene entre una y cinco hectareas y existen apenas 12 predios que tienen mas de 100 ha9!. 

Fig. 10. Vista panoramica de 1a extension de las plantaciones de eucalipto localizadas en el 

sector del Rueo Pichincha en eI norte de Quito 

La presencia de estas plantaciones, especialmente aquellas no manejadas, deseca los suelos por la 

capacidad que tienen de absorber el agua hacia el tallo y hojas y las adculas del pino y las hojas de 

eucalipto acidifican el suelo y limltan eI crecimiento de vegetaci6n nativa por 10 que surnaclo a la 

falta de ralec favorecen la erosion de los suelos andosoles vitricos caracteristicos de una buena 

parte del Pichincha. 

Algunas plantaciones que han sido manejadas permiten, sin embargo, el crecimiento de vegetaci6n 

nativa en el suelo y sotobosque, la cual constituye un importante refugio para la vida silvestre. La 

Figura 11 muestra una plantacion de eucaliptos en el sector de Miraflores Alto donde se aprecia la 

I 91 Ibid. 
\}.It 
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repoblacion de vegetacion en el suelo del bosque gracias a que este no es muy denso y permite el 

ingreso de la luz del sol. 

Las plantaciones de eucalipto con cul tivos se localizan en las parroquias de Chilibulo y La Mena en 

la Administracion Eloy Alfaro (Tabla 16). 

Fig. 11. Plantaciones de eucalipto en el sector Miraflores Alto 

Foto: Museo Ecuatoriano de Ciencias Naturales. 2012 

La presencia de los bosques de eucaliptos y pinos a la vez que disminuyen la capacidad de 

almacenamiento de agua en el suelo, degradan la vegetacion nativa, facilitan la aceleracion de 

procesos erosivos y la activacion de movim.ientos en masa como deslizamientos y derrumbes, 

dando como resultado el aumento de los volumenes de escorrentia y sedimentos, 10 que a su vez 

ocasiona f1ujos de lodo y picos de crecida muy altos que afectan las obras de regulacion hfdrica, 

socavan ellecho y los talud es de los drenajes naturales, aumentando el riesgo de los habitantes que 

han construido sus casas en estes sHios, situacian permanente en la mayorfa de quebradas que 

alimentan el sistema hidrico de la region" . La Figura 12 muestra los deslizarnientos de tierra 

ocurridos en la quebrada Taparihuayco en el sector de Toctiuco por la combinacion de actividad 

agricola en zonas de fuerte pendiente agravada por la sequedad del suelo producida por la 

existencia de bosques de eucalipto, factor que Ie vuelve extremadamente propensa a deslaves 

durante el invierno. 

92 Euroestudios. 2010. Plan de Manejo Integral del Eje Pichincha-Atacazo. Quito 
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Fig. 12. Plantaciones de eucalipto en la parte media de la quebrada Taparihuayco 

Foto: X.Izurieta 2011 

El mayor problema de manejo de los bosques de eucalipto a diferencia de los bosques de pinos es 

la alta capacidad regenerativa de los primeros que permite el rebrote de varias ramas que se 

constituyen pronto en nuevas plantas, aun talando los arboles casi de raiz. Por esta razon, es 

necesario ernplear metodos mas complejos que combinen 1a siembra de especies nativas de Tapido 

crecirniento para privarles a los brotes de luz del sol y/o la extraccion de las raices y corte exterior 

de las cortezas para evitar la circulacion de la sabi a. Todas estas tecnicas implican sin embargo 

mayor inversion de tiempo y recursos economicos. 

Los matorrales en recuperaci6n se 10cali2an principalmente en las parroquias de La Mena, 

Chillogallo y Lloa en las administraciones Eloy Alfaro y Quitumbe. Las plantaciones de pinos 

combinadas con cultivos se localizan en Guamani y La Ecuatoriana en la Administracion 

Quitumbe, pero estan siendo paulatinamente reemplazadas par cultivos manejados par 

asociaciones agricolas asentadas en el sector en convenio con el MAGAP cerca de los terrenos del 

INLAP. 
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Tabla 16. Oistribucion de las areas seminaturales de acuerdo a su tipo en los diferentes 

sectores, parroquias y administraciones zonales del Pichincha-Atacazo 

Plantaci6n 

Euca li pto 

Bosques de 

eucalipto y 

culti vos 

x 

x 

x 

Mena 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 
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Matorral en Irrotecci6n La Mena x 

regeneraci6n 
ILaMena 

IProteccion Chillagalla x 

k=hillagallo 

~an Luis de p aa x 

ILlaa 

Vegetacian IProteccion k;u.mani x 

cultivada y pinos buamani 

)Proteccion ILa x 

~cuatoriana ~cuatoriana 

7.2.7. Areas Cultivadas 

Los cultivos y pastizales sembrados ocupan aproximadamente el 34,91% del AIER, se localizan 

entre altitudes de 3000 y 3840 m. Las areas de pasta a mayor altura (3800 m) se ubi can en el sector 

de Proteccion San Juan en la Administracion Manuela Saenz y en Chilloga!lo en la Administracion 

Quitumbe, si bien algunos cultivas del norte llegan a los 3800 m tambien. La agricultura ocupa 

extensiones relativamente reducidas en las laderas del norte de la ciudad, perc se incrementan 

hacia el sur, al igual que su altura que !lega hasta los 3840 en el A tacazo. Si bien el uso agricola no 

ocupa grandes areas, su incidencia sabre la erosion debido a la ausencia de medidas de 

conservadon de suelos y agua es de mucha importancia. Los pastas en su mayoria son naturales93 

y con manejo inadecuado, estas zonas se usan para pastoreo de ganado principalmente vacuno. 

Se han identificado 3467,18 ha de zonas de pastas y agricultura de cicio corta, las cuales se manejan 

baja una dinamica temporal. Los principales cul tivas son m aiz, habas, papa, cebolla, y chocho. Los 

cultivos dominantes son de subsistencia, no se observan grandes espacios cuItivados94. La mayor 

superficie del area cultivada esta canformada par pastos, seguida por cultivos y un porcentaje 

menor de cultivas y pastas. 

Todas las administraciones zonales tienen zonas de cultivos si bien la mayor superficie de areas 

cu ltivadas, se encuentran en 1a Administracion Zonal Quiturnbe, seguida par La Delicia 

conformada basicamente por pastas, en siguiente lugar se encuentra la Administracion Eloy Alfaro 

con cultivos, pastas y pastas y cultivas si bien Eugenia Espejo y Manuela Saenz tambien estan 

cultivadas (Tabla 17). 

Tabla 17. Areas cultivadas en el Area de Intervencion Especial y Recuperaci6n Pichincha-Atacazo 

93 Euroestudios. 2010. Plan de Manejo Integral del Eje Pichincha-Atacazo. Quito. 
94 MECN. 2012. Informe Ttknico de la Caracterizacion de los Basques y Vegetacion Protectores del 
Distrito Metropa li tana de Quito. Flanca Oriental y Cinturon Verde de Quito BVP 262.1b Atacaza -
Pichincha - Casitagua. Quito. En prep. 
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Cu ltivos llellisarioQuevedo x 

x 

IPn)te,:cic)J1 San Juan x 

x 

x 

x 

x 

x 

Pastos Condad o x 
Condado 

BellisarioQuevedo x 

x 

Mena x 

Mena 
x 
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~agdalena ~hilibulo x 

~ta 

IProtecci6n ~hi Jibulo x 

~hilibulo 

!Protecci6n ,-loa 

p oa 

!Protecd6n ~hilloga llo x 

~hiJlogallo 

Irrotecci6n ~cuatoriana x 

~cuatoriana 

Pastos y IProteccion ,-a Mena x 

Cultivos ILa Mena 

lProtecci6n k;uamani x 

~uamani 

IProtecci6n ~hillogaUo x 

k:hillogallo 

!Proteccian ~cuatoriana x 

Ecuatoriana 

7.2.8. Areas Artificiales 

Se han identificado 107,77 ha de areas artificiales de las cuales tres corresponden a edificaciones, 19 

a pequenos poblados mas 0 menos concentrados y ladrilleras iJegales. Los poblados corresponden 

a barrios rurales 0 comunas asentadas en las Iaderas y las edificaciones identificadas son las 

instalaciones del Teleferico y las antenas de telelon ia celular, repetidoras y de seguridad nacional. 

La estacion de entrada del leleferico junto a la Avenida Occidental ocupa 13,80 ha y se dedi ca a 

varios usos recreati vos y comerciales. La estacion de liegada tiene 1,7 ha con espacios destinados a 

miradores, comercios y patios de comidas. Actualmente las instalaciones se utilizan s610 

pareialmente, estando subu tiJizadas las comerciales y de semeios alimentacion, excepto el area de 

juego denominada "Vulcano Park. Es evidente que existe un impacto ambiental negativo por el 

excesivo numero de edifi caciones, las extensas areas de estacionamiento95 y e l estilo arquitectonico 

de las construcciones gue no armoni za con el entOlTIO natural. 

Las anlenas de telefonia celular y repetidoras de ondas radioelectricas se ubican en ] 1.77 ha en las 

cimas de Condor Rumi, Cruzloma y e l Atacazo; su presencia genera una imagen artificial en el 

'IS EPMAPS 2010. En las Faldas In mensas de un monte. Las laderas occidentales de la ciudad de Quito. 
Quito. 
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paisaje, no compalible con el medio natu ral. No exislen planes de manejo ambienlal que permilan 

verificar el cumplimienlo de normas minimas de ocupacion y el regislro de impactos al medio 

natural producidos por Sil localizaci6n, funcionamiento y mantenimiento de las instalaciones%. EI 

rango altitudinal a l que se registran las areas artificiales va de 2960 a 3920 m. 

Las ladrilleras oeupan 14, 76 ha divididas en 6,88 ha en la Administracion La Delicia, 4,01 ha en 

Eugenio Espejo y 3,88 ha en Manuela Saenz. 

La lasa de tala del bosque para ocupacion urbana se ha estimado en 100 ha al ano" . 

El analisis visual de la imagen permitio identificar los poblados que se aprecia en la siguiente tabla, 

correspondientes a siete sectores, seis parroquias y cinco administraciones zonales. 

Desaforlunadamenle no se logro conlar hasla la fecha del estudio con el Calastro Rural aetualizado 

del DMQ para poder cruzar esla informacion con un mapa de tenencia de la tierra, por 10 cual la 

informacion que se presenta a continuacion requiere ser validada y complementada. En la tercera y 

cuarta columnas se menciona e l numero de personas y viviendas registradas para el sector sensal 

correspondiente (segUn el Senso de Poblacion y Vivi enda del 2010) y en algunos casos mas 

cercanos a cada poblado, de modo que da una referencia general pero no exacta. Corresponden a 

la Administracion Quitumbe siete poblados, a Eloy Alfaro una, a Manuela Saenz tres, a Eugenio 

Espejo tres y a La Delicia cinco. 

Tabla 18. Caracteristieas de los pobl.dos existentes .1 interior del AIER 

"obI ado Tipo No. No Sector Parroquia Administracion 

personas 
v iviendas 

Paramo Sector 77 24 Proteccion La Ecuatoriana Quitumbe 

barba Ecuatoriana 

Sta. Catalina Hda. - - Proteccion La Ecuatoriana Quilumbe 

Ecuatoriana 

La Cristalina Barrio - - Proteccion La Ecuatoriana Quitumbe 

Ecuatoriana 

Espejo Comuna - - Proteccion La Ecuatoriana Quitumbe 

Ecuatoriana 

Los Gallos Sector - - Protecci6n La Ecuatoriana Quitumbe 

Ecuatoriana 

Cordillera Barrio 64 21 Proteccion Chillogallo Quitumbe 

.. [bid. 
'17 Zevallos O. 2009 Degradaci6n .. Vulnerabilidad y Riesgo Hidrogeomorfoclimatico en Areas Urbanas de 

Laderas En FLACSO 2009. Intersecciones Urbanas. Grigen y Contexto en America Latina. Quito. 
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del sur Chillogallo 

La Dolorosa- Sector - - Proteccion Chillogallo Quitumbe 

Ayoloma ChillogaUo 

El Paraiso Barrio 140 36 Magdalena Chilibulo Eloy Alfaro 

Alta 

Histoloma Sitio 136 34 Proteccion Belisario Eugenio Espejo 

Belisario Quevedo 

Toctiuco Barrio 146 40 Proteccion Sanjuan Manuela Saenz 

Alto Zona San juan 

agricola 

Sta. Rosa de Sitio - - Proteccion Sanjuan Manuela Saenz 

los Andes San Juan 

El Pinar Barrio - - Proteccion Sanjuan Manuela Saenz 

San juan 

Osorio Hda. - - Proteccion Cochapampa Eugenio Espejo 

Cochapamba 

Valdivieso Hda. 94 27 Protecdon Cochapamba Eugenio Espejo 

Cochapamba 

Santa Ana Sitio 146 39 Proteccion EI Condado La Delicia 

del Tablon 
Condado 

San Jose Barrio 336 89 Proteccion EI Condado La Delicia 

Obrero 
Condado 

Soamber Hacienda 94 27 Proteccion EICondado La Delicia 

Condado 

Rundupamb Camuna 183 59 Protecci6n EI Condado La Delicia 
a 

Con dado 

Los Huertas Barrio 118 28 Protecci6n EICondado La Delicia 

Condado 

Total 1534 424 
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La Figura 13 muestra la ubicacion y tipologia de los asentamientos identificados al interior 

del Area de Intervenci6n Especial y Recuperaci6n Pichincha-Atacazo. 

Po~ adol Pic 11nc 1111.,0, tI C3 ilJ 

. lIIIla 

... ann.,:. 

® ~ ... hl 

• _mil 

• lila 

2bnlnC3 ciOn Plolllnclls-AllI 03 ilJ _ c.n. . .....:.n 

.. ~~:mcr. _u.. ........ " 
Fig. 13. Poblados existentes al interior del Area de Intervencion Especial y Recuperaci6n 

Pichincha-atacazo 

EI Anexo 3 presenta una caracterizaci6n de 40 de los poblados existentes al interior y en las 

inmediaciones del Pichincha-Atacazo y la siguiente figura muestra su ubicacion fisica de los 

poblados al interior del AIER. 
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7.3. Riqueza f10ristica y faunistica 

Las laderas y quebradas que componen las estribaciones orientales del macizo montaiioso del 

complejo voldmico d el Pichincha albergan una rica muestra del patrimonio natural del Distrito. La 

flora y la fauna de las laderas del Pichincha equivalen en 10 natural a 10 que los templos coloniales 

y casonas republicanas del Centro Hist6rico significan en 10 arquitect6nico98. Este patrimonio 

natural, el unico remanente que nos ha quedado, conserva todavia un 48,10% de la vegetal natural, 

si bien esta se encuentra muy fragmentada. 

Segun la descripci6n de Charles Marie de la Condamine a mediad os del 5 XVI las laderas del 

Pichincha-Atacazo contenian una densa floresta al igual a atras montaiias cercanas como el 

Pasochoa, se caracterizaba por la abundante presencia de rodales de bosques andinos99 . 

A inicios del siglo XIX el ge610go y naturalista aleman Alexander von Humboldt y el botanico 

frances Aime Bompland, junto con otros eminentes botanicos europeos de la epoca como el aleman 

Karl Kunth realizaron un impresionante aporte al conocimiento de la £lora de la ciudad de Quito y 

del macizo del Pichincha. 

Algunas especies del bosque andino y paramo como las chilcas y sigses han contribuido a esbozar 

la identidad quiteiia y son referentes del medio natural que estan intimamente ligados a las 

experiencias de generaciones que hasta tres 0 cuatro decadas atn3.s todavia encontraron en las 

quebradas del Pichincha espacios para juegos y aventurasl OO• 

Se han identificado preliminarmente 453 especies de plantas vasculares entre arboles, arbustos, 

hierbas, plantas formadoras de penacho, rosetas caulescentes y plantas formadoras de almohadilla; 

las cuales representan el 23,96% del total de plantas vascu lares definidas para el DMQ 

correspondientes a 91 familias y 266 generos distribuidos en las siete subelases de vegetaci6n 

natural identificadas (ver 7.2.3). EI 27,75% de las especies (126) son endemicas del Ecuador y se 

encuentran particularmente distribuidas en el paramo que se caracteriza por su alto endemismo 

debido a los mecanismos de adaptaci6n al frio intense y a la alta radicaci6n solar que exige a sus 

habitantes. Algunas plantas caracteristicas del Pichincha son: el taxo (Passijlora mixta) la f10r 

emblematica de Quito, la salvia 0 iiukchu (Salvia quitensis), los aretes del inca (Fuchsia "mpliata), la 

enredadera Allpacoral (Bomarea multiflora), los zapatitos (Calceolaria crena to), la orquidea de paramo 

o maiwa (Epidendrum jamiesonis ), el colorido guanto 0 dormidera (Brugmansia sanguinea), los 

chochos (Lupinus pubescens), la chuquiragua 0 £lor insignia de Los Andes (Chuquiraga insigllis) y el 

denorninado frailej6n del Pichincha (Lupinus alopecuroides) por su in£lorescencia columnar 

algodonosa. En las profundas quebradas sobreviven todavia el purnamaqui (Oreopanax 

ecuadorensis), el quishuar (Buddleia pichinchensis), arbus tos como (Berberis pichinchensis), 

" EPMAPS 2010. En las Faldas Inmensas de un monte. Las laderas occidentales de la ciudad de Quito. 
Quito. 

" La Condarnine Ch. M. 1986. Viaje a America Meridional (Madrid 1962). Diario del Viaje al Ecuador 
En: Hidalgo Nistri F. 1998. Los Antiguos Paisajes Forestales del Ecuador. Una reconstrucci6n de 
sus primitivQs ecosistemas. Hombre y Arnbiente 49. Quito. 

100 EPMAPS 2010. En las Faldas Inmensas de un Monte. Las laderas occidentales de la ciudad de Quito. 
Quito. 
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(Barnadesia espinosa), Ia mimoso (Mimosa quitensis) el romerillo (HyperiCllnl laricifolium), entre 

otros (Anexo 2). 

En los bosques andinos y los paramos del Area de Intervencian Especial y Recuperacian Pichincha

Atacazo se encuentra una fauna caracteristica (Anexo 4) entre la que destacan las aves, las cuales 

corresponden a diferentes gremios: nectfvoras, frugivoras, insectivoras, omnivoras, carnivoras y 
carroneras que sobreviven particlliarmente en las quebradas y remanentes boscosos. Entre los 

nectivoros se encuentran el quinde herrero Colibri carl/scans, e l quinde calilargo Lesbia victorine, el 

qu inde ubillus Melallura Iyria/llhina, el quinde gigante Palagona gigas y el pincha flor Diglossa 

/zullleralis . Entre las aves frugivoras, las mas cornunes son el hu iracchllros Pheuclicus chrysogasler, Ia 

riccha Thraupis bonaeriel1sis, la ta rtola Zenaida auriculala. Entre los frugivoras destaca el colorido 

pajaro brujo Phirocephalus rllbillus. Las aves omnivoras mas frecuentes aunque tanlbien comunes en 

otros espacios son el mirlo (Turdus fu scater) y el gorrian Zonitrichia capellsis. Las aves carnivoras 

mas notables son las rapaces diurnas como como el quilico Falco sparverius, el gavilan de espalda 

roja Buleo poliosoma, el guarro Geranoaelhes melanolellca (esla es el ave raplora nllis grande del AIER) y 

COl1l0 los represellianies del gremio de los carrolieros eslan el condor andino Vultur gryplllls y gallinazos de 

cabeza negra Coragyps airaills. Se han identificado preliminarmente 46 especies de aves, 10 cual 

representa el 8,49% de la avifauna del Distrito con dos especies endemicas para el Ecuador el 

zlimbador Gallinago gal/inago y el Zamarito pechinegro Eriocl/elllis I/igriveslis (Anexo 4). 

Entre los rnamiferos se identifican 11 especies, 10 que representa el 14,89% del total que habitan en 

e l Distrito. Existen varios roedares de paramo como el ratOn Thomasomis ullugatus, el raton flndi110 T. 

vllicallis entre otras cinca especies, conejos Silvilagus brasiliensis, pequenos depredadores como el 

Chucuri Mustela frenala, la raposa Didelphis perzzigra y el 20rillo Canepa thus semislriatus. EI 

depredador mas grande conocido es el lobo de paramo Lycalopex culpaeus que se alimenta de 

conejos, ratones y pequenas aves. Se conoce tambien de la existencia de gatos de monte Ollcifelis 

calocalo. EI ra tan Analamys leallder que se encuentra en peligro de extincian (Anexo 4). 

Los reptiles mas conspicuos del Pichincha son Ia gllacsa SIc/lOcercus guenlheri, S. varills (vulnerable) 

y las Iagartijas Pholidodolus 1II0ntibuIIl y Riama unicolor, pero se han regislrado tambibl dos especies de 

serpien tes del gbzera Liophis epinepheilis (ell peligro) y Saphenophis bOllrsieri. En tota l se han registrado 

6 especies, 10 que representa el13,06% (Anexo 4). 

Entre los anfibios se destaca In rana marsupial and ina Gastrotheca riobambae (en peligro) y el 

cutin de Quito Pristimnnthis ullistrigntus, si bien se han identificado siete especies mas del genera 

Prisli",ant/Zis, tres de las cuales se encuentran en la categoria de vulnerables segUn Ia Iista roja de la 

UICN. Se han registrado preliminarmente 10 especies de anfibios en el AIER, 10 que representa el 

12,98% de los anfibios que existen en el Distrito (Anexo 4). 

Se identificaron 54 especies de fau na asociadas 01 ecosistema de bosque de eucalipto lOl • 

10 1 Museo Ecuatoriano de Ciencias Naturales 2012. Informe del Estado de Conservacion del Bosque 
./ Protector Flanco Oriental del Volca.n Pichincha. En prep. 

Vi' 
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7.4. Valor Arqueologico 

Las zonas de valor arqueologico del Pichincha fu eron identificadas fundamental mente con el Atlas 

Arqueol6gico del Distrito Metropolitano d e Quito'02 y el aporte del conocimiento loca l del Comite 

de Gesti6n Participativa del Pichincha. En total se han identificado 20 areas clasificadas en 12 

categorias (Tabla 19). la mayo ria (nueve) estan localizadas en el sector norte (Adm inistracion La 

Delicia) seguida par (seis) localizados en el sector centro (Administracion Manuela Saenz). No se 

han identificado sitios de importancia arqueol6gica en la Administracion Quitu mbe. Estas areas 

deben ser revisadas y complementadas mediante consulta can especialistas y el apoyo del Instituto 

Metropolitano de Patrirnonio . 

Tabla 19. Recursos Arqueologicos identificados en el AIER Pichincha - Atacazo 

Nombre del sitio Tipo de Sitio Estado 

Cochapamba Cu ltmco y restos de ceramica 1100 metros de 

culunco 

Radioloma Culunco 1500 metros de 

cu]unco 

Sta. Maria de Cotocollao Antigua cementerio, Entre 

fragmentos de ceramica, restos Cotocollao y 

textiles Atucucho 

Muy 

importante 

Cotocollao Musea 

El Rancho Restos de ceramica y lascas de Pista de 

obsidiana Motocross 

Pedodo Formativo y de 

Integraci6n 

Hacienda Concepcion Restos de (e«,mica y lascas de 

obsidiana Periodo de 

integraci6n Panzaleo 

San Jose Obrero Restos de cenimica y lascas de 

obsidiana 

102 Fonsal. 2009. Atlas Arqueologico del Distrito Metropolitano de Quito. Vol I. Quito 
/ 

Ubicacionl 

Administracion 

La Delicia 

La Delicia 

La Delicia 

La Delicia 

La Delicia 

La Delicia 

La Delicia 
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La Campiiia Restos de cenimica cu ltura La Delicia 

Panza leo Perfodo de 

lntegraci6n 

Hda. San Jorge Fragmentos prehispaniCQs , La Delicia 

Culuncos 

Cooperativa 15 de Julio Fragmentos de cenimica, restos Muy 

humanos del Perfodo de importante 

Integraci6n 

San Jacinto de Atucucho Restos Humanos, entierros, Muy Eugenio Espejo 

ceramica Panzaleo. Periodo de importante 

Integraci6n 

Quebrada San Carlos Fragmentos de cenlmica. Poco Eugenio Espejo 

FHa. Granda Centeno cerca de 
Periodo de Integraci6n. perturbado 

reservorio de la EPMAPS 
Relacionado con La Florida y 

Importante 
Osorio 

La Pu lida Baja Fragmentos de cenimica. 

Eisombrerito Restos H umanos La Delicia 

Parurco Ceramica La Delicia 

San Luis Obrero Ceram ica La Delicia 

Condorcocha No determinado La Delicia 

Tashana Piedra La Delicia 

Lulunurco No determinado La Delicia 

EI Mortinal No determinado La Delicia 

La Florida Museo de Sino Muy importante Eugenio Espejo 

Tres sectores con fragmentos 

de ceramica, obsidiana, 

figurillas de oro, objetos Iiticos 

y textiles 

Cruz Blanca Entierro Eugenio Espejo 
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Rumipamba Museo de Sitio Muy importante Eugenio Espejo 

Seis sectores con muros, casas, 

tu mbas y material cultural, 

fibras vegetates, tintes, cueros 

de animales, rnaiz, frejol 

Guanajucho Pueblo Antigua Manuela Saenz 

Virgen Pata No determinado Manuela Saenz 

La Cantera Cantera que proporcion6 Manuela Saenz 

piedra para construir la ciudad 

de Quito 

EI Placer Banos del Inca Manuela Saenz 

La Chorrera Principal fuente de agua en la Manuela Saenz 

epoca de la colonia, 

acueductos incas hacia Quito 

Toctiuco Cuencas de piedra, picos de Manuela Saenz 

betella y pintura iridiscente, 

fragmentos cuzquenos 

Pedodo Formativo 

Santa Rosa de Los Andes Fragmentos ceramicos, Manuela Saenz 

obsidiana 

Perfodo Formativo 

Chilibulo Iglesia Eloy Alfaro 

Reina de Quito Fragmentos de cenlmica y Muy Eloy Alfaro 

lascas de obsidiana perturbado 

Periodo formati vo 

Cooperativa Los Andes Fragmentos ceramicos, Quitumbe 

obsidiana, piedra 

Fuente: Atlas Arqueologico del Distrito Metropoli tano de Quito. Vol I. Fonsal. 2009 e 

informacion personal del Comite de Gesti6n Participativa del AIER. 
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7.5. Caracteristicas historic as y socio-economicas 

7.5.1. Historia de la ocupacion humana del Area 

0446 

Los pueblos que habitaron Quito en la antigiiedad segu ra mente se vieron motivados a ocupar las 

laderas aledanas por dos aspectos fundamentales, el primero debido a la presencia de dos 

importantes lagunas; la de Inaquito al Norte y Turubamba al sur y la necesidad de dejar Iibre el 

valle, como espacio mas productivo para sus actividades agrfcolas lO3. 

EI asentarruento humano mas antiguo conocido es el de La Florida en el sector norte de las laderas 

del Pichincha, corresponde al del peri ado de Desarrollo Regional. Se localiza entre los 2050 y 2900 

m y esta diyjdido actual mente en tres barrios de la ciudad (San Vicente, San Lorenzo y Osorio). En 

este asentamiento se han descubierto habitaeiones, basurales, tum bas de pozo profundo, en las que 

se puede interpretar estratigrafia socia l diferenciable lO4 • En este sitio se ha definido la existencia de 

un posible poder cacical. Los Testos encontrados muestran material de cornereo y uSa suntuario 

como las cuentas de Spondylus en cantidades considerables y conchas madre perl as trafdas de la 

costa l OS• SegUn Doyon (1988) el sitio correspondeda aproximadamente al allo 260 d.C Y segun 

Vasquez (1999) este asentamiento se dio con el proposito de entablar un comercio directo entre la 

sierra y la costa con la intencion de intercambiar materiales, particularmente la obsidiana de la 

Hoya de QUitolO6. 

En 1999 el entonces Fondo de Salvamento del Centro Historico (FONSAL), hoy Instituto Nacional 

de Patrimonio Cultural (IMP) descubrio con su proyecto Ciudad Metropoli 0 Rumipamba, areas 

habitacionales, tumbas, mUTOS de contencion, cesteria, cen!mica temprana y tardia debido a las 

alteraciones ocasionadas por las erupciones del Guagua Pichincha, cuyos lahares bajaron 

precisamente por la quebrada de Rumipamba. Estos restos definen W1a clara ocupaci6n de caracter 

permanente de las laderas del Pichincha en el perfodo Formativo"17• 

Los primeros datos de ocupacion Inca de Quito, fueron aportados por Salvador Lara (1934) quien 

habla de las existencia del Palaeio Inca Real en las inmediaciones del barrio de Toctiuco, 

atribuyendole una relacion directa con el hallazgo de una eimentacion de piedra y las piseinas 

conocidas como el Bano del Inca, sobre las cuales se construyeron los actuales tanques de agua de 

la Planta del Placer, aprovechando los mismos acueductos que utilizaron los Incas y que venfan 

desde la Chorrera. SegUn su descripcion este era un enorme complejo de edificaciones, canchas y 

patios, depositos, aposentos militares, piscinas y jardines que se extend fan desde la explanada de 

acceso - Ia Plaza de San Francisco· hasta los declives del Volcan Pichincha, si bien estudios 

posteriores han desestimado esta teoria por no encontrar suficiente evidencia arqueol6gica para 

103 Fonsal 2009. Atlas Arqueologico del Distrito Metropolitano de Quito. Quito. 

"" Ibid . 
105 Doyon L.1988. Turnbas de la Nobleza en La Florida en Quito antes de Benalcazar. Centro Cultural de 

Artes. Serie MonogrMica 1. Ario 1. Quito. En: Fonsal 2009. Atlas Arqueol6gico del Distrito 
Metropolitano de Quito. Quito . 

• 06 Vazquez j . 1999. EI Perfodo de Desarrollo Regional en Quito. Analisis cenimico y aproximaci6n al 
proceso cultural I disertacion previa a la obtenci6n de la Iicenciatura en Antropologfa. En: Fonsal 

I 2009. Atlas Arqueologico del Distrito Metropolitano de Quito. Quito. 
~ IIJ7 Fonsal 2009. Atlas Arqueologico del Distrito Metropolitano de Quito. Quito. 
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mantener esta aseveracion l . EI actual barrio de Toctiuco segUn Molestina (1973) fue una de las 

primeras zonas en ser ocupadas hace 900 a.C""en el que se registran cuencos de piedra, picos de 

botella y pintura iridiscente. Otros sectores en donde se ha encontrado material semejante han sido 

Chillogallo y Chilibulo en el sur. Estos vestigios corresponden al periodo de Integracion. 

En conclusion, las evidencias arqueologicas encontradas en la Hoya de Quito y los asentamientos 

hall ados en las laderas del Pichincha, dan evidencia de la continuidad ocupacional y de 

reocupaci6n quiza bajo un regimen de mutua aculturacion. Los habitantes naturales de la region, 

asumieron hknicas nuevas implementadas por los conquistadores, las que a Sil vez se mezclaron 

con las locales que aun imperaban llO. Los moradores mas antiguos de Toctiuco-Zona Agricola 

mencionan que hasta las primeras decadas de 1900 lIegaban a este sector arrieros provenientes del 

Carchi trayendo productos de intercambio como papas y maiz y lIevaban desde Quito otros 

productos en el viaje de regreso. Los mulares permanecian en los paramos del sector por hasta tres 

semanas 111. 

En la epoca de la colonia y principios de la epoca republicana, las laderas del Pichincha forma ron 

parte de varias haciendas que pertenecieron a diferentes ordenes religiosas y terratenientes, las 

cuales fueron divididas a los huasipungueros, vendidas a los extrabajadores (muchos de los cuales, 

no cuenta con titulos individuales, sino con contratos de compra venta y con escrituras mad res) 0 a 

compradores externosl 12, por 10 que Stl actual conformaci6n es una mezcla de estas diversas figuras 

de tenencia. 

Sobreviven tambien al menos cuatro com un as como la de Santa Clara de San Millan cuyos Iimites 

se extend fan en el siglo XVI desde Santa Prisca hast. la Quebrada de liiaquito, la de Chilibulo, la 

comuna Espejo, la de Sta. Isabel de Rundupamba ll3• Los terri tori os de las comunas en algunos 

casos fueron reconocidos por la administracion colonial, fueron establecidos a partir de la 

expedicion de la Ley de Comunas en 1937 con la cualla comuna se convirtio en la modalidad de 

agrupamiento mas generalizada en la sierra eClIatoriana reconociendola como la unidad 

poblacional minima del medio rural para efectos de la division politica administrativa, sin embargo 

resulta di ffcil no solo identificar las comunas legitimas, las de origen indigena y las campesinas y 

las cooperativas y asociaciones, pues la historia de la conformacion de estos sistemas de 

organizacion ha sido muy va riable en la historia del pais" '. 

En epoca recientes algunas comllnas han mudado su sistema organizativo a otros mas simples 

como asociaciones y hasta comites pro-mejoras por la facilidad legal de constitudon y la menor 

,os Ibid. 
10'} Molestina MC.1973.Toctiuco un sitio arqueo16gico en las faldas del pichincha. Boletin de la Academia 

Nacional de Historia, Vol LVfI, No 122. Quito. En:Fonsal 2009. Atlas Arqueologico del Distrito 
Metropolitano de Quito. Quito. 

110 Fonsal 2009. Atlas Arqueol6gico del Distrito Metropolitano de Quito. Quito. 
111 Sr. Rodriguez.Barrio Tochuco Alto-Zona Agricola- Com. Pers. 2012. 
112 MECN. 2012. Informe Tecnico de la Caracterizacian de los Basques y Vegetacian Proteetores del 

Distrito Metropolitano de Quito. Flaneo Oriental y Cintur6n Verde de Quito BVP 262.1b Ataeazo -
Pichincha - Casitagua. Quito. En prep. 

I1J Ibid. 

'" Martinez L. 1998. Comunidades y Tierras en el Ecuador. En: Ecuador Debate 0.45. CAAP. Quito 
/ 
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cantidad de requisitos exigidos l lS, adem as del propio fraccionamiento del territorio dada las 

dinamicas de produccion de la tierra cada vez mas familiar y par el mayor acceso a beneficios de 

gobierno y proyectos de desarrollo ruraP I'. Por testimonio de los habitan tes del sector de Toctiuco

Zona Agricola se conoce que son descendientes de 105 compradores de la hacienda Toctiuco a 105 

padres Mercedarios, este grupo se constituyo posteriormente como Barrio por San Franciscoll 7 . 

A partir de la drkada de los setenta, la ciudad inicia lin proceso de ocupacion irregular y disperso, 

como consecuencia de la promulgacion de la Ley de Reforma Agraria de 1964 que provoco la 

acelerada lotizacion de las antiguas haciendas que rodeaban a la ciudad. Este proceso que no 

considero las regulaciones urbanas, provoco que el Municipio pierda el control de la expansion de 

la ciudad118, 

En la decada de los ochenta, se incremento la ocupacIOn ilegal y desordenada de las laderas, 

principalmente en los bosques de propiedad estatal, por invasiones favorecidas par partidos 

politicos y concejales. Debido a que el Pichincha presenta espacios relativamente pianos, estos 

fueron codiciados por el mercado inn1obiliario para propiciar procesos de urbanizacion y otros con 

no tan buenas condiciones fueron sujetos al tnifico de tierras por comerciantes ilegales. La mayor 

parte de estas zonas se encuentran habitadas por barrios pobres que crecieron descontroladamente sin 

ninglin criterio urbanistico, acrecentado por Ia falta de control y 105 fenomenos migratorios desde otras 

provincias en decadas pasadas. 

A pesar de la existencia de la declaratoria de Bosque Protector por parte del Ministerio del 

Ambiente (a solicitud del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito); a mediad os de 10590 las 

Iaderas seguian ocupandose Iegalmente 0 siendo invadidas y regish'aban un crecimiento anual de 

17,5%119 La mayoria de las edificaciones que se construyeron fueron precarias vivendas con 

estructuras de hormigon armado, de un piso, pero con posibilidad de lIegar a tres 0 cuatro, con las 

aberturas para iluminacion abiertas hacia la ciudad y del otro lado e l talud, con muros de bloque 

de cemento sin recubrir lzo . La mayoria de las viviendas se Ievantaron al filo y a 10 largo de las 

quebradas para facil itar Ia e liminacion de las aguas servidas dada Ia ausencia de sistemas de 

alcantarillado y las vias de acceso se construyeron atravesando tra nsversal mente las quebradas; 

estas circunstancias dejaron sin proteccion a los taludes casi verticales, 10 cual debili ta el suelo y 

pone en riesgo los asentamientos desde las bases. Estos poblados han causado desequilibrios 

importantes en los sistemas ambientales, por la eliminaci6n cada vez mas agresiva de 1a vegetaci6n 

115 Hasta los atlos 80 la Ley de Comunas exigia el cumplimiento de ocho requisitos, entre ellos la 
propiedad de Ia tierra. Peralvo L. 1985. Marco Juridico y Administrativo de Ia Organizaci6n Popular. 
En Martinez L. 1998. Comunidades y Tierras en el Ecuador. En: Ecuador Debate No.45. CAAP. Quito 

II' Martinez L. 1998. Comunidades y Tierras en el Ecuador. En: ecuador Debate 0.45. CAAP. Quito. 
117 Sr. Rodriguez. Barrio Toctiuco Alto-Zona Agricola- Com. Pers. 2012. 
1\, Barreto 1994 en Zevallos 0. 2009 Degradacion, Vulnerabilidad y Riesgo HidrogeomorfoclimMico en 

Areas Urbanas de Laderas en FLACSO 2009. Intersecciones Urbanas. Origen y Contexto en America 
Latina. Quito. 

1111 Ibid. 
I 120 EPMAPS 2010. En las fa ldas inmensas de un monte. Las laderas occidentales de Ia ciudad de Quito. 

\JJ Quito 
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nativa produciendo inundaciones, deslaves y deslizamientos que se revierten en forma negativa 

sabre las areas urbanas l2l . 

7.5.2. Situacion actual de la poblacion del AIER 

En la actualidad, la mayor cantidad de procesos urbanos en el AIER ocmren en el sector San Jose 

Obrero y Proteccion EI Condado en la Administracion Zonal La Delicia, en el sector Protecci6n 

Belisario Quevedo de Eugenio Espejo, Protecci6n San Juan en la Administracion Manuela Saenz y 

en el sector Proteccion Mena de la Administracion Eloy Alfaro. 

De acuerdo a la informacion georeferenciada de las bases cartogrMicas del VII Censo de Poblacion 

y VI de Vivienda realizado el 2010, existen aproximadamente 424 unidades de vivienda en la AIER 

con aproximadamente 1534 habitantes, valor que corresponde a 0.07% de la poblacion del Distrito, 

distribuidos en 19 poblados localizados en siete sectores, seis parroquias y las cinco 

adm ini straciones zonales (Tabla 20). Hasta 1995 existfan todavia 24 pequenas haciendas'" que 

actual mente son rnucho menos debido a la venta y lotizacion 0 fraccion amiento a favor de sus 

herederos. 

Tabla 20. Cifras de poblaci6n y vivienda del AIER de acuerdo al Censo de Poblacion y 

Vivienda del 200 

Administracion Parroquia No. de personas No. de viviendas 

La Delicia EICondado 877 242 

Eugenio Espejo Belisario Quevedo 136 34 

Cochapampa 94 27 

Manuela Saenz San Ju an 146 40 

Eloy Alfaro ChilibuJo 140 36 

Quitumbe La Ecuatoriana 77 24 

Chillogallo 64 21 

Total 1534 424 

La cJasificacion de los asentamientos existentes al interior del AIER es confusa y resulta diffcil 

distinguir entre algunas de ell as. De manera preli minar y para fines de este instrumento de manejo, 

se han identificado cinco tipos de pOblados: comuna, hacienda, barrio, sector y si tio; siendo sector y 

sitio dos de las categorias reconocidas en la division politico administrativa d e Quito, la primera 

121 Ibid. 

122 Zevallos O. 1996. Ocupaci6n de laderas: incremento del riesgo por degradaci6n ambiental urbana en 
Quito, Ecuador en: Ciudades en Riesgo. Degradaci6n ambiental, riesgos urbanos y desastres. Red de 
Estud ios Sociales en Prevenci6n de Desastres en America Latina 

Pagina 78 de 197 



ORDENANZA METROPOLITANA No. 044 6 
aplicable a mvel rural y la segunda al urbano mientras que las categorias comuna 0 hacienda 

definen el tipo de tenencia de la Tierra, si bien todavia no se ha clarificado el regimen comunal del 

suelo en el DMQ. La categoda sitio no corresponde a ninguna categoria especifica solo especifica la 

existencia de un lugar determinado del eual no se cuenta con suficiente informacion para 

describirlo. 

En la actualidad se evidencia una clara tendencia a la conurbacion de los cantones vecinos de Mejia 

a 10 largo de la avenida Occidental hacia la ciudad de Quito asi como el poblamiento de las laderas 

del vole"n Atacazo que al tener menor altura genera espacios en sus laderas de menor pendiente y 

por tanto suelos mas codiciados por la oferta y demanda inmobiliaria de la ciudad123. Cosa similar 

aunque en menor escala aeurre en las inmediaciones de la via a Nona debido a la cercania de 

barrios consolidados. Estas dos areas asi como el sector de Atucucho son los que mayor presion 

representan al AIER. 

Las actividades urbanas de la ciudad de Quito generan transformaciones que originan procesos de 

expansion que presionan constantemente sobre las laderas del Pichincha y del Atacazo. La 

situacion mencionada se agrava por la falta de apli cacion de planes de manejo y control, que 

aseguren el cumplimiento de la normatividad y regl amentacion del MDMQ y que impida el 

crecimiento de la frontera urbana sobre las laderas del AIERI". 

Segun el Plan Metropolitano de Ordenamiento Territorial la poblacion rural del Distrito 

Metropolitano de Quito ha disminuido la tasa de crecimiento poblacional desde 4,68%entre 1990 y 

2001 a 4.1% entre el 2001 al 2009; siguiendo la tendencia general observada en estos mismos 

pedodos en el DMQ que varia de 2,68 a 2,17% respectivamente, debido a la reduccion en la tasa de 

crecimjento natural y migratoria observada en las tres liltimas dtkadas 125. 

Las actividades productivas de los habitantes del AIER estan vinculadas principalmente a los 

sectores primario y secundario, destacandose principal mente la actividad agricola y ganadera. 

Segun el Indice de Necesidades Basicas insatisfechas (NBI) extrafdo del VlI Censo de Poblacion y 

VI de Vivienda (2010) la parroquia rural de L10a se encuentra entre las de mayor porcentaje de 

pobreza por hogares (48% a 76%), contrastando a esta realidad, las parroquias urbanas y algunas 

perifericas tienen illl menor porcentaje (24%)126, 

7.5.3. Equipamiento de servicios publicos 

La energfa electrica cubre el 100% de las instalaciones y edificaciones ubicadas en el AIER127, 

debido quiz" a la facilidad de la cercania del Sistema Nacional Interconectado que atraviesa de 

norte a sur la parte superior de la ladera del Pichincha-Atacazo 0 el interes de la Empresa Electrica 

IU Euroestudios 2010. Plan de Manejo Integral del Eje Pichincha-Atacazo. 
124 EPMAPS 2010. En las faldas inmensas de un monte. Las laderas occidentales de la ciudad de Quito. 
Quito 
125 Municipio de Quito. 2011. Plan MetropoJitano de Ordenamiento Territorial. Quito 
126 Ibid . 
127 EPMAPS 2010. En las faldas in mensas de un monte. Las laderas occidentales de la ciudad de Quito. 
Quito 
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Quito en brindar el servicio a estos usuarios. Se han constituido cerca de 10 redes altitudinales de 

tendido electrico que dan servicio a la mayoria de los habitantes (Figura 14). Este es el servicio 

basico de mayor cobertura en el area y el que probablemente facilita en gran medida la expansion 

de los asentamientos. 

Existen segmentos de la AlER que cuentan con servicio de agua potable servidos por poligonos de 

cobertura definidos por la EPMAPS, que hasta el 2010 representaban 922,98 ha, fundamental mente 

en aquellos sectores localizados junto al limite urbano128(Figura 14). La poblacion que no posee 

este servicio se abastece de agua via tanqueros 0 usa agua entubada proveniente de fuentes 

medianamente cercanas. 

EI alcantarillado se concreta a servir a las areas dentro del limite urbanol29(Figura 14), al igual que 

la escasa 0 nula cobertura de la Empresa Publica Metropolitana de Aseo (EMASEO)130, razon por la 

cual estas son las principales falencias de servieios basicos de la poblacion local y la causa de los 

serios problemas de contaminacion por desechos y aguas servidas en las quebradas. 

128 Ibid. 
129 Ibid. 
130 EPMAPS 2010. En las faldas inmensas de un monte. Las laderas occidentales de la ciudad de Quito. 

/ Quito 

Pagin. 80 de 197 



ORDENANZA METROPOLITANA No. G 446 

o ELOYALFARO 

o EUGENIJ ESPEJO 

o LADELCIA 

I::J 11'\ N U E LA SA ENZ o QUrrUI.IBE 

o LInIl!AIER 

o AREA DE CO IEFrr URAPIJ UA POTAI LE 

AREA DE CO IEFrrURAALCANTAR IL LA DO 

Fig. 14. Servicios publicos en el Area de Intervencion Especial Pichincha·Atacazo 
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7.5.4. Infraestructura vial 

La avenida Mariscal Sucre u Occidental es la principa l via de acceso y comunicaci6n de la parte 

baja de la AIER, pues a traves de ella se ingresa a las vias secundarias que ingresan al Teleferico, a 

la cima de la Libertad y a Cruz Lorna, a las antenas e instalaciones de captaci6n y conduccion del 

agua y al refugio del Guagua Pichincha, entre otras. 

En el AIER se encuentra ademas el anti guo trazado de carreteras que vinculan a Quito can las 

poblaciones de L10a y Chiriboga en el sur y Nona y Calacali aI norte. La via mas representativa es 

la carretera de primer orden que conduce a L1oa, cruzando par EI Cintol31 . La via a Nona, que une 

el norte de Quito can eI noroccidente de Pichincha permite el acceso al area par el sector norte. 

Transversalmente, en el sentido norte sur la comunicacion vial es fragmentada por la presencia de 

las quebradas, pero existen muchos ca minos de tierra y de herradura que son empleados par los 

moradores locales y excursionistas y desafortunadamente tambien motociciistas y j6venes 

practicantes del deporte del Downhill desde la via a Nona, que ocasionan severos danos a la 

vegetaci6n natural. 

En la parte alta del AIER se encuentran diversos senderos principalmente trazados par los 

andinistas que practicamente unen el Guagua Pichincha, can el Padre Encantado y el Rucu 

Pichincha. 

131 EPMAPS 2010. En las faldas irunensas de un monte. Las laderas occidentales de la ciudad de Quito. 
Quito 
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Fig. 15. lnfraestructura Vial del Area de Intervencion Especial Pichincha-Atacazo 
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7.5.5 . Fraccionamiento de 1a tierra 

El Plan de Manejo Integral del Eje Pichincha-Atacazo realizo el siguiente calculo del nurnero y 

superficie de predios existentes al interior del AIER de acuerdo al corte catastral de Quito del 26 de 

febrero de 2009 (Tabla 21). Cabe mencionar que estas cifras estan calculadas para la Zona Natural del 

Eje Pichincha·Atacazo (5786,09 hal la cual incluia no solo la vegetacion natural sino tambien las areas 

serninaturales que a1canzan en la clasificacion del presente instrumento a 6341,11 ha de la AIER, es decir 

el 63,84%. Los datos muestran que existian l.668 lotes can menos de 5 ha, los que ocupaban una 

superficie de 266,87 Ha, 71 predios de 5 a 50 ha con un total de 1061,97 ha, 14 predios de 50 a 100 

ha can un total de 1044,36 ha y 14 predios con superficies entre 100 y 250 ha can un total de 3019,27 

ha. De acuerdo a estos datos, existian apenas 286,48 ha (5,2%) que no eran propiedad estatal a que 

no estaban en manas de posesionarios. Por 10 anterior es fundamental actualizar los datos del 

catastro y ampliar el estudio a toda el area. 

Tabla. 21. Numero y superficie de predios existentes al interior del Eje Pichincha-Atacazo de 

acuerdo al catastro de 2009 

AREA ADMINISTRACI6N ZONAL super/ide en has 
TOTAL 

NATURAL LA DELICIA EUGENIO ESPEJO MANUELA SAENZ ELOY ALFARO QUITUMBE 

RANGO AREA No AREA No AREA No AREA No AREA No AREA No 

0·100 0,13 44 0,60 166 0,10 47 0,15 66 0,37 110 1,35 433 

100·200 0,44 29 1,39 94 0,08 6 0,14 9 0,63 44 2,68 182 

200·300 0,35 16 1,70 71 0,19 8 0,98 39 2,09 76 5,31 210 

300·400 0,14 4 0,72 21 0,22 7 0,10 3 4,51 136 5,70 171 

400·500 0,05 1 0,97 22 0,22 5 0,32 7 1,18 27 2,74 62 

500 ·1000 0,18 3 1,87 26 1,32 18 3,68 50 1,30 21 8,35 118 

0,1· 0,25 ho 1,61 10 6,12 41 2,97 21 19,61 113 2,26 13 32,57 198 

0,25· 0,5 ho 3,23 8 7,43 20 5,13 15 17,85 51 4,66 13 38,30 107 

0,50·1 ho 4,83 6 22,13 29 13,76 20 13,76 19 9,61 12 64,09 86 

1 ·2,5 ho 12,36 8 35,31 25 18,22 12 7,28 4 32,61 21 105,78 70 
2,5·Sho 10,43 3 37,89 11 16,16 5 26,59 7 16,07 5 107,14 31 

5 ·10 ho 15,58 2 26,52 4 33,69 5 12,93 2 27,66 4 116,38 17 
10·25 ho 72,22 4 139,94 10 36,33 3 63,48 4 311,97 21 

2S·50ho 138,66 4 301,83 9 135,25 4 57,87 2 633,62 19 

50·10ho 607,82 8 296,39 4 140,14 2 1.044,36 14 

100·250 ho 395,76 2 436,13 3 301,30 2 268,93 2 1.402,12 9 
250·500 ho 623,38 2 993, 77 3 1.617,15 5 

TOTAL 1.279,36 146 2.622,14 563 424,78 176 680,08 378 493,24 490 5.499,61 1753 

Fuente: PSA, Direccion Metropolitana de Avaluos y Catastros. Elaboracion: Euroestudios 

7.6. Amenazas naturales. 

Para abordar adecuadamente este tema, es necesario c1arificar los conceptos esenciales asociados 

can el mismo: 

Las amenazas naturales representan un riesgo inevitable que pueden ser estadisticamente 

advertidas. La reduccion de la vulnerabilidad ante este tipo de arnenaza se basa principal mente en 

la prevenci6n como parte del proceso de planificacion. Las medidas preventivas en la mayoria de 

los casos no resultan en costas adicionales sino en acciones mejor planificadas. 
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La vulnerabilidad hace referencia al impaeto del fenomeno sabre la sociedad, y es precisamente el 

incremento de la vulnerabili dad el que lIeva a un mayor aumento de los riesgos naturales. La 

vulnerabilidad abarca desde el usa del territorio hasta la estructura de los edificios y 

construcciones, y depende fuertemente de la respuesta de la poblacion frente al riesgo. 

Los riesgos naturales son la probabilidad de que se produzcan consecuencias perjudiciales en un 

territorio y la sociedad que habita en el, motivadas por fenomenos fisicos que tienen un origen 

natural: hidrologico, geologico a atmosferi co, los cuales pueden desembocar en los desastres 

naturales. 

EI AIER Pichincha-Atacazo presenta un conjunto de ca racteristicas naturales y antropicas que la 

hacen vulnerable a importantes amenazas de caracter natu ral, entre elias las siguientes: 

• Pendientes pronunciadas y extensas 

• Influencia de voIcanes activos 

• Precipitaciones intensas 

• Formaciones geologicas y sue los susceptibles a la erosion 

• Presencia de falJas sismo-tectonicas 

• Perdida de cobertura natural 

• Cultivo extendido de plantaciones exoticas 

• lnadecuado usa del suelo y 

• Produccion frectlente de incendi os. 

Las principales amenazas naturales en e l Area de lntervencion Especial y Recuperaci6n Pichincha

Atacazo deben destacarse las siguientes: riesgos volcanicos, sismicidad y geomorfologia, 

movimientos en masa, erosion hid rica y f1ujos de lodo. 

7.6.1. Amenazas Volcanicas 

La ubi cacion del AlER en el flanco oriental de la cordillera occidental esta afectada par los voleanes 

activos: Guagua Pichincha, Cotopaxi y Reventador. La siguiente tabla muestra las fechas de las 

enlpciones mas recientes de cada uno, el {ndice de explosividad volccinica l32 y los perfodos de 

retorno en afios de cada uno. La amenaza mas severa esta relacionada evidentemente can la 

eventual erupcion del voldn Guagua Pichincha debido a su cercania, si bien el period a de 

recurrencia es e l mas distante mientras que el Reventador tiene un periodo de retorno mucho 

132 El lEV registra la cantidad de material volcanico expu)sada, la altitud que alcanza la erupci6n, y 
cua. nto tiempo dura. La escala va de 0 a 8. Un aumento de 1 grado ind ica una erupci6n 10 veces mas 
potente. 
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menor. El Mapa de Amenazas, Vulnerabilidad y Capacidades en el Ecuador identifiea a Quito 

como un canton sujeto a peligro volcanico de Grado 3, el grade mas alto del pafs133 , 

Tabla 22. Caracteristicas de los volcanes con incidencia en el AIER 

Fuente: Simkin, T. et a1. Volcanoes of the World. (Stroudsburg, Pennsylvania: Hutchinson 

Ross Publishing Company, 1981). Tornado de Gulas para la Mitigacion de Riesgos Naturales 

en las Instaladones de la Salud de los Paises de America Latina, 67 p.en PSA: Plan de Manejo 

Integra! del Eje Piehincha-Atacazo.2010. 

A continuaci6n se presentan los peligros potenciales, de los volcanes activos can rnarcada 

influencia en el AIER en los ultimos 500 anos, nueva mente destaea n los niveles de peligro extrema 

susci tad os por los flujos d e lodo y eseombros generados por el Guagua Pichincha. 

Tabla 23. Peligro volcanicos asociados a! AIER Piehineha-Ataeazo 

Peligros Descripci6n " .... 1 ... ,. .... 

Guagua Cotopaxi Reventador 

Extremo: impacto directo, materiales 

gruesos, alturas importantes de flujo, x 

altas velocidades 
Flujos de lodo y 

escombros Moderado: depositos de lodo 

(lahares) 
x 

importantes (mayores a 25 em.) 

Bajo: zonas de inundacion can alturas x x 
de depositos (menor a 25 em) 

Calda de Espesor: 5-25 em x 
piroclastos Espesor: <5 em x x 

Fuente: Instituto Geofisico - EseueIa Politeeniea Nadonal Elaboradon: EUROESTUDIOS en 

PSA: Plan de Manejo Integral del Eje Pichincha-Atacazo.2010. 

7.6.2. Sismicidad 

SegUn el Mapa Sismo-Teetonico del Ecuador (Direeci6n General de Defensa Civil y Eseuela 

Politeenica d el Ejerei to 1992), el AIER se loealiza en la Zona A, la eua l se earaeteriza por un regis tro 

sismico alto, sistema transcurrente dextral e inverso, con predominio de sismos superficiales. EI 

siglo pasado se registraron siete sismos con intensidades mayores a grade VII, ocurridos en: 1541, 

133 Demoraes F y D ' ercole. 2001. Mapa de Amenazas, Vulnerabilidad y Capacidades en el Ecuador. 
Cartografia de las Arnenazas en el Ecuador par canton. Quito 
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1590,1660,1859,1914,1938 Y 1987, el periodo de retorno de estos movimientos oscila entre los 42 y 

66 afiosl.34. 

Segun el "Proyecto para el Manejo del Riesgo Sismico de Quito", que definio la potencial 

ocurrencia e impacto de un terremoto de magnitud de 6,5 grados en la ciudad, en esta hipotetica 

situacion, los suelos catalogadas como S3 (suelos blandos 0 estratos profundos con periodos de 

vibracion mayores a 0.6 seg), de las quebradas del Pichincha-Atacazo provocarian danos a la 

infraestructura construida sobre ellos; en el resto de las laderas del Pichincha por ser suelos entre 

S2 (sue los intermedios) y S1 (rocas y suelos duros) soportarian mejor los movimientos teluricosl35• 

7.6.3. Movimientos en masa 

Se consideran areas bajo peligro de remocion en masa a aquellas sujetas a movirnientos de material 

de la superficie desplazados de su posicion original por efecto combinado de la gravedad, 

movimientos sismicos de diversos origenes y la accion del agua; produciendo deslizamientos, 

caida de bloques, f1ujos de lodo y reptacion. Este fenomeno se presenta con intensidad en la 

estacion lIuviosa y estan reladonados con el debilitamiento de la cohesion de los depositos 

volcanicos por la hurnedad en el borde de los taludes malo poco apuntalados y mal drenados 

(D'Ercole 1992); pero tarnbien est" asociado a bordes descomprimidos de quebradas con sue los de 

origen natural y/o antropico. La susceptibilidad a deslizamientos en el Pichincha en caso de sismo 

es alta 136. 

Seglin el estudio de amenazas por movimientos en masa realizado por la Secretaria de Ambiente el 

2011, se caleu la que el 46,67%AIER (4635,20 hal est" sujeta a amenaza moderada, el 0,43 (22,99 hal 

son areas de muy alta amenaza y el 0.43% (42,84 hal es una zona de arnenaza Al ta. EI 52,41% es 

decir 5206,13 ha tiene bajo 0 muy bajo nivel de amenaza por movirnientos en masa (Figura 16). 

". Catalogo de terremotos del Ecuador, EPN-IG 
'" EPN, IMQ ORSTON.1995. Proyecto para el Manejo del Riesgo sismico en Quito En: Euroestudios 

2010. Plan de Manejo Integral del Eje Pichincha-Atacazo. Quito 
136 Euroestudios 2010 .Plan de Manejo Integral del Eje Pichincha-Atacazo.Quito. 
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Fig. 16. Amenazas por movimientos en masa en el Area de Intervencion Especial y Recuperacion 

Fuente: Secretaria de Ambiente 2011. Estudio de Amenazas por Movimientos en Masa en el DMQ 

Pagina 88 de 197 



J 

\)J' 

ORDENANZA METROPOLITANA No. 0446 
7.6.4. Erosion hidrica137 

La erosion hidrica en el area de intervencion especial y recuperaci6n Pichincha-Atacazo se presenta 

en cuatro modalidades: la primera erosion vertical provocada por la excavacion y soterramiento 

profu nda del agua debido a Ia fragil idad de los suelos de cenizas volcanicas recientes (andosoles 

vitricos) que provocan za njas y paredes verticales profundas138, Ia segunda erosion lateral y 

socavacion asociada a los cauces de las quebradas; Ia cual puede ser considerada como un proceso 

normal si bien muchas veces es agravada por la intervenci6n humana, la tercera erosion ocurre a 

traves de Ia formacion de surcos y carcavas en las vias y zonas sin eobertura vegetal debido al 

impaeto del ganado eaballar, vaeuno y ovino y al usa de vehfculos (carras, ma tos, euadrones y 
bieidetas) en los suelos fragiles de paramo que par sus caraeterlstieas son altamente erosionables, 

Ia cuarta erosion laminar que se presenta en zonas agrieolas dada Ia persisteneia de malas 

praetieas agrieolas y Ia no aplicacion de tecnicas de conservacion de suelos y su aeidificacion y 
desproteccion de los mismos favorecida por los bosques de plantas exoticas (Figuras 17-21). 

137 Ibid. 

Fig. 17. Erosion lateral y socavaci6n profunda en quebradas en el sector de Cruzloma 

Foto: X.lzurieta 2012 

'" Podwojewski P. & J. Poulenard. 2000. Serie Paramo 5. La degradacion de los suelos de los paramos. 
Quito 
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Fig. 18. Erosion lateral en quebrada agravada por el cruce frecuente de personas. 

Seclor Cruzloma Folo: X.lzuriela 2012 

Fig. 19. Formacion de SUICOS y carcavas sobre suelos de turbera producidos por el paso de 

ganado y afectados por la erosion hidrica. Sector Cruzloma. 

Foto: X.Izurieta 2012 
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Fig.20. Erosion por {ormacian de SUICOS y carcavas debida a la practica del down hill en el 

sue10 de paramo. Sector Te1eferico. Foto: X.Izurieta 2012 

Fig. 21. Erosion laminar del suelo por actividad agricola en zonas no adecuadas y practicas 

deteriorantes. Sector Toctiuco. Foto: X.lzurieta 2012. 
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Las fuertes pendientes yalta erosividad de los materiales, acrecientan la formacion de carcavas que 

generan gran cantidad de sed imentos y desestabi lizan las laderas, incrementando la probabilidad y 

la magnitud de ocurrencia de deslizamientos. 

7.6.5. Flujos de lodos 

Los flujos de lodo son una coladas con elevada concentracion de mate riales detriticos, que se 

mueven hacia los valles con velocidades que pueden alcanzar 0 superar los 10 m!s. EI material 

transportado tiene una granulometria muy variable, y se manifies ta frecuentenlente con oleadas 

sucesivas debido a la obstruccion temporal del canal de transporte l 39. 

Estas coladas detriticas son fenomenos que revisten una notable importancia tanto por su 

influencia en 1a evolucion morfol6gica de las cuencas hidrograficas en las que Dcurren, como por el 

riesgo potencial que significan sabre todD en las areas montafiosas, a causa de su elevada 

capacidad destructiva. En estas areas, Ia disponibiIidad hidrica aumenta de improviso debido 

comunmente a precipitaciones intensas (lluvia, aguanieve y nieve. principal mente), 10 que puede 

provocar una mayor escorrentla del i!gllil por las pendientes, que a su vez arras tra y transporta 

grandes cantidades de detritos que luego se incorporaran al flujo de lodo. 

Han acurrido varias eventos de esta naturaleza en Quito como en la Av. La Gasca en 1975, en 

Cotocollao en 1982 y en La Comuna en 1997. Este tipo de fenomeno tiene una gran capacidad 

destructora por si mismo, pero ademas por el hecho de que general mente desencadenan otros 

procesos de caracter secundario igualmente destructivosl40. 

Tabla 24. Fenomenos naturales y sus efectos secundarios relacionados con el Area de 

Intervencion Especial y Recuperacion Pichincha~Atacazo 

Fenomenos naturales Efoctos 

(procesos primarios) Cprocesos secundarios) 

Hidrometereol6gicos 

Precipitaci6n 
Deslizamientos, erosion, flujos de lodo y tierras, y, 
lahares secundarios (en volcanes), inundaciones. 

Geodin.imica 

Sismicidad Oeslizamientos, flujos de tierra y lodos, terremotos. 

Volcanismo Caida de cenizas, lahares, temblores 

Movimientos en masa 
Oeslizamientos compuestos, flujos de lodas, reptacion, 

caida de bloques, inundaciones 

", http:// wikipedia.com. consultada el 3 de abril del 2012 
1«1 PSA. 2010. Plan de Manejo Integral del Eje Pichincha-Atacazo 
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Erosion hid rica Surcos, ci:1rcavas, socavaci6n y Deslizam_ientos 

Fuente: Plan de Manejo Integral de las Laderas del Eje Pichincha- Atacazo 

P. Peltre 1989 reporta la ocurrencia de 163 inundaciones, 36 hundimientos de calzadas, 114 

deslizamientos y 70 aluviones con graves impactos de perdidas humanas y materiales ocurridos en 

las laderas del Pichincha entre 1900 y 1988 a partir de informacion disponible en los diarios de la 

capital. SegUn la EPMAPS en el periodo entre 1990 y 2005 se registraron 60 eventos, entre ellos 4 

taponamientos de captaciones con desbordes a I. parte baja de la ciudad, 16 roluras de colectores, 4 

hundimientos de calzadas y 39 inundaciones de los barrios de la ciudad, adicionalmente se 

presentaron 7 inundaciones, 8 d eslizamientos, 2 tempestades, 2 aluviones y 3 reportes de incendios 

foresta les 141. 

7.6.6. Recurrencia de Incendios Forestales 

EI estudio realizado por la Secretaria de Ambiente en el 2011 evaluando la ocurrencia de incendios 

forestales en los anos 1991,1996, 1999, 2001 Y 2009 demostro que ocurrieron alrededor de 1045 

incendios en las laderas del Pichincha, afeelando una superficie de cerca de 900 hectareas. Dos 

sitios presentaron un nivel de recurrencia de tres incendios en los anos mencionados, 405 silios se 

quemaron en dos ocasiones y 638 lugares se quemaron en un solo evento (Figura 22) . Los datos 

senalan que no existe mu cha recurrencia en la presencia de incendios en el Pichincha, pero si en los 

seclores afectados que determina clara mente la afectacion a los pajonales y bosques del Ruco 

Pichincha. Los paramos del Atacazo, los paramos de la cuenca alta del rio EI Cinto y del Rio Pichan 

y las areas bajo aclividad agricola particularmente en las administraciones zonales Manuela Saenz, 

Eloy Alfaro y Quitumbe. 

) 14 1 Zevallos 0.2009. Degradaci6n, vulnerabilidad y riesgo hidrogeomorfoc1imatico en areas urbanas de 
W laderas En: FLACSO 2009. lntersecciones Urbanas. Origen y contexto en America Latina. Quito. 
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Fig. 22. Zonas afectadas por incendios entre 1991 y 2009 

Fuente: Estudio de Recurrencia de Incendios Forestales en el DMQ. 2011 

7.6.7. Riesgo ante las principales arnenazas naturales 

Tomando como referenda el mapa de Asociaci6n de la Amenaza Sismica con la Amenaza 

Geomorfologica que afecta al DMQ (Investigacion IRD 2003. MDMQ). se conduye que las dos 

variables generan la mayor afectacion a las laderas en el Area de Intervencion Especial y 

Recuperacion "Pichincha-A tacazo" . Los deslizamientos, rnovimientos en masa generados por los 

procesos naturales propios del sistema montanoso y aquell os generados por otros eventos 

naturales como sismos de registros moderados y altos, estan considerados en estas categorias. 

En fu ncion de la poblacion asentada en el area de estudio (INEe 2010). y considerando que los 

asen tamientos inform ales e inadecuadamente planificados. se localizan al pie de las laderas del 

Pichincha y el Atacazo, en la franja de mayor impacto de los proceso geodinamicos propios del 

sistema volcanico, esta zona se convierte en la de mayor vulnerabi lidad de Quito l42. 

Se establecio espacialmente el numero de habitantes que se encuentran en peligro en cada una de 

las zonas identificadas (Tabla 25) en el mapa mencionado asi como aquella potencialmente 

afectada por movimientos en masa (Figura 23) . 

142 EPMAPS 2010. En las fa ldas inmensas de un monte. Las laderas occidenta les de la ci udad de Quito. 
Quito 
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Fig. 23. Amenazas sismogeomorfo16gicas y movimientos en masa 

Datos EUROESTUDIOS-SecretarIa de Arnbiente-INEN Censo 2010 

Los datos mencionados demuestran que un alto porcentaje de la poblacion se encuentra en espacios 

expuestos a las amenazas naturales moderadas y altas, aspecto que se agrava par la falta de aplicacion 

de planes y medidas de contingencia que permitan disminuir la vulnerabilidad de este segmenta 

poblacional. La debil percepcion poblacional, del peligro par las amenazas descritas anteriormente, es 

otro aspecto que contribuye a incrementar los niveles de riesgo en el territoria estudiado. 

Aproximadamente la tercera parte de los habitantes del Pichincha-Atacazo (34,68%) con una poblacion 

de aproximadamente 500 hab, se encuentran en la zona de mayor amenaza sismica y geomorfologica y 

de mayores amenazas a movimientos en masa y corresponden a las Adnlinistraciones Zonales Manuela 
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Saenz, Quitumbe y Eugenio Espejo. Cabe mencionar que este amlJjsis corresponde solo a los 19 

asentamientos localizados al interior del area pero que el riesgo puede ser mayor si se analizan los 

poblados localizados en el limite urbano parlicularmente en las administraciones Manuela Saenz y 

Eugenio Espejo donde se concentran las mayores amenazas naturales. 

7.6.8. Proyectos urbanos que involucran al AIER 

La actual administracion municipal ha emprendido los siguientes proyectos que se relacionan con 

el Area de lntervencion Especial y Recuperacion "Pichincha-Atacazo": 

• La creadon de la Red Verde Urbana como un sistema que establece vias de interconexion 

entre los prindpales remanentes de vegetaci6n natural en el sector occidental de Quito 

(Pichincha-Atacazo) y el Sector oriental (Parque Bellavista, Itchimbia, lIalo, Parque 

Metropolitano del Sur, entre otros) a traves de la trama urbana utilizando las avenidas, calles, 

areas verdes y quebradas que cumplan con los requisitos requeridos. 

Este proyecto tiene un triple objetivo, el primero de caracter recreativo, ornamental y de 

calidad de vida de la poblacion para mejorar la estetica de la ciudad con arboles y mas areas 

verdes y de este modo incrementar el indice Verde de la Ciudad que de acuerdo a la 

Organizacion Mundial de la Salud OMS debeda estar sobre los 9 m por habitante y el segundo 

es au men tar la disponibilidad de habitats para la vida silvestre urbana. 

• Creacion de Parques recreativQs en las laderas orientales de los volcanes Pichincha y Atacazo 

a cargo de la EPMAPS y el PSA con la finalidad de ofrecer mayores posibilidades recreativas a 

la ciudadania y de este modo reducir la presion de las invasiones y trMico de tierras que afecta 

a estas areas. 

Se contrato una consultoda para elaborar un Plan Masa de parques recreativos en la ladera 

oriental del Ruco Pichincha y el diseno a detalle del establecimiento de un area de 500 ha. Los 

silios que se analizan son: la Roldos, Atucucho, Noroccidente-San Carlos, Pinar Alto y Rosa de 

los Andes cada uno con aproximadamente 150 ha. 

Este proyecto incluye la creacion de 3 garitas de control en el Parque Roldos y otros dos 

sectores en el pie de monte del Ruco Pichincha. 

• Senalizacion del limite urbano en las laderas del Pichind1a mediante la colocacion de 

monolitos y 10 km de cerramiento en dos de los sectores mas criticos localizados en el pie de 

monte del Ruco Pichincha a ser elaborado por la EPMAPS y el PSA. 

• La Secreta ria de Territoria, Habitat y Vivienda esta disenando un Parque recreativo en la parte 

alta del Centro Comercial el Bosque. 

• La Administracion Zonal Eloy Alfaro esta construyendo el Parque Recreativo de Chilibulo, 

que se localiza dentro del AIER Pichincha-Atacazo. 

• La Secretaria de Movilidad y Quito-Turismo estan promoviendo la identificaci6n, sefializaci6n 

y difusion de la Red de Rutas Ciciisticas Rurales del Distrito de Quito, dos de las cuales se 

localizan en el Pichincha-Atacazo; la Ruta Historica "Los Caminos de la Libertad" como una 
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ruta de 9 km de ciclismo recreativo y bajo nivel de exigencia y la Ruta Rural Cruzloma con 

aproximadamente 11 km de ciclismo de montana y alto nivel de exigencia. 

7.6.9. Amenazas antr6picas143 

Debido a la ocupaci6n de las laderas por diferent~!:) tipos de asenlamientos, el relleno de 

quebradas, la aclividad agricola y ganadera y la amenaza perrnanente de incendios, las amenazas 

naturales asociadas con el Pichincha-Atacazo se incrementan. Las basuras y escombros que se 

arrojan a las quebradas, a mas del problema sanitario, implican altos costos de operacion y 

mantenimiento. Un estimado de 31,5% de basura, equivalente a 3.200 Ton/ano, van a parar a las 

quebradas. EI taponamiento de los colectores agravan las inundaciones. La acumulacion de 

basuras y escombros incrementa tambien el riesgo de aluviones a la ciudad '''. 

La impermeabilizacion del suelo significa el aumento de caudales de escorrentia y de la capacidad 

erosiva del f1ujo, agravando la erosion, las inundaciones y la probabilidad de aluviones. Fleming 

1995, mediante la aplicacion del Modelo Storm Water Run-off for Rural Basins (SWRRB) a la 

quebrada Rumihurco, ha estimado que la tasa de erosion se incrementa ria de 20.000 a casi 40.000 

T/Ha/aiio, en los proximos 10 a 20 anos, si se dupli ca el area urbana en las partes altas. Los 

caudales mclximos y los volumenes de crecida podrian incrementarse en un 50%145, 

La falta de aleantarillado sumada a la presencia de basura produce el deterioro de la calidad del 

agua en las quebradas. Mediciones realizadas por Fleming 1995 en la cota 3300 m donde existe 

poca intervencion y en la cota 2900 m antes del ingreso al col ector de la avenida occidental 

determina que los solidos totales en el caudal de la quebrada Rumihurco se incrementa de 30 a 260 

mgll y el Indice de Biodiversidad disminuye de 35 a O. 

La pendiente del terreno es un factor determinante que segrega a los distintos actores a restringir la 

ocupaci6n y aumentar los costos de infraestructura, por 10 que estas son ocupadas por los estratos 

economicos mas altos y mas bajos146, 

La degradacion ambiental provocada por la aclividad humana tambien contribuye en gran medida 

a aceierar los fenomenos peligrosos y a incrementar los riesgos, especialmente aquellos 

relacionados a la inestabilidad de terrenos, inundaciones y procesos torrenciales, ya que la 

deforestacion, el manejo de las cuencas sin planificacion, el uso intensivo del suelo, las practicas 

agricolas inadecuadas, incrementan la intensidad y la probabilidad de los fenomenos, 0 la 

vulnerabilidad, seglin sea el caso. 

En conclusion, las caracteristicas fisicas del area de estudio, propias del "Sistema Volcanico 

Pichincha", conforma un segmento territorial cuya morfologia presenta restricciones para el 

desarrollo de aclividades antropicas. Las laderas de fuerte pendiente, micro - cuencas hidrogrMicas 

'43 Zevallos O. Degradacion, Vu lnerabilidad y Riesgo Hidrogeomorfoclimiltico en Areas Urbanas de 
Laderas en FLACSO 2009. Intersecciones Urbanas. Origen y Contexto en America Latina. Quito. 

144 Ibid . 
145 Ibid. 
'" PNUD-ECHO 2007 en Zevallos O. Degradaci6n, Vulnerabilidad y Riesgo Hidrogeomorfoclimatico en 

Areas Urbanas de Laderas en FLACSO 2009. Intersecciones Urbanas. Origen y Contexto en America 

Latina. Quito. 
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extensas y profundas, constituyen zonas de peligro que representan amenazas a los USGS urbanos. 

A estos factores debe agregarse los niveles de vulnerabilidad de la poblacion asentada en el limite 

urbano, con minima capacidad de respuesta ante fenomenos 0 eventos naturales de gran 

magnitud147. 

EI Area de lntervencion Especial y Recuperacion Pichincha - Atacazo es de gran importancia para 

el nucleo urbano de Quito ya que la protegen de la generacion de fluioS de lodo asi como laminan 

los grandes picos de crecidas"'. La siguiente tabla presenta las causas antr6picas y las 

consecuencias en el agravamiento de los amenazas naturales identificadas en el Pichincha -

Atacazo. 

Tabla 25. Causas y consecuencias de los problemas ambientales del Area de Intervencion 

Especial y Recuperacion Pichincha-Atacazo 

Causas Consecuencias 

Disposicion inadecuada de basura y escombros Represarniento de agua, inundaciones, 

en quebradas y colectores deslizamientos, caida de blogues, reptaci6n 

Descargas directas a quebradas Deslizamientos, erosion regresiva 

Construcciones informales 
Erosion, perdida de cobertura vegetal, 

deslizamientos 

Relleno anti-bknico de quebradas (con deficiente 

compactacion y clasificacion) 
Sofusion 

Explotacion de canteras (pasivo ambiental) Deslizamjentos, caida de bloques 

Ampliaci6n de frontera agricola (zona alta de las 

cuencas) en zonas con pendientes fuertes e Erosion (laminar), fluiDS de tierra 

inadecuado manejo del suelo agricola 

Apertura de vias (corte de taJudes) y falta de capa 
Erosion (surcas), deslizamientos, inundaciones 

de rodadura y cunetas 

Canal de conduccion de agua sin revestimiento Flujos de lodo 

Fuente: EUROESTUDIOS 

7.6.10. Problemas que a£ectan al Pichincha-Atacazo 

Seglil1 los aportes realizados por actores c1aves en los talleres y reuniones realizadas durante la 

elaboracion del Plan de Maneio Integral del Eie Pichincha-Atacazo los problemas mas destacados 

d el area reconocidos por sus habitantes son entre otros los siguientes: 

147 Euroestudios. 2010. Plan de Manejo Integral Eje Pichincha-Atacazo. Quito. 
148 Ibid. 
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• Irrespeto al limite del AlER, debido a que no se ha difundido 10 suficiente el hecho de que es 

un AIER, no se ha mantenido control y no se ha sancionado a los infractores; por esta razon, 

no se han respetado los hitos colocados anos atras por el PSA y hay vandalismo contra los 

nuevos monolitos que estan siendo colocados desde 2011(Figura 24). 

Fig. 24. Hito de la delimitacion urbana en el Barrio La Paz -Jaime Roldos 

Foto: Museo Ecuatoriano de Ciencias Naturales 

• Alta tasa de deforestacion. SegUn Barreto la tasa de desaparicion de bosques en el Pichincha 

para conversion en ocupaci6n urbana es de lOOhajafio 149, 

• La practica de la quem a con la idea de mejorar la calidad de los suelos, ha elirninado las 

especies nativas como chilea, paja de paramo. Igualmente, las quemas constantes producidas 

por visitantes, han terminado pOT aJectar importantes areas de paramo y basques. 

• Expansion de las plantaciones de ellcaliptos en reemplazo de cultivos de aJimentos como 

alternativa de generacion de ingresos, debido al deterioro de la calidad de los suelos y 

dem"s dificultades que presenta la actividad agricola. 

• Basura desperdigada y arrojada en las quebradas. 

• Crianza de ganado fuera de corrales. 

• Servicios basicos inefidentes 0 inexistentes (recolecci6n de residuos, agua, transporle, seguridad, 

y otros). 

• Creaci6n de cinturones de pobreza por fenomenos migratorios 

• Inconsistencia y arbitrariedad sobre la adjudicacion y legalizacion de la tierra por parte del 

Municipio de Quito y sus administraciones zonales en condiciones de vulnerabilidad social y 

ambiental 

'" Barreto 1994 en Zevallos O. 2009 Degradacion, Vu lnerabilidad y Riesgo Hidrogeomorfoclimatico en 
Areas Urbanas de Laderas en FLACSO 2009. Intersecciones Urbanas. Origen y Contexto en America 

) Latina . Quito. 
\]I}. 
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• Corte de taludes para apertura de vias y accesos 

• Extraccion de tierra para diversos fines 

• Rellenos de quebradas 

• Ocupaci6n ilegal de tierras 

• Taponam.iento drenajes naturales 

• Carboneras 

• Ladrilleras 

• Pista de motocross en EI Rancho 

• Reernplazo de 1a vegetacian natural por plantaciones exoticas por considerar que estos 

arboles promueven un beneficia esh~tico y potencialrnente economico para los propietarios 

• Rutas carrosables 

• Ingreso de caballos y motos a zonas fnigiles de los paramos hurnedos del Ruco Pichincha 

• No existe un buen nivel de organizaci6n de los moradores y organizaciones locales, por 10 tanto 

no intervienen adecuadamente en los procesos impulsados por la rnunicipalidad ni henen 

mecanismos de autoregulation. 

• Los moradores locales no tienen una real nccion del riesgo natural ni de romo sus acciones y 

eshlo de vida incrementa la vulnerabilidad y arnenaza. 

• Las conlunas y asociaciones agricolas que habitan dentro del area natural, han venido 

expandiendo los usos urbanos no perrnitidos en las laderas, especialmente en zonas localizadas 

junto al limite urbano, el cual no se encuentra bien demarcado. 

• Debil relacion del Municipio con los sectores ubicados en ellirnite urbano y minima can las que 

se encuentran dentro del A1ER. 

A los anteriores problemas debe aiiadirse la existencia de acciones descoordinadas yantag6nicas 

entre diferentes instandas rnunicipales que promueven diferentes acdones sobre el mismo 

territorio las cuales resultan contraproducentes y conflictivas para el usa del suelo as! como 

confusas para los pobladores locales. 

7.7. Gestion Participativa del Pichincha-Atacazo 

El Pichincha-Atacazo al ser reconocida como Area de Intervencion Especial y Recuperaci6n y haber 

sido distinguida como Patrimonio Natural, Historico y Paisajishco del Distrito Metropolitano de 

Quito requiere contar con un sistema participativo de gesti6n y manejo que involucre tanto a los 

diversos actores municipales como a 1a comunidad; par esta razon, se han creado dos espacios 

especificos y complementarios para 1a gestion participativa y coordinada del Area: EI Comite 

lnterinstitucional y el Comite de Gestion Participativa. 

7.7.1. Comite Interinstitucional 

EI Comite Interinstitucional para la Geshon y el Manejo Coordinado del Area cornprendida en las 

Estribaciones Orientales de los Volcanes Pichincha y Atacazo fue conformado el 12 de enero del 

2011 como un mecanismo que contribuya a la interrelacion e£ectiva para la planificacion y manejo 

del area y esta conshtuido por las siguientes instancias (Figura 25): 

• Secretaria de Ambiente (preside el Comite) 
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• Secretaria de Territorio, Habitat y Vivienda 

• Secretaria de Coordinacion Terri torial 

• Secretaria de Seguridad y Gobernabilidad 

• Empresa Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento EPMAPS 

• Empresa Metropolitana Qu ito Turisrno 

• Instituto Metropolitano de Patri monio 

• Cornite de Gesti on Participativa (3 delegados )1 50 

Empresa Pllblica 
Metropolitan<1 de 
Agua Potable y 
Saneamiento .I ~ 

~lpres.a Pllblic a l Quito-Turismo 

Secretaria d(> 
Seguridad y 

Gobernabilidad 

, 

Secretaria de 
Alllbiente 

(amite de 
Gesti6n 

Participativa 

Comite 
Interinstitucional 

del Pichincha
Atacazo 

f Secretaria de 
C oordinad6n 

Territorial 

\ 

Instituto 
Metropolitano 
de Patrimonio 

Secretaria de 
Territoria, Hahira 

t Y Vivienda 

Fig. 25. Constitucion del Co mite Interinstitucional del Pichincha-Alacazo 

La siguiente tabla muestra las lineas de colaboracion que se propa nen sean encargadas a cada 

institucion en funci6n de Sll misi6n y responsabilidad especifica. Estos acuerdos deberian constituir 

la base del Plan de Accion del Comite para la implementacion participativa del Plan Estrategico: 

150 La participaci6n del Comite de Gestion Participativa no fue cons iderada en el Acta Constitutiva del 
Comite el 12 de enero del 2011 sino en el Reglamento borrador hecho tiempo despues en donde se 
considero la participacion de un representante, pero en la II Reunion del Comite realizada en julio del 

,/ mismo ano, se decidi6 que este Comite estuviera rep resentado por 3 delegados (uno de la zon a norte, 

\.;01 otro de la centro y otro par la sur). 
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Tabla 26. Responsabilidades propuestas para los miembros del Comite Institucional 

Instituciones involucradas Responsabilidades 

Miembros del Comite Interinstitucional 

Secretaria de Ambiente • Lineamientos generales de gestion 

• Coordinacion de las acciones de manejo 

• Evaluaci6n de la condici6n ambiental 

• Conservaci6n de areas prioritarias 

• Conservacion de vida silvestre 

• Coordinaci6n de las investigaciones cientificas 

• Recuperaci6n de areas deterioradas 

• Monitoreo de la candidon ambiental 

Empresa Metropolitana • Apoya en la planificaci6n de sitios y actividades de usa publico 

Quito - Turismo 
• Difusion de rutas y demas sitios turlsticos y recrea tivos 

Secretaria de Seguridad y • Gestion de guardaparques, guardias y elaboracion de estrategias 

Gobernabilidad de control y seguridad para los v isitantes 

Secretaria de Territorio, • Apoyo en la elabaracion de estrategias de control para el usa 

Habitat y Vivienda adecuado del suelo de acuerdo a 10 establecido en el marco legal 

• Apoyo en la elaboracion de estrategias de prevenci6n de 

desastres naturales 

Secretaria de Coordinacion • Coordinacion efectiva con las Administraciones Zonales en temas 

Territorial de participaci6n, proyectos productivQs, educativos, de 

recuperaci6n, entre atras. 

Instituto Metropolitano de • Apoya en la canservacion de los valores patrimoniales del area 

Patrimonio 
Apoyo en la implementacion de proyectos es ped fi cos • 

EPMAPS • Implementaci6n de proyectos especificos 

• Desarrollo de Campaii.a de Educaci6n 

• Programa de Manejo de desechos 

• Limpieza y ordenamiento de antenas 

• Delimitaci6n del area y colocaci6n de monolitos 

J 
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Comite de Gestion • Intermediacion de acciones entre el Comite Interinst itucional y los 

Participativa actores locales, informacion, participacion, 

Se han identificado las siguientes instituciones municipales las cuales se propane sean invitadas a 

formar parte del Comite lnterinstitucional debido a la importancia que tienen en el apoyo en la 

implementacion del Plan Estrategico: 

Tabla 27. Instituciones municipales propuestas a ser invitadas a formar parte del Comite 

Institucional 

Instituciones involucradas Responsabilidades 

CONQUITO Coordinacion de activid ades productivas y de procesos asodativos 

Gerencia de Espacio Publico Manejo y mantenimiento de areas recreativas dentro del Pichincha 

Fundaci6n Museos de la Apoya en e l manejo de Centros de Vis itantes y Salas Interactivas en 

Ciudad el Pichincha 

Secretaria de Educaci6n Apoya en la educacion, difusion y comunicaci6n 

Secretaria de Deportes Apoyo en la coordinacion de eventos y actividades deportivas, 

recreativas y de aventura 

7.7.2. Co mite de Gestion Participativa 

Este Comite esta integrado actualmente por representantes de la sociedad civi l de los sectores 

norte, centro y sur y los tecnicos de las Administraciones Zonales del AIER, con la intencion de 

consti tl.lir una plataforma local para facilitar y coordinar la gesti6n para el manejo y conservacion 

del Pichincha-Atacazo. 

EI Comi te de Gestion Participativa ha establecido en el documento barrador de su acta 

constitutiva, los siguientes objetivos: 

• Velar por la conservacion y manejo sustentable del area y la mejora de la calidad de vida de 

sus pobladores, 

• Vigilar en conjunto con el Comite lnterinstitucional el buen desarrollo del Plan Estrategico del 

Pichincha-Atacazo, 

• Coordinar con las instancias municipales vinculadas la implementacion de las acciones y 

proyectos que se desarrollen en el area, 

• lntermediar los procesos de participacion ciudadana efecliva e informada a nivellocal. 

Se propone que el Comite de Gestion Participativa este constituido por subcomites, los cuales 

integren a los actores representativQs Y organizaciones a mvel local bajo estructuras organizativas 
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propias, conforme al Articulo 30 de la Ley de Participacion Ciudadana' 51 pero vinculadas por los 

objetivos comunes de este Comite. 

Durante el proceso inicial de fortalecimiento los miembros del Comite de Gestion se sugirio la 

mtegraci6n al sena del mismo de representantes de las cinco administraciones zonales relacionadas 

con el Pichincha-Atacazo dando cumplirniento a 10 recomendado en el Art. 34 de la Ley de 

Participaci6n Ciudadanal52 can la intencion de que se rnantenga un nivel estrecho de coorrunacion 

y operatividad entre las instancias rnunicipales y los pobladores locales para la irnplementaci6n del 

Plan Estrategico. 

Se preve que el Comite de Gestion Participativa delegue tres representantes al Comite 

Interinstitucional, los mismos que tendran la responsabilidad de informar el estado actual de 1a 

gesti6n del Pichincha, las necesidades y decisiones tomadas en el sena del Comite 

Interinstitucional a fin de que se tomen las medidas pertinentes. 

Para fines de involucramiento en las acciones definidas en el Plan Estrategico, se propone que el 

Comite de Gestion Participativa se organice operativamente en comisionesl53, en fundon de los 

subprogramas definidos en el Plan. Las comisiones podran organizarse anualmente en funcion de 

la priorizacion de actividades definidas en el Plan y en los sitios dande deban irnplernentarse. 

8. PROPUESTA DE AMPLlACION DEL AIER PICHINCHA-ATACAZO 

Debido a que la creacion del Bosque y Vegetacion Protegida "Flanco Oriental del Volcan Pichincha", 

abedecio a la preocupacion par mitigar los eventuales desastres naturales que afectan a la ciudad de 

Quito y a las poblaciones asentadas en sus laderas orientales, solo dedaro una pequena porcion de 

los fIancos orientales de los volcanes Picruncha y Atacazo y la ensillada montanosa que une los dos 

volcanes que flanquea la ciudad par el costado occidental de norte a sur en lugar de todo el macizo 

del Pichincha; es necesario que los limites de la nueva categoria municipal, incorporen atras areas 

conexas cansiderando tambien la impartancia de conservar los ecosistemas naturales, proteger Ia 

vida silvestre asaciada a elIas, precautelar los servicios ambientaJes que el macizo brinda a la ciudad 

de Quito y favorecer la conformacion de corredores de conservacion regionales especialmente hacia 

el acddente donde se encuentran las areas mas inaI teradas. 

151 Ley de Participacion Ciudadana. Articulo 30. Las organizaciones sociales.- Se reconocen todas las 
forma s de organizaci6n de la sociedad, como expresion de la soberania popular que contribuyan a la 
defensa de los derechos individuales y colectivos, la gesti6n y resoluci6n de problemas y confJictos, 
al fomento de la solidaridad, la construccion de la democracia y la busqueda del buen vivir; que 
incidan en las decisiones y politicas publicas yen el control social de todos los niveles de gobierno, 
as! como, de las entidades publicas y de las privadas que presten servicios publicos. 

152 Ley de Participaci6n Ciudadana. Articulo 34. De la cogesti6n y los proyectos de las orgaruzaciones 
sociaIes.- La ciudadania y las organizaciones sociales pod ran participar conjuntamente con el Estado 
y la empresa privada en la preparacion y ejecuci6n de programas y proyectos en beneficio de la 
comunidad. 

153 La conformacion de vocalias 0 comisiones depende de si se encarga la responsabilidad a 1 persona 0 a 
un grupo humano, 10 cual sera definido en funcion del numero y lugares geogrMicos de 
impiementacion. 
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Par esta razon, se propane que el AIER se amplie considerando al menos una de las dos siguientes 

opciones: 

8.1. Primera alternativa 

lncorporar los Bosques Prutectores Cuenca Alta del Rio El einto dec1arado bajo Resoluci6n 

Ministerial No.98 del 21 de febrero de 1992, publicado en el Registro Oficial No. del 11 de maTZO 

de 1992 y Cuenca Alta del Rio Pichan y Verde Cocha declarado bajo Acuerdo Ministerial No. 100 del 

21 de febrero de 1992 y publicado en el Registro Oficial No. 891 del 11 de marzo de 1992, que 

constituyen Basques y Vegetacion Protectores legitimamente declarados, pero pese a 10 cual no 

tienen una proteccion efectiva. Esta incorporacion sumaria al AIER 915,603 ha del Bosque Protector 

Cuenca Alta del rio Pichan y Verde Cacha y 4180, 810 ha. 

Estos Basques Protectores estan categorizados como Areas de Conservacion de acuerdo al Plan 

Metropolitano de Ordenamiento Territorial y su usa vigente es Proteccion Ecological" par 10 que su 

inclusion como parte del AlER no modificaria el uso del suelo. 

De aceptarse esta arnpliacion, el area tendria 15.020,813 ha, e integraria a tres bosques protectores 

(Figura 26) hacienda, de este modo, mas eficientes los esfuerzos de conservacion debido a que las 

actividades turisticas y recreativas que se realizan particularmente en el RueD Pichincha ejercen un 

impacto ambiental directo en estas areas, par otro lado son aportantes directos de agua para los 

sectores norte y centro de la ciudad de Quito. 

Esta propuesta incluiria ademas la integracion una area que no es bosque protector entre el 

Pichincha-Atacazo y el B.P. Cuenca Alta del Rio Pichan y Verde Cocha y un area localizada atras de 

la cumbre del Ruco (que original mente formo parte del Flanco Oriental del Pichincha) que drena 

hacia la Cuenca del rio El Cinto. De este modo se constituye un area que protegeria las vertientes 

nororientales, orientales y surorientales del Ruco Pichincha, que son las que tienen importancia para 

la conservacion del recurso hid rico y en la reduccion de la vulnerabilidad ante amenazas naturales. 

154 Ordenanza 172. 2011. Plan de Uso y Ocupaci6n del Suelo 
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Fig. 26. Propuesta de ampliaci6n del AIER induyendo los bosques protectores 

Cuenca Alta del Rio Cinto y Cuenca Alta del Rio Pichcin y Verdecocha 
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8.2. Segunda alternativa 

La zona de ampliacion estaria constituida por la proteccion de las vertientes suroeste del Pichincha 

con la proteccion de las nacientes del Bosque Protector Santa Rosa y Yasquel 2380,10 ha; el Bosque 

Protector Toaza can 1118,240 ha, la vertiente norororiental del voldn Atacaze con el Bosque 

Subcuenca Alta del Rio Saloya y Quebrada San Juan can 2857,050 ha y el Bosque Protector Caracha 

can 284,69 ha; y los bosques nublados occidentales entre el Pichincha y el Atacazo representados par 

el Bosque Protector San Carlos de Yanahurco con 645,12 ha y el Bosque Protector la Paz y San Jose de 

Quijos 403,43 ha y una pequena area que no es bosque protector entre el BP Cuenca Alta del Rio EI 

Cinto y el B.P.Toazal 55; con las que se conform aria un territorio de aproximadamente 7688,63 ha, las 

que se sumarian a las 9932,48 del Area de Intervencion Especial y recuperacion Pichincha-Atacazo y 

las 5016, 41 dando un total de 22. 709,44 ha. 

Adem,,-s se identifica la necesidad de integrar aI area pequenos sectores de paramo desprotegidos 

localizados en: 

• La vertiente norte entre el Bosque Protector de la Cuenca Al ta del Rio Pi chan y Verde Cacha y el 

Bosque Protector Flanco Oriental del Volean Pichincha, abarcando la microcuenca norte del rio 

Pichan en la quebrada Seca. 

• Los paramos en la vertiente sur del Voldn Pichincha uniendo el Bosque Protector Toaza con el de 

la Cuenca Alta del Rio Cinto y 

• Los bosques montana altos entre el Bosque Protector EI Toaza y el de la Cuenca Alta del Rio 

Saloya y Quebrada San Juan. 

Esta conformacion del AlER acompanada de una categoria de manejo adecuada y un control 

eficiente, contribuiria a proteger efectivamente los ecosistemas fragiles y de alta importancia para la 

acumulacion y estabilizacion del agua y al mismo tiempo se integraria de norte a sur con 3 

importantes bosques protectores de grandes dimensiones (B.P. Cuenca Alta del Rio Guayllabarnba, 

B.P. Mindo-Nambillo y el B.P. Toachi-Pilaton) can 10 cual se estableceria la conectividad con los 

sistemas de conservacion de caracter regional con otros cantones y provincias (Figura 27). 

La siguiente tabla identifica los bosques protectores que se integrarian para constituir la nueva 

AlER con su respectiva superficie y declaratoria. 

155 Debido a los en"ores encontrados en la cartograffa de los Basques Protectores es posible que el 
J espacio no protegido entre los dos bosques protectores realmente no exista, por 10 que sera necesario 

\.}J'... revisar los limites de estos bosques de acuerdo a sus declaratorias. 
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Tabla 28. Bosques Protectores que se propone sean integradas en la redefinicion de Hmites 

Bosque Protector Superficie Declaratoria 

(hal 

Bosque Protector Cuenca Alta 4180,810 Resolucion Ministerial No.98 del 21 de febrero 

del Rio EI Cinto de 1992, publicado en el Registro Oficial No. 

delll de marzo de 1992 

Bosque Protector Cuenca Alta 915,603 Acuerdo Ministerial No. 100 del 21 de febrero de 

del Rio Pich"" y Verde cocha 1992 y publicado en el Registro Oficial No. 891 

del 11 de marzo de 1992 

Bosque Protector Santa Rosa y 2380,10 Acuerdo Ministerial No. 006 del 05 de enero de 

Yasquel 1987 y publicado en el Registro Oficial No. 616 

del 02 de febrero de 1987. 

Bosque Protector Toasa 1118,240 Acuerdo Ministerial No. 026 del 10 de enero de 

1989 y publicado en el Registro Oficial No. 112 

del 19 de enero de 1989. 

Bosque Subcuenca Alta del Rio 2857,050 Acuerdo Ministerial No. 100 del 21 de febrero 

Saloya y Quebrada San Juan de 1992 y publicado en el Registro Oficial No. 

891 del 11 de marzo de 1992. 

Bosque Protector San Carlos de 645,12 Resolucion Ministerial No.257 del 13 de julio de 

Yanahurco 1986 y publicado en el Registro Oficial No. 495 

del 7 de agosto de 1986. 

Bosque Protector La Paz y San 403,43 Acuerdo Ministerial No. 142 del 03 de mayo de 

Jose de Quijos 1985 y publicado en el Registro Oficial No. 187 

del 16 de mayo de 1985. 

Bosque Protector Caracha 284,69 Acuerdo Ministerial No. 001 eJ 06 de enero de 

1987 y publicado en eJ Registro OficiaJ No. 614 

del 29 de enero del 1987. 

Total 12784,41 

La categoria sugerida para esta area seria " Area d e Proteccion de Humedales Pichincha-Atacazo" 

que se ajusta a la categoria definida en el Plan Metropolitano de Ordenamiento Territori al d el 2011 . 
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Fig. 27. Ampliadon del AIER hada la region occidental integrandose a los bosques protectores 

Toachi-Pilaton, Mindo-Nambillo y Cuenca Alta del Rio GuayUabamba 

Es importante destacar que este territorio presenta atributos sohresalientes en h~rminos de 

biodiversidad e intangibilidad del palrimonio natural. EI manejo adeeuado permitin' el mantenimiento 

de importantes cuencas hidrogrMicas l la recuperaci6n ambientaI, funcional y recreacional de las 

fuentes de agua en rIOS y quebradas. Adicionalmente se Ie puede considerar como una unidad que 

ayudari' a captar CO' generado en la ciudad. 
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Baja estos conceptos, se recomienda realizar un estudio de factibilidad para integrar los "Basques y 

Vegetacion Protectores" adyaeentes al Area de Intervencion Especial y Recuperaei6n Piehincha -

Ataeazo, delimitando la zona de aplieaci6n del Plan que se genere en el estudio. En este proyeeto 

debera identificarse el inventario de recursos, la tenencia de la tierra y las actividades prioritarias para 

faciIitar su conservaci6n y manejo. 

9. ENFOQUE ESTRATEGICO 

9.1. Vision y objetivos del Area 

La siguiente es la vision propuesta para el Area de Intervenci6n Especial y Recuperaci6n 

Pichincha-Atacazo considerando un escenario temporal de 10 aIlos. 

Para eL ano 2022 el Pichincha - Atacazo: 
Es un area natural protegida, querida y respetada por los ecuatorianos como Patrimonio Natural, 
Historico y Paisajistieo del Distrito y simbolo de la nacion. 
Se conservan ecosisternas naturales funcionales, se mantiene un aporte constante de agua a la 
ciudad de Quito y se han reducido considerablemente las amenazas naturales asociadas al 

macizo volcanico. 
Se manejan sistemas produetivos sustentables en los lugares aptos para ella, can los pobladores 

locales, y brinda oportunidades y beneficios de manera justa y equitativa a la poblacion local. 
Se conservan los val ores patrimoniales naturales, historicos y paisajisticos y los pone al servicio 

de los visitantes a traves de actividades educativo-recreativas. 
Es administrado participativa y responsablemente par instancias municipales can el apoyo del 

Son objetivos del AIER "Piehincha - Atacazo" los siguientes: 

Objetivo General: Conservar los ecosistemas naturales y usar sustentablemente sus recursos para 

garantizar la dotacion de los bienes y servicios ambientales que el area brinda. 

Objetivos Especifieos: 

1. Proteger, conservar y restaurar los ecosis temas de paramo y bosque altoandino y permitir la 

sobrevivencia y repoblacion de la falma local asociada a elias, para mantener la dotacion de 

los bienes y servicios ambientales que el area brinda a la ciudad y reducir las amenazas 

naturales. 

2. Desarrollar actividades sustentables en los sinas permitidos mediante el establecimiento de 

sistemas produetivos que respetell el fragil entomo n atural y poteneialieen las eapacidades de 

los rnoradores locales. 

3. Involucrar activamente a la poblaci6n y organizaciones locales en las actividades d e 

conservaci6n y gestion integral del area as{ como hacerlos participes de los beneficios para 

reducir las presiones contra el area nahua!. 

4. Desarrollar actividades educativo-recreati vas orientadas a los ciudadanos y visitantes del 

Distrito que transmitan los valores naturales, historicos y paisajisticos y la importancia de 

proteger e l area declarada Patrimonial. 
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5. Fomentar la responsabilidad en el cuidado del area por parte de los quitenos y ecuatorianos a 

fin de recuperar la identidad y respeto de la misma como simbolo de identidad y 

nacionalidad. 

A partir de los objetivos especificos de manejo se identificaron cinco lineas estrategicas y tres 

program as de manejo prioritarios (Tabla 30) que deberan ser implementados durante lU1 periodo 

de cinco anos entre 2013 y 2017. 

La linea estrategica Conservacion y Restauracion sera abordada en el Programa de Conservacion y 

Restauracion y el Program a de Gestion y Manejo, las lineas "Actividades Productivas 

Sustentables" y "Oporumidades de Educacion y Recreacion" deben ser alcanzadas como resultado 

de la implementacion del Program a de Uso Sustentable y las lineas la "Corresponsabilidad y 

Participacion Ciudadana" y "Apropiacion y Respeto de los Bienes Patrimoniales" seran 

desarrolladas por el Program a de Conservacion y Restauracion y el Programa de Gestion y 

Manejo", 

Las lfneas estratE~gicas deben seT integradas en las politicas generales de gesti6n del area y como 

eje transversal en cada uno de los programas. 

Tabla 29. Objetivos generales, lineas estrategicas y programas de manejo del Area de 

Intervencion Especial y Recuperaci6n Pichincha-Atacazo 

Objetivos especificos de manejo Lineas estrah!gicas Programas de Manejo 

1. Proteger, conservar y restaurar los Conservacion 

ecosistemas de paramo y bosque altoandino Restauraci6n 

y permitir la sobrevivencia y repoblaci6n de 

Ja fauna local asociada a elIas, para 

mantener la dotacion de los bienes y 

servicios ambientales que el area brinda a la 

ciudad y reducir las amenazas naturales 

2. Desarrollar actividades sustentables en los 

sitios permitidos mediante el 

Actividades 

Productivas 

establecimiento de sistemas productivos Sustentables 

que respeten el fragil entorno natural y 

potencialicen las capacidades de los 

moradores locales. 

y Programa 

Conservacion 

restauracion 

de 

y 

Programa de Gestion y 

Manejo 

Program a 

Sustentable 

de Uso 

3. Involucrar activamente a la poblacion y Corresponsabilidad y Programa de Uso 

organizaciones locales en las actividades de participacion ciudadana Sustentable 

conservacion y gestion integral del area asi 

como hacerlos participes de los beneficios 

para reducir las presiones contra el area 

natural. 

Programa de Gestion y 

Manejo 
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4. Desarrollar actividades educativo- Oportunidades de Programa de Uso 

recreativas orientadas a los ciudadanos y educacion y recreacion Sustentable 

visitantes del Distrito que transmitan los 
valores naturales, hist6ricos y paisajlsticos 

y la importancia de proteger el area 
declarada PatrimoniaL 

5. Fomentar la responsabilidad en el cuidado Apropiaci6n y respeto Programa de Uso 

del area por parte de los quitenos y de los bienes Sustentable 

ecuatorianos a fin de recuperar la identidad patrimoniales 

y respeto de la misma como simbolo de Programa de Gesti6n y 

identidad y nacionalidad. Manejo 

9.2. Politicas del AIER Pichincha-Atacazo 

Las siguientes son las politicas de manejo que aplican aI Area de lntervencion Especial y 

Recuperaci6n Pichincha-Atacazo. 

1. Por ser un Area de lntervencion Especial y Recuperacion del DMQ, el Pichincha - Atacazo debe 

ser considerada como llna unidad integral de manejo, acatando los lineamientos establecidos 

para su categoria de acuerdo a los instrumentos municipales vigentes. Pese a esta designacion, 

el area seguin\ siendo un Bosque Protector y por 10 tanto esta sujeto a las Iimitaciones de uso 

sujetas a esta categoria de canicter nadona!. 

2. La coordinacion para la gestion y el manejo del Area de Intervencion Especial y Recuperacion 

Piehincha-Atacazo es responsabilidad de la Secretaria de Ambiente del Municipio del DMQ en 

su caUdad de autoridad arnbiental loca l, en coordinacion con el Camite Interinstitudonal y de 

Gestion Participativa. 

3. Debe existir eoherencia y c1aridad de roles y procedimientos entre los diferentes niveles de 

planificacion y de gestion municipal para el manejo del Area a fin de optimizar recursos y 

mantener una relacion con los objetivos perseguidos y las acciones implementadas. 

4. EI Area debe tener un proceso continuo de manejo que incluya planificacion, organizacion, 

ejecuci6n, segu imiento, evaluaci6n y los ajustes a 1a planificaci6n inicial (cicIo de manejo); en 

donde el Plan Estrat"gieo es parte de la planificaei6n, ejecucion y evaluacion con la finalidad de 

ser implementado y luego ajustado en un nuevo instrumento de gestion para el periodo 2018-

2022. 

5. La informacion que se genere debe ser adecllada para el nivel y la magnitud de la toma de 

decisiones. Esta informacion debera ser comprensible para todos los involucrados en el proceso 

de toma de decisiones. 

6. Se reconocera, respetara y valorara la importancia de los actores sodates e institucionales en el 

manejo del a.rea. Especificamente tomando en cuenta su vinculo historico con el AIER, su 

conocimiento del territorio Y Sil derecho constitucional de participaci6n. 

7. Se orientara el desarrollo de actividades productivas de caracter sustentable respetando la 

potencialidad de uso del suelo y de manera participativa con la poblacion local. 
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8. EI Plan Estrategico sera el instrumento tecnico orientador de la gestion del area, el cual 

establecera las directrices y lineamientos generales, pero a su vez sera flexible y adaptable a las 

necesidades y circunstancias que se presenten durante su implementaci6n. 

9. EI Area desarrollara los instrumentos necesarios para un efectivo rnanejo Y administracion 

que con temple rnecanisrno~ de transparencia de informacion y rendicion de cuentas. 

10. La Secretaria de Ambiente y el Comite Interinstitucional podran buscar mecanismos financieros 

que provean recursos permanentes y estables para el manejo del area a largo plazo. 

11.Se propicianin las actividades de educacion y recreacion en el Area pero se controlara el ingreso 

del publico y las actividades que ell os realicen, para reducir el impacto sobre el area natural y 

garantizar la buena experiencia de los visitantes. 

12. Las actividades de usa sustentable que se promuevan deben propender a mejorar la calidad de 

vida de los habitantes locales e incentivar el desarrollo de los emprendimientos sustentables. 

13. Se fomentanl la investigaci6n cientifica aplicada y de canicter participativo, reconociendo los 

saberes de la poblacion local y haciendo a medida de 10 posible que la investigacion ayude a 

mejorar la calidad de vida de los habitantes y las condiciones del AIER. 

9.3. Usos permitidos en el Area de Intervenci6n Especial y Recuperaci6n 

Las siguientes son las actividades permitidas y no permitidas en el Area de lntervencion Especial y 

Recuperaci6n Pichincha-Atacazo, las cuales deben ser observadas con la finalidad de n1ejorar su 

condicion ambientat reduciT las arnenazas naturales asociadas con el macizo volcanico y dar 

alternativas sustentables a la poblaci6n asentada en el area. 

Actividades permitidas 

Se permite el desarrollo de las sigu ientes actividades: 

a. Conservacion de paramos y bosques montanos particularmente bofedales y quebradas 

b. Restauracion ecologica 

c. Investigacion cientifica (flora y fauna, ecosistemas, productividad de agua, captura de 

carbono); 

d. Educacion ambiental; 

e . Servidurnbres ecol6gicas; 

f. Forestacion y reforestacion; 

g. Turismo (de naturaleza, rural, comunitario, cultural , dentifico, de entrenamiento en altura); 

h. Actividades recreativas de bajo impacto(caminatas, ciciotuTismo1S6, ciclismo de montana) 

i. Desarrollo agricola, agropecllario y agroforestal sustentable; 

j. Cadena productiva agricola, agropecuaria y forestal para el desarrollo sustentable; 

k. Actividades agricolas de alltoconsumo y demostrativas 

156 Es 1a pnlctica del cic1ismo sin animo competitivo, usando la bicic1eta como medio de ejercicio fisico. 
diversion, transporte 0 turismo. Se realizan viajes cortos du rante el dia, 0 v iajes m as largos pOT varios 

dias, semanas 0 meses. 

*Muy grave 
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Actividades restringidas 

Las actividades restringidas son las siguientes: 

a. Urbanizacion 0 subdivisiones sin autorizadon muni cipal y sin respetar la zonificacion 

establecida* 

b. Promocion y publicidad de venta ilegal de lotes 0 parcelas haya 0 no realizado obras fisicas 

sin contar con las debidas autorizaciones metropolitanas* 

c. Contaminacion del aire, suelo y agua con basura y productos toxicos 

d. Quema del pajonal 

e. Destruccion del bofedal (almohadillas de paramo) 

f. Dano 0 maltrato a la vegetacion y la vida silvestre 

g. Extraccion de la flora y fauna local 

h. Tala del bosque nativo 

i. Turismo masivo 

j. Descarga de contaminantes 

k. Establecimiento de industrias 

I. Mineda y extraccion petrea 

rn. Caceria y trMico de especies 

n. Construcci6n de infraestructura de edificaciones, campos deportivos y vias 

o. Vandalismo de ratulos, letreros e infraestructura y demas elementos de propiedad publica 0 

privada 

p. Establecimiento de viviendas 

q. Circulacion con cualquier tipo de vehiculos por los send eros 

La realizacion de las actividades permitidas y restringidas se sujetaran a las modalidades y 

limitaciones previstas en la zonificacion definidas por el Plan Estrategico y se establecenin normas 

e instructivQs daros para conceder licencias de uso, operaci6n, inspeccion de actividades y 
sanciones, para el conocimiento y manejo de las instancias municipales relacionadas y de los 

miembros del Comite Interinstitucional y del Comite de Gestion Participativa. EI Anexo 5 

complementa las listas anteriores con las actividades productivas permitidas y restri ngidas en e l 

AIER de acuerdo al PUGS 2012. 

De conformidad a la zonificacion y a los estudios de impacto ambiental correspondientes, se podni 

autorizar la prcktica de actividades recreativas y deportivas como: cicJi smo down hill, cabalgatas, 

motocross, bicicross, 0 aquellas que impliquen la identificacion y/ 0 construccion de infraestructura 

de alto impacto, siempre que estas actividades se desarrollen en lugares prestablecidos para e l 

efecto. 

9.4. Zonificacion del AIER 

La zonificacion es una de las estrategias de manejo mas importantes de un area sujeta a diferentes 

usos, pues ella permite identificar, c1asi ficar, delimitar y definir distintas zonas dentro de la misma 

para desarroUar diferentes usos y cumplir asi los objetivos de manejo. 
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La zonificacion determina un ordenamiento territorial en funcion del estado de conservacion de los 

ecosistemas, de su potencialidad y limitacion de uso a partir de la categorfa de manejo asignada, y 

de la localizacion y actividades de las poblaciones humanas asentadas en el area. 

La zonificaci6n permite establecer el tipo de aceiones a implementar en cada zona como una 

unidad homogenea, facilitando de este modo la aplicacion de las medidas de manejo de manera 

diferenciada y la administracion mas eficiente de los recursos hurnanos, materiales e 

infraestructura disponible y/o planificada. 

La escala de manejo de las zonas varia desde la preservaci6n 0 protecci6n absoluta hasta la 

recreacion y usa humano controlado bajo ciertas restricciones. Cada zona obedece por tanto a 

objetivos y normas especificas de uso, los cuales se vinculan con los programas generales de 

manejo establecidos para el area. 

La zonificacion establecida para el Area de Intervenci6n Especial y Recuperaci6n Pichincha

Atacazo usa como base los siguientes panimetros: 

• Los Acuerdos Ministeriales de Declaratoria del Bosque Protector, 

• Los objetivos de los bosques protectores de acuerdo a la Ley Nacional Forestal y de Areas 

Naturales Protegidas y Vida Silvestre 

• La actualizacion del mapa de cobertura vegetal y uso actual del suelo 

• La Declaratoria de Parrimonio Natural, Historico y Paisajistico del DMQ 

• La definicion del area bajo la categorfa de Area de Intervencion Especial y Recuperacion 

Pichincha-Atacazo en el Plan Metropolitano de Ordenamiento Territorial 

• Las amenazas naturales (sismo-geomorfoI6gicas, volcanismo, flujos de lodo y movimientos en 

masa) 

• La localizacion de las quebradas 

• La distribucion de la red hidrogrMica particularmente a nivel de las microcuencas 

• Ubicacion de los silios turfs ticos existentes (Teleferico, hosterias) y potenciales 

• Ubicacion de las edificaciones, poblados y areas agricolas y ganaderas 

• La localizacion de infraesrructura de la EPMAPS como tanques, canales y estaciones 

• La red vial y la distribucion de servicios de agua y luz. 

Los factores que prirnaron en la determinacion de las zonas fueron: el nivel de amenaza natural 

existente, el tipo de cobertura vegetal presente, la distribucion de la red hidrogratica y los si lios de 

uso publico y uso especial, debido a la priorizacion de tres de las ideas fuerza de la vision del Area 

que pueden ser logradas a partir de una adecuada zonificacion (Tabla 31). 
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Tabla 30. Sin tesis relacional de las ideas fuerza de la vision con las zonas requeridas en el 

Area de Intervenci6n Especial y Recuperacion Pichincha-Atacazo 

Ideas fuerza de la vision Zonificaci6n 

Se conservan ecosistemas naturales funcionales, se mantiene un aporte Zona de Proteccion 

constante de agua a la ciudad de Quito y se han reducido Estricta 

considerablemente las amenazas naturales asociadas al macizo volcanico 
Zona de Recuperaci6n 

Zona de Uso Especial 

Se manejan sistemas productivos susten tables con los pobladores locales, y Zona de Uso 

brinda oportunidades y beneficios de manera justa y equitativa a la Sustentable 

poblaci6n local. 

Se conservan los valores patrimoniales naturales, historicos y paisajisticos y Zona de Uso 

los pone al servicio de los visitantes a traves de actividades educativo- Sustentable 

recreativas. 

Los Iineamientos generales para la aplicacion de la zOllificacion del area fueron: 

• La zonificacion es un mecanismo de ordenamiento territorial que permite dirigir el manejo del 

Area integrandola adecuadamente a la dimimica de desarrollo sustentable de las zonas 

aledaiias. 

• Aunque cada zona liene objetivos propios de manejo, obedecen en su conjunto al sistema y 

politicas de manejo de toda el area, por 10 que se haga 0 deje de hacer en cada una tiene 

repercusiones en toda el area, sus zonas contiguas y en la ciudad de Quito. 

• Los limites de las zonas demarcadas se establecen de acuerdo al anaIisis previo de su estado y 

privilegian la conservacion del area para precautelar los servicios ecosistemicos que elias 

generan. 

Esta zu nifici:lcio ll se basa de manera general en los siguientes cri terios: 

1. Cri terios de Conservacion y RectI peracion 

2. Criterios de Amenazas Naturales 

3. Criterios de Uso y Aprovechamiento 

4. Criterios Administrativos y de Equipamiento. 

Criteria de Conservaci6n. 

Normalmente es el criterio principal a la hora de identificar las zonas a proteger 0 conservar, pues 

se fundamenta en los objetivos de conservaci6n de los recursos y del mantenimiento de los 
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procesos ecoI6gicos fundamentales. Este criteria considera los objetivos de proteccion, 

rehabilitacion y restauracion del habitat. 

La intencionalidad, por un lado, es la protecci6n del area y sus recursos, donde la conservacion de 

la naturaleza es primordial y donde se espera que no sucedan actividades humanas fuera de 

aquellas que tienen que ver con la administraci6n del area y la investigaci6n cientffica, y por OITO, 

hacer que las poblaciones locales que viven en el area integren los objetivos de conservaci6n con 

los de desarrollo bajo un enfoque de sustentabilidad a objeto de conseguir su aporte como garantes 

y responsables de su mantenimiento. 

eriterios de Amenazas. 

Este criteria se aplka en areas que como el Pichincha-Atacazo representan algun nivel de amenaza 

para las poblaciones locales y para los poblados vecinos. Este criterio considera los objetivos de 

prevenci6n y mitigacion de potenciales desastres naturales asociadas con la naturaleza misma del 

area a manejar y los de proteccion y conservacion por 1a presencia de presiones antropicas en zonas 

fragiles. 

Para este criterio se consideraron las tres amenazas naturales mas significativas asociadas al 

Pichincha-Atacazo: sismo-geomorfo16gica, movimientos en masa, y flujos de lode los cuales fueron 

primero categorizados en funcion del grado de amenaza y de 1a ubicacion especifica de los niveles 

muy alto, alto y medio para cada caso. 

Las amenazas antropicas expresadas a partir del "Uso actual del suelo y cobertura vegetal" fueron 

consideradas en este analisis como medio de confirmacion de la zonificaci6n elegida. 

Criterios de Uso y Aprovechamiento. 

EI criterio de usa y aprovechamiento se emplea en dos sentidos: para regular el uso de los recursos 

por parte de la poblacion local y para establecer sitios turisticos y educativos abiertos a los 

visi tantes. Este criterio considera los objetivos de permitir el desarrollo de actividades sustentables 

en sitios adecuados y de crear oportunidades educativas-recrea tivas para transmitir los valores del 

area y la importancia de protegerla. 

Para este criterio se consideraron los lugares de usa y aprovechamiento actual par la poblaci6n 

local asi como los si tios bajo usa tluistico 0 educativo 0 con condiciones particularmente 

sobresalientes para estas actividades. Los usos sustentables as{ como los recreativos fueron sin 

embargo zonificados de manera que permitan la recuperaci6n de los ecosistemas naturales y la 

vida silvestre asociada a e llos, la dotaci6n de los servicios ambientales esenciales para todos los 

seres vivos y donde cuya actividad no vuelva mas vulnerable al area par las amenazas naturales a 

las que esta expuesta. 

Criterios Administrativos y de Equipamiento. 

Este es un criteria de apoyo a los anteriores pues es el que permite identificar los sectores can 

necesidades a existencia de infraestructura y facilidades en funci6n de las actividades que se 

desarrollan 0 se praponen desarrollar en el Area ya sea para el manejo del area a par obras de 

I infraestructura basica 0 de prioridad nacional. Este criteria considera los objetivos de conservaci6n, 

\0 
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los de sensibilizacion y recreacion y apoya los requerimientos de control y vigilancia del area aSI 

como los de garantizar la seguridad de los bienes y servidos ambientales que se producen en ella. 

Para este criterio se consideraTon las necesidades administrativas, de servicios, seguridad, asi como 

las de control en funcion del tamano, forma, sensibilidad, presiones que afectan al Area, entre atras 

que requieren habitualmente la construccion de infraestructura y facilidades dentro 0 en los Hmites 

del Area. 

En razon de la longitud del AfER, esta se ha dividido admimstrativamente en fundon de las dnco 

adm inistraciones zonales a las cuales pertenece (La Delicia, Eugenia Espejo, Manuela Saenz, Eloy 

Alfaro y Quitumbe). 

Baja los crHerios sefialados se identificaron las s iguientes zonas de manejo. 

Tabla 31. Zonas del AIER en fundan de los criterios de manejo 

Cnteria Zona 

Conservaci6n y Amenazas Zona de Protecci6n y Conservaci6n 

aturales 
Zona de Recu peraci6n 

Usa y Aprovechamiento y Zona de Usa Sustentable 

Ad_ministraci6n y 

Equipamiento Zona de Usa Especial 

9.4.1. Zona de protecci6n y conservaci6n 

Descripci6n 

Esta zona incluye las nacientes de agua y ecosistemas limcos y fragiles como los bofedales y 

vegetacion geliturbada que son habi tat de especies singulares de flora y fauna que requieren estricta 

proteccion para mantener el equilibria ecologico del ambiente y la captacion y estabilizadon del agua. 

Esta zona se dedicanl exclusivamente a la protecci6n e investigaci6n cienHflca con la finalidad de 

mantener su valor ecol6gico y de producci6n de bienes y servicios ambientales. 

Objetivos 

I 

\M. 

• Conservar los ecosistemas OO1C05, fnlgiles, su flora, fauna y elementos abi6ticos asociadas para 

garantizar la dotaci6n permanente de bienes y servicios arnbientales, mantener el equilibria 

climatico, conservar el germoplasma y permitir la reproduecion y repoblacion de la flora y 

fauna. 

• Asegu rar y rnantener las condiciones natluales adecuadas para conservar ecosistemas 

singulares y/o la vida silvestre asoeiada a ellos. 

• Proteger las zonas fragiles del impaeto de andinistas y visitantes. 
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Localizacion 

Esta zona comprende pequenas areas restringidas a la cumbre del Ruco Pichincha y Atacazo, 

sujetas a alglin tipo de presion por los ascensionistas as] como zonas de turberas y areas de 

importancia para la captacion de agua. Se ha incluido bajo esta zona de manejo a los bosques 

protectores Cuenca Alta del Rio EL Cinto y Cuenca Alta del Rio Pichan y Verde Cocha debido a 

que en ellas se encuentran los ecosistemas de mayor importancia para la conservacion del agua, 

mas fragiles y sujetos a mayor amenaza por el ingreso de turistas que acceden por el teleferico y a 

caballo y en moto por la via a Nona. 

Normas de usa y manejo 

a. Las actividades administrativas necesarias para proteger los recursos naturales de la zona 

estaran restringidas al control y vigilancia. 

b. Se prohibe terminantemente la coleccion, muestreo y estudios de especimenes de flora y fauna 

excepto en circunstancias especiales para trabajos cientificos considerados prioritarios para la 

conservaci6n del Area. Estas investigaciones senlll revisadas y aprobadas por el Ministerio del 

Ambiente MAE y la Secretaria de Ambiente. 

c. Se realizara restauracion ambiental can intervenci6n minima en las areas que ha surndo 

deterioro estructural del suelo par el ingreso de maquinaria pesada para la colocacion de la linea 

de alta tension. 

d. Se prohibe la permanencia, pastoreo y usa de caballos y otro tipo de animales no nativos del 

sector con la finalidad de permitir la regeneraci6n de la vegetaci6n natural. 

e. Se permitira {micamente acceso a zonas aledanas que no pongan en riesgo las zonas mas 

fragiles y con la utili zacion de sistemas de bajo impacto y colocando la letrerizacion requerida 

para proteger estos ecosistemas de los visitantes. 

9.4.2. Zona de recuperaci6n 

Descripci6n 

Son espacios que contienen relictos importantes de la cobertura vegetal original de la region, pero 

que por estar habitados sufren alteraciones permanentes, pOT 10 que es importante su recuperaci6n 

a fin de que recobren la salud para mantener los servicios ambientales asociadas a elIos y que 

sirvan de franja de defensa para la Zona de Proteccion y Conservacion. 

Objetivos 

• Restaurar y recuperar habitats degradadas por actividades humanas para garantizar el 

buen estado de los ecosistemas naturales. 

• Propidar la investigaci6n de diferentes tt~cnicas de restauraci6n ambiental en sectores 

especificos sujetos a distintos tipos de deterioro con la finalidad de aplicarlas en otras 

partes del Area. 
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• Propiciar la investigacion para mejorar el entendimiento de los procesos de recuperaci6n 

de habitats yecosistemas. 

• Manejar y reemplazar plantaciones exoticas con fines de estabilizacion de taludes, 

regeneracion de cobertura vegetal original y creacion de habitats para la vida silvestre en 

transicion hacia la regeneraci6n de 1a vegetacian nativa. 

Localizacion 

Abarca la mayor parte del pie de monte del Ruco Pichincha incluyendo el area continua de paramo 

y bosques montanos y las quebradas hasta las zonas bajas que son las areas de recarga del Acuffero 

Norte. Estan en esta zona las plantaciones exoticas del pie de monte del Ruco Pichincha, ocupa la 

divisoria de agua de la zona centro y la parte media alta del Atacazo al sur del AIER que es la zona 

de recarga del Acuifero SUT, excluyendo las areas de actividad agropecuaria en terrenos adecuados 

para tal proposito. 

Normas de uso y manejo 

a. Se prohibiTa todo tipo de usa extractivQ de las especies nativas en todas las areas sujetas a 

restauracion en el AlER, particularmente de arboles y arbustos a fin de favorecer los 

procesos de regeneracion natural y desarrollar el sistema de monitoreo. 

b. No estaran permitidas las actividades agricolas, ni de pastoreo, ni de extraccion de 

materiales petreos, asi como tam poco nuevos asentamientos. 

c. Se priorizani a toda costa la reforestacion con especies nativas particularmente en las 

nacientes, ojos de agua, quebradas y de los sitios de pend iente pronunciada y se intentara 

erradicar las especies ex6ticas can base en estudios ecol6gicos y socioecon6micos y la 

coordinaci6n con los propietarios. 

9.4.3. Zona de Uso Sustentable 

Descri pd6n 

Corresponde a las areas que tienen intervencion humana dentro del AlER ya sea por la existencia 

de poblaciones asentadas 0 por ser frecuentadas por visitantes, a las zonas cubiertas por 

plantaciones exoticas y las areas productivas ya sean estas agricolas, ganaderas 0 una combinacion 

de amba!:i . E!:itas Jreas deben ser manejadas con caracter sustentable para reducir la ocurrencia de 

impactos ambientales no deseables, conservar el suelo y mitigar potenciales desastres naturales, a 

la vez que apoyen a los mOTadores a mejorar su calidad de vida. 

Incluye una Subzona de Uso Publico que agrupa a los espacios naturales que poseen atractivos 

naturales, historicos y paisajfsticos notables y que son destinados a fines tUristicos, educativos y/o 
recreativos con el prop6sito de generar y mejorar el conocimiento del valor patrimonial del area y 

conseguir apoyo a la conservaci6n por parte de los visitantes y usuarios en general. 
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Objetivos 

• Reorientar el USD de las tierras agricolas y ganaderas hacia actividades de caracter 

sustentable, fomentando la incorporaci6n de practicas agroforestales .. agricultura orgaruca 

y sistemas integrales. 

• Reemplazar y/o manejar sustentablemente las plantaciones exoticas con la finalidad de que 

permitan la regeneracion de la vegetacion natural, la reconstruccion de habitats para la 

vida silvestre y redudr las arnenazas naturales presentes en la zona. 

• Impulsar 1a transformacion de las areas pobJadas para reducir los impactos ambientales 

que pudieran ocurrir y convertirlos en poblaciones sustentables. 

Objetivos de la sub zona de uso publico 

• Destinar espacios especifi cos del AIER caracterizados par su particular interes natural, 

historico y paisajistico como sitias de visita, con la finalidad de educar y sensibilizar a los 

pobladores locales y vis itantes sobre el valor e importancia de conservar esta area. 

• Desarrollar los sitios de manera que brinden condiciones atractivas, seguras y controladas 

para el ingreso, recorrido y/o pernoctacion de los visitantes a fin de garantizar la 

minimizacion de impactos ambientales sabre los recursos naturales y la alta satisfaccion de 

los visitantes. 

• Brindar la opartunidad de participacion y beneficio de la actividad turistica a las 

comunidades aledanas que demuestren interes en involucrarse en dicha actividad, bajo 

condiciones supervisadas y controladas y tras aprobar los cursos de capacitacion que se 

organicen para el efecto y las licencias de operacion otorgadas par el Ministerio de 

Turismo y del Ambiente en diferentes categorias. 

Localizacion 

Estas areas se ubican particularmente en las 19 areas pobladas, en la parte baja de la zona centro y 

sur del AIER y los sitios que se designen para la visitacion tales como rutas, senderos, miradores, 

parques recreativos, entre o tros. 

Normas de uso y manejo 

a. Se permitini unicamente las actividades agrfcolas no extensivas que no irnpliquen dana al 

suel0 y de terioro a los recursos naturales del sector. 

b . Se prohibe la construccion de mas viviendas de las actualmente existentes y la division de 

los predios. 

c. Se prohibe terminantemente la actividad de elaboracion de ladrillos. 

d. Se vigilara que las viviendas actuales se ajusten a las narmas de edificabilidad establecidas 

para el DMQ y se propiciara la mejora estetica, estructural y de sus sistemas de energia y 

drenaje; con la finalidad de que armonicen mejor can el entomo, tiendan a ser mas 

sustentables y no provoquen contaminacion ambiental. 

e. Se favorecera las actividades de agricultura organica y agroforesteria y aquellas de 

subsistencia bajo manejo sostenible. 
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f. Se regula", la actividad ganadera (bovina, caballar, porcina y caprina) promoviendo que se 

excluya de los paramos y se mantenga en bajo nllmero en las zonas bajas. 

g. Se promovera la opti mizacion de los sistemas ganaderos mediante estabuJacion de los 

animates, adici6n de suplementos alimenticios, mejoramiento de pastas y atencion 

veterinaria. 

h. Se prohfbe tenminantemente la practica de quem as agricolas como una medida de proteccion 

del suelo y para prevenir potenciaies incendios. 

i. Se prohlbe el uso de productos qUlmicos de etiqueta roja en las actividades agricolas y se 

regulara el uso de los demas. 

j. Se c1asificara y almacenara de manera adecuada los embases de los insumos agricolas y 

veterinarios permitidos y de otros productos potenci almente contaminantes para ser sacados 

periodicamente del area para su disposicion final. 

Normas de uso y manejo de las sub zonas de uso publico. 

a. Las actividades turisticas, de educacion ambiental y recreaci6n se realizaran con 

autorizacion de la Administracion del AIER siguiendo los procedimientos y norm as 

establecidas para el efecto. 

b. Las construcciones seran restringidas a 10 basico necesario de acuerdo con las exigencias de 

un turismo selectivo, orientado a la naturaleza y siempre en armonia con el media natural. 

C. Las actividades recreativas seran restringidas a caminatas, trekking, escalada, ciclismo de 

paseo, observacion de flora, fauna y paisaje, fo tografia, camping y pic-nic. 

d. Se elaboranl un Manual de Procedimientos para la operaci6n, mantenimiento, supervision y 
control de la infraestructura, senderos, miradores, descansos y demas facilidades 

construidas para satisfacer las necesidades de la actividad turistica aSI como la participacion 

de opera do res, gUlas, personal de planta, transportistas y demas personas que intervengan 

en la actividad turlstica del lugar acorde a 10 establecido en el Subprograma de Uso 

Sustentable. 

e. Los desechos producidos como productos de la visita y pernoctaci6n de grupos de personas 

al silio, deben ser c1asificados y tratados adecuadamente pudiendo mantener composteras in 

situ para los desechos organicos y sacando fuera del area los desechos restantes para su 

reutilizad6n, recidaje 0 disposici6n final. 

f. Las instalaciones implementan1.n sistemas lirnpios y ambientalmente amigabJes, priorizando 

1a utili zaci6n de tecnologfas alternati vas como paneles solares para iluminaci6n, produccion 

de energla electrica y calentamiento de agua, servicios higienicos secos 0 letfinas de al ta 

eficiencia, entre otros. 

g. Se implementara un Sistema de Monitoreo Ambiental de la actividad turistica orientado a 

identificar, controlar y mitigar los irnpactos sabre los recu rsos naturales, hist6ricos y 
paisajisticos del sitio y mantener la calidad de la experiencia de los visitantes. 
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h. Se propiciara el reemplazo de caballos por llamas en las actividades turisticas para reducir el 

impacto que ocasionan los primeros sabre el suelo y la vegetaci6n nativa y mejorar el 

atractivo turfstico en tales actividades. 

9.4.4. Zona de Uso Especial 

Descripci6n 

Son espacios donde existe infraestructura asociada con la captaci6n y tratamiento de agua, antenas 

repetidoras, de telefonia celular, de seguridad nacional y demas instalaciones administrativas y de 

prioridad naciona!. Son usualmente espacios de reducida extension y no accesibles al publico en 

genera!. 

Objetivos 

• Proteger la infraestructura de priori dad nacional y de producci6n y tratarniento de agua como 

los de la EPMAPS de la presencia de gente no autorizada. 

• Establecer de manera planificada el uso de la infraestructura de manejo y administracion del 

AIER, para utilizarla optimamente y mini mizar el impacto gue las mismas pudieran causar en 

sus entornos. 

• Coordinar con los responsables el aderuado manejo de las areas reservadas para minimizar la 

potencial ocurrencia de irnpactos ambientales en los sitios 0 en los accesos a los mismos. 

Localizacion 

Se localiza en las cimas de Condor Rumi, Cruzloma y el A tacazo el Ruco Pichincha donde se 

encuentran las antenas repetidoras, de teleIonia celular y de seguridad nacional, en el 

noroccidente, Rumipamba, Toruhuco, Toctiuco, Chilibulo, Chilibulo Alto y Pichincha Sur donde se 

encuentran las plantas de agua potable, en 21 localidades diversas repartidas en la AIER donde se 

encuentran los tangues de la EPMAPS, ademas areas administrativas del Pichincha-Atacazo. 

Normas de uso y manejo 

a. Se coard inara e1 diseiio y materia1es que se emp1een para la construccion y/o remodelacion 

y ampliaci6n de la infraestructura, la eual debeni guardar armania con los paisajes del 

AIER, de manera que se minimicen los impactos visuales sobre el entomo. 

b . Los materiales utilizados como el tipo y dimension de las construcciones deben responder 

al principia de seguridad ambiental, funeionalidad, minimizacion de irnpacta y 

aptim.izacion de usa para los que estan disefiados. 

c. Se defininin los procedimientos de prevenci6n que deben observarse en estas areas con 1a 

finalidad de reducir al maximo los potenciales impactos ambientales dentro del si tio y en 

Sil entorno natural. 

La siguiente tabla sintetiza los usos permitidos y restringidos en cad a una de las zonas 

establecidas, los cua les deberan ser respetados como los lineamientos de usa y ordenamiento de 

suelo espedfico en el AIER como 10 establece el Plan de Uso y Ocupacion del Suelo del DMQ. 
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Tabla 32. Usos permitidos y restringidos en cada una de las zonas de manejo del AIER 

Zonas Usos permitidos Usos restringidos 

Conservacion y Proteccion Conservacion 

Corresponde a las areas que Restauraci6n 

todavia poseen 

continuos de 

natural sin 

afectados par 

productivas. 

remanentes 

vegetaci6n 

que esh~n 

actividades 

[nvestigaci6n cientifica que no 

implique celeccion de 

especimenes 

Paso a areas de visi ta 

(caminerias disenadas para 

mitigar el impacto de 

andinistas y visitantes) 

Recuperacion Conservaci6n 

Son las areas que poseen Recuperacion 

paca 0 muy fragmentada 

vegetaci6n natural, la eua! es 

esencial que sea recuperada 

para ga rantizar la 

conservacion del ecosistema 

y la vida silvestre asociada, y 

que de no hacerlo aumenta la 

vulnerabilidad asociada can 

las amenazas naturales 

existentes. 

Uso sustentable 

Son las areas que se destinan 

a las actividades producti vas 

(agricolas, ganaderas y 
forestales al interior del area. 

Sub zona de Uso Publico 

Son las areas que por sus 

caracteristicas intrinsecas 0 

por la existencia actual de 

facilidades e infraestructura 

ofrecen las condiciones 

adecuadas para el desarrollo 

de activ idades educativas, 

Aetiv idades educativo

recreativas de bajo impacto y 

bajo estricto control. 

Agroforesteria 

Aprovechamiento de 

Plantaciones exoticas 

Actividades tUrlsticas, 

educativas y recreativas no 

impactantes 

Extraccion 0 coleccion de vida 

silvestre 

Caceria 

Actividades turisticas 

Apertura de vias y eaminos 

Constrllccion de infraestructura 

Camping 

La actividad de minas y ladrilleras 

esta prohibida en esta zona. 

Extraccion a coleccion de vida 

silvestre 

Apertura de v ias y carninos 

Construccion de nuevas viviendas y 

fraecionamiento de los predios 

existentes 

Uso de agroquimkos no permitidos 

Agricul tura intensiva 

Ganaderia intensiva 

Apertura de vias y carninos 

Construccion de nuevas viviendas y 

fraccionamiento de los predios 

existentes 

Se restringe el uso de caballos para la 

actividad turistica excepto en los 

lugares espedficos que sean 

adaptados a tal activ idad, 

Construcdones no autorizadas par la 

Secretarfa de Ambiente para fines de 

servicio a los visitantes bajo los 
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recreativas yio turisticas. linearnientos establecidos en el 

presente Plan Estrategico. 

Uso Especial Administracion, control, Eliminacion de produetos 

Corresponde a las areas que 
operacion y mantenimiento contaminantes, basura yescombros 

tienen un uso relacionado Apertura de vias y eaminos 

con Ia adrninistracion del 
Construcci6n de nuevas v iviendas y 

AIER 0 por su im portancia 
fraccionamiento de los predios 

para Ia eiudad y Ia nacion 
existentes 

son restringidas a los 

visitantes. 

De conformidad a 1a zonificaci6n y a los estudios de impacto ambiental correspondientes, se podra 

autorizar Ia praetiea de aetividades reereativas y deportivas como: ciclismo down hill, cabalgatas, 

motocross, bicicross, 0 aquel1as que impliquen 1a identificaci6n y/ 0 construccion de infraestructura 

de alto impacto, siempre que estas actividades se desarrollen en lugares prestableeidos para el 

efecto. 

La siguiente figura muestra la zonificacion del AIER en fundan de las cuatro zonas de manejo 

establecidas e incluyendo Ia ampliaci6n del area de aeuerdo a la primera alternativa planteada. 
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Simbologia 
Zorifi cacirn A I E R 

_ Conse~i6n 

_ Rec~eraci6n 

_ lEo Especial 

_ lEo Su:stentable 

Fig. 28. Zonificacion del Area de Intervention Especial y Recuperacion Pichincha-Atacazo 
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9.5. Sistema Interinstitucional de Gestion, Administracion y Manejo del Pichincha

Atacazo 

La organizacion de la gestion y manejo del Pichincha-Atacazo esta constituida por tres organismos: 

• El Comite Interinstitucional del Pichincha-Atacazo conformado por las secretarias y 

empresas municipales con injerencia directa en el area, 

• La Secretaria de Ambiente en su calidad de Autoridad Ambiental Distrital e instancia 

coordinadora del Comite Interinstitucional del Pichicha y 

• EI Comite de Gestion Participativa integrado por los representantes de la sociedad civil 

habi tantes 0 involucrados en el Pichincha-Atacazo. 

Debido a la responsabilidad de la Secretaria de Ambiente al frente de las areas del Sistema Distrital 

de Areas Protegidas y COTredores Eco16gicos, el esquema administrativo pro puesto pod ria ser 

replicable a las Areas de Intervencion Especial y Recuperacion en el Distrito. 

EI organigrama administrativo del Area de Intervencion Especial y Recuperacion Pichincha

Atacazo se estru ctura en tres niveles operativos: 

Nivel Directivo.- Constituye la instancia politica y estrategica del AIER. Esta conformado por el 

Comite Interinstitucional presidido por la Secretaria de Ambiente. Tendra bajo su responsabilidad 

la definicion de los lineamientos estrategicos bajo la categoria de manejo establecida y el presente 

Plan Estra tt~gico. Dan) seguimjento al avance de las acciones implementadas de acuerdo al Plan 

Estrategico, delegara a los teenicos responsables del nivel asesor y de apoyo y aprobara los 

presupuestos establecidos para la implementacion anual del Plan. 

Nivel Asesor y de Apoyo.- Corresponde al nivel de asesoria y apoyo especializado para las 

acciones que se desarrollen en el AIER y de la elaboracion anual del POA entre las instituciones 

involucradas en su gestion. Est" constituido por los tecnicos delegados del Comite 

Interinstitucional y los miembros del Com it" de Gestion Participativa conformado por los 

representantes de los diversos sectores ciudadanos y delegados de las respectivas administraciones 

zonales. Padd.n seT parte de este nivel representantes de organizaciones academicas 0 de la 

ernpresa privada en funcion de los requerimientos. 

Nivel Coordinador.- Es el n ivel que se encarga de coordinar que se ejecuten los programas, 

subprogram as y actividades por las instancias comprometidas, de hacer seguin1iento a la 

implementacion del POA y que el mismo se ajuste a los lineamientos del Plan Estrategico. 

La Secretaria de Ambiente por ser la responsable de la Gestion General del Area es la coordinadora 

princi pal de las acciones de los programas de manejo. 

Debido a las limitaciones de constituir un equipo exclusivo para eI manejo del AIER, se 

constituinln equip os rnixtos de trabajo compuestos por instancias rnunicipales y miernbros del 

Cornite de Gestion Participativa para los programas y subprogramas de manejo establecidos. La 

Figura 29 muestra el organigrama general de manejo del AIER. 
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Comitc! 
lnterinstitucional 

(Tecnicos) 

Gesti6n y 
manejo 

Comite 
Insterinstitucional 

(Autoridades) 

Nivel Directivo 

· ' · ' · _· -· -· _· _· _· _·_·_ · _· -1 
_ ..... . _ . _ _ . NlyeLrues,QC)' i\R.Q)'..Q - . j 

Comite de Gesti6n 
Participativa 

, 
: 

' - ' - ' -Nnvd 'Eoo~nador -'-'-

Uso 
Sustentable 

Fig. 29. Organigrama general de manejo del Area de Intervencion Especial y Recuperaci6n 

Pichincha-Atacazo 

9.6. Administracion del AIER Pichincha·Atacazo 

AI ser el AIER "Pichincha·Atacazo un area de nueva conformacion, al menos de acuerdo a la 

categoria distrital aSignad a; exige la creadon de un sistema administrativo sui gen eris d ebido a que 

su designacion obedece al interes de conservar y manejar sustentablemente el area, perc no existe 

hasta el momento un andamiaje solido que permita andar la administracion del area en alguna 

estructu ra mayor. Si bien la Secretaria de Ambiente conslituye la autoridad ambiental del Distrito, 

es una institucion joven, con recursos limitados, que esta en proceso de creacion del Sistema 

Distrital de Areas Protegidas y Corredores Ecol6gicos y que liene la mision de dictar las politicas, 

estrategias, directrices y normas para la conservaci6n y protecci6n d e las areas naturales mas no de 

implementar directamente acciones. 

Por otro lado, cuenta con el apoyo politico del Comite Interinstitucional que agrupa a instancias 

municipales con las potencialidades, intereses y lirnitaciones propias de su mision instihlcional, 10 

que en la practica no ofrece mayores opciones de contar can person al dedicado a las acciones de 

manejo que se requieren establecer en el AlER. 

Colateralnlente las Administraciones Zonales realizan diversas intervenciones en el area del 

Pichincha, coordinan can sus organizaciones y dirigen programas a mediano y largo plaza pero 10 

hacen en fundon de sus propias dimlmicas, capacidades organiza tivas y necesidades coyuntura les. 

Finalmente, se d ebe considerar la existencia e inten:~s del Comite d e Gesti6n Par ticipativa de ser 

partfcipes en la planificaci6n e implementacion de las acciones que se desarrollen en el territorio 

del modo como 10 estipula la Cons tituci on de la nacion. 

En funcion de las condiciones senaladas se pueden visualizar dos escenarios; uno ideal y otro 

posible para el cumplimiento de las responsabilidades y la cobertura geogrMica de toda el area, sus 
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zonas de manejo y las necesidades de coordinacion can los actores a niveI local. A continuacion se 

describen los dos escenarios: 

9.6.1. Escenario Ideal 

Para el escenario ideal se requerirfa el siguiente personal: 

Un coordinador(a) que cumpla las funciones de organizar integralmente el manejo del area, 

coordinar can la Secreta ria de Ambiente, el Comite lnterinstihlcional, el Comite de Gestion 

Participativa, las administraciones zonales y demas instituciones, 

Un asistente teenieo que apoyaTia directamente al coordinador (a) en aspectos administrativos y 

tecnicos y estaria al frente del seguimiento de la implementacion de los tres programas de manejo. 

Un asistente administrativo que se encargaria del apoyo logistico, financiero y administrativo bajo 

los requerimientos de la Secreta ria de Ambiente. 

Tres teenieos eoordinadores de los Programas de Manejo, los cuales coordinarian can los 

delegados de las administraciones zonales. Este personal debe can tar con un espaeio fisico de 

trabajo (ofieina administrativa del Pichincha-Atacazo). 

Baja este esquema la mayor parte de las actividades requeridas en el AIER serian cubiertas par el 

personal propio del AIER y su equipo de guardaparques, requiriendo menos apoyo de otras 

instancias municipales, par 10 que el mimero ideal seria de 15 guardaparques (dos par cada 

administracion zonal mas cinco adicionales). Cinco guardaparques deberian vigilar las 

guardianias de acceso, los otros cinco guardaparques realizarian las actividades de monitoreo, 

asistencia administrativa y vigilancia de los sHios de mayor presion; los cuales se turnanin en 

funciones. EI equipo de guardaparques deberia ser coordinado y financiado par la Secretaria de 

Seguridad y apoyado par la Secretaria de Territorio, Habitat y Vivienda en los aspectos 

relacionaclos con la vigilancia del uso del suelo y aplicaci6n de la normativa municipal vigente. 

Ademas se requeririan oeho educadores/interpretes ambientales, dos . permanentes para la 

atencion en el Centro de Visitantes, dos para la Sala de Educacion Interactiva, dos para la Escuela 

de Agroforesteria Urbana y dos para la Ruta Historica. Adicionalmente, cada Ruta que se cree 

deberia considerar 1a necesidad de con tar con guias 0 inh~rpretes locales. 

9.6.2. Escenario posible 

Es el escenario mas aJcanzable en funcion de las limitaciones economicas y de personal existente. 

Bajo este esquema se deberia con tar con el siguiente personal: 

Un Coordinador(a) del AIER, un (a) asistente t<,cnico y un (a) asistente administrativo. Este 

Ultimo cargo podria constituir un apoyo parcial desde la Secretaria de Ambiente sin que se 

establezca esta persona en la oficina administrativa del Pichincha-Atacazo. 

Baja este esquema de manejo, la impJementacion de los Programas estaria a cargo de los tecnicos 

de las cinco administraciones zonales en cuyo territorio se encuentra el AJER como se propone a 

continuaci6n: 
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EI Programa de Conservacion y Recuperacion requerira la coordinacion y apoyo de los temicos de 

Ambiente, el de Uso Sustentable de los tecni cos de Gestion Participativa y el Programa de Gestion 

y Manejo se coordinaria con los tecnicos de Control de la Ciudad particularmente para el 

Subprogram a de Vigilancia y Control con los de Avaluos y Catastros. 

Sin embargo dada Ia necesidad de realizar acciones especifi cas orientadas al usa sustentable de las 

zonas intervenidas y de los poblados al interior del AlER, se propane que se cuente can un 

Coordinador del Programa de Uso Sustentable l57, quien coordine sus acciones can los tE~cnicos de 

las administradones zonales. 

Se contaria con cinco guardaparques cuya funcion seria vigilar las guardianias que se construyan, 

brindar informacion a los visitantes, controlar el uso del suelo y prevenir la ocurrencia de impactos 

ambientales en las inmediaciones de los accesos que vigilen. 

La tarea de control y vigilancia de los Guardaparques seria complementada can el apoyo de una 

entidad colaboradora para supervisar periodica y aleatoriamente el usa adeeuado del suelo en 

todas las zonas de manejo en coord inacion con ei/ ia responsable del area, la Secretaria de 

Ambiente, la Secretaria de Terri torio, Habitat y Vivienda y la Agencia Metropolitana de Control 

del DMQ. 

Se contaria con seis educadores/interpretes ambientales para atenci6n aJ publico en eJ Centro de 

Visitantes (2), Sala de Educaci6n interactiva, Escuela de Agroforesteria y Ruta Historica y Ruta de 

Humboldt. 

9.6.3. Colaboracion de la empresa privada y pobladores locales 

Se considera importante bajo cualquiera de los dos escenarios (ideal y posible) realizar convenios 

de colaboracion can la empresa privada, dando cumplimiento a 10 establecido en el Art. 34 de la 

Ley Organica de Participacion Cilldadanal58• Se sugiere pa r ejemplo estudiar los posibles sistemas 

de colaboracion con el Teleferico de Quito y PROSTATUS dada la localizacion estrategica de sus 

instalaciones, con la finalid ad de utilizar alguna de la infraestructura existente como centro 

administrativo y de visitantes del AlER, asf como contar con personal de apoyo para el manejo del 

Centro de Visitantes, tareas de vigilancia y recuperaci6n ambiental. 

Los guardaparques que se contra ten debi eran ser moradores de las mismas localidades can la 

finalidad de dar benefi cio a los pobladores locales y aprovechar su eonocimiento del sector. Para la 

seleccion de este personal se intermediara con los Ifderes de las poblaciones locales y el Comite de 

Gestion Participativa. 

157 Si se consigue que CONQUITO sea parte del Comite Interinstitucional del Pichincha-Atacazo, se 
sug iere que dada su experiencia y am plio desarrollo del tema en el Distrito; sea esta 1a institution 
que colabore con un tecnico a cargo de la coordinaci6n de Programa de Usa Sustentable. 

". Ley Orgaruca de Participacion Ciudadana . Art 34. La ciudadania y las organizaciones sociales podn,n 
partidpar conjuntamente con el Estado y Ia empresa privada en la preparaci6n y ejecuci6n de 
programas y proyectos en beneficia de la comunidad. 
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Para motivar el involucramiento activo de Ia poblaci6n local y hacer mas eficiente Ia conservaci6n 

y vigilancia de potenciales impactos humanos, se propone aprovechar Ia figura de voluntarios 

comu nitarios ya establecida por algunas administraciones zonales para constituir una Red de 

Vigilantes del Pichincha conformada por ciudadanos para el manejo y conservaci6n del Pichincha· 

Atacazo, (ver actividad "Elaboraci6n de un Sistema de Patrullaje y Vigilancia para el AIER con el 

involucramiento de grupos locales" en la descripci6n del Subprograma de Control y Vigilancia). 

9.7. Esquema de manejo territorial 

Debido a que el AIER esta inserta en el territorio administrativo de cinco administraciones zonales 

(La Delicia, Eugenio Espejo, Manuela Saenz, Eloy Alfaro y Quitumbe) como las instancias 

operativas que concentran las funciones municipales a nivel del territorio; estas participaran 

activamente en el manejo de los sectores correspondientes de acuerdo a las zonas identificadas en 

el Plan Estrategico y apoyaran en el desarrollo de las actividades definidas en coordinaci6n con el 

Comite Interinstitucional, la Secreta ria de Ambiente y la Secretaria de Territorio, Habitat y 

Vivienda y en acuerdo previo de la Secreta ria de Coordinaci6n Territorial para disponer de los 

recursos econ6micos y establecer las actividades requeridas en sus POA de trabajo. 

La Secretaria de Ambiente como autoridad ambien tal local es la instancia responsable de definir 

los lineamientos y reglamentaciones para la conservaci6n, protecci6n y recuperaci6n del 

patrimonio natural del Distrito y de coordinar con la autoridad ambiental nacional y provincial, las 

metas, estrategias e instrumentos a ser aplicados con este prop6sito, asi como de dar cuentas de la 

aplicaci6n de las acciones de protecci6n del Patrimonio Natural bajo manejo del gobierno 

aut6nomo descentralizado del DMQ. 

La funcion de la Secretaria de Ambiente se enmarca en la normativa legal vigente a nivel nacionai, 

internacional y municipal (ver Anexo 1) y en los instrumentos de planificaci6n definidos para el 

Distrito tales como el Plan Metropolitano de Desarrollo (PMD) y del proyecto de identidad 

ambiental "Quito Verde". Aplica el Plan Metropolitano de Ordenamiento Territorial (PMOT)'59, el 

Plan de Uso y Ocupaci6n del Suelo (PUOS) I'" y la Ordenanza para la Protecci6n del Medio 

Ambiente161, entre otras normas vigentes relacionadas con el manejo de los recursos naturales y 
conservacion del terri torio. 

La Secretaria de Territorio, Habitat y Vivienda tiene la labor de orientar, Iiderar y coordinar, los 

procesos de planificaci6n urbano- territorial y de formular las politicas publicas de habitat y 

vivienda, articulandolas con la planificaci6n territorial en todo el territorio del Distrito 

Metropolitano de Quito. La Secretaria articula y coordina con la Secretaria de Ambiente el 

componente territorial respectivo del PMD y PMOT Y la observancia de las actividades permitidas 

y restringidas en las Zonas definidas como Protecci6n Ecol6gica del Distrito en el PUOS. 

La Secretaria de Coordinacion Territorial es la instancia integradora de las acciones de las 

Administraciones Zonales y debe ser la que autorice la incorporaci6n de las acciones de este plan 

159 Ordenanza Municipal 0.171 del 28 de diciembre de 2011. 
160 Ordenanza Municipal 0.172 del 28 de diciembre de 2011. 
161 Ordenanza Municipal 0 .213 del 10 de septiembre de 2007. 
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en los Planes Operativos Anuales de las Administraciones Zonales, haciendo de este modo mas 

efectivo el manejo territorial. 

La Figura 30 muestran las zonas de manejo correspondientes a cada Administracion Zonal en 

el Area de lntervencion Especial y Recuperacion "Pichincha·Atacazo" en donde se aprecia 

que las administraciones que posee mayor territorio son Eugenio Espejo y Eloy Alfaro. 

Comite Interinstit uc ional 

P.dm I, Ulacl:) a€!, :m aa S!, o La [l! lt la 

o E.g .. D Ell"~ 
o lt3 •• easaeaz 

o Eb{A~ro 
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.. COlte u;;,::':' , 
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_ Uro Elp.CIaI 

_ uros ..... tt>~ 

Fig. 30. Zonas de manejo por administraci6n zonas en el Area de Intervenci6n Especial y 

Recuperacion "Pichlncha-Atacazo" 
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En la Tabla 34 se apreeia la dimension comparativa de zonas de manejo en cada una de las 

administraciones zonales marcadas por la superficie que representan con /Ix" , siendo de este modo, 

las que se marcan con mayor nt'unero de "x" la zona de mayor superficie en el territorio de la 

Administraci6n Zonal. Asi por ejemplo se evidencia que las zonas de recuperaci6n de la vegetaci6n 

natural estan mayorrnente localizadas en las administraciones La LJelicia, Eugenio Espejo, Eloy 

Alfaro y Quitumbe; la zona con men or area para el desarrollo de actividades sustentables es 

Eugenio Espejo y que en QlIitumbe no existen area de conservacion. 

Tabla 33. Zonas de manejo correspondientes a cada Administracion Zonal 

Admlnistracl(.)n Zonas de nlilnejo 

Zonal 
Con~('n'aci6n RecUpefc1ci()l1 Uso SlIstentable Uso EspeClal 

La Delicia xx xxx xx x 

Eugenio Espejo x xxx x x 

Manuela Saenz xx Xx xx x 

Eloy Alfaro xx xxx xx x 

QlIitumbe xxx xX x 

9.7.1. Responsabilidades especificas de las Administraciones Zonales 

Las acciones de intervencion de las Administraciones Zonales se derivan de los Programas y 

Subprogramas de Manejo e involucran especificamente a los Departamentos de Ambiente, 

Avaluos y Catastros, Gestion Comunitaria y Control de la Ciudad. 

Los Departamentos de Ambiente tendn,n la responsabilidad especifica de conducir las acciones de 

recuperaci6n an1biental en sus respectivos territorios bajo los procedimientos que sean establecidos 

por la Secretaria de Ambiente y tras los cursos de capacitacion que sean impartidos para el efecto. 

Las Administraciones zonales no podran conceder autorizacion de operaci6n de actividades 

productivas aJ interior del AIER sin contar el respectivo pemliso de no interseccion e idoneidad 

emitido por la Secretaria de Ambiente. 

Los Departamentos de Avaluos y Catastros tendran la responsabilidad de revisar el acatamiento 

de la normativa vigente y las prohibiciones establecidas en el Plan Estrategico para conceder 0 

negar las respectivas licencias de construcci6n y operaci6n. 

Los Departamentos de Control de la Ciudad apoyaran con la realizacion de recorridos peri6dicos 

de inspecci6n en el AIER, visitas especificas par denuncias ciudadanas y solicitudes expresas de la 

Secretaria de Ambiente para identificar la condicion de W1a determinada area 0 afectaci 6n de W1a 

aetividad especifica, tras 10 eual debeni en1itir un informe de inspecci6n y acompafiar el proceso 

establecido por la Agencia Metropolitana de Control para el juzgamiento y sancion por el uso 

/ inadecuado del suelo 0 afectaciones al ambiente. 
\]J--
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Las acciones de las administraciones zonales se complementan con aquellas realizadas por las 

instancias municipales parte del Comite Interinstitucional. 

9.8. Escenarios de potencial apoyo economico y administrativo 

Se identifican como potenciales apoyos a la gestion economica y operativa a la empresa del 

Teleferico de Quito y aI Grupo PROSTATUS y aI Fondo para el Agua del Distrito Metropolitano de 

Quito FONAG. 

Dado que el TeIeferico es la principal via de ingreso de los visitantes al Pichincha y posibilita una 

rapida movilizacion entre la parte alta y la baja. Por otro lado, debido a que las primeras empresas 

poseen un convenio de concesion de uso del espacio fisico en el Pichincha en donde han 

desarrollado desde el 2005 infraestructura y servicios, mucha de la cual no esta en uso, presta las 

facilidades ideales para establecer Ia oficina administrativa y eI centro de visitantes del AIER. 

Considerando adem as que las mencionadas empresas deben pagar anualmente al Municipio por el 

uso del espacio, podria ser factible que al menos parte de los ingresos percibidos por el Municipio 

por razon de la concesi6n sean reinvertidos en la administradon y manejo de esta area. 

La figura de asociacion publico-privada beneficiarfa a la actividad tUrlstica en esta zona dando 

mayor atractivo a la visita y aprovechando la infraestructtua existente, actualmente suhutilizada y 
en proceso de deterioro. Por otro lado, el personal de estas empresas apoyaria en tareas de 

informacion, vigilancia y recuperaci6n ambiental del AIER al constituirse sus instalaciones e 

infraestructura en parte de los servicios del area y no s610 en los de un sitio de visita cualquiera. 

EI FONAG por su lado por ser un fideicomiso ereado espedficamente para proteger las fuentes de 

agua que alimentan al Distrito Metropolitano de Quito, deberia aportar mas estrechamente en la 

conservacion y manejo del Pichincha-Atacazo. La figura de fideicomiso apoyaria la obtencion 

segura de recursos economicos para el manejo deJ area dandole sostenibilidad economica en el 

largo plazo, dado que el AfER Pichincha-Atacazo aporta el 11,25% de agua que alimenta a Quito y 

que necesita ser protegida y recuperada. Se propone que este sea el porcentaje de recursos que 

deberian ser reinvertidos en la conservacion del Pichincha por el FONAG. Esta organizacion 

cuenta adem as con el desarrollo de metodologias probadas de intervencion para la restauracion de 

paramos y manejo de cuencas hidrognificas y educacion ambiental para los actores locales, apoyo 

que seria muy favorable para el manejo tecnico y monitoreado del area. 

Esta alianza permitiria brindar una imagen consolidada para la conservacion del Pichincha

Atacazo hacia los visitantes, al tiempo que se conservaria una Fuente importante de agua de la 

ciudad de Quito. 

10. PROGRAMAS DE MANEJO 

En funcion de los objetivos especificos y la vision del Area de Intervencion Especial y Recuperacion 

Pichincha-Atacazo se definen tres pTogramas de manejo: gestion y manejo, conservacion y 

recuperacion y uso sustentable bajo los cuales se ~ncuentran los siguientes 12 subprogram as de 

manejo especificos. 
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Fig. 31. Programas y subprogramas de manejo del Area de Intervencion Especial y 

Recuperaci6n Pichincha-Atacazo 
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A continuacion se describen los tres programas de manejo con sus respectivos subprogramas, 

objetivos, responsables y actividades: 

10.1. Programa de Gestion y Manejo 

Este Programa establece las acciones de coordinacion y conduccion de las responsabilidades de los 

miembros de los dos Comites en los distintos niveles identificados en el organigrama en funcion 

de los tiempos programados de implementacion del Plan Estrategico, asi como de establecer y 

conducir los sistemas participativos de seguimiento y evaluacion y de control y vigilancia. Este 

program a coordinani al personal, espedfico asignado al Area, la infraes tnlCtura y mantenimiento, 

la difusion y comunicacion y la capacitacion del personal.Esta integrado por cinco subprogramas: 

gesti6n participativa, administracion, control y vigi lancia, comunicacion y difusion y seguimiento 

yevaluacion. 

10.1.1. Subprograma de Gestion Participativa 

Este subprogram a se orienta a coordinar y a operativi zar el apoyo de los Comites Interinstitucional 

y de Gesti6n Participativa y de SllS miembros a fin de implementar la gesti6n y manejo 

participativo del AIER como un modelo para las Areas de Intervencion Especial y Recuperacion 

del Distrito. 

Responsables: 

• La coordinacion general de este Subprograma estara a cargo de la Secretaria de Ambiente 

como autoridad ambiental del Distrito y par ser quien preside el Comite lnterinstitucional. 
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• EI Comite Interinstitucional y sus miembros a traves de los cuales se canaliza el apaya de las 

institucianes municipales para la gesti6n participativa del Pichincha-Atacaza. 

• EI Comite de Gestion Participativa que integra en su sena a las actores de la saciedad civil 

relacianadas can el AIER, can las cuales se debe caardinar el desarrolla de las programas, 

subpragramas y actividades y el avance en la implementaci6n misma del Plan Estrategico. 

Objetivas: 

• Cansalidar el aparte de las Camites Interinstitucianal y de Gesti6n Participativa y de sus 

miembras en funci6n de las requerimientas del Plan Estrategica. 

• Caordinar y apayar la ejecuci6n de las programas, subprogramas y actividades, de acuerda a las 

abjetivas del Plan Estrategico. 

• Infarmar peri6dicamente de las avances en la implementaci6n del Plan Estrategico al ivel 

Directiva del AIER y las necesidades de colaboraci6n del Nivel Asesor y de Apaya. 

Actividades: 

• Consalidaci6n del Camite Interinstitucianal 

Para cansalidar el Camite Interinstitucia nal se requiere firmar un acuerda de valuntades y 

establecer un reglamenta para asumir las respansabilidades especificas establecidas en el Plan 

Estrategico para la gesti6n y maneja participativQ del Pichincha-Atacaza. 

Sera necesario definir un ca lendario anual para la coord inacion y evaluacion de la implementaci6n 

del Plan Estrategica (Se recamienda que se realicen das reunianes anuales, una de planificaci6n de 

acciones se realice a inidos de junio de cada ana y una de evaluacion anual a mediad os de 

di ciembre). 

Se recamienda canstituir un equipa de tecnicas de cada miembro del Camite para canlarmar el 

Nivel de Asesoria y Apaya del Plan Estrategica en funci6n de las subprogramas de maneja. 

• Consolidacion y fortalecimiento del Comite de Gestion Participativa 

Para consolidar la existencia del Comite de Gestion Participativa sera necesario elaborar un Acta 

Canstitutiva y un acuerda de respansabilidades de las miembros. 

EI Comite de Gestion Parti cipativa tendra tres representantes ante e l Comite Interinstitucional (se 

recurnienda ~t~g:ir uelegados pOl' dos aiios de duraci6n en funciones). Para fines de 

invalucramienta en las accianes definidas en el Plan Estrategica, se propane que el Camite se 

organice operativarnente en cinco comisiones162 (control, investigacion, agroforesteria, poblados 

sustentables y turismo sllstentable), en funcion de los subprogramas mas relacionados en el Plan 

como se muestra en la siguiente figura. 

162 La conformaci6n de comisiones depende de si se encarga la responsabilidad a una persona 0 a un 
grupo humano, 10 eual sera. definido en funci6n del numero y lugares geogrMicos de im plementaci6n . 
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Fig. 32. Sistema de coordinacion del Comite de Gestion Participativa para la implementaci6n 

del Plan Estrategico 

Las Comisiones podnl11 organizarse anualmente en funcion de la priorizaci6n de activjdades 

definidas para cada perfodo en el Plan Estrategico y en funcion de los sitios don de deban 

implementarse. 

Se deben3. establecer un mecanismo de coordinadon con los delegados de las administraciones w nales 

para apoyar en el desarrollo de las actividades anuales asf como definir fechas periodicas de reunion 

para coordinacion de acciones can las administraciones zonales. Se propane que las reuniones de 

coordinacion de la implementacion del Plan de Manejo se rea licen cada tres meses (junio, septiembre, 

diciembre y marzo); siendo la primera reunion Gunia) Ia de coordinaci6n de ejecuci6n de actividades 

anuales). Estas reuniones se propone se realieen entre el Conute de Gestion Participativa y la Secretaria 

de Ambiente, a las que se sumen oportunamente los h~cnicos especialistas de las administraciones 

zonales y b§cnicos asesores y de apoyo de las respecnvas instancias rnunicipales. 

Estas reuniones servman de espacios de seguimienta de las accianes ernprendidas en el periodo 

precedente y de coordinacion del siguiente. 

• Estructuracion operativa del Nivel de Asesoria y Apoyo con tecnicos del Contite 

Interinstitucional 

Se sugiere conformar el Nivel de Asesoria y Apoyo con tecnicos del Camite Interinstitucional y definir 

el mecanismo de funcionamiento y reuniones periodicas para apoyar en la implementaci6n del Plan 

Estrategico (se recomienda que los tealicos se involucren de lllanera per i6dica en las reuniones de 

coordinacion trimestrales del Co mite de Gesti6n Partidpativa en funcion de los proyectos en 

ejecucion). 
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• Coordinacion y distribucion de responsabilidades anuaIes con los miembros de los dos 

Comites 

Dado que el Plan Estrategico del Pichincha-A tacazo tiene un tiempo de implementaci6n de cinco 

anos y que el cronograma de actividades se estructura en funci6n de los anos de ejecuci6n; se 

propane que se coordinen las actividades anualmente, iniciando 1a primera reunion de 

coordinaci6n del Comite Interdisciplinario en junio y la de evaluaci6n anual y coordinacion del 

proximo ana en e l siguiente junia, can una reunion semestral en diciembre. 

La siguiente tabla define de manera preliminar los programas y subprogramas de manejo en los 

que tiene injerencia cada miembro del Comite Interinstitucional, pero es necesario que se 

determinen concretamente las actividades que se«ln desan olladas par cada miembro durante cada 

ana de implementaci6n en 1a reunion de planificacion anual. 

Tabla 34. Participacion del Comite de Gestion Interinstitucional en los programas y 

subprogramas del Plan Estrategico 

Instituciones Programa de Manejo Subprograma 

involucradas 

Secretaria de • Gesti6n y Manejo • Gestion Participativa 

Ambiente 
Administracion • 

• Control y Vigilancia 

• Comunicacion y Difusi6n 

• Seguimiento y evaluacion 

• Conservaci6n y recuperacion • Conservaci6n 

• Recuperaci6n 

• lnvestigaci6n y Monitoreo 

• Usa Sustentable • Agroforesterfa 

• Aprovechamiento de plantaciones 

forestales 

• Poblados Sustentables 

• Turisrno y Recreaci6n 

• Educacion e Interpretacion 

Secretaria de • Gestion y Manejo • Gestion Participativa 

Seguridad y 
• Control y Vigilancia 

Gobernabilidad 
• Seguirniento y Evaluacion 
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Secretaria de • Gestion y Manejo • Gestion Participativa 

Ordenamiento 
Control y Vigilancia • 

Territorial, 

Habita t y • Seguimiento y Evaluacion 

Vivienda 

Secretaria de • Cestion y Manejo • Gestion Participativa 

Coordinacion 
Control y Vigilancia • 

Territorial 

• Seguirnjento y Eva luacion 

• Conservacion y • Recti peraci6n 

Recuperaci6n 
• Investigaci6n y Monitoreo 

• Uso Sustentable • Poblados Sustentables 

Empresa • Gesb6n y Manejo • Gesti6n Participativa 

Metropolitana 
• Seguimiento y evaluacion 

Quito - Turismo 

• Uso Sustentable • Turismo y Recreacion 

• Educacion e Interpretacion 

• Poblados Sustentables 

Instituto • Cestion y Manejo • Gestion Participativa 

Metropolitano de 
• Seguimiento y Evaluaci6n 

Patrimonio 

• Uso Sustentable • Turismo y Recreacion 

• Educaci6n e Interpretacion 

• Poblados Sustentables 

EPMAPS • Gestion y Manejo • Gestion Participativa 

• Seguimiento y Eva luacion 

• Conservaci6n y • Recuperaci6n 

Recuperaci6n 

• Uso Sustentable • Poblados sustentables 

Comite de • Gest.i6n y Manejo • Gestion PaTticipativa 

Gestion 
Seguimiento y Evaluacion • 

I 
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Partidpativa 
• Conservacion y • Conservaci6n 

Recuperaci6n • Recuperaci6n 

• Investigaci6n y Moni toreo 

• Usa Sustentable • Agroforesteria 

• Aprovechamiento de plantaciones 

exoticas 

• Poblados Sustentables 

Otras instancias municipales 

CONQUITO • Gestion y Maneja • Gestion Participativa 

• Seguimienta y Evaluaci6~ 

• Usa Sustentable • Agroforesteria 

• Pabladas Sustentables 

Gestion de • Gestion y Manejo • Gestion Participativa 

Espacio Publico 
• Seguirniento y Evaluacion 

• Conservacion y • Aprovechamiento de plantaciones 

Recuperaci6n ex6ticas 

• Pablados Sustentables 

• Usa Sustentable • Turismo y Recreacion 

• Educacion e Interpretaci6n 

Fundaci6n • Gestion y Manejo • Gestion Participativa 

Museos de la 
Seguimiento y Evaluacion • • 

Ciudad 

• Usa Sustentable • Turismo y Recreaci6n 

• Educaci6n e Interpretacion 

Secretaria de • Gestion y Manejo • Gestio" Participativa 

Educacion 
Seguimiento y Evaluacion • 

• Usa Sustentable • Educaci6n e Interpretacion 

Secretaria de • Gestio" y Manejo • Gesti6n Participativa 

Deportes 
• Seguimiento y Evaluaci6n 
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• Usa Sustentable • Turismo y Recreacion 

• Educacion e Interpretacion 

10.1.2. Subprograma de Administracion 

Este Subprograma se encargan, de la gestion y administracion del personal, infraestructura, vehfculos, 

equipos y demas bienes del AIER, asf como la coordinacion eficiente del equipo de trabajo. 

Responsables: 

• La Secretaria de Ambiente sera la encargada de administrar los fondos economicos que 

logren gestionarse y que no sean manejados directamente par los ejecutores tales como 

recursos de proyectos, donaciones, entre otros. Se encargara tam bien de la administracion del 

personal design ado (el mismo que debiera ser parte de la nomina institucional), asf como de la 

administracion de la infraestructura de la oficina administrativa, asf como de los equipos que 

sean usados para la funcionalidad del Area. 

• Los miembros del Comite Interinstitucional manejaran los recursos propios para los fines a 

los que fueran destinados. 

Objetivos: 

• Gestionar y administrar eficientemente los recursos humanos, materiales y financieros para 

garantizar la operatividad del AIER. 

• Adquirir y vigilar en buen usa de los equipos y bienes materiales del AIER 

• Capacitar al personal del area y a los teenicos de las diferentes instancias participantes en el 

manejo del AlER. 

• Disenar, construir, implementar y mantener la inrraestructura y facilidades que requiera el AIER 

Actividades: 

• Contratacion del personal asignado para el manejo del AIER 

La contratacion del personal del AIER requiere la contratacion la elaboracion de terminos de 

referencia para el cargo de Coordinador(a) del Area de Intervencion Especial y Recuperacion 

Pichincha-Atacazo y de un(a) asistente tecnico y las de un administrador para apoyar con el 

manejo contable par parte de la Secretaria de Ambiente. 

La Secretarfa de Seguridad y Gobernabilidad debe apoyar con la contratacion de los 

guardaparques y establecer los mecanismos economicos facti bIes para contra tar el equipo de 

educadores y facilitadores ambientales. 

Esta actividad analizara tambien la posibilidad de contratar a una Entidad Colaboradora can la 

finalidad de comprobar eI cumplimiento de las normas y obligaciones ambientales en el AlER y los 

incentivos que puedan crearse desde el MWlicipio del DMQ y las respectivas Administraciones 

Zona les para la can formaci on de la Red de Vigilantes del Pichincha. 
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• Adquisicion de bienes del AIER, invenlario y cTOnograma de manlenimienlo y renovacion 

Consiste en la identificacion y adquisici6n de los bienes materiales esenciaIes para 1a operaci6n 

efectiva del Pichincha-Atacazo de acuerdo al cuadro de requerimientos de vehiculos y equipos 

conlenido en el Presupueslo delaHado adjunlo en el Anexo 6. 

Los bienes adquiridos debenin ser debidamente invenlariados y se eslablecera un sislema de 

control, uso, manlenimienlo y reemplazo a fin de garantizar su buen eslado al servicio del Area y 
del personal a cargo. 

• Construccion y/o adecuacion de la Oficina Adminislrativa del AIER 

La oficina adminjstrativa del Pichincha-Atacaw es esencial para coardinar adecuadamente las 

acciones enlre el personal lecnico, administrativo y de guardaparques. Ademas es el medio de 

comunicacion principal entre la administraci6n y los visitantes del area. La oficina administrativa 

debe eslar localizada idealmente dentro del ALERI''-

• Construccion y/o adecuacion del Cenlro de Visitanles 

EI Centro de Visitantes sera un espacio accesible e interesante para el publico que ingrese aI AIER, 

en el se expondran exhibiciones de cankter interpretativo que muestren de manera cancisa, clara y 
atractiva la importancia del ~rea, los reclirsos que protege, las caracteristicas naturales, gcol6gicas, 

historicas, entre otras de manera que comprendan 1a importancia de protegerla, aunque estas 

personas no tengan las condiciones ffsicas 0 de tiempo para recorrer los sitios turisticos y 
recreativos existentes. 

Para el caso del Pichincha-Atacazo se sugiere localizar el Centro de Visitantes, en el centro 

comercial existente en la estacion alta del Teleferico, debido a que es el lugar donde !legan la 

mayoria de los visilantes, tiene una vista panoramica de buena parte del Area y la ciudad que 

facilita la ubicacion de los sitios referenciales del AIER, desde esla estacion se pueden recorrer las 

rutas recreativas, actualmente el edificio esta subuti li zado con escasos comercios y podria 

potenciarse su uso como Centro de Visitantes de manera mas conveniente tanto para la 

ad ministracion del area, la empresa propietaria de las insta laciones y los visitantes. 

Para la implementacion del Centro de Visitanles se deberfa firmar un convenio de usa del edificio 

para la implementacion del Centro de Visitantes, disenar el Centro de Visi tantes readeruando la 

infraestructura para hacerla mas calida y armonica can el entorno natural, disefiar las exhibiciones, 

considerando que las mismas deben ser atractivas, interesantes y opertunas y optimizar el espacio 

disponible para ofrecer diferentes areas tematicas y de servicios. 

• Conslruccion de guardianias y accesos de control al AIER 

Se construiran aI menos cinco guardianias 0 accesos de control localizadas en puntes estrategicos 

cerca de los limiles del AIER en cada una de las Administraciones Zonales en don de se controle el 

ingreso y salida de visitanles y desde donde se organicen las recorridos de inspeccion y vigilancias 

de los guardaparques en cada sector. 

163 Se recomienda analizaf la posibilidad de usaf la infraestructura disponible en el Teleferico dado su 
ubicaci6n estrah~gica. 
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Se sugiere definir en conjunto con las Administraciones Zonales y delegados del Comite de Gestion 

Participativa los lugares mas adecuados para la construccion de las guardianias. Se recomienda 

instalar tres guardianias durante el primer ana en los sities de mayor presion de acceso sin ningiln 

tipo de control (Noroccidente, Miraflores, via a Chiriboga) y las dos restantes durante el tercer ano. 

Los accesos por el Teleferico, Ruta de Humboldt y Ruta Historica se recomienda sean controlados a 

traves del personal design ado en el cada sitio aprovechando la infraestructura existente tanto de la 

AIER como del Teleferico, Parque Chilibulo y estaciones cercanas de la EPMAPS. Todas las 

guardianias deberian contar con garitas para eJ control del ingreso de vehiculos. 

Las guardianias que sean locali zadas en las zonas de ingreso de visitantes deberian (ontar con un 

espacio de parqueaderos. 

• Construccion de la infraestructura de la Ruta Historica 

Esta infraestruchlra estaria orientada a dar a conocer a los visitantes el valor hist6rico asociado con 

el recorrido del Ejercito Patriota para Iibrar la Batalla del Pichincha y permitir la estancia en el 

lugar para quienes no deseen recorrer la Ruta. Se localizanl en el acceso norte de la Ruta en el 

sector de Torohuco. Contarfa con un area multi hmcional, parqueaderos y baterias sanitarias. 

• Senalizacion de los sitios turistico-recreativos del AIER 

La sefiaIizacion de los sitios turlsticos y reereativos del Pichincha-Ataeazo deberan seguir los 

lineamientos de diseno, materiales y estruetura definidos en el Manual de Senalizaeion y 

Letrerizacion de Areas Protegidas y Parques Metropolitanos del Distrito Metropolitano de Quito 

elaborado por la Secretaria de Ambiente. 

Los rnateriales utilizados para estos elementos debe ran ser produeto de manejo sustentable e 

ideal mente emplear madera certificada. Se promovera que esta actividad fomente el 

involueramiento y beneficio de los pobladores locales sea este a traves de la cornpra de la materia 

prima 0 de la contratacion de mana de obral64. 

EI desarrollo de esta actividad requerira identificar los puntos que requieren senalizacion, para 10 

eua l se reeomienda considerar todos los sitios turisticos ademas de los accesos principales al 

Pichineha-Atacazo como los ejes integradores. Acceso al Teleferico, Carretera a Uoa, canlino a 

Chiriboga y todos los poblados al interior del area. 

La senalizacion del Pichincha-Atacazo debe guardar el rnisrno esquema en toda el Area y respetar 

los colares y diseftos defjnidos, de manefa que ayude a los visitantes a identificar fi:1cilmente 1a 

localizacion, usos y servicios ofertadas en cada si tio como una unidad integral en el AIER. 

Se deberan realizar adecuaciones en el area exterior de la estacion superior del Teleferico en 

coardinacion con PROSTATUS y EI Teleferico de Quito para dinamizario como eje integrador de 

los sitios tUristiCDS y recreativDS del RueD Pichineha. Esta es una zona de particular importancia 

164 Art. 32. EI Estado, en todos sus niveles de gobierno y funciones, promovera y desarrollara politicas, 
program as y proyectos que se realicen con el apoyo de las organizaciones sociales, incluidos aquellos 
dirigidos a incentivar la produccion y a favorecer la redistribucion de los medios de producci6n; 
asimismo, propendera a que las compras que realiza el sector publico prioricen como proveedores a 
las orgaruzaciones sociales, de acuerdo can los criterios de equid ad, solidaridad yeficiencia. 
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para la senalizacion de los sitios turisticos y recreativos particularmente al norte del AIER debido a 

que constituye el acceso principal para la mayor parte de los visi tantes y ofrece las mejores 

condiciones para organizar y controlar estas actividades. 

• Disefio y construccion de senalizacion y letrerizacion educativa y recreativa. 

Todos los sitios de educacion e interpretacion del AIER deben estar debidamente equipados con 

rotulos y letreros que permitan la adecuada interaccion con los diversos segmentos de los visitantes y 

logren transmitir los mensajes requeridos en cada caso. 

Los letreros deberan corresponder al sistema general planificado de sitios de visita construidos en el 

Pichincha-Atacazo, respetando los topicos y temas desarrollados en cada uno, los colores con los que 

cada Ruta se representa y los lineamientos de senalizacion y letrerizaci6n establecidos por la Secretaria 

de Ambiente para las areas protegidas y parques metropolitanos del Distrito. 

Los materiales utilizados para estos r6tulos y letreros deberian ser producto de manejo sustentable 

e idealmente emplear madera certificada. Se promovera que esta actividad fomente el 

involucramiento y beneficia de los pobladores loca les sea este a traves de la compra de la materia 

prima 0 de la contratacion de mana de obra como 10 dictamina el Art. 32 de la Ley OrgAnica de 

Participacion Ciudadanal65• 

Los sitios que deben ser senalizados y lelrerizados son: 

• La Ruta de Humboldt de acuerdo al diseno previsto (Anexo 7). Se identifica con el color amarillo. 

• La Ruta Historica de acuerdo a los topicos propuestos en el documento general de cliseno de la 

Ruta (Anexo 8) y adecuandolo al uso del color azul como identificativo de la Ruta. 

• Ruta del Ruco Pichincha a partir del borrador elaborado por Quito-Turismo (Anexo 9) aiiacliendo 

elementos de caracter interpretativo. EI color representaovo sera verde. 

• EI resto de lugares interpretaovos que se establezcan en el AJER siguiendo los mismos esquemas 

definidos para los anteriores. 

• Senalizaci6n de los poblados al interior del AIER 

Todos los poblados al interior del AIER deberian contar con un sistema de senalizacion de los 

asentamientos asi como de los sitios de servicios, comercio y conservaci6n establecido de manera 

estandarizada para el Area y respetando las normas que sean definidas para el efecto por la 

Secretaria del Ambiente. 

Este sistema de sefializacion deberia seT 10 mas armonico con el entorno natural y debiera 

contribuir a construir 0 resaltar una identidad propia para cada poblacion, de manera que los 

moradores se s.ientan identificados con ella. Esta senalizacion puede contribuir adicionalmente a 

posicionar a los . poblados como atractivQs turisticos en el area y a destacar sus actividades 

productivas ante los visitantes. 

165 Ibid. 
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• Disefio, construcci6n e implementaci6n de las exhibiciones requeridas para la Sala de 

Educacion Interactiva "EI Pequeno Humboldt" 

La Sala "EI Pequeno Humboldr' sera un espacio educativo de caracter interactivo que forma parte del 

recarrido de la ruta de Humboldt, donde se usani como principal elemento de sensibilizacion la 

imagen de Humboldt nino que conducini a los visi tantes, particularmente ninos y nifias a recorrer 

los earninos de la ciencia, la exploraci6n y el descubrimiento de la naturaleza, inspirado en las 

expediciones que realizara Alexander Von Humboldt al voldn Pichincha en 1802. 

Actualmente cuenta con una sal a multiusos de aproximadarnente 34 m', una pequena casa 

independiente que pod ria seT u sada como guardianfa 0 tienda de recuerdos, una bateria sanitaria y 

un patio entre las dos casas para las exhibiciones al aire libre. 

Las acciones que debenin realizarse son: identificaci6n de los objetivos, topicos, temas y principales 

estrategias educativas de la sala (Anexo 10), definicion de audiencias y materiales especificos, 

disefio de bocetos de los materiaies, disefio gra.flco,. in1presion,. construccion y colocacion de las 

exhibiciones, identificacion y capacitacion de dos educadores' 66 y clifusion, organizacion y 

operacion de la sala. 

• Diseno e implementacion de la Escuela de Agroforesteria Urbana 

La Escuela de Agroforesteria Urbana sera un espacio de sensibilizacion y capacitacion sabre 

agricultura organica, agroforesterfa, y adaptacion al cambia c1imatico localizado al inicio de la Ruta 

de Humboldt al servicio de todos los visitantes, grupos de estudiantes y agricultores urbanos. 

Hasta el momento la Escuela cuenta con una pequena sala de usa mUltiple, un espacia bajo 

cubierta,. un pequeno vivero para plantas ornamentales, una bateria sanitaria y una bodega. 

Para la implenlentacion de la Escuela sera necesario realizar las siguientes acciones: disefio de los 

espacios y usos espedficos de la Escuela, implementacion de las areas demostrativas, 

complementacion de la infraestructura y equipos, senali zacion y letrerizacion de la Escuela y 

elaboracion del Plan Operativo de la Escuela. 

• Equipamiento del Centro de Visitantes del AIER 

Se recomienda la utilizacion de equipos interactivos como videos y audios traducidos a idiomas 

acordes a la procedencia de la mayorfa de visitantes (espano},. ingles, aleman, frances, italiano) y 

construir una maqueta del Pichincha mostrando todo el macizo montanoso y delimitar en <'I, el 

AIER, localizar los bosques protectores en la parte occidental y la propuesta de ampliacion del area 

-segunda alternativa-. 

Los topicos de las exhibiciones debera.n relucir la importancia y singularidad de los recursos 

naturales, historicas y paisajisticas del Pichincha-Atacazo, su relacion estrecha con la ciudad de 

Quito y can los primitivos habitantes de 1a region, los eventos volcanicos y como esta area reduce y 

166 Se propane que se identifique una pareja de educadores jubiJados (hombre y mujer), habitantes del 
sector para que se encal·guen de la atencion en la Sala de Educaci6n, para dar beneficia a los 
pobladores locales y valorar la experiencia de personas de la tercera edad que normalmente son 
marginados de las actividades productivas. 
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mitiga las amenazas naturales que se ciernen sobre 1a ciudad. Se destacara ademas que el AIER es 

fuente de provision de agua para la ciudad y la intervencion de la EPMAPS. EI equipo a cargo del 

diseno e implementaci6n del Centro de Visitantes deberia centar can especialistas en diseno, 

interpretacion y museologia y su trabajo deberia ser coordinado por una comision responsable 

parte del Comite Interinstitucional. 

Para la construccion de las exhibiciones se propone que los miembros del ComM mas vinculados 

can los temas financien y dirijan la construccion de las exhibidones (manteniendo el mismo esti lo 

entre ellas, de esta manera, se promovera la participacion practica de los dos Comites, como se 

propane a continuacion: 

Tabla 35. Propuesta de temas a desarrollar por los miembros de los miembros del Comite 

Interinstitucional y Comite de Gestion Participativa 

Institucion TopieD 

IMP Valor arqueo16gico Y Te lacian del Pichincha can el Centro Historico 

EPMAPS Provision de agua del Pichincha y los sistemas de captaci6n y tratamiento de 

agua, 

Secretaria de Descripci6n de los ecosistemas existentes y 1a flora y fauna nativa y servicios 

Ambiente ambientales 

Quito - Turismo EI patrimonio paisajistico y sitios tUristico-recreativos del Pichincha 

Secretaria de Valor historico asociado con la Batalla del Pichincha 

Seguridad y 
Gobemabilidad 

Comite de Gesti6n Historia de lugares especificos como eI Ungui, la Chorrera, el Sombrerito, 

Participativa antiguas culturas asentadas asociadas con el Pichincha 

• Organizaci6n de Planes de trabajo anuales, mensuales y semanales con el personal 

EI personal aSignado al AIER debera definir las acciones anuales, mensuales y semanales a ser 

desarrolladas de acuerdo a 10 establecido en el Plan Estrategico y al cumplimiento de sus 

responsabilidades especificas. 

Los cronogramas anuales, mensuales y semanales de trabajo, requerifCm el establecimiento de 

sistemas de coordinacion dentro del equipo y con los tecnicos de las otras instancias municipales 

en funcion de los subprogramas especificos. 

10.1.3. Subprograma de Control y Vigilancia 

Este Subprograma se encarga de la vigilancia y control del AIER. Se divide en dos partes, la 

vigilancia que cons iste en la supervision del area y las acciones que se desarrollan en ella y el 

control que debe realizarse para la aplicacion de sanciones que sean requeridas. 
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Responsables: 

La Secretaria de Ambiente en su calidad de Autoridad Ambiental Distrital debera estableeer las 

neeesidades y esquema de vigi laneia y control a ser estableeida en el Area de Interveneion Especial 

y Recuperaci6n Pichincha-Atacazo y la coordinacion con las instancias implicadas. 

La Seeretaria de Seguridad y Gobemabilidad sera la eneargada de definir las estrategias 

especifieas de control y vigilaneia a ser aplieadas en el AIER y la coordinacion del equipo de 

guardaparques del Area. Coordinara cercanamente con la Secretaria de Ambiente y la Entidad 

Colaboradora. 

La Entidad Colaboradora tendra la funcion de comprobar el cumplimiento de las normas y 

obligaciones ambientales en el AIER (uso permitido del suelo) y la afeetacion de la calidad 

ambiental que pueda producirse en la mi sma por actividades permitidas 0 restringidas de aeuerdo 

al pu~s. Para el cumplimiento de esta disposicion las entidades deberan ser previamente 

calificadas en fundon de los requerimientos de control del Patrirnonio Natural, sabre el que 

ejerceran sus obligaciones167. 

La Agencia Metropolitana de Control '" ejercera el control ambiental a traves de la inspeecion 

general, y tendr" facultades para la instruecion, resolueion y ejecucion en los procedimientos 

administrativos sancionadores por infraceiones ambientales en el Distrito Metropolitano de Quito 

como 10 determina la legislaeion metropolitana. 

En easo de que la Agencia Metropolitana de Control requiera informes y valoraciones temicas 

sabre la infraccion flagrante solicitara los rnismos a la Secretaria de Ambiente. 

La Policia Metropolitana, en ejercicio de la potestad publica, liene como funeion colaborar con la 

Ageneia Metropolitana de Control, la Secretaria de Ambiente y la Entidad Colaboradora con el fin 

de garantizar la efectiva ejecuci6n del control ambiental, el cumplimiento de las normas 

ambientales previstas en la legislacion metropolitan a y la seguridad e integridad de los inspectores 

que realizan el control. 

Con el objeto de dar eumplimiento a las norm as ambientales expedidas en el Distrito 

Metropolitano de Quito, en caso de infracciones flagrantes verificados por la Policia Metropolitana, 

esta esta habilitada para adoptar medidas inmediatas dirigidas a suspender la accion u omision 

que genere el incumplimiento ambiental, evitar la generaci6n de clanos ambientales e informar a la 

167 Se recomienda que fa Direccion Metropolitana de Patrimonio Natural emplee Entidades de Control 
del mismo modo como las utiliza 1a Direccion de Calidad Ambiental para 1a supervisi6n de las Areas 
de Intervencion Especial y Recuperacion del Distrito hasta que logre consoIidarse un personaJ pIopio 
para estos fines. Para empezar sus responsabilidades las entidades podrfan atender las necesidades 
de supervision del uso del suelo en el Pichincha-Atacazo y el lIalo. 

16S La Agencia Metropolitana de Control es un organismo desconcentrado can autonomfa administrativa 
y financiera, adscrito a la AJcaldfa del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, encargado de 

ejercer 1a potestad administrativa sancionatoria y fortalecer el principio de autoridad publica. 
Actualmente esta a cargo de la administracion de las Comisarias Metropolitanas y la Unidad Tecnica 

de Control de Construceiones. 
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Agencia de Control sabre la actos de incumplimiento identificados para la instauracion de los 

procesos sancionadores. 

La Fuerza Publica en ejercicio de sus competencias, colaborara con la Agencia Metropolitana de 

Control, la Secretaria de Ambiente y la Entidad Colaboradora can el lin de garantizar la efectiva 

ejecuci6n del control ambiental y el cumplimiento sus funciones. 

Objetivos: 

• Senalizar los limites del Area de lntervencion EspeCial y Recuperacion "Pichincha-Atacazo" 

aSI como las zonas de manejo can la finalidad de prevenir danos, incendios y usos indebidos. 

• Establecer un sistema de patrullaje y vigilancia can el apoyo e involucrarniento de los actores 

locales para mantener el buen estado del Pichincha-Atacazo. 

• Vigilar el cumplirniento de la normativa ambiental en general y de las normas establecidas 

para las zonas de manejo, especialmente en los sectores con presiones de invasiones, uscs 

indebidos e incendios y las areas donde se desarrollen obras de infraestructura (zonas de usa 

especial) 0 esten sujetas a visitacion frecuente para establecer las medidas de prevenci6n, 

control y/o mitigacion que sean necesarias. 

• Establecer los mecanismos de contro l y sancion en coordinacion con la Agenda Metropoli tana 

de Control y las demas instancias publicas involucradas. 

Ac!ividades: 

• Senalizadon de los limites del Area de Intervencion Especial y Recuperaci6n "Pichincha

Atacazo" 

Para la protecci6n efectiva de l AIER es necesario setializar sus limites y socializarlos can los 

mOTadores locales de modo que elias entiendan los beneficios de establecer daramente esta 

delimitacion. Es importante que los moradores loca les y de zonas limitrofes se conviertan en 

guardianes del Area y establezcan mecanismos de vigilancia en cada uno en sus sectares. 

Se sugiere continuar can el program a de senalizacion establecido par el PSA utilizando los nuevas 

monolitos que fueron disenados y colocados en los primeros segmentos del AlER en 2011. 

Para proteger la Zuna ut:! Conservaci6n 0 sedares particulares dentro de esta y otras zonas; estas 

deberan ser cercadas y senalizadas para resguardarlas par ejemplo del pisoteo y ramoneo del 

ganado, ingreso de personas y veruculos. Se requerira tam bien identif.icar las areas mas 

importantes e informar a los moradores y visitantes que el area esta siendo protegida y porque 

razon. Es importante que el personal del Teleferico sea integrado en esta actividad desde el proceso 

de planeacion para que puedan contribuir en el control del acceso de visi tantes a estas areas y en su 

vigilancia permanente. 

Se recomienda tam bien analizar las areas que puedan calificar para los Programa "Socio Paramo" 0 

"Socio Bosque" a fin de que sus propietarios puedan iniciar la negociacion para recibir un beneficio 

economico a cambia de la conservacion de sus tierras a1 interior de la Reserva. 
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• Sistema de prevencion de incendios del Pichincha-Atacazo 

Debido a que una de las mayores y mas graves amenazas £recuentes al AIER Pichincha-Atacazo 

son los incendios provocados, sera indispensable establecer campafias permanentes de prevenci6n 

de incendios, particularrnente durante el verano. 

Se debeni coordinar cercanamente con los organismos a cargo de la prevend6n e intervencion en 

caso de incendios como la Secretaria de Riesgos, el Cuerpo de Bomberas, Comite de Operaciones 

de Emergencia CaE, Crupo de Operaciones Especiales CaE y todos los colaboradores que forman 

parte del Plan Fuego del Distrito Metropolitano de Quito. Es necesario conseguir que se 

identifiquen e integren sitios esped£icos y permanentes de monitoreo en eI Pichincha en funcian de 

las areas mas sensibles (Teleferico, Ungui, Atacazo, Lioa, entre otros), establecer los mecanismos de 

prevenci6n, a lerta temprana, intervencion y sandon ante la ocurrencia de incendios169, 

• Elaboracion de un Sistema de Patrullaje y Vigilancia para el AIER con el involucra mien to 

de grupos locales. 

EI -proceclimiento establecido para vigilar y contro lar las actividades en el Area con tara con el 

apoyo de una Entidad de Control contratada paTa el AIER Pichincha-Atacazo, la cual ejercera sus 

responsabilidades apegada a un cronograma de visitas de inspecci6n y tE~rminos de referenda 

especificos. Adicionalmente, se empezan, a constituir un equipo de guardaparques para el AIER 

los cuales vigilanin el area permanentemente y danin informacion y recomendaciones a los 

visitantes en cada una de las guarderias que sean establecidas en el AIER. 

Se cread tarnbien una Red de Vigilantes del Pichincha constituida por delegados de los poblados 

existentes al interior de AIER comprometidos con vigilar el buen estado de conservacion de la 

misma . Los delegados sen!n e legidos por el Comite de Gestion Participativa en coordinacion can 

las Directivas 0 Comites de los barrios a comunas participantes asi como podnin ser parte 

ciudadanos interesados en aportar activamente en la conservacion del Pichincha-Atacazo, entre los 

que podrfan incluirse estudiantes de colegios y universidades. 

Los miembros de la Red de Vigilantes del Pichincha u saran uniformes que identifiquen su funcion 

y recibiran incentivos municipales en reconocimiento a la labor que desarrollen los mismos que 

podn1n involucrar salarios l70, cursos de capacitacion, participacion en proyectos en ca1idad de 

investigadores, beneficiarios, reconocimientos academicosl7l y reduccion de impuestos prediales. 

'" EI Art. 389, Capitulo VII del Cod igo Penal, establece multas entre $52 hasta $520 y de tres a seis anos 
de prisi6n para los infractores. 

170 Se recomienda que los moradores del AIER (al menDS 3 personas por cada administraci6n zonal) que 
forman parte de la Red de Vigilantes del Pichincha sean financiados can salarios par parte de la 
municipalidad de manera que sea posible garantizar su permanencia a largo plazo. 

171 La Secretaria de Ambiente en coordinaci6n con una organizaci6n academica pod ria desarrollar un 
Programa de capacitaci6n y acreditaci6n de los participantes de la Red de Vigilantes del Pichincha de 
modo que obtengan W1 titulo opcional como Parabi61ogos 0 Tecnicos en Conservaci6n y al mismo 
tiempo favorecer que la Universidad Cumpla con su interes de establecer un sistema de 
investigaci6n participativo con los pobladores locales. 
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Se estableceni un mecanismo de coordinacion de la Red de Vigilantes en los sectores 

correspondientes a las respectivas Administradones Zonales, el eual sera coordinado por el 

personal b~cnico a cargo de los programas de Cestion Comunitari a. Los moradores de las zonas 

cercanas a los Iimites del area, interesados en ser parte de la Red de Vigilantes tendran como 

responsabilidades fundamentales la supervision de los limites del Area y de sus propios sectores 

asi como de informar la ocurrencia de usos inadecuados y agresiones al area. Se recomienda 

involucrar a las poblaciones de: Los Huertos, Rundupamba, Sta. Ana del Tablon, San Jose Obrero 

en la Administracion Zonal La Delicia; San Jacinto, San Rafael, Pablo Arturo Suarez, Hacienda 

Valdivieso y Soamber en la Administracion Eugenio Espejo; Sta. Rosa de los Andes, Miraflores 

Alto, Toctiuco, Pinar Bajo y Torohuco de la Administracion Manuela Saenz; Jesus del Gran Poder, 

EI Paraiso, Calimbulo, Guanajucho y Reino de Quito en la Administracion Eloy Alfaro y San Luis, 

Sta. Clara, La Independencia, San Fernando y San Isidro de Guamani en la Administracion 

Quitumbe, entre otras que son las mas cercanas a los I1mites del area y que al ser involucrad as 

directarnente apoyarian a la conservacion del Pichincha-Atacazo. 

EI Comite de Gestion Participativa sed el ente coordinador de las tareas asignadas a la Red de 

Vigilantes y de establecer los mecanismos de vigilancia al interior de cada sector. 

• Establedmiento del Sistema de Control y Sandon para el Area de Intervencion Especial y 

Recuperaci6n IIPichincha-Atacazo", 

Tras cad a inspeccion temica realizada por los guardaparques y/o la Entidad de Control se 

establecenl un lnforme y Acta de Veri ficaci6n Temica que sera entregada a la Secreta ria de 

Ambiente, la eual en caso de demostrar la existencia de "No conformidades", emitini un 

comunicado ala Agencia de Control para establecer el respectivo seguimiento del caso. 

La Agencia Metropolitana de Control debera realizar un Informe General y en caso de necesidad 

solicitanJ que la Secretada de Ambiente emita un lnforme Tecnico Ambiental, tras 10 cual se 

determinara si la infracci6n es de No Conformidad Menor 0 Mayor y continuara el debido proceso 

y archivara el caso en la Red Metropolitana de Control Ambienta l m. En el caso de las No 

Conformidades Mayores, la Agencia podra solicitar el apoyo de la Policia Metropolitana 0 la 

Fuerza Publica. La siguiente figura presenta el esquema del procedimiento a establecerse para el 

control del Area de Intervencion y Recuperaci6n Pichincha-Atacazo. 

, I7l Procedimiento establecido por la Agenda Metropolitano de Control. 
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Fig. 33. Procedimiento para el control para el Area de Intervenci6n y Recuperaci6n Pichincha~ 
Atacazo 

Infracciones y Sanciones 

La siguiente es la tipificaci6n de las in fracciones establecidas para el Area de Intervenci6n Especial 

y Recuperaci6n "Pichincha-Atacazo": 

Infracciones leves.-

Son infracciones leves al patrimonio natural del Distrito: 

1. Urbanizar 0 subdividir parcel as con la debida autorizacion, pero que no han cumplido con los 

plazas del cronograrna l73• 

2. Construcciones que cuentan can acta de aprobaci6n de planas arquitect6nicos y licencia de 

construcci6n, pero no han incumplido can las normas vigentes como: a) aHeraci6n entre la 

173 Seran sancionadas con ]a aplicaci6n de una multa equivalente at valor de las obras no ejecutadas 

hasta lIegar al 100% del valor del fonda de garantia (PUOS 2011). 
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topografla declarada en pIanos y la top ograHa natural del terreno, o tras de diseno y canicter 

constructi vo 174. 

3. No informar a la Autoridad Ambiental Dis trita l sobre riesgos de danos al pa trimonio natura l 0 

a las areas del Sistema Dis trita l d e Proteccion Ecologica, dentro d e las setenta y dos horas de 

haberse constatado el hecho; 

4. No colaborar con la entrega de inlormacion a las autoridades competentes, de acuerdo a 10 

establecido en este cap itulo, sobre el estado d el patrimonio na tura l 0 de los espacios de 

Sistema Di strital de Proteccion Ecologica 

5. Arrojar basura al AIER; 

6. A ctos vand alicos contra e l equipamiento publico 0 la vegetacion d el Sistema Distrita l de 

Proteccion Ecologica y 

7. EI d esperdicio del agua potable y de ri ego y e l no inlorma r a la autoridad com petente las 

fugas, o bs truccion y d ano de can ales y mal uso d el recurso agua . 

Infraceiones graves.-

Son infracciones graves: 

1. Urbanizar 0 subdividir lo tes que no cuenten con la respectiva autorizacion metrop oli tana, 

pe ro que se esten desarroJlando sin cumpUr con la normativa vigente l75• 

2. Cons trucciones qu e cuen tan con acta de aprobaci6n d e pIanos arquitect6nicos y Iicencia de 

construcci6n, perc han incumplido con las nOImas vigen tes como: a) comprome te r la 

seguridad estructural, b) ocupacion ilegal to tal 0 parcial d e las areas de proteceion de 

quebradas y rios, c) supera r la altura maxima permitida en metros 0 p isos, i) cuando se 

continue la obra pese a las med idas cautelares, j) incu mpJimiento d e cond iciones tecrucas y d e 

seguridad en las excavaciones que ocasionan inesta bilidad en los predios 0 estructuras 

coJindantes y k) falta d e notificacion del inicio de las obras y avan ce de sus e tap as l 76• 

174 En el caso del literal a), la Agend a de Con trol ordenara como rnedida cau telar la suspension de la 
obra hasta la presentaci6n de los pianos rectificados, acta y licencia corregidas, en un p laza no mayor 
a 30 dias, vencido el cu al y en caso de incumplimiento, sancionara al infracto can una mu lta de hasta 
el 5% del fonda de garantfa. En los otros casos, regira la rnedida cau tela! de suspensi6n y varian! el 
porcentaje de multa hasta la rectiIicaci6n de las obras. 

175 Los infractores seran notiIicadas can la aplicacion de medidas cautelares y el fu ncionario competente 
de la Agenda Metropolitana de Control dispondra se obtengan las respectivas autorizaciones en un 
plaza maximo de 60 dias; en caso de incunlplimiento del plaza antes seiialad, sedn sancionados can 
multa de hasta dos veces el va lor del terreno, segtin el avalua efectuado par el organismo 
administrativo responsable del catastro metropolita no (PUOS 2011). 

176 En el caso del literal a) se ordenara la su.spension de la obra como medida cau telar y dispondra la 
realizaci6n de obras de mi tigaci6n en el plazo de 60 dias. En caso de incu mplimiento, el infractor 
pagani una multa que pod rel ser de hasta el 900/0 del fondo de garan tia y se ordenani la demolici6n 
de 10 construido ilegalmente. En los casas de los literales b ye con la aplicaci6n de una mu lta de 
hasta el 50% del fondo de ga rantfa y la demoli cion de 10 construido iJegalmente, la que deben; 
iniciarse pa r parte del infractor en un plazo maximo de 3 dias a partir de la na tificacion, vencido el 
plaza, se ejecutara la orden y se trasladarci los gastos al infractor . En el caso icon la aplicacion de una 
rnulta de hasta el 100% del fondo de garantia y la demoLi cion de 10 canstruidor en el caso de j se 
ordenani la suspension de las obras, y se dispond ra al propietario que los dafios sean remediados en 
un plaza maximo de 30 dias; en caso de incumplimiento la obra sera suspendida indefinidamente y 
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3. Reiterar en la comision de cualquier infraccion leve. 

4. La coleccion, caceria, venta y tenencia de cualquier producto de la vida silvestre del Distrito 

Metropolitano de Quito. 

5. Causar danos a la vegetacian y al entomo. 

6. Arrojar aceites y combustibles al sistema publico de alcantarillado y a los cauces naturales. 

7. Atentar, agredir a maltrata r las especies de flora y fauna del AlER y sus habitats incluyendo 

acciones tales como la perturbaci6n de nidos, remocion de elementos propios de los 

ecosistemas como musgos, helechos, epintas entre otras. 

8. Destinar los espacios del AlER para nnes que no sean los de conservacion, recuperacion 0 de 

agricultura sostenible para consumo local; a fuera de las actividades previstas el Plan 

Estrategico. 

9. Ocupar ilegalmente 0 invadir los espacios que integran el AIER. 

10. Afectar a las laderas, cuencas rudrogrMicas 0 quebradas del AlER, con actividades 

incompatibles que provoquen danos sabre las mismas. 

11. Toda conducta que implique destruccion y dano de origen humano, par cualquier media y de 

cualquier forma, al AIER siempre y cuando no sean producto de fuerza mayor 0 causas 

naturales. 

Infracciones muy graves.-

Son infracciones rnuy graves: 

1. Urbanizar 0 subdividir lotes sin autorizacion municipal y sin respetar Ia zonificacion 

esta blecida 177 . 

2. Publici tar y pramocionar de cualquier forma y par cualquier media, la venta ilegal de lotes 0 

parcelas, haya 0 no realizado obras fisicas, sin con tar con las debidas autorizaciones 

rnetropolitanas178. 

3. Construcciones sin acta de aprobaci6n d e pIanos arquitect6nicos ni licencia metropolitana 

urbanistica l 79. 

el infractor sera sancionado con lil1a multa de hasta el 20% del fonda de garantia y se pod ran cargar 
los gastos al infractor. En el caso de k, con la multa de hasta e125% del fonda de ga rantia por cada 
omisi6n hasta un total del 100% . Cuando en los casos de a 0 j se ocasione un riesgo inminenle a dallo 
para las personas, bienes 0 ambiente, la sancion principal es la cancelacion definitiva de las licencias, 
permisos 0 autorizaciones administrativas para el ejercicio de la actuaci6n. (PUGS 2011). 

m Estas infracciones seran sancionadas can la aplicacion de una multa de hasta cinco veces el valor del 
ten'eno, segUn el evaluo efectuado por el organismo administrativo responsable del catastro 
metropolitano; el funcionario competente de la Agencia Metropolitana de control ordenara 
inmediatamente ademas y en caso de corresponder, como medida cautelar, la clausura de las obras 
(PUOS 2011). 

1711 Ibid. 

179 Seran sancionadas con la aplicaci6n de una multa de hasta el 100% del fondo de garantia que se debi6 
otorgar a favor de la administraci6n metropolitana. El funcionario competente de la Agenda 
Metropolitana-de Control ordenara como medida cautelar la suspension de las obras por 30 dias; si 
en este termino, no se presentare la respectiva de construccion, se ordenara la demolicion (PUGS 
2011). 
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4. No contar con autorizaci6n en la legislaci6n nacional y local para el funcionamien to de una 

actividad econornica deterrninada l80• 

5. Reincidir en infracciones graves. 

6. Cazar, pescar, destruir 0 a tentar de cualquier forma contra especies naturales de flora y fauna 

al interior del AIER 

7. Contaminar los pozos, fuentes de agua y cauces de agua y sus ecosistemas asociadas como 

alrnohadillales y pantanos en el AIER. 

8. Provocar incendios en paramos, bosques U olros ecosistemas naturales y antropicos. 

9. Dcupar 0 invadir con fines de habitaci6n 0 explotaci6n comercial los espacios que integran el 

AIER sin el debido consentimiento de la Secretaria de Ambiente. 

10. Alectar los habitats de las especies en peligro. 

Las infracciones y sanciones seran aplicadas por la Agencia Metropolitana de Control y se 

aplicaran de acuerdo a las siguiente Tabla. 

Tabla 36. Tasas de aplicaci6n de sanciones en el A.Iea de Intervencion Especial y 

Recuperaci6n "Pichincha-Atacazoll 

Tlpo de Infraccion Sanciones 

(Remuneracion Basica Uniflcada) 

Leve De 0,80 a 4,00 RBUM 

Grave De 5,00 a 15,00 RBUM, segtin los factores atenuantes o agravantes, 

evaluadas en el procedimiento de juzgamiento. 

Muy grave De 16,00 a 30,00 RBUM, Y 10 remediaci6n de los danos ocasionados 

segun los factores atenuantes a agravantes, evaluadas en el 

procedimiento de juzgamiento. 

Complementariamente a 1a imposici6n de las multas, la Autoridad sancionadora podni suspender 

las actividades en cuesti6n, clausurar al establecimiento, 0 solicitar la cancelaci6n de los permisos 

que tuviera el infractor. 

10.1.4. Subprograma de Comunicacion y Difusion 

Este Subprograma se encargara de establecer las estrategias de Cornunicaci6n y Difusi6n para dar a 

conacer a la ciudadania y los visitantes, la importancia y valor de los recursos naturales, hist6ricos 

y paisajisticos del AIER, los esluerzos realizados para su conservaci6n y manejo sustentable, los 

UIC Seran sancionadas can la aplicaci6n de una multa de112,50% hasta e1125% de la rem uneraci6n basica 
unificada. EI funcionario competente de la Agencia de Control podra, en caso de que correspond a, 
ordenar la suspensi6n 0 demolid6n de obras hasta que se adopten todas las medidas de seguridad y 
se remedien los daiios ocasionados, en un plaza maximo de 15 dias laborales cantados a partir de la 
natificaci6n. Si no se hubieren reparado los danos, la Administracion Zonal los realizara y se cobrara 
par la via coactiva su valor correspondiente con un recargo del 25% (PUGS 2011). 
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resultados de los sistemas de monitoreo, asf como la oferta de servicios y sitios de visita ofertados 

por el area. 

EI Subprograma identificara los medias de difusion mas indicados (radio, prensa, television, 

documentos impresos, entre ctrDS) para hacer mas efectiva Ia transmi sion de la informacion y 

conseguir el apoyo de los moradores y demas grupos meta para apoyar las acciones de 

conservaci6n que sean implementadas. 

Responsables 

Los responsables de este Subprograma deben ser las siguientes instituciones: 

La Secretaria de Ambiente proporcionara pennanentemente la informacion a ser divulgada como 

la descripcion de los sitios y eeosistemas de alto valor de conservaei6n, los resultados de las 

investigaciones y programas de monitoreo ambiental, entre otros. 

Las Administraciones Zonales se encarganlll de compi lar Ia informacion de cada sector y de 

informar sabre los aportes de la Red de Vigilantes, resultados de programas de recuperaci6n en 

areas especificas, eventos especiaies, entre otros. 

EI Comito de Gesti6n Participativa tendd un papel fundamental al ser el vinculo entre las 

instancias municipales y los actores locales, de este modo el Comite facilitanl el acercamiento y 

comunicacion con los moradores, propietarios, asociaciones y demas grupos que sean considerados 

grupos meta y apoyara en la identificacion de las estrategias mas adecuadas para comunicar y 

difundir la informacion concerniente al AIER y su sistema de rnanejo y conservaci6n a fin de lograr 

su colaboracion en estos esfuerzas. 

Objetivos 

• Disefiar las estrategias de comunicacion y difusion adecuadas para dar a canacer los val ores, 

importancia, servicios, accianes de manejo y estado de conservaci6n del Pichincha-Atacazo. 

• Informar a las poblaciones locales y a los visitantes del AIER sabre la importaneia de 

conservar y recuperar los ecosistemas natives del Pichincha-Atacazo y las acciones que se 

Ileven a cabo en este senti do can la finalidad de conseguir su colaboracion en tales propositos. 

• Com pilar, seleccionar y difundir material informativo sabre el AIER de interes para la 

ciudadania y visitantes utiIizando los medias de comunicad6n mas efectivas. 

Actividades 

• Diseno e implementacion de un Plan de Comunicacion para la conservacion del AIER. 

Sera indispensable crear un Plan de Comunicaci6n y Difusi6n orientado a los principales grupos 

meta que tienen ingerencia y presianan sobre los recursos del AIER en cada una del as zonas de 

manejo. Entre estos se incluirian moradores locales y vecinos del area, asociaciones, comunas, 

artesanos ladrilleros, mineros ar tesanales, recolectores de productos del paramo y del bosque, 

pastores, clubes deportivos que promueven el downhill y el motocross, clubes de andinismo, 

personal de la EPMAPS a cargo del mantenimiento de tomas, zanjas y canales de conduccion de 

/ agua, propietarias de negocias turisticos, empresas privadas y visitantes. 
~ 
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Cad a grupo requenra un acercamiento particular y el diseiio de una estrategia pro pia con la 

finalidad de informar sobre las reglamentaciones de uso y control vigentes en el AIER a partir de la 

aprobacion del presente Plan Estrategico en coordinacion con las Administraciones ZonaIes y las 

instancias municipales involucradas. 

Las estrategias podrian incluir elaboracion y entrega materiaIes de divulgacion conteniendo una 

sintesis del Plan Estrategico, las nuevas reglamentaciones, las actividades permitidas y restringidas 

en cada zona de manejo, las medidas de control a ser implementadas en caso de infringir las reglas 

definidas y sobre las cuales se informa. Ademas se podra considerar la produecion de spots 

publicitarios, articulos de radio, prensa 0 television y reuniones de socializaci6n del proceso de 

manejo y conservacion del area, entre otros. 

Sent importante tambien planificar los mecanismos mas adecuados para informar a los moradores 

locales y demas actores importantes las acciones de conservaci6n yio recuperaci6n que se vayan a 

implementar en casa zona con la finalidad de que restrinjan las actividades que puedan ser 

cantrarias a este fin 0 que apoyen a evitar que la zona sea afectada por terceras personas. 

Se recomienda considerar las siguientes acciones: 

• Revision y aetualizacion del Plan de Comunieaeion elaborado por el PSA. 

• EIaboracion de boletines y articuIos de prensa en periodicos y revistas sobre la actual 

condici6n del Area bajo la nueva categoria municipal y las acciones de conservaci6n que se 

estan lIevando a cabo (Ecuador Terra-Incognita, Revista Diners, Suplemento La Familia, 

entre otras). 

Para estos articuIos es fundamental que una Comision delegada del Comite 

Interinstitucional oriente, revise y apruebe los ensayos antes de su publicacion para 

garantizar que son fieles al objetivo para el cuaI fueron planificados. 

• Difusion de sitios turisticos en medios de comunicacion establecidos por el Municipio de 

Quito. 

Es importante informar sobre la oferta recreativa-educativa que oferta el Pichincha-Atacazo 

a 1a ciudadania y visitantes, asi como el hecho de que presentan una nueva propuesta de 

recreacion y descanso. Considerar la dilusion en la pagina web del Municipio y de sus 

instituciones, la de Quito - Turismo, la pagina turistica oficial de Ia ciudad, revistas EI 

Quiteiio, Metro-Quito, entre otros. 

• Elaborar y difundir una version corta, atractiva e i1ustrada del Plan Estrategico para ser 

repartida entre los moradores locales, los vecinos, los centros educativos cercanos, las 

instituciones municipales y algunos actores clave en el que se explicite las actividades 

permitidas y no permitidas y el apoyo que se espera tener de cada grupo. 

• Elaborar y difundir un pequeno instructivo conteniendo la zonificacion del AIER, las 

actividades perrnitidas y no permitidas, las infracciones, multas y sanciones que se aplicaran 

en caso de agresiones al area, asi como los incentivos para los moradores que colaboren con 

las tareas previstas. 
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10.1.5. Subprograma de Seguimiento y Evaluacion 

Este Subprogram a se encargara de coordinar las acciones de implementacion del Plan Estrategico, 

evaluar el nivel de avance; es decir de determinar el nivel de efectividad de manejo del AIER y de 

la implementacion de medidas correctivas de manejo cuando luera necesario. 

La Efectividad del Manejo esta constituida por el conjunto de acciones que, basandose en las 

aptitudes, capacidades y competencias particulares, permHen cumplir satisfactoriamente la funcion 

para Ja cual fue creada un area protegida 1SI , 

El resultado de esta evaluacion anual sera socializado con el Cornite Interinstitucional, quien 

apoyani con los aportes que considere necesarios y la implementaci6n de los correctivos requeridos 

de gesti6n para mejorar la efectividad de manejo del area. 

ResponsabIes: 

La Secretaria de Ambiente debera coordinar el seguimiento del Plan Estrategico y la evaluaci6n de 

la eficiencia de manejo del AIER en conjunto con el Comite Interinstitucional, del Comite de 

Gestion Participativa y las ins tituciones de apoyo a la gesti6n en caso de ser necesarias. 

Objetivos: 

• Evaluar el nivel de avance en la implementaci6n del Plan Estrategico en funci6n del Plan 

Operativo Anual del AIER 

• Evaluar el mvel de eficiencia de manejo del Area 

• Tomar las medidas correctivas de manejo necesarias en fundon de los resultados obtenidos 

Actividades: 

• Coordinaci6n del POA anual del AIER 

Sera necesario establecer un Plan Operativo Anual (POA) del AIER en funcion del cronograma de 

implementacion definido en este Plan Estrategico en cuyo cumplimiento debieran estar 

comprometidos todos los actores del Comite Interinstitucional. 

EI POA debera identificar cada programa y subprograma y dentTO de ell os los resultados 

esperados, indicadores, medias de verificaci6n, responsable, administracion zonat otros actores 

involucrados y el nivel de prioridad para cada actividad definida (Anexo 11). 

En los POA se identificaran ademas los avances logrados en cada zona de manejo por cada 

administracion zonal con la finalidad de identificar aquellas zonas donde se deben concentrar 

mayores esfuerzos en los siguientes perfodos. 

• Implementaci6n del Sistema de Evaluacion del Nivel de Efectividad de Manejo del Area de 

Intervenci6n Especial y Recuperaci6n "Pichincha-Alacazo" 

181 Izurieta A. 1997. Evaluacion de la Efkiencia del Manejo de Areas Protegidas: Validaci6n de una 

Metodologia Aplicada a un Subsistema de Areas Protegidas y sus Zonas de Tnfluencia, en el Area de 
Conservacion Osa, Costa Rica. Tesis Mag. Scientiae. CATIE, Turrialba, Costa Rica En: Cifuentes M" 

A. Izurieta, H. de Faria 2000. 
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EI Sistema de Evaluacion de Ia implementacion del Plan Estrategico del Area de lntervencion 

Especial y Recuperacion "Pichincha-Atacazo", ha side disenado para comprobar el cumplimiento 

de los objetivos de manejo y de Ia vision para Ia conservacion y manejo sustentable del Area 0 

dicho de otro modo el establecimiento de Ia efectividad de manejo de Ia misma, mas ana de 

verificar el mero cumplimiento de las aclividades de manejo. 

La Evaluacion de Efectividad de Manejo ha sido discutida tecnicamente desde el V Congreso 

Mundial de Parques de Ia UICN 2003, en Ia Septima Conferencia de las Partes COP7 en 2004 y en Ia 

Novena Conferencia de las Partes COP9 en 2009, como parte del Convenio de Diversidad Biologica 

(COB), y propuesta especificamente a traves del Programa de Trabajo en Areas Protegidas en todas 

las areas destinadas a conse rvacion. 

La Evaluacion de Efectividad de Manejo de areas protegidas es un proceso que sirve para mUltiples 

propositos: conocer aciertos, identificar fortalezas y debilidades de un proyecto 0 programa, 

entender si los esfuerzos han side eficientes, medir el progreso, promover responsabilidades y, 

sobre todD, prom over el manejo adaptable l82, Ademas constituye una herramienta importante para 

mejorar las estrategias de planificacion, hacer mas eficientes las acciones y programas de manejo e 

incluso se convierte en un elernento muy valioso para la distribucion y consecucion de 

financiamiento 183, 

Para calificar Ia efectividad de manejo del AIER se establecieron los siguientes tres objetivos: 

• Establecer Ia linea base del estado del area al momento de iniciar Ia evaluacion 

• Desarrollar criterios de evaluacion paTa inferir que tan efectivas han sido las acciones 

implementadas para el cumplimiento de los objetivos y vision establecidos y 

• Contar con una herramienta que permita identificar las maneras de optimizar la gestion y 
manejo del area para perfodos futur~s. 

EI Sistema de Evaluacion de Ia Implementacion del Plan Estrategico ha tornado como referencia Ia 

metodologia de Evaluacion de Eficiencia de Manejo aplicada en el Parque Nacional Sumaco Napo 

Galeras la cual se baso a su vez en la metod ologia desarrollada por The Nature Conservancy (TNC) 

para el Programa PROARCAS-CAPAS, conocido como "Reporte de Calificaciones: Criterios de 

Consolidacion de Areas Protegidas" ("Score Cards: Consolidation Criteria"). 

Esta herrarnienta metodologica se basa en el concepto teorico de area protegida funcional 0 

"consolidada" que pueda perdurar indefinidamente'84 (Cracco et al 2006). Encontraron que para 

IS' Cracco, M., j . Calvopiiia, j. Courrau, M.M. Medina, l.Novo, l. Oetting, j . Surkin, R. Ulloa y P. Vasquez. 
2006. Fortalecimiento de la efectividad de manejo de areas protegidas en los Andes. AnaJjsis 
comparativo de herramientas existentes. UICN. Quito. En: GESOREN 2009. Evaluacion de 
Efectlvidad de Manejo del Parque Nacianal Sumaco Napa Galeras. Quito. 

'" Cifuentes, A. [zurieta, y H.H. De Faria. 2000. Medici6n de la efectividad del manejo de areas 
protegidas. TurriaIba, Cc.R.: WWF: IUCN: GTZ. 105 p. 

' 84 Cracco, M., J. Calvopma, j. Courrau, M.M. Medina, I.Novo, l. Oetling, j . Surkin, R. Ulloa y P. Vasquez. 
2006. Fortalecimiento de la efectividad de rnanejo de areas protegidas en los Andes. Analisis 
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que esto suceda cuatro "estandares de consolidacion de un area 0 sitio" debian cumplirse: 1) 

actividades de proteccion in situ minimas; 2) capacidad de manejo a largo plazo; 3) sostenibilidad 

financiera para el manejo minimo del sitio; y 4) apoyo al sitio 0 area por parte de la comunidad 

local. 

EI desarrollo del proceso de evaluacion del AIER requiere coordinar tanto en el aspecto tecruco 

como logistica, revisar y consensuar las preguntas de evaluaci6n, asi como revisar los resultados 

del ejercicio de evaluacion a fin de definir las medidas que se tomaran para el proximo periodo. 

Por 10 senalado, se recomienda la conformacion inicial de un grupo tecnico encargado de 

desarrollar dichas actividades, el cual pod ria estar conformado por el personal del area y los 

miembros del Comite de Gestion Participativa. 

Los objetivos identificados en el Plan Estrategico y las ideas fuerza de la vision marcan la ruta a 

seguir para el Area, definen los ambitos que se han establecido para evaluar la efectividad de 

manejo del Pichincha-Atacazo. Para calificar la efectividad de manejo se plantearan 

participativamente variables e indicadores para cada objetivo especifico e idea fuerza de la vision 

que seran respondidas de dos maneras: 

• A partir de la revision de informacion objetiva y verificable, existente en documentos como Plan 

Estrah~gico, informes h~cnicos y financieros, mapas, acuerdos, convenios, entre atros y 

• A traves de talleres de calificacion con la participacion de una amplia gama de actores, con el fin 

de reducir el grado de subjetividad en las respuestas para aquellas preguntas que merecen un 

juicio de valor y analisis. 

Ambitos de amilisis 

Los objetivos identificados en este Plan Estrategico marcan la ruta a seguir en cada llllO de los 

Programas de Manejo, y estos junto a las ideas fuerza de la vision definen los Ambitos de Amllisis 

que se han establecido para evaluar la eficiencia de manejo del Pichincha-Atacazo. La sintesis de 

cada ambito de analisis son las IIneas estratE~gi cas, las cliaies pueden utilizarse como descriptivos 

de cada am bi to de anaJisis. 

Variables 

Las variables espedficas de la condicion del AIER fueron identificadas a partir de los programas y 

subprogramas relacionados con las ideas fuerza de la vision y los objetivos especificos. Las 

variables en su conjunto determinan cada uno de los aspectos en los que el Pichincha-Atacazo 

requiere trabajar con la finalidad de instaurar un proceso de manejo adecuado del Area. Se han 

identificado 26 variables a analizar para la evaluaci6n de evaJuacion de eficacia de manejo. 

Indicadores 

Los indicadores son los que permi ten dimensiona r cualitativamente y/o cuantitativamente los 

resultados alcanzados para cada variable en cada ano de implemen tacion. Se han identificado 

comparativo de herramientas existentes. UlCN. Quito. En: GESOREN 2009. Evaluacion de 
Efectividad de Manejo del Parque Nacional Sumaco Napo Galeras. Quito. 
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preliminarmente 40 indica do res (Anexo 12), los cuales deberan ser reyisados y ajustados por el 

Comite Interinstitucional euando se inicie el proceso de evaluacion del nivel de efidencia del 

manejo del AIER. 

Para hacer mas eficiente el proceso de evaluacion, se sugiere separan aquellas variables que 

puedan seT calificadas utili zando informacion ya existente ylo el levantamiento de informacion 

primaria, a trayeS de eneuestas y a traves del personal del Area. De este ultimo grupo de variables, 

las preguntas se pod ran clasificar con forme a la informacion que manejan los diferentes tipos de 

participantes (miembros del Comite de Gestion Participativa, el nivel Asesor y de Apoyo, el 

Comite Interinstitucional y personal del area). 

Para la evaluacion, se propone emplear el sistema propuesto por Cifuentes et al. 2000 que utiliza la 

matriz de calificacion e interpretacion de resultados presentada en la Tabla 38. La escala tiene 5 

myeles entre 0 y 4, cera (0) equivale a la ausencia 0 mayor deficiencia y cuatro (4) indica la 

situacion optima. Las califjcaciones asignadas a la vez se camparan con los porcentajes del nivel 

optimo de acuerdo al esquema ISO 10004 de manera que el porcentaje resultante define a su vez el 

nivel de efectividad de manejo que esta teniendo el Area Protegida. 

Tabl. 37. Esc.l. de c.lifie.cion de 1. efectivid.d de manejo del Are. de Intervencion Especial 

y Recuperacion IIPichincha-Atacazo" 

Valor % del Nivel de Interpretacion 

4 

3 

2 

Opti mo Efectividad de 

90-100 

76-89 

51-75 

Manejo 

Muy Satisfactorio El area cuenta con todos los medias para un manejo 

eficiente, conforme a las demandas, tiene posibilidades 

de absorber ciertas exigendas del futuro, sin 

comprometer la conservacion de los recursos. EI 

cumplimiento de los objetivos del Area esta garantizado. 

Satisfactorio 

Medianamente 

sa tisfactorio 

Los factores y medios que posibilitan el manejo estan 

siendo atendidos adecuadamente; las actividades 

necesarias se desarrollan normalrnente y can buenos 

resultados; la permanencia del area estaria garantiz(lda 

por cuanto hay un equilibria dimlmko entre todos los 

ambitos del manejo; todo el conjunto tiende 

normal mente hacia el cum plimiento de los objetivos de 

manejo. 

El area dispone de los elementos minimos para el 

manejo, pero presenta deficiencias esenciales que 

impiden establecer una s6lida base para que este manejo 

sea efectivo; hay un cierto desequiJibrio entre los ambitos 

que influyen en el manejo que pueden comprometer la 

integridad de los recursos y el cumplimiento de los 
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objetivos, podria ser s6lo parcial, pudiendo desatenderse 

sabre todD algwlOS objetivos secundarios. 

36-50 Poco satisfactorio EI area posee ciertos recursos y medias que son 

indispensables para su manejo, pero Ie faltan muchas 

elementos para alcanzar un nivel optima aceptable; tales 

caracteristicas imponen al area una candidon de alta 

vulnerabilidad a la existencia de factores coyunturales 

externos 0 internos y consecuentemente no se garantiza 

su permanencia a largo plaza. Los objetivos del area 

dificilmente podrian ser alcanzados, principalmente 

algunos de los objetivos primarios. 

0-35 Insatisfactorio El area carece de los recursos minimos necesarios para su 

rnanejo basico y, por 10 tanto no existen garantias para su 

permanencia a largo plaza; los objetivos del area no 

pod ran ser alcanzados bajo estas cirCW1stancias. 

Fuente: Cifuentes, A. Izurieta, y H.H. De Faria. 2000. Medici6n de Ia efectividad del manejo 

de areas protegidas. Turrialba, Cc.R.: WWF: lUCN: GTZ. 

Los indicadores para ser calificados deberan ser descrltos en funcion de los val ores de la escala de 

calificacion (Tabla 38) a fin de facilitar la identificacion del nivel de efectividad logrado como en el 

siguiente ejemplo: 

(4) Centro de Visitantes construido/adaptado, implementado y con personal a cargo de su 

funcionamiento 

(3) Centro de Visitantes construido/adaptado e implementado pero no se cuenta con personal para 

su atenci6n 

(2) Centro de Visitantes construido/adaptado, acuerdos para la implementacion del mismo 

(1) Se han realizado los acuerdos de adecuacion y uso del Centro de Visitantes y se cuenta con los 

recursos para realizar el trabajo 

(0) No se han realizado avances para la creacion del Centro de Visitantes del Area. 

En cada evaluaci6n se propane sumar las calificaciones logradas de cada indicador, variable y 

ambito (linea estrategica) para su presentacion y amilisis de la evolucion en cada ano. 

La evaluacion de la Efectividad de Manejo debera ser aplicada a nivel de toda el Area como una 

unidad integral, pero se recomienda identificar los avances logrados a nivel de cada administraci6n 

zonal de manera que los resultados reflejen los resultados concretos logrados en la gestion y 

manejo en cada territorio. 
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• Implementar el Sistema de Evaluacion de Nivel de Eficiencia de Manejo de manera 

partici pativa. 

Se realizara una evaluacion anual de la eficiencia de manejo en junio de cada anD en el seno del 

Comite de Gestion Participativa, en la que sera fu ndamental contar con los delegados de las cinco 

adm.inistraciones zonales. Los resultados de las matri ces de ancHisis y resultados finales seran 

socializados con el Comite lnterinstitucionalluego de 10 cual se aplicaran los correctivos de manejo 

que sean necesarios para el nuevo ana. 

Durante estas reuniones se realizara una evaluacion participativa del nivel de eficiencia de manejo, 

la socializacion de resultados con el Comi te lnterinsti tucional y la elaboracion de reporte de avance 

anual. Luego se aplicaran las medidas correctivas de manejo para el proximo perfodo . 

10.2. Programa de Conservacion y Recuperacion 

Este programa define las acciones que se deben implementar con miras a conservar el valor 

natural, cu ltural y escenico de la AIER a remperar las areas que han sido deterioradas, asi como a 

investigar y monitorear el estado de las areas de vegetaci6n natural y la vida s ilvestre asociada a 

elIas, asi como los procesos de transformacion que sufran por causas naturales 0 antr6picas. 

Se han identificado tres subprogramas especificos: Subprograma de Conservacion, Subprogram a 

de Restauracion y Subprograma de Investigacion y MonitoreD. 

10.2.1. Subprograma de Conservacion 

Este subprogram a si bien se orienta a la conservacion de toda el AIER desde el punto de vista 

integral, concentra su accion prioritariamente en la conservacion de la denominada "Zona de 

Conservacion y Proteccion" que es aquella en las que se localizan los ecosistemas mas fragiles del 

area (vegetacion geliturbada y bofedales) y que deberfan estar limitadas al maximo a la 

intervencion humana y protegidas de impactos indeseables. 

Responsables: 

Las acciones de conservaci6n seran conducidas basicamente por la Secretaria de Amhiente con el 

apoyo de la Secretaria de Seguridad y Gobemabilidad a traves del apoyo de guardaparques, la Red 

de Vigilantes del Pichincha y el soporte de la Agencia Metropoli tana de Control y la Secretaria de 

Territorio, Habitat y Vivienda para hacer cu mplir la ley y los instrumentos municipales 

relacionados con el usa adecuado del suelo. 

Objetivos: 

• Conservar las areas con vegetaci6n natural del AIER, especialrnente aqueUas donde subsisten 

los ecosistemas mas fragil es y propender a su integraci6n con los ecosistemas aledanos. 

• Establecer las medidas que sean pertinentes para conservar estas zonas, favorecer su 

regeneracion natural y evi tar la afectacion por el paso de personas, vehiculos y animales no 

nativQs. 
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Actividades: 

• Establecirniento de medidas de conservacion para el AIER. 

Sera necesario establecer mecanismos de conservacion del AIER que logren proteger 

particularmente las zonas con vegetacion natural y aquellas areas sujetas a mayor amenazas 

naturales 0 antr6picas. Dado que 1a Zona de Conservacion y Proteccion agrupa a los ecosistemas 

mas fragiles e importantes desde el punta de vis ta de la biodiversidad, endemismo y servicios 

ambientales, son las areas prioritarias de conservacion. 

Sin embargo debido a la extension, locali zacion y presiones existentes sobre la Zona de 

Conservacion y Proteccion, sent indispensable priorizar acciones sabre algunos de sus elementos e 

identificar los objetivos especificos perseguidos sobre la condieion deseada y el control de las 

amenazas que atentan contra e lias. POT esta razon, se sugiere adaptar las recomendaciones de la 

metodologia de Planificaci6n para la Conservacion de Areas PCA185. Las acciones sugeridas para el 

desarrollo de esta actividad son las siguientes: 

• Reconocimiento de campo y georeferendaci6n de las areas mas fragiles (cuenca alta del Rio 

Cinto, cuenca alta del rio Pichon, arenal del Ruco Pichincha, cima occidental del Guagua 

Pichincha, valle entre el Guagua Piehincha, Ruco Pichincha, cumbre del Atacazo y Padre 

Encantado). 

• Identifieacion de los elementos de conservacion (vegetacion geliturbada, bofedales, remanentes 

boscosos~ habitats de reproducci6n 0 alimentaci6n de fauna nativa~ sitio de visita de aves 

migratorias) 

• Descripci6n de la condici6n actual de los elementos de conservaci6n 

• Definicion de presiones y alternativas de proteccion de las areas mas fragiles (Considerar que 

el area de humedales cereana a la estacion final del Teleferico es una de las mas importantes y 

sometidas a mayor presi6n de visitaci6n tanto por la cercania como par la facilidad de acceso; 

por 10 que debe planificarse con el Teleferico' Il6 la alternativa de conservacion mas indicada 

para reeuperar el area y mitigue 0 limite el impacto que seguira presente por los visitantes). 

• Elaboracion de una estrategia de conservaci6n por sectores. 

10.2.2. Subprograma de Recuperaci6n 

Este subprograma se orienta a la recuperaci6n ambiental de remanentes de ecosistemas naturales 

que han sido alterados como paramo y bosques andinos can la intencion de aumentar su 

conectividad, incrementar los habitats para la vida silvestre, recuperar las fuentes de agua locales y 

de otros servicios ambientales. Busca ademas revertir a medida de 10 po sible las zonas cubiertas 

'" Granizo T.; ME Molina; Secaira E.; Herrera B.; Benitez S.; Maldonado 0 .; Libby, M.; Arroyo P.; isola 
S.; Castro M. y TNC. 2006. Manual de Planificaci6n para la Conservacion de Areas PCA. TNC. 

ISti El Teleferico quiere construir un centro de sanaci6n en este sector para que los visitantes puedan 
disfrutar de la paz del area y el efecto tranquilizante de la montana y el agua . Se abre la posibilidad 
de restaurar el area como uno de los pasos del establecimiento de la construcci6n, 10 que deberia 
inc1uir la construcci6n de una rampa elevada de madera tratada para el recorrido del area y evi tar 
que la gente ejerza presion sabre la fragil vegetari6n. 
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con plantaciones exoticas a vegetacian natural, especialmente las que se encuentran en zonas 

sujetas a amenazas naturales importantes 0 son zonas de recarga de acufferos. 

Responsables: 

EI Subprograma de Recuperacion sera una tarea com partida entre la Seeretaria de Ambiente, 

dando los lineamientos de intervencion; la Gerencia de Espacio Pt,blico a traves de la recuperacion 

directa de ciertos espacios mediante tala de arboles exoticos y jornadas de reforestacion y la 

Secretaria de Coordinaci6n Territorial debido a su papel coordinador de las cinco administraciones 

zonales. 

Objelivos: 

• Recuperar las zonas al teradas al interior del AIER, particularmente en las zonas definidas para 

ta l efecto debido a la importancia de su recuperaci6n 0 por estar sujetas a importantes 

amena zas naturales. 

• Esta blecer las medidas de protecci6n que sean pertinentes para proteger estas zonas, favorecer 

su regeneraci6n natural 0 asistida y evitar la potenci al agresi6n a las mismas. 

Aclividades: 

• Capacitacion de los tecnicos ambientales de las cinco adrninistradones zonales sobre los 

procesos de recuperacion ambiental 

Debido a gue las acciones de recuperacion ambiental deben efectuarse en las zonas 

correspondientes a las cinco admjnistraciones zon ales es necesario que los tE~cnicos ambientales 

sean debidamente capacitados para realizar esta labor adecuadamente. 

Aunque las administraciones zonales frecuentemente ejecutan actividades de refores taci6n, estas 

no siempre se realizan de l modo mas adecuado ya sea por las especies elegidas (no s iempre 

nativas, nj adecuadas al a rea d e intervencion), par las h~cnicas de siembra (no se respeta la 

distribucion natural de las especies) 0 porgue genera!mente no se levantan registros que permi tan 

dar seguimiento a la siembra, con 10 que no es posible evaluar el impacto de la intervencion en 

te:nninos de verdadera recuperacion ambiental . 

Para esta capacitacion se sugiere elaborar un Manual de Recuperacion Ambienta! de Quebradas 

Altoandinas para el DMQ en el cua l se definan y describan las metodologias que se deben aplicar 

en estos procesos. En este d ocumento se deberfan aclarar las metod ologias de intervencion 

disponibles tales como restauracion187 0 rehabilitacion 188 y los objetivos y akances de cada una, 

considerando que estas son herramientas que se emplean en areas naturales bajo procesos de 

recuperaci6n ambiental. 

187 La Restauracion Ecologica es el proceso de ayudar al restablecimiento de un ecosistema que se ha 
degradado, daiiado a destruido restableciendo 1a integridad bi6tica preexistente en terminos de 
composici6n de especies y estructura de 1a comunidad. 

188 La Rehabilitacion Ambiental enfatiza la reparaci6n de los procesos, la productividad y los servicios 
ambientales de un ecosistema. 
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Se recomienda tam bien realizar talleres peri6dicos de capacitacion para los tt~cnicos ambientales de 

las administraciones zonales sobre eslos lemas acompaiiados de jomadas leoricas y pniclicas, giras 

de campo para los tecnicos ambientales de las Administraciones zonales a proyectos exitosos de 

recuperaci6n ambiental emprendidos en ecosistemas similares. 

• Identificacion y caracterizacion de las zonas prioritarias de recuperaci6n ambiental por 

cada una de las Administraciones Zonales en funci6n de las afectaciones arnbientales 

presentes (Elaboraci6n de linea base y georeferenciaci6n). 

Dado que el Pichincha-Atacazo posee muchas areas que deben ser recuperadas es necesario 

idenlificarlas y caraclerizarlas en funcion de pad metros tecrucos de conectividad ecologica, 

reducci6n de la vulnerabilidad a amenazas naturales, conservacion del cicIo hid rico, 

requerimientos y posibiJidades locales para cada Administracion zonal, a fin de que cada una 

pueda trabajar en funcion de sus propias prioridades y condiciones particulares. 

Para hacer esle estudio se recomienda utiJizar Ia Ortofolo del Distrilo Metropolilano de Quito 2011 

con la finalidad de poder elegir delalladamente los sitios y de hacer visitas de comprobacion para 

medir las areas exactas a intervenir. 

La priorizacion de intervenciones de recuperacion en cada una de las Administraciones Zonales 

podria incJuir acciones tales como; erradicacion de especies exoticas de quebradas, conexion de 

remanentes mediante programas de reforestacion, recuperacion de fuentes de agua locales, 

proleccion de refugios de fauna, entre otros temas qu e se identifiquen en funcion del amilisis local 

y con Ia participacion de actores locales. 

Se recomienda considerar en esta seleccion los planes de las areas de parques recreativos que estan 

siendo diseiiados: ChiJibulo, El Bosque y las 4 areas al norte evaluadas por el PSA (ver 

Subprograma de Turismo y Recreacion). Estas areas deben cumplir con las condiciones 

establecidas para eI area a la que corresponden, es dedr que 5U priori dad de usa e intervendon 

debiera ser la recuperacion ambienlal con Ia finalidad de reducir las amenazas naturales a las que 

estan expuestas y mantener los servicios ambientales que aportan y conjugar los intereses 

recreativos can este. 

Inicialmente se ha estimado la mitad de la zona de recuperacion -aproximadamente 3500 ha

requiere ser recuperada mediante intervencion directa; es decir mediante aceiones encarninadas a 

este fin mas alla de los procesos de restauraci6n de caracter natural. Se sugiere priorizar 1a 

protecci6n de las quebradas en mejor estado de conservacion, las cuales deberan usarse como 

zonas nucJeo, de replicacion y obtencion de esquejes para recuperar las zonas entre quebradas. Se 

pondra especial enfasis en la recuperacion de los ecosistemas menos representados y las zonas 

priorizadas para restaurar mencionadas en el diagnostico. 

Las areas de intervencion seleccionadas para ser recuperadas en cada administracion zonal, 

deberian ser georeferenciadas, y representadas en el Sistema de Informacion Ambiental del AIER 

Pichincha-Atacazo a cargo de Ia Secretaria de Ambiente con al menos una pequena linea base de 

informacion de su estado ambiental al inicio de 1a reeuperaci6n can la finalidad de poder 

monitorearla posteriormente para conocer Ia efectividad de los metodos aplicados y apreciar Ia 

paula tina recuperaci6n de su condici6n arnbiental. Esta linea base deberia seT realizada de manera 
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estandarizada para tados los sitios a intervenir a traves de un farma to facilitado por la Secretaria 

de Ambiente y acompaliado de fotografias descriptivas de su condicion inicial. 

Cada administracion debera elaborar por tanto su cronograma de intervenciones durante la 

implementacion por los proximos cinco anos y coordinar el proceso con las entidades 

involucradas. 

• Recuperacion ambiental de los sitios seleccionados 

La recuperacion ambiental en cada area seleccionada dependiendo de su tipo y condicion pod ria 

requerir la eliminacion de arboles exoticos particularmente en quebradas, el retiro de toda clase de 

ganado y potencialmente el cereado del area a intervenir para prevenir su deterioro durante el 

proceso. 

Se recomienda implementar viveros de plantas nativas en areas cercanas a las zonas de 

recuperaci6nl89 para utili zar plantas locales con mejor capacidad de adaptaci6n al entorno 

especifico y levan tar un registro de las tecnicas utilizadas, el numero de plantas empleadas, 

especies, origen, tecnica de siembra, distribucion espacial, "poca y georeferenciacion del area de 

intervencion para fines de monitoreo. 

Idealmente, se recomienda involucrar a la poblaci6n local en estos procesos a traves de la 

intermediacion del ComM de Gestion Participativa con la finalidad de que apoyen activamente en 

el proceso y que se comprometan a cuidar el buen desarrollo del silio hasta su total recuperacion. 

• Establecimiento de un sistema de ineentivos para los propietarios que integren el 

Subprograma de Recuperacion 

Debido a que muchas de las areas que deberian recuperarse son de propiedad privada sera 

neces3rio que se establezcan prirnero contactas con los prapietarios a fin de conseguir su 

colaboracion volu ntaria en este proceso. 

Se recomienda contactar con los t"cnicos del Programa Socio Bosque del Ministerio de Ambiente 

para conocer los procedimientos de aplicacion al sistema de incentivos vigente con la finalidad de 

que puedan aplicar a ,i] los propietarios de las areas en mejor estado de conservacion y que no 

hayan sido taladas 0 quemadas en los ultimos 5 alios usando para el efecto el estudio de 

recurrencia de incendios elaborado por la Secretaria de Ambiente, la Orto imagen del area del 2011 

e inlagenes anterlores. La participaci6n en este program a alentara la parti ci pacion de los 

propietarios al encontrar un beneficio tangible de la proteccion de sus tierras, las cuales se 

recuperaran de manera natural bajo este sistema. 

Para identificar las areas que puedan calificar para Socia Bosque se recomienda hacer Wl analisis 

de la tenencia de usa del suelo en mncion del Catastro Rural actualizadol sumado a la consulta con 

los propietarios para establecer el inte",s y condiciones de aplicacion al programa. 

189 Se recomienda priorizar la implementacion de viveros locales a la compra de plantulas en 
invernaderos municipales 0 privados debido a que debe potenciarse la reproduccion de las especies 
y subespecies propias del sector que son las que poseen las mejores condiciones de adaptabil idad al 
area y par otro lado es una altemativa para involucrar activamente a las poblaciones locales y 
propiciar que se beneficien economicamente de las acciones de conservacion del area. 
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10.2.3. Subprograma de Monitoreo Ambiental e Investigacion 

EI monitoreo y la investigaci6n son herramientas esenciales para 1a planificaci6n, toma de 

decisiones y la evaluacion de medidas de manejo de los recursos naturales identificando tendencias 

de cambia de los ecosistemas y sus elementos constitutivQs. Del mismo modo, son fundamentales 

para determinar el nivel de aporte de los ecosisternas naturales y antropicos a los servicios 

ambientales, asi como los niveles de vulnerabilidad 0 resiliencia de los sistemas productivos locales 

ante los impactos asociadas al cambia c1imatico. 

Este subprograma deberia enmarcarse para su sostenibilidad dentro de proyectos regionales y 

mundiales tales como los proyectos: GLORIA (Global Observation Research Initiative in alpine 

Environments), GLOBE (Global Learning and Observations to Benefit the Environment) y el 

Programa Nacional para el Monitoreo del Irnpacto del Cambio Climatico en los paramos del 

Ecuador de tal manera que pueda aplicar metodologias probadas y estandarizadas y los datos 

generados puedan aportar a estas investigaciones asi como para que los resultados de los estudios 

sean com parables con los de los prograrnas mencionados. 

Responsables: 

La Secretaria de Ambiente debera dar los Iineamientos para la realizacion de las actividades de 

investigacion y monitoreo al interior del AIER, promovera que los estudios tengan una vision de 

largo plazo y que los datos que se generen aporten al conocimiento de la condicion ambiental del 

area, de los cambios que ocurran en los ecosistemas tanto naturales como antropicos y a 

monitorear la tendencia de los [actores dimaticos en el contexto local y del Distrito. 

La Secretarfa de Ambiente ademas promovera la participacion de los estudiantes, investigadores e 

instituciones acadernicas en los fond as concursables anuales para finandamiento de las 

investigaciones que se realicen en el Pichincha, as! como la canalizacion de los intereses de 

colaboracion de las mismas a traves de otros medias. 

Adicionalmente, la Secretaria de Ambiente buseara integrar puntas de monitoreo de la cali dad del 

aire y estaciones meteorologicas de la Red de Monitoreo Municipal en varios puntos del AIER y 

promover Ia vinculacion de los moradores locales para su manejo. 

Las Instituciones Academicas y centros de investigaci6n como las universidades de la ciudad son 

potenciaJes culaburctuures en el desarrullu del Subprugraula de MonitoreD e Invesligaci6n 

realizando investigaciones, particularmente aquellas de caracter ecol6gico y el monitoreo de la 

recuperacion ambiental de los ecosistemas y de adaptaci6n al cambia climatico, pero abierta a otros 

temas de mutua interes can la Secretaria de Ambiente. Ademas los estudiantes de estas 

instituciones tendran la posibilidad de realizar sus proyectos de investigacion y tesis de grado en el 

AIER en coordinacion con la Secretaria de Ambiente. Unas de las instituciones que ha mostrado su 

interes en participar en este proceso son la Universidad Central del Ecuador y la Universidad 

Cat6lica del Ecuador can quienes se han establecido los primeros contactos. 

EI Comite de Gestion Participativa tendra un rol importante en este Subprograma estableciendo 

una comisi6n para darle seguimiento y £acilitar el involucramiento de actores locales en las 
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diferentes actividades que sean identificadas en cada adnlinistracion zonal y canalizando la 

utilizacion practica de los resultados para beneficio de las comunidades locales. 

Las Administraciones Zonales debenin participar activamente de este proceso facilitando la linea 

base de los diferentes procesos y manteniendo una cercana coordinacion con los diversos actores 

para estar al tanto del avance de estos procesos al interior de sus respectivos territorios, puesto que 

seran elias el contacto directo con la Secretaria de Ambiente para registrar los avances en la 

implementacion del Plan Estrah~gico como el estado del area. 

La Red de Vigilantes del Pichincha, particularmente aqueUos miembros interesados en las 

actividades de investigacion y monitoreo podran ser los responsables del manejo de estaciones 

meteorologicas, monitoreo de la calidad del aire, y temas de investigacion en sitios espedficos que 

deban ser mantenidos a largo plazo. 

Equipo de trabajo del Subprogram a de Monitoreo Ambiental e Investigaci6n 

Se sugiere que las investigaciones y el monitoreo que se realice en el Area de Intervenci6n Especial 

y Recuperaci6n "Pichincha - Atacazo" sean de cankteT participativ~ e integral, incorporando a la 

poblacion local y sus representantes en calidad de monitoreadores de campo a fin de que 

participen activamente en la interpretacion y aplicacion de los resultados. 

El Subprograma de Monitoreo Ambiental e lnvestigacion se conformaria bajo este esquema por la 

Unidad Administrativa del AIER, bajo la cual se encuentren dos coordinadores, uno academico y 

olro local. EI Responsable de la Coordinacion Cientifica sera un delegado del sector academico y 
coordinaTa directan1ente con los investigadores cientificos que realicen los estudios. El responsable 

local sera un delegado del Comite de Gestion Participativa, que coordinara con los investigadores 

cientificos, h~cnicos y comunitarios y promovera que las investigaciones que se realicen sean de 

caracter participativo y que cuenten con el apoyo de los pobladores al interior del AIER, asi como 

incorporara a las poblaciones en la interpretacion y aplicacion de los resultados. En casos de 

necesidad por proyectos particulares de investigaci6n se incluiTiin especiaIistas y capacitadores en 

calidad de aliados temicos. La siguiente figura muestra la estructura del Subprogram a de 

Monitoreo Ambiental e Investigaci6n. 
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Fig. 34. Organigrama de funcionamiento del Subprograma de Investigacion y Monitoreo 

O bjetivos: 

• Evaluar de nlanera participativa el estado actual, la recuperacion ambiental y los carnbios en 

los ecosistemas que requieran ser monitoreados. 

• RecopiIar, organizar y tener a disposici6n informacion de la condicion ambiental 

multitemporal y georeferenciada como base para la toma de decisiones. 

• Evaluar la vulnerabilidad de las poblaciones locales ante el cambia climatico e identificar las 

medidas de adaptaci6n. 

Actividades: 

• Diseno e Implemen tacion del Sistema Participativo de MonitoreD Ambiental 

EI Sistema Participativo de Monitoreo Ambiental permitira conocer el estado de los ecosistemas 

naturales y antfopicos con la finalidad de identificar las acciones de manejo requeridas. 

Se aplicara el Sistema en todas las zonas de manejo establecidas en el AIER (conservaci6n y 
proteccion, recuperacion, uso sustentable y usa especial), pero en cada una tendni objetivos 

especificos. 

Los programas de monitoreo que se establezcan seran denlro de 10 posible participativos e 

involucra ran activan1ente a los moradores locales en acciones de largo plaza y de manera que ellos 

perciban el beneficia de obtener esta informacion. 

Las instituciones educativas existentes en 0 cerca del AIER seran las principaJes involucradas en los 

proceso de investigaci6n y monitoreo, cada una en funci6n de sus intereses, experticia y ubicaci6n 

geogrMica. 

Pagina 169 de 197 



ORDENANZA METROPOLITANA No. 

Las actividades de investigacion y monitoreo cubriran al menos los elementos de mayor interes 

asociadas con los objetivos esenciales de cada zona. 

Se requerini implementar las siguientes acdones: 

• Delerminacion de temas y para metros de monitoreo para cada zona. 

• Establecimiento de linea base del monitoreo para cada zona. 

• Determinacion de estandares de la condicion ambiental y umbrales m.l.nimos. 

• Defin icion de protocolos de monitoreo. 

• Elaboraci6n de un cronograma de monitoreo. 

• Establecimiento de sistema de recolecci6n, almacenamiento e interpretacion de datos. 

• Conformacion de equipos de trabajo para el monitoreo en cada zona. 

• Capacitacion para las actividades de monitoreo y registro de da tos. 

• Moni toreo. 

• Interpretacion, evaluaci6n y devolucion de datos de manera periodica. 

Temas de investigaci6n en cada zona: 

Zona de Conservacion y Proteccion 

• Distribuci6n, caracterizaci6n y adaptaciones de las p lantas y animales para sobrevivir en 

con diciones extremas (frio extrema, fuertes viento, alta incidencia de la radiacion solar). 

• Sucesion natural de plantas y comWlidades en las zonas de conservacion l90 

• Afectacion del cambio climatico a la flora y fauna nativa. 

Zona de Recuperacion 

• Caracteri zacion ecosisb~mica de quebradas, paramos y o tros sectores especificos suje tos a 

recuperaci6n. 

• Determinacion de niveles de vu lnerabilidad natural en sectores espedficos 

• Indicadores del nivel de recuperacion de areas intervenidas (nivel de fragmentacion, cobertura 

vegetal, recuperaci6n de estratos, presencia/ frecuencia d e especies clave). 

• Reconstituci6n de cadenas alimenticias con los procesos de restauraci6n ambie ntal 

implementados. 

• Servicios ambientales generados par los d istintos ecosistemas: Producci6n de agua (caudal, 

calidad), captura de carbono (biornasa, suelo de paramo), estabilizacion de suelo, habitat para la 

vida silvestre. 

"" La fl ora de los ecosistemas altoandinos, especialmente ]a vegetaci6n geliturbada es muy 
especiaJizada, "gracias a 10 eual pueden sobrevivir en condiciones extremas de gran altitud, pero no 
son buenas compitiendo con otras especies, por 10 que can el aumento de temperatura producto del 
cambio climatico, su habitat esta conquistando por especies de zonas mas bajas, par 10 que pueden 
esta, condenadas a desaparecer (lnfoandina 2012). 
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Zona de Uso Sustentable 

• Manejo sustentable de areas producnvas y sistemas agroecologicos 

• Sistemas de energfa renovable en poblados susten tables 

• Manejo de aguas servidas y desechos en areas habitadas del AIER 

• Determinacion de niveles de vulnerabilidad a amenazas naturales y cambia clirncitico en los 

sectores habitados en funcion de los diferentes uscs del suelo. 

• Estrategias de adaptacion al cambia c1imatico en las zonas de usa sustentable. 

Subzona de Uso Publico 

• Monitoreo de impacto ambiental de la actividad turlstica. 

• El turismo como alternativa sustentabJe para las poblaciones 

Zona de uso especial 

• Medidas adecuadas para la eliminacion de desechos 

• Calidad paisajista 

• Recuperaci6n del enterno natural 

locales. 

• Oiseno e Implementacion del Sistema de Informacion Ambiental del Pichincha- Atacazo 

La gestion y manejo del AIER requiere con tar con un Sistema de Informacion Ambientallntegral 

que permita tomar las decisiones adecuadas basadas en datos reales y actualizados de la situacion 

del area y de los cambios que ocurran en su territorio. Para construjr este importante instrumento 

se recomienda seguir los siguientes pasas: 

• Revisar, clasificar y seleccionar la informacion cartogr.ifica basica y tematica util generada 

durante la elaboracion del Plan Estrah~gico localizada en la Secretaria de Ambiente 

• Establecer un directorio electronico exclusivo para ser asociado a un sistema de informacion 

geogdfica del Pichincha-Atacazo l91 • 

• Integrar otra informacion particularmente util revisando la informacion cartografica nueva 

disponible en el Sistema de Informacion de la Secretar!a de Ambiente. 

• Mantener actuaIizado y organizado el sistema para un uso eficiente cuando se requiera. 

• Evaluacion de la vulnerabilidad de las poblaciones del Pichincha-Atacazo ante el cambia 

climatico e identificacion de medidas de adaptacion. 

Dado que las poblaciones rurales de montana son uno de los grupos mas susceptibles a sufrir los 

efectos del cambia climatico, es necesario evaluar la condicion de las poblaciones asentadas en el 

Pichincha-Atacazo y de sus medios de vida con la finalidad de buscar alternanvas para 

incrementar su nivel de adaptacion a este fenomeno. Los factores mas importantes a analizar en 

este estudio son : 

• Tecnicas de manejo de los sis temas productivos agricola, ganadero, entre otros, 

• Analisis de la calidad de los sllelos, 

19J Existe un directorio preliminar en la Secretaria de Ambiente 
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• Amilisis de la disponibilidad, ca lidad y cantidad de agua 

• Registro de los efectos ambientales que se estan observando (deslaves, inundaciones, sequias). 

• Amilisis de los factores a tmosfericos y su afectacion sabre los sistemas productivos de los 

pobladores locales, 

10.3. Programa de Uso Sustentable 

Este programa se orienta a lagrar un equilibria entre los beneficies arnbientales con los econ6mkos 

y sociales de las poblaciones asentadas en el sector y a establecer los mecanismos mas idoneos de 

intervenci6n y metas alcanzables de manera comun. 

Considera y aplica la normativa municipal y establece los procedimientos para promover que la 

misma se aplique de manera adecuada, coherente y a tiernpo pa ra que no se otorguen mas 

permisos que sean contrarios a los intereses de conservation y manejo sustentable del Pichincha

Atacazo. 

Se han estahlecido cinco subprogra mas para propi ciar el uso sustentable: la agroforesteria, el 

aprovechamiento de plantaciones exoticas, el desarrollo de poblados sustentables, el turismo y la 

recreaci6n y la educacion e interpretacion. 

10.3.1. Subprograma de Agroforesteria 

Este Subprograma aborda las actividades asoci adas con el adecuado manejo de las zonas agricolas 

y ganaderas localizadas en la Zona de Uso Sustentahle del AIER con la finalidad de optimiza r los 

sis temas productivos y reducir al minimo el impacto que los mismos ocasionen sobre los 

ecosistemas na turales y la provision de los servicios ambientales. 

Este subprograrna se regira de acuerdo a tres importan tes principios: 

Seguridad Alimentaria.- Existe seguridad alimentaria cuando todas las personas tienen en todo 

momento acceso Dsico y economico a suficientes alimentos inocuos y nutriti vos para satisfacer sus 

necesidades alimenticias y sus preferendas en cuanto a los alimentos a fin de llevar una vida activa 

y sana '''. Se basa en cuatro pilares esenciales: Disponibilidad de cantidades suficientes de 

alimentos de calidad adecuada, suministrados a traves de la produccion. Acceso de las personas a 

los recursos adecuados (recursos a los que se tiene derecho) para adquirir alimentos apropiados y 

una alimentacion nutritiva. UtiJizaci6n bio16gica de los alimentos a traves de una alimentacion 

adecuada, agua potable, sanidad y atencion medica, para lograr un estado de bienestar nutricional 

en el que se satisfagan todas las necesidades fisiologicas. Estabilid ad en e l acceso a ali mentos 

adecuados, sin correr el riesgo de quedarse sin acceso a los alimentos a consecuencia de crisis 

repentinas. 

Soberania AHmentaria.- La Soberania Alimentaria es el derecho de los pueblos a definir sus 

propias politicas sustentahles de produccion, distrihucion y consumo de a limentos, garantiza ndo el 

derecho a la alimentacion para toda la poblacion, con base en la pequena y mediana produccion, 

respetando sus propias culturas y la diversidad de los modos ca mpesinos, pesqueros e indigenas 

1'12 Cumbre Mundial sabre 1a Alimentacion. 1996. Rama. 
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de producci6n y comercializacion agropecuaria, y de gesti6n de los espacios furales, en 105 cuales 

la mujer desempena un papel fundamental. La soberania ali mentaria debe asentarse en sistemas 

diversificados de produccion basados en tecnologias ecologicamente sustentablesl93 . 

Comercio justo.- EI Comercio Justo se basa en el dialogo, la transparencia y el respeto, para buscar 

mayor equidad en las transacciones de bienes y servicios. Contribuye a un desarrollo sostenible 

ofreciendo rnejores condiciones comerciales y asegurando los derechos de productores y 

trabajadores especialmente aquellos marginados y con menores oportunidades. Este comercio se 

apoya por consumidores conscientes que estimulan los esfuerzos de los productores y sensibilizan 

a los demas actores del mercado para conseguir cambios en las reglas y practicas del comercio194 . 

Se han establecido 19 poblados con aproximadamente 1534 habitantes y 424 familias distribuidos 7 

poblados en Quitumbe, uno en Eloy Alfaro, tres en Manuela Saenz, tres en Eugenio Espejo y cinco 

en La Delicia. 

Responsables: 

La Secretaria de Ambiente como principal interesada en que las actividades productivas que se 

desarrollen en el AIER, definira las actividades productivas permitidas y no permitidas en funcion 

de la normativa municipal aplicable, as} como establecera la prohibici6n de usa de determinados 

productos de uso agricola considerados peligrosos. 

CONQUITO por su conocimiento sobre el manejo agroforestal y capacidad organizativa podria 

apoyar en la implementacion de practicas agroforestales en los sistemas productivos locales, 

incrementar la agrobiodiversidad, asi como ayudar a establecer sistemas de comercializaci6n. 

Las Administraciones Zonales a traves de sus departamentos de Gesti6n Comunitaria y 

emprendimientos conduciran de manera mas cercana el praceso de conversion de los sistemas 

productivos locales hacia sistemas agroforestales 0 agroecologicos realizando visitas, talleres, 

recorridos demostrativos en los poblados ubicados al interior del AIER dedicados a estas 

actividades. Coordinaran estrechamente con CONQUITO para establecer en conjunto lineas de 

credito, sistemas de comercializaci6n, entre atros. 

Objetivos: 

• Establecer sistemas productivDS sustentables mediante la optimizacion de los mismos 

estableciendo tecnicas de agroforesteria y agroecologia. 

• Incrementar la agrobiodiversidad local con la finalidad de que aumente la adaptacion aI 

cambio c1imatico de las poblaciones locales y se garantice la seguridad y soberania 

alinlentaria local. 

• Mejorar la comercializacion de los productos locales mediante el desarrollo de mercados y 

sistemas de comercializacion. 

193 Foro Mundial sabre Soberania Alimentaria. 2001. La Habana. 
/ ,9< http://www.economiasolidaria.org 
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Actividades: 

• Evaluacion de la condicion actual de los predios bajo manejo agricola y ganadero 

Esta actividad deberia concentrarse en analizar la situacion de manejo agricola y pecuario al 

interior del AIER mediante la identificacion y medici on de las tierras prodllctivas sujetas a manejo 

agricola y pastoreo, las temicas de manejo utilizadas y los niveles de produccion y ganancias 

percibidas. 

• Establecimiento de sistemas agroforestales y agroecologicos al interior del Area 

Para convertir los sistemas prodllctivos no sustentables del AIER en sistemas agroforestales y 

agroecol6gicos, es necesario establecer un programa de capacitacion en agroforesterfa, 

agroecologia y conservacion de la agrobioruversidad local orientado a los productores locales; el 

mismo que debe promover y demostrar los beneficios tanto ambientales como econ6micos de taJ 

conversion mediante amllisis de costos de producci6n195. 

La implementacion de sistemas agroforestales y agroecologicos debe ser paulatino motivando a los 

productores a iT incorporando paulatinamente las pnlcticas sustentables como: cercas vivas, 

rotacian de cultivos, insumos organicos, incremento de agrobiod iversidad, barbecho, abonos 

verdes, lombricultura, bioi, bocashi, entre otras y brindando incentivos para desarrollar poco a 

poco sistemas productivos integrales y dando asistencia y capacitaci6n hknica directa en el campo. 

El proceso de conversion deberia incluir el apoyo economico de diversas fuentes 0 creditos 

productivos para facil itar la implementaci6n de las nuevas practicas e insu mos necesarios. 

Se recomienda identificar propiedades en cada administracion zonal que puedan ser convertidas 

en fincas integrales can la intencion de ser integradas posteriormente consideradas como atractivos 

turisticos para el inicio de actividades de turismo rural. 

• Desarrollo de sistemas de comercializacion 

Para complementar la conversion de los sistemas productivos tradicional es a sistemas productivos 

sustentables sera indispensable establecer sistemas de comercializacion mediante por ejemplo la 

creaci6n de ferias agroecol6gicas locales, mercados especializados que valoren los productos 

organicos 0 generen productos de valor agregado. Esta actividad requerira el cercano seguimiento 

de las administraciones zonales. 

10.3.2. Subprograma de Aprovecharniento Forestal de Plantaciones Exoticas 

Los bosques de eucalipto y p ino existentes en el AIER no han sido manejados adecuadamente en 

su mayoria, no son productivos por falta de manejo, no estan contribuyendo a proteger el suelo ni 

a estabilizar las pendientes, nj dan generalmente mayores oportunidades para la recuperacion de la 

vegetarion nativa ni e l habitat adecuado para la vida silvestre. Par esta raz6n, es necesario que se 

analice la problematica de cada bosque, la potencia lidad del uso del suelo y las medidas de manejo 

que deban aplicarse en cada uno. 

195 Se recomienda 
productor (a) 

elaborar un sistema especifico de calculo que pueda ser mantenido por cada 
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Responsables: 

La Secretaria de Ambiente en su calidad de autoridad ambiental debera establecer la necesidad de 

recuperar la vegetacian nativa a traves del reemplazo paulatino de las plantaciones ex6ticas; 

especialmente aquellas localizadas en las areas de mayor amenaza natural en el pie de monte del 

Ruco Pichincha y en los casos que tal conversion no sea posible al menos tender al manejo 

sustentable de las mismas. 

Objetivos: 

• Promover el aprovechamiento sustentable de las plantaciones exoticas existentes en el AIER 

Actividades: 

• Analisis de la situacion de manejo de las plantaciones y priorizacion de intervencion 

Para establecer el estado de las plantaciones exoticas en el AlER sera necesario Identificar los 

propietarios, medir las areas plantadas y evaluar Ia condicion y manejo de cada una as] como el 

tipo de usa que se Ie da. Se recomienda disenar instrumentos especificos can esta finalidad como 

encuestas especificas y f~rmatas de registro estandarizados a seT aplicados en las cinco 

administraciones zonales a fin de que los datos generados sean comparables. 

Una vez evaluada la informacion, debera definirse las estrategias de manejo adecuado para cada 

caso en funcion de las amenazas naturales, servicios ambientales (reearga de aeuiferos) y de la 

potencialidad de uso del suelo. 

• Capacitaci6n para el manejo forestal sustentable 

EI manejo forestal sustentable debera fundamentarse en los resultados de la evaluacion de las 

plantaciones exotieas y propuesta de intervencion, para 10 eual se requerira capacitar a los 

propietarios y trabajadores, disefiar participativamente las alternativas de manejo de las 

plantaciones, identificar los requerimientos de planes de manejo, lieencias y contIoles forestales y 

final mente elaborar los planes de aprovechamiento para las plantaciones seleccionadas 0 planes de 

manejo ambiental para su reconversion a vegetaci6n nati va. 

• Implementacion de los sistemas de aprovechamiento 

Una vez definidas las alternativas mas adecuadas de manejo para las diferentes plantaciones en 

cada Administracion Zonal, deberan inidarse la implementacion de los sistemas de 

aprovechamiento segUn los planes previstos. 

10.3.3. Subprograma de Poblaciones Sustentables 

Este Subprograma se orienta al disefio y adaptacion de poblaciones sustentables al interior del 

AlER como un modo de demostrar que es posible establecer poblados con sistemas de energias 

limpias y bajo nivel de impacto ambiental, los cuales se mantienen en armonia con el fragil entorno 

ambiental del AIER en la cual se ubican. 
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Responsables: 

Las Administraciones Zonales deberan implementar directamente este Subprogram a en los 

poblados que se encuentren denlro de su jurisdiccion bajo la orientacion de la Secretaria de 

Coordinaci6n Territorial y los otros miembros del Comite Interinstitucional 

La Secretaria de Territorio Habitat y Vivienda apoyara con la identi ficacion de los procedimientos 

a seguir para conceder las autorizaciones de edificacion, usa y actividades permitidas al interior 

del AIER. 

Sera crucial tam bien la colaboracion del Comite de Gestion Participativa para faci litar la 

participaci6n de los moradores de cada poblado pero al mismo tiempo para apoyar el desarrollo de 

los beneficios colaterales derivados de estos proyectos. 

Objetivos: 

• Propiciar el rediseno de los poblados existentes al interior del AIER con la fina lidad de 

transformarlos poco a poco en poblaciones susten tables en armonia can su entorno que 

puedan ser replicados en olras areas protegidas del Oistrito. 

• Fomentar la reorientacion de las actividades productivas de los poblados hacia altemativas 

suste ntables armonicas con cl AIER. 

• Oisenar e implementar pau latinamente en los poblados al interior del AIER, sistemas de 

manejo y disposicion final de desechos, optimizacion y reempl azo de sistemas energeticos 

hacia energias sustentables. 

Aclividades: 

• Elaboracion de Planes de Vida Sustentables de los poblados al interior del AIER 

Los poblados al interior del AIER requieren ser apoyados ternicamente para reorganizar de 

manera sustentable el uso adecuado de sus territorios en funci6n de la potencialidad de uso del 

suela y los objetivos y condiciones de las zonas de manejo donde se localiza cada una. 

Para esta tarea, sera necesario caracterizar los pohJados en hIDden de su historia, origen de sus 

pobladores, regimen de propiedad de la tierra, aClividades productivas preponderantes, condicion 

socio-economica de sus habitantes, caracteristicas arquitectonicas, entre atros facto res que se 

consideren importantes, para 10 cual se recomienda elaborar formularios estandari zados que 

puedan ser aplicados en las cinco administraciones zonales a fin de que los datos obtenidos sean 

comparables. 

Posteriormente se sugiere realizar un mapeo partici pativo para el diseno de las zonas de uso 

sustentable y de equipamienta comunitario en cada poblacion a partir del cual se definin'n las 

reglas y acuerdos para lograr la sustentabilidad de los poblados. 

Simultaneamente a estas actividades se requerira 1a realizaci6n de eventos de capacitaci6n y 
socializaci6n sabre los planes de v ida y las nOTmas e instrumentos munk ipales habilitantes para 

los usos, actividades y edificaciones en el AIER seguidas por inspecciones peri6dicas para verificar 

el acatamiento de las reglas y acuerdos definidos. 
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• Diseno y establecimiento de sistemas de redelaje de residuos y energias alternativas 

Debido a que los poblados estan estableeidos al interior de un area sujeta a un manejo especial por 

la conservadon de sus recursos, se localizan mayoritariamente en suelos de fueTte pendiente y en 

estrecha relacion con fuentes y cauces de agua, requieren el disefio e implementaci6n de un sistema 

particular de manejo de deseehos, recielaje de aguas grises residuales provenientes de lavabos y 

duchas asi como el establecim.iento de sistemas de iluminacion con energias alternativasl96 y 

captacion de aguas lIuvias de manera que se eonviertan poco a poco en poblados sustentables y en 

model os de optimizacion de energia y bajo impaeto ambiental. 

10.3.4. Subprograma de Turismo y Recreacion 

Este subprograma se concentrara en Ia planificacion y desarrollo de actividades turisticas y 

recrealivas, las cuales constituiran los silios de visitacion al interior del AIER. 

Responsables: 

La Secretaria de Ambiente dellnira los Iineamientos generales para el diseiio e implementacion de 

los sitios tUrlsticos y recreativQs, los cuales debenin respetar la zonificaci6n establecida y acatar las 

aclividades permitidas y restringidas en eada una, aSI como velar porque las aclividades 

promuevan el mayor involucramiento posible de las poblaciones locales. 

Quito-Turismo apoyara en la difusion de los sitios turisticos y recreativos que se establezcan en el 

Pichincha. 

Las Administradones Zonales al haber emprendido proyectos para la creacion de parques 

metropolitanos al interior del AIER deben ajustar el disei'io, la infraestructura y las actividades 

permitidas al presente Plan Estrategico. 

La EPMAPS Y el PSA debido a que contrataron la realizaeion de la consultoda para el diseiio de 

los parques recreativos del Pichincha. 

La Secretaria de Territorio Habitat y Vivienda apoyad can Ia identificacion de los procedirnientos 

a seguir para conceder las autorizaciones de edificacion, usa y actividades permitidas a1 interior 

del AIER, adem as por ser Ia promotora de la creacion de la Red Verde Urbana y la encargada del 

diseiio del nuevo Parque en la parte alta del Centro Comereial de EI Bosque dentro del Area. 

EI Comite de Gesti6n Participativa sera un actor de gran importancia para ayudar a establecer los 

contactos can las poblaeiones locales y fomentar su participaeion y apoyo en el desarrollo de los 

sitios, asi como velar por su incorporaci6n a traves de servicios turisticos, emprendimientos, entre 

otros. 

196 Se recomienda buscar el apoyo del Ministerio de electricidad y Energias Alternativas para el 
./ desarrollo de esta actividad 

\)A 
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Objetivos: 

• Disenar sWas y actividades turisticas y recreativas de bajo impacto en contacto con la 

naturaleza que promuevan el disfrute y valoracion de los patrimonios naturales, historicos y 
paisajisticos del AlER. 

o Ofertar las oportunidades turisticas y recreativas a los diversos segmentos de visi tantes. 

Actividades: 

o Diseiio del Sistema de Sitios Turisticos y Recreativos del Pichincha-Atacazo con enfoque 

ternatico, participativo y de bajo impacto. 

Una de las estrategias efectivas para atraer la atencion y sensibWzar a la ciudadarua es crear sinos 

turisticos y recreativos al interior del AIER con la finalidad de ofrecer oportunidades de 

esparcimiento y usa del tiempo libre en contacto directo con la natu raleza. Estos espacios dan la 

posibilidad de que los vecinos y ciudadanos conozcan el afea, establezcan lazas de afecto con ella, 

la valoren y se comprometan en su conservacion. 

Los sitios turisticos y recreativos deberian localizafse en los lugares donde se conjuguen las 

mejores condiciones de accesibilidad, atractivos turisticos, posibilidad de beneficiar a los diferentes 

sectores de Quito (norte, centro y sur), se respeten los sitios que deban ser recuperados por 

contener remanentes de vegetacion natural 0 por estar asentados en zonas de amenaza natural y se 

compatibilice con los objetivos de la zona a la que corresponda. 

Se recomienda que el proceso de diseiio de los si tios turisticos y recreativos cumpla con las 

siguientes condiciones: 

o Se alinee a la vision y objetivos del AIER 

o Destaque y promueva la valoracion de los patrimonios naturales, historicos y paisajisticos del 

Pichincha-Atacazo y use estos como las !ineas orientadoras de la construccion tematica de 

cada sitio 

o Se ajuste a la zonificacion establecida, respetando las actividades permitidas y no permitidas 

de cada una 

• Disefie actividades de bajo impacto y no de cankter masivo 

o Se diseiien de manera participativa, incorporando el criterio de los miembros del eomite 

Interinstitucional y de Gestion Participativa 

En este sentido, se propone de manera general que el Sistema de Sitios Turisticos y Recreativos del 

Pichincha-Atacaza este constituido por: 

1. Recorridos temOticos diseiiados para el desarrollo de actividades especfficas, los cuales se 

identifican como las Rutas del Pichincha l91. 

197 Recorrido generalmente extenso que conecta zonas can distintos atractivos y permite admirar 
paisajes, rememorar sitios historicos, disfrutar de entornos diversos mientras se combinan actividades 
educativas, deportivas y/o de aventura, siguiendo un sentido e itinerario determinado. 
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Las rutas tienen un enfasis natural, hist6rico 0 paisajistico 0 1a combinacion de dos 0 mas de 

estos atractivos. Aunque pueden incluir sinDs turis ticos especi£icos como miradores, areas de 

pic-nic, refugios de montana, entre otros; el objetivo de ellas es gue los visitantes disfruten del 

trayecto entre uno y otro sitio, de manera que la administracion del Area mantenga un sistema 

de control del ingreso y salida de visitantes, organice los servicios educativo-recreativos 

asociados con cada ruta y pueda garantizar la seguridad de los visitantes al regular la visita y 

establecer reglas de visitacion. 

Se ha planificado la construccion de las siguientes seis rutas: 

Las I<utas del 
Pichincha 

L~ 1.\ .:an l /Hrl,\ l/'l~' hL-ol '.'I~ 1/1 1(/ ,'.' } . IS ,', ,1 .. ',flIL'S /Jh/\ L'l1l h ' ''' IHdrk'IIS ,1 .. '_-1111 .. '1"1 ... '(/ 

L .. ITni" </.\1 1. ·1 , .,.lu~ ... '{lIlI.:.. )/lITtI.}-'om,' / J'.m-f/I/(lII/r I ( olrm .d .1 .. ' /d 1-1 f/llIdilldllJ 

Ruta YakuoJIl 

R uta Historica 
Los Caminos de la Libertad 

uta ~ 
Rural 

R uta del Ruco 
Pichillcha 

Q uito ·P ot,. ?!i:. • 
Verde· .... ~· DlSTRITO 

METROf>OUTANO 

Fig. 35. Rutas recreativas disefiadas en el Area de Intervenci6n Especial y Recuperacion 

Pichincha Atacazo 

La Ruta de Humboldt rescata y val~ra el patrimonio cultural intangible asociado a la visita y 

aporte del explorador y cientifico Alexander Von Humboldt al volcan Pichincha y vincula dos 

sities educativDs, uno de servicios de alirnentaci6n y tres miradores. Esta disenado para ser 

recorrida a pie en dos sentidos con el apoyo de guias locales y control de guardapargues. La 

Ruta promueve el involucramiento directo de la poblaci6n del Pinar Baja en el manejo de los 

sitios recreativos educativos bajo el area de pic-nic y de la poblaci6n de Toctiuco - Zona 

Agricola en la parte alta desde este silio h as ta el Teleferico. Se subdivide en dos subzonas de 

manejo: zona de uso intensivo (parte baja) y zona de uso restringido (parte alta) cada una con 

sus reglas de usa (ver Anexo 7). 

La Ruta Historica los Caminos de I. Libertad recupera y pone en valor el recorrido del 

" Ejercito Libertario para librar la Batalla del Pichincha contra el Ejercito Espanol en la gesta 
\)J' 
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heroica del 24 de mayo de 1822, en donde se consiguio finalmente la libertad. Esta conformada 

por un sendero de nueve km de recorrido (con la posibilidad de ser extendido desde su 

recorrido original desde Chillogallo), tendra cinco descansos con paneles interpreta tivos 

relativos a los proceres de la independencia y la BataIJa del Pichincha. 

Se diseno para ser recorrida en bicicleta de paseo 0 a pie. Se propone la creacion de un sitio de 

seTvicios de alimentaci6n, una Sala Hist6rica Virtual y un espacio recreativo-educativo para 

ninos denominado EI Corredor de los Patriotas en el acceso norte. 

Se incorporo esta Ruta a la Red de Rutas de Ciclismo Rural que oferta el Distrito 

Metropolitano de Quito. Esta disenado principal mente para una actividad de caracter 

deportivo asociada can el ciclismo y la caminata, perc tambien de recreacion e interpretacion 

fundamentalmente en fechas especificas. Las comunidades de Chilibulo al sur y la Libertad al 

norte deberian incorporarse activamente en el manejo de la Ruta (Ver Anexo 8). 

La Ruta del RueD Pichincha, rescata el patrimonio paisajistico asociado can la ruta clasica de 

ascenso al crater del Ruco Pichincha con impresionantes paisajes de los sectores sur, norte y 

occidental del volcan y de la ciudad de Quito, inici a en la estacion superior del Teleferico y 

llega al crater. Esta diseftada para andinistas 0 deportistas de alto esfuerzo. 

La Ruta Yakuiian, no ha sido disenada todavia pero debe destacar el patrimonio natural del 

Pichincha-Atacazo relacionado con la produccion y almacenamiento de agua. Dos potenciales 

areas para trazar la ruta son: las zonas de bofedales del Bosque Protector Cuenca Alta del Rio 

EI Cinto debido a que es una de las area que ademas de estar muy asociada con el agua y ser 

extremadamente fragil, es una de las que recibe la mayor presion de visi tacion debido a su 

ubicaci6n y cercania a la estacion superior del Te leferico que Ie convierte en el atractivQ 

principal de los que deciden no seguir por la Ruta del Ruco Pichincha ,y el area de la quebrada 

de carbonerias donde se encuentra varios tanques y la planta de tratamiento del Noroccidente. 

La ventaja del primer lugar es que da la oportunidad de disenar una infraestructura que 

permita conocer el area recluciendo al maximo los impactos negativos mediante un sistema de 

senderos elevados y permite conectar el sitio al Teleft~rico, mientras que la segunda ofrecerfa 

la posibilidad de que permitir que los visitantes conozcan el proceso de captura del agua en el 

paramo hasta su almacenamiento y tratamiento antes de llegar a la ciudad. 

La Ruta Rural se orienta a recuperar el Patrimonio Paisajistico-Cultural relacionado con la 

vida en la montana y sus medios trad icionales de subsistencia. Esta ruta debe involucrar 

principal mente a los actores locales y emplear las actividades agricolas y culturales como los 

principales atractivos. No se ha identificado todavia el area para el trazado de la Ruta, pero se 

deben analizar y visitar los 19 poblados al interior del Area para evaluar su potencialidad 

turistica integrando algunos de e ll os en un circuito. Otra potencialidad es integrar bajo esta 

tematica a la denominada Ruta Cruzloma que constituye la principal via de acceso carrosable 

al Ruco en donde se localizan varios poblados y haciendas. Esta via es importante porque es el 

eje articu lador complementario de las Rutas con el Teleferico. Esta ruta ha sido incluida 

tambien en la Red de Rutas Ciclisticas Rurales del DMQ. 
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La Ruta de los Ancestros, da a canocer el patrimonio historico asociado con los antiguos 

pobladores del Pichincha - Atacazo, no se ha identificado todavia el sector mas adecuado 

aunque se canace que existen algunos tramos importantes de los culuncos construidos por los 

Yumbos que atraviesan la Hda . San Jorge al norte del Pichincha, las inmediaciones del Museo 

de Sitio La Florida y el Parque Arqueologico y Ecologico Rumipamba ademas de los sitios de 

valor arqueol6gico identificados en este documento. Se recomienda identificar este sitio can el 

asesoramiento del Comite de Arqueologos constituido por el IMP. 

Estas [utas 0 al menos la mayoria de elias estarian integradas con la estacion superior del 

Teleferico como se muestra en la siguiente figura. 

Fig. 36. Sistema de Rutas del Pichincha y el telefeTico y la Ruta Cruzloma como su eje 

integrador 

Para facilitar la visita de las Rutas, se propane organizar un sistema de servicio de busetas en 

circuito con paradas y horarios fijos en cada una. Se pod ria considerar la ampliacion de los 

recorridos de las busetas que sirven al Teleferico. 

Las rutas idealmente deberfan tener un ingreso por Wl sitio y Ia salida par otIo de manera que 

pueda mantenerse sistemas de monitoreo de impacto y una alta calidad de la experiencia de 

los visitan tes-

2. Refugios y aIbergues de montana que ofrezcan alimentacion y alojamiento a los visitantes y 

que se caractericen por mantener los elementos y hknicas constructivas locales asociadas con 

los ambientes de montana. Se debe considerar la existencia del Refugio del Guagua Pichincha 

(seria parte del AIER con la propuesta d e ampliaci6n) y la necesidad d e establecer otro en el 

Rueo Pichincha. 
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En esta categoria estan tambiE,n los emprendimientos de albergues locales que ofertan los 

mismos servicios, los cuaies potencialmente pueden asodarse can una 0 mas de las Rutas 

establecidas. Estos sitios ofrecerian servicios a la gen te que decida extender su visita a mas de 

un dia dentro del area. 

3. Ejes articuladores del Sistema Turistico·Recreativo del Pichincha-Atacazo. Son los ejes 

viales que ascienden al AIER Y que permiten interconectar y mantener control de los visitantes 

que ingresan 0 salen del area. EI primer y mas importante eje para fines turisticos es el 

Teleferico, el segundo es la carretera a Lloa y el tercero el camino a Chiriboga. 

EI Teleferico rumple un ral fundamental por ser el vehiculo de ascenso mas rapido y facil al 

Pichincha y por ser el medio por donde acceden la mayoria de turistas. Ofrece la ventaja de 

concentrar el ingreso de los visitantes en la parte baja yalta, posibilitar el registro de las 

personas que ingresan y salen, pero tiene eI inconveniente de no ofrecer actualmente opciones 

organizadas de visitacion en 1a parte alta ni control de las actividades que realizan una vez 

arriba, por 10 que se producen perdidas, incendios, impactos no deseables sobre zonas fragiles 

y promueven actividades turisticas que afectan al entorno natural como las cabalgatas y la 

pnictica del downhill. Con la propuesta de integrar el sitio como eje articulador se potencializa 

las virtudes del Teleferico como lugar de informacion de la oferta turistica y recreativa del 

Pichincha-Atacazo, se centraliza, organiza y controla el recorrido de los visi tantes y se 

minimiza la posibilidad de ocurrencia de impactos y perdidas. 

La carretera a Lloa daria acceso al area por el sur e integraria el Par que de Chilubulo, la Ruta 

Historica y el ingreso a la poblacion de Lloa y el camino de ascenso al Guagua Pichincha. 

EI camino a Chiriboga que constituyo el camino antiguo a Santo Domingo de los Colorados 

inicia a la altura de Chillogallo y ofrece la oportunidad de cruzar desde Quito hasta el 

occidente por el pie de monte del Atacazo disfrutando de diversos paisajes y dimas y 

disfrutar de rios, quebradas y cascadas. Este ca mino es quiza uno de los que mayor potencial 

de deporte de aventura e integracion del AIER con otras regiones en el occidente. 

4. Sitios de aviturismo. Son sines que concentran una importante biodiversidad de aves y que 

son frecuentados por observadores de aves especializados. Se han identificado dos sitios de 

estas caracteristicas hasta el momento; uno en la Hosteria San Jorge y otro en el Barrio 

Armero. Estos si tios son manejados por guias locales y requieren ser rcgistrados y cvaluados 

para asegurar que los procedimientos usados sean los adecuados para garantizar la salud y el 

bajo nivel de estres de las aves y de su entorno. 

5. Servicios Turisticos Complementarios. Corresponde a los servicios que no constituyen el 

principal atractivo de la visi ta pero que complementan el recorrido dandole un valor 

adicional. EI principal complemento turistico identificado hasta el momento es el servicio de la 

Asociacion Turistica APROSAL que opera en atras de la estacion superior del Teleferico 

ofertando recorridos a caballo a los visitantes, pero es indispensable que la actividad sea 

reorganizada en recorrido, calidad de servicio y particularmente con el tipo de animal 

util izado. Se han iniciado las conversaciones con la Asociacion para cambiar los caballos por 

llamas y definir de este modo un estilo andino, la cual implicara una re-estructura integral de 
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la actividad y del sitio de operacion dado el fllerte impacto qlle estan ocasionando en una de 

las areas mas sensibles del AIER. 

Las acciones que deherfan realizarse para el disefio del sistema de sHios turisticos y recreativos del 

Pichincha-Atacazo son las s iguientes: 

• [dentificacion y caracterizacion de los sitios con potencialidad de uso turistico y recreativo al 

interior del AIER que puedan ser sujetos a desarrollo como sitios de uso publico. 

Se sugiere considerar la propuesta de la consultoria contratada por el PSA para el diseiio del 

'Tarque Pichincha" en la que se han propuesto algunos sitios y usos concretos como un 

refugio de montana, un hotel de altura, sitios de camping y pic-nic. Se han identificado cuatro 

sitios en el pie de monte del Ruco Pichincha, en dos de los cuales se priorizarian las 

pTopuestas de intervencion. 

• Giras de reconocimjento a diferentes si tios turisticos y/o recreativos del AIER para identificar 

las rutas y demas sitios faltantes y la implementaci6n de los ejes integradores restantes. 

Se debeda cuidaT que estos lugares se integren adecuadamente dentro del Sistema de Sitios 

Turisticos y Recreativos antes detallado 0 que [0 complernenten respetando las condiciones 

para su establecimiento al interior del AIER. 

En igual situacion se encuentra el Parque Chllibulo yel nuevo Parque que se planea crear en 

el sector de EI Bosque. EI primero pese a ser conducido con un proceso participativo requiere 

compaginar su propuesta con el presente Plan Estrategico, respetando que la zona sobre Ia 

que se esta planificando corresponde a un AIER en donde se establecen determinadas 

restricciones de usa y objetivos de manejo para garantizar su conservacion y manejo 

sustentable. 

10.3.5. Subprograma de Educacion e Interpretacion Ambiental 

Para hacer efectivas las actividades de conservacion, recuperaci6n y de desarrollo sustentable en las 

zonas respectivas del AIER, se requiere de un proceso permanente de educadon y concienciadon 

ambiental tendiente a estimu[ar en la poblacion local y en los visitantes la adquisici6n de actitudes y 

pr<icticas coherentes con tales objetivos. 

Por otro lado, el Area de Intervenci6n Especial y Recuperacion Pichincha-Atacazo requiere interpretar 

a los habitantes de Quito y a los visitantes los patrimonios naturales, hist6ricos y paisajisticos, su 

singularidad, asi como la irnportancia del area en Ia producci6n de bienes y servicios ambientales y 

como la conservacion del area nos ayuda a reducir las amenazas naturales asociadas al macizo 

volcanico. 

Estos procesos educativo/interpretativDs deben diseftarse y realizarse de manera espedfica con cada 

grupo meta en fu ncion de sus necesidades e intereses; condiciones que exigen la seleccion y 
adaptaci6n de temas, ambitos, medias y estrategias educati vas adecuadas para cada caso. 

Responsables: 

Las instancias involucradas en este Subprogram a deberian ser: 
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La Secretarla de Ambiente, la Secretaria de Educacion y la Fundacion Museos de Quito, las cuales 

complementanin sus intereses, experiencias y visiones para diseftar, construir y equipar los silios de 

educacion e interpretacion ambiental que sean creados en el AIER Pichincha-Atacazo de modo que 

brinden informacion amena, interesante y oparhma y logren sensibilizar y motivar a los visitantes 

para que apoyen decididamente la conservacion del area. 

EI Comite de Gestion Participaliva tiene radical importancia en este Subprograma por su labor en la 

intermediacion para la participacion de los miembros de las poblaciones tanto beneficiarias como las 

personas capacitadas para apoyar en Ia operacion de determinados sitios en calidad de educadores a 

interpretes ambientales y guias locales. 

Objetivos: 

• Elaborar e implementar el Plan de Educacion Ambiental del AIER para los grupos meta 

identificados a traves de procesos de largo plaza como un beneficia y aporte permanente a los 

moradores a1 interior del area. 

• Lograr que la interpretacion ambiental que se ofrece en el AIER sea de alta calidad y especifica 

sabre los recursos, importancia y la problematica que esta presenta, y que exprese claramente 10 

que los visitantes pueden hacer para ayudar a conservarla. 

Ac!ividades: 

• Oiselio e implementacion de un Plan de Educacion Ambiental orientado a grupos meta 

especificos 

Se recomienda diseftar el Program a de Educacion Ambiental del AIER usando como referencia la 

metodologia "Todo Empieza en el Comportamiento" desarrollada par Green.com; debido a que la 

misma se centra en propiciar el cambia de comportamientos negativos y el mantenimiento de los 

deseables de moradores locales, vecinos y visitantes mas que centrarse en la solucion de problemas 

ambientales; puesto que esta sera la tarea de los olros subprogramas del Plan Estrategico. 

Se sugiere concentrar las acciones en la capacitacion y sensibilizacion de los lideres de los poblados al 

interior del AIER, los estudiantes de los centros educativos del area y de la ciudad y potenciar el usa 

del Centro de Visitantes proyectado, la Sala de Educacion Interacliva "EI Pequeno Humboldt, la 

Escuela de Agroforesleria, la Ruta de Humboldt y la Ruta Historica como sitios de visita, 

sensibili zaci6n y capadtaci6n de los ctiversos actores a craves de visitas y actividades programadas. 
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11. CRONOGRAMA 

EI siguiente es el cronograma de implementaci6n propuesto, el cual establece un perfodo de 

implementaci6n de cinco anos. 

Actividades Aiios de implementaci6n 

1 2 3 4 5 

PROGRAMA DE GESTION Y MANEjO 

Gestion Participativa 

• Consolidacion del Comite lnterinstitucional x 

• Consolidaci6n y fortalecirniento del Comite x x 

de Gesti6n Participativa 

• Estructuracion operativa del Nivel de x 

Asesoda y Apoyo con tecnicos del Comite 

Interinstitucional 

• Coordinacion y distrihucion de x x x x x 

responsabilidades anuales con los miembros 

de los dos Comites 

Administracion 

• Contratacion del personal asignado para el x 

manejo del AIER 

• Adquisici6n de bienes del AIER, inventario y x x 

cronograma de mantenimiento y renovad6n 

• Construccion y/o adecuacion de la Oficina x 

administrativa del AIER 

• Construcci6n y/o adecuacion del Centro de x 

Visitantes del AlER 

• Construccion de guardianias y accesos de x x 

control 

• Construccion de la infraestructura de la Ruta x 

Hist6rica 
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• Seiializacion de los sitios tUrlsticos - x 

recreat ivos del AIER 

• Diseno y construccion de senalizacion y x x 

letrerizacion educativa-recreativa 

• Senalizacion de los poblados al interior del x 

AIER 

• Diseiio, construccion e implementaci6n de las x x 

exhibiciones requeridas para la Sala de 

Educacion lnteractiva nEI Pequeno 

Humboldt" 

• Diseiio e implementaci6n de la Escuela de x x 

Agroforesteria Urbana. 

• Equipamiento del Centro de Visitantes x x 

Pichincha-Atacazo 

• Organizaci6n de planes de trabajo anuales, x x x x x 

mensuales y semanales con e l personal 

Control y Vigilancia 

• Senalizacion de los limites del Area de x x x 

Intervencion Especial y Recuperacion 

"Pichincha-Atacazo" 

• Sistema de prevenci6n de incendios foresta les x x x x x 

• Elaboraci6n de un Sistema de Patrullaje y x x x x x 

Vigilancia para el AIER can el 

involucramjento de gTUpOS locales 

• Establecim iento del Sistema de Control y x x x x x 

Sancion para el AIER 

Comuni cacion y Difusion 

• Diseno e implementacion de un Plan de x x x x x 
Comunicacion para la conservacion de las 

zonas de manejo del AIER 

Seguimjento y Evaluaci6n 

, 
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• Coordinacion del POA anual del AIER x x x x x 

• Diseno del Sistema de Evaluacion de Nivel de x 

Eficiencia de Manejo del Area de 

Intervencion Especial y Recu peraci6n 

"Pichincha-Atacazo" 

• Implementacion del Sistema de Eva I uaci6n x x x x x 

de Nivel de Eficiencia de Manejo de manera 

participativa 

PROGRAMA DE CONSERV ACJON Y RECUPERACJON 

Conservacion 

• Establecimiento de medidas de conservacion x 

para el AIER 

Recuperaci6n ambiental 

• Capacitacion de los tecnicos ambientales d e x x x x 

las administraciones zonales sabre los 

procesos de restauraci6n ambiental 

• Identificaci6n y caracterizaci6n de las zonas x x x x x 

prioritarias de recu peracion ambiental por 

cad a una de las Administraciones Zonales en 

funci6n de las afectaciones ambientales 

presentes 

• Recuperacion ambiental de los sitios x x x x 

seleccionados 

• Establecimiento de un sis tema de incentivos x x x x 

para los propietarios que integren el 

Subprograma de Recuperaci6n 

Monitoreo Ambiental e Investigacion 

• Diserio e Implementaci6n del Sistema x x x x 

Participativo de Monitoreo Ambiental 

• Diseiio e Implementaci6n del Sistema de x x x x x 

Informacion Ambiental del Pichincha-
( 
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Atacazo 

• Evaluaci6n de la Vulnerabilidad de las x 

poblaciones del Pichincha-Atacazo ante el 

cambia dimatico y medidas de adaptaci6n. 

PROGRAMA DE usa SUSTE TABLE 

Agroforesteria 

• Evaluacion de la condicion actual de los x 

predios bajo manejo agricola y ganadero 

• Establedmiento de sistemas agroforestales y x x x x 

agroecol6gicos en predios a l inte rior del Area 

• Desarrollo de s istemas de comerciali zaci6n x x x x 

Aprovechamiento forestal de plantaciones 

ex6ticas 

• Ancilis is de la situaci6n de m anejo de los x 

bosques y priorizacion de intervenci6n 

• Capacitaci6n para el manejo forestal x 

sustentable 

• Implementaci6n de sistemas de x x x x 

aprovechamiento forestal 

Poblados sustentables 

• Elaboracion de Planes de Vida Sustentables x x 

de los poblados al interior del AIER 

• Diseno y establecimiento de Sistemas de x x x 

Reciclaje de Residuos y Energias Alternativas. 

Turismo y Recreaci6n 

• Diseno del Sistema de Sitios Turistico~ x x 
Recreativos del Pichincha· A tacazo con 

enIoque tematico, participativo y de bajo 

impacto. 

Educacion e Interpretacion Ambiental 
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• Diseno e implementaci6n de un Plan de x x x x 

Educacion Ambiental orientado a grupos meta 

especificos 

12. PRESUPUESTO 

A continuacion se presenta el presupuesto estirnado para la implementacion del Plan Estrategico 

del Area de intervencion Especial y Recuperacion Ambiental Pichincha·Atacazo c1asificado por 

rubras y anos de implementaci6n. 

1 Coordinador 21.604,80 21.604,80 21.604,80 21.604,80 21.604,80 108.024,00 

(al 

1 Asistente 20.160,00 20.160,00 20.160,00 20.160,00 20.160,00 100.800,00 

tecnico 

1 Asistente 10.280,32 10.280,32 10.280,32 10.280,32 10.280,32 51.401,60 

Adm inistrativo 

1 Coordinador 16.800,00 16.800,00 16.800,00 16.800,00 16.800,00 84.000,00 

TeenieD 

Tecnicos de las 151.200,00 151.200,00 151.200,00 151.200,00 151.200,00 756.000,00 

Administraciones 

Zonales 

5 Guardaparques 14716, 8 14716,8 24.528,00 24.528,00 24.528,00 73.584,00 

15 miembros de 73.584,00 73.584,00 73.584,00 73.584,00 73.584,00 367.920,00 

la Red de 

Vigi lantes del 

Pichincha 

2 Tecnicos 16.800,00 16.800,00 16.800,00 16.800,00 16.800,00 84.000,00 

Escuela de 

Agroforesteria 

6 Edllcadores 14.716,80 44.688,00 44.688,00 44.688,00 44.688,00 193.468,80 
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Programa de 

Educacion 

Guardianes Ru ta 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 75.000,00 

de Humboldt 

Subtotal 340.145,92 370.117,12 394.645,12 394.645,12 394.645,12 1.894.198,40 

Convenios y 1 2 3 4 5 Total 

consultorias 

Entidad 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 60.000,00 

Colaboradora de 

control del AIER 

Sistema 6.000,00 6.000,00 

ParticipativQ de 

Monitoreo 

Ambiental 

Evaluaci6n de la 6.000,00 6.000,00 

Vu lnerabilidad 

de las 

poblaciones del 

P ichincha-

Atacazo ante el 

cambia c1 imatico 

Analisis de la 6.000,00 6.000,00 

situacion de 

manejo de 

plantaciones 

exoticas y 
priorizacion de 

intervencion 

Seguimiento a t 26.880,00 26.880,00 

aprovecilamiento 

fores tal de las 

plantaciones 

exoticas del 

Pichincha -

A tacazo 

Plan de 
40.000,00 40.000,00 
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Educaci6n 

Ambiental del 

AIER 

Subtotal 18.000,00 64.000,00 38.880,00 12.000,00 12.000,00 144.880,00 

Infraestructura y 1 2 3 4 5 Total 

facilidades 

1 centro 15.000,00 15.000,00 

administrativo 

1 Centro de 140.000,00 140.000,00 

Visitantes 

5 guardianias de 60.000,00 40.000,00 100.000,00 

accesos 

Equipamjento 25.000,00 140.000,00 165.000,00 

Ruta de 

Humboldt 

Equipamiento 15.000,00 15.000,00 

Sala de 

Educaci6n 

rnteractiva 

Equipamiento 105.000,00 105.000,00 

Ruta Hist6rica 

R6tulos y letreros 25.000,00 25.000,00 

turisticos/ 

recreativos 

Letreros 6.200,00 5.800,00 12.000,00 

interpretativDS 

R6tulos y letreros 25.000,00 25.000,00 

educativos 

Escuela de 20.000,00 15.000,00 35.000,00 

Agroforesteria 

Urbana 

Facilidades Ruta 100.000,00 100.000,00 

Yakunan 
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Total 

Mantenimiento 

infraestructura y 
facilidades 

Mantenimiento 

centro 

administrativo y 
guardianias 

Mantenimiento 

infraestructura 

educativo-

recreat ivQ 

Reparaci6n de 

senderos, r6tu les 

y letreros 

TOTAL 

Vehiculos y 

equipos 

Camioneta doble 

cabina 4x2 

Equipos de 

comunicacion 

2 Caudalimetros 

Estaciones 

meteorol6gicas 

con 

anemornetros 

2GPS 

1 Camara y 

tripode 

1 computador I 1 

impresora 

(centro 

ORDENANZA METROPOLITANA No. C 1\ 4 6 

----- 737.000,00 

1 2 3 4 5 Total 

3.000 3.001 3.002 3.003 3.004 3.005 

4.560 4.560 4.560 4.560 4.560 22.800 

9.600 9.600 9.600 9.600 9.600 9.600 

17.160 17.161 17.162 17.163 17.164 35.405 

1 2 3 4 5 Total 

23.000 23.000 

3.505 1.000 4.505 

1.000 1.000 

10.000 10.000 

700 700 

1.200 1.200 

3.400 3.400 
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adm_inistrativo) 

1 prayectar 1.200 1.200 

Herramientas 1.000 1.000 2.000 

(carretillas, palas, 

picas, marti11os, 

serruchos, etc) 

Panta lla Plegable 400 400 

Ca rpas 1.170 1.170 2.340 

Aislantes, 2.240 2.240 4.480 

sleeping bags, 

reverberos, kits 

cocina, sillas 

plegables, mesa, 

lamparas, 

coolers, kit 

primeros auxilios 

TOTAL 37.815 12.000 3.410 1.000 0 54.225 

Reuniones del 360 240 240 240 240 1.320 

Comite 

lnterinstitucional 

Reuniones del 1.320 1.320 1.320 1.320 1.320 6.600 

Camite de 

Gesti6n 

Participativa 

Reuniones del 250 250 250 250 250 1.250 

Nivel Asesor y 

de Apayo 

Reuniones de 300 300 300 300 300 1.500 

coordinaci6n 
r 

v..)-. 
Pagina 193 de 197 



/ 
V\A. 

para 

conservacion y 
recu peraci6n 

Movilizaci6n 

guardaparques 

Movilizacion 

Red de 

Vigilantes 

TOTAL 

Operatividad 

infraestructura 

Funcionalidad 

de Centro 

Administrativo 

y 5 guardianias) 

Mantenimiento 

de Centro 

Administrativo 

y 5 guardian!as 

Servicios 

Basicos 1 C. 

Administrativo 

y 5 guardianias, 

Equipos de 

oficina 1 CA Y 5 

guardianias 

Ruta de 

Humboldt. 

Operaci6n 

Escuela 

Agroforesteria 

Ruta Hist6rica 

ORDENANZA METROPOLITANA No. C 4 4 S 

S.l OO 8.100 8.100 8.100 8.100 40.500 

5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 27.500 

15.830 15.710 15.710 15.710 15.710 78.670 

1 2 3 4 5 Total 

850 850 850 850 850 4.250 

1.680 1.680 2.400 2.400 2.400 10.560 

3.000 1.110 4.110 

3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 18.000 

1.440 1.440 1.440 1.440 1.440 7.200 

1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 6.000 
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Centro de 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 9.000 

Visitantes 

Equipo de 4.390 3.390 3.390 4.520 4.520 20.210 

campo 

uniformes 

Red de 1.775 1.775 5.800 5.800 5.800 20.950 

Vigilantes del 

Pichincha 

Funcionalidad 3.700 3.700 3.700 3.700 3.700 18.500 

carro 

Total 23.435 19.435 25.290 25.310 25.310 118.780 

La siguiente tabla presenta el caiculo del presupuesto de implementacion del Plan Estrategico de 

acuerdo a cada uno de los programas y subprogramas de manejo. 

Programa Gestion y Manejo 

Subprogramas 1 2 3 4 5 Total 

Gestion 1.930 1.810 1.810 1.810 1.810 9.170 

participativa 

Administracion 0 0 0 0 0 0 

Control y 321.600 306.100 18.600 18.600 18.600 683.500 

vigilancia 

Comunicacion y 40.000 10.000 10.000 10.000 10.000 80.000 

difusion 

Seguimiento y 

evaluacion 0 0 0 0 0 0 

Subtota l 363.530 317.910 30.410 30.410 30.410 772.670 

Programa 

Conservacion 0 0 0 0 0 0 

Recuperaci6n 69.000 79.000 67.800 66.300 78.550 346.650 

Monitoreo 
4.200 15.700 3.700 2.700 2.700 29.000 
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Ambiental e 

Investigaci6n 

Subtotal 73.200 94.700 71.500 69.000 81.250 389.650 

Programa 

Agroforesteria 2.000 0 0 0 0 2000 

Aprovechamiento 0 254.000 250.000 250.000 250.000 1004000 

plantaciones 

exoticas 

Poblados 0 40.000 472.500 432.500 432.500 1.377.500 

sustentables 

Turisrno y 
recreaci6n 0 ° 590.000 590.000 ° 1.180.000 

Educaci6n e 

Interpretaci6n 

ambiental 0 0 ° ° 0 0 

Subtotal 2.000 307.000 1.325.500 1.285.500 695.500 3.615.500 

Total programas 378.730 659.610 1.367.410 1.324.910 746.410 4.477.070 

Presupuesto por arias de implementaci6n 

Rubros Arios de Implementacl(~m Total 

1 2 3 4 5 

Personal 340.145,92 370.117,12 394.645,12 394.645,12 394.645,12 1.894.198,40 

Convenios y 18.000,00 64.000,00 38.880,00 12.000,00 12,000,00 144.880,00 

Consultorias 

lnfraestructur 411.200,00 285.800,00 40.000,00 0,00 0,00 737.000,00 

a y 
facilidades 

Movilizacion 15.830 15,710 15,710 15.710 15,710 78.670 

Operatividad 23,435 19.435 25.290 25.310 25.310 118.780 
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Man tenimien 17.160 17.161 17.162 17.163 17.164 35.405 

-to 

infraestructur 

a y 
facilidades 

Vehfculos y 37.815 12.000 3.410 1.000 0 54.225 

equipos 

Actividades 438.730 719.610 1.427.410 1.384.910 807.160 4.777.820 

TOTAL 1.302.315 1.503.833 1.962.507 1.850.738 1.271.989 7.840.978,40 

Costo total de 

implementaci6n del Plan 
7.840.978,40 

Estrah~gico: 
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1. INTRODUCCION 

Para el visilanle, el sit io de Quilo es un paisaje memorable: el gran volcan Pieh incha asentado sabre un 
estrecho perc fer l il valle, y rodeado de nevados, una imagen que la dislingue de otras capitales. Par otra 
pa rte. para los habilantes del area melropolitana, esla siluacion representa una enorme venlaja si se 
piensa el desarrollo de la ciudad como una empresa con la naturaleL.d, en vez de contra la naturaleza. 

Par mueho l iempo, la eiudad avanzo par el valle y el pie de ladera del volG,n, impulsada par los ben
eficios de cort o plaza y una ceguera hacia el futuro, ignorando que interrumpir los flujos y rilmos de la 
naturaleza acarrea un alto costa. La ciudad ya ha , aturado el valle e invadido las laderas, mulliplicando 
el riesgo ambien tal, como so ha atestiguado en las ultimas decadas. Las so luciones de ingenieria a los 
probl emas generados implican una enorme carga para la ciudad. 

Frente a esla siluacion, el Municipio del Distrito Melropolitano de Quilo, ha entendido que otra forma de 
relacionar la ciudad con la montana es posible. Una que aproveeha 105 servicios ambientales, y los recur· 
sos naturales de forma sostenible. Con este fin, el Pichincha fue declarado Patrimonio Natural, Historico 
y Paisajisl ico (2010), y actual mente se prepara un Plan Estrategico para proteger y gestionar sostenible
mente el recurso. Baja esta optiea, la Empresa Publica Metropolitana de Agua Potable y Saneamienlo 
(EPMAPS), ha iniciado los estudios y planificacion de un Parque que proteja las laderas orientales del 
Vole,;n Pich incha, detenga el ereeimienlo urbano hacia sus faldas, y entregue servicios recreativos y 
turisticos bajo normas de sostenibilidad ecologica. 

Esla con sultoria formulara, en su primera fase el Plan Paisajisla del Parque Pichincha, a nivel de plan 
masa; y, disefiara una area modele de interveci6n en el parque, en segunda fase. Con este proyecto se 
aproveeharan los al ractivos naturales y cullurales del Pichincha tanto para el turismo como para la ree
reacion de los quitenos. 

EI Plan Masa esta dividido en dos partes: diagnostico, 0 estudio de sit io; y, el plan como ta l. Para con· 
ducir el estudio, se ha realizado un exhaustivo estudio de sitio orientado a la planifieaeion del parque, 
incluyendo dos vuelos de fo tografia en helic6ptero sobre el area de estudio; se ha consul tado la biblio
grafia facilitada par EPMAPS, y otra bibliografia pertinente; se han realizado entrevistas con informantes 
clave; se ha lIevado a cabo una encuesta dirigida a la poblacion de Quito para evaluar la respuesta de la 
ciudadania a la creacion de un parque en el Pichincha; se han realizado varias presentaciones del avance 
del preyecto a funcionarios de EPMAPS y de varias dependencias municipales, a f in de recibir opiniones 
y recomendaeiones; y, se ha utit izado la cartografia dispon ible para crear un sistema de informacion 
geogratica del area. 

A continuaeion se presenta la primera fase del estudio: EI Plan Masa del Parque Pich incha. 
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2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

Los objetivos planteados por el Programa de Saneamiento Ambiental de la EPMAPS, para la plani fi
cacion del Parque Pichincha son los sigu ientes: 

OBJETIVO GENE.RAl 

Formular la conformacion del Parque Pichincha como un espacio educativo-recreativo que ofrez
ca oportunidades de sana esparcimiento y que respete las necesidades de conservacion y recuperacion 
del area. 

Objelivos Especificos 

Establecer los lineamientos de conformaci6n del Parque determinando: sitios, usos, infraes
truclura, fadlidades, productos y servidos que ofrecera el Pa rque Pichincha. 

Proponer y desarrollar a nivel de Plan Masa la propuesta general del parque; y, el diseiio a detalle 
de fa zona Modelo de Intervenci6n. 
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3.1 AREA DE ESTUDIO 

FASE 1: Estudio de Sit io y Zonificaci6n General 

1. ESTUDIO DE SITIO 

EI Programa de Saneamiento Ambiental para el DMQ (PSA) defini6 como limite de estudio una area de 
forma irregular determinada par lineas divisorias de aguas, quebradas y vias. El lfmite norte esta defi
nido par la quebrada Cucho Hacienda al norte; la quebrada Navarro al 5ur; la Av. Antonio Jose de Sucre 
"Occidental" al este; y, por el oeste la divisoria de aguas que definen el inicio de las laderas orienta les 
del Volean Pichincha. EI area ha sido geareferenciada de acuerdo can las siguientes caardenadas exter
nas (Sistema de coordenadas proyectadas TM Quito WGS84): 

Minima en , 492409,16 
X i .. _ .. 

Maxima en ! 500503.43 
X 

rvfinima- eri"": -9974i63.50 
y 
Maxima en 9990358,12 
y 

EI area de estudio sd inscribe en los territor ios de tres Adm inistraciones Zanales del Distrito Metro
politano de Qu ito: La Delicia, Eugenio Espejo y Manuela Saenz can una superficie tota l de 6428,94 ha., 

Figura 1: Ubicacion geogr.3fica del area de estudio 

Fuente: Ortofotomosaico 2011 

SIMBOIOGIA 
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3.2 GEOMORfOLOGiA 

EI area de estudio corresponde al flanco orien tal del Volca n Pichincha, Se encuentra localizado en la Cor
dillera Occidental de los Andes, en un rango de elevacion que var ia entre 2768,3 m s.n,m" y una maxima 
de 4635,6 m s,n,m" 10 que genera un desnivel de 1867,3 m, De topografia fuerte, que parte de una linea 
de cresta en su margen occidental. EI drenaje representativo baja desde el Pichincha con direceian Oeste 
- Este, formando cursos profundos, los cuales pertenecen a la subeuenca alta del rio Guayllabamba, 
Cuenca del Rio Esmeraldas, 

La morfologia irregular esta eonstituida par rocas volcanicas cuaternarias, que presentan pendientes 
fuertes. En este material el desgaste originado par efecto del dima y la gravedad ha excavado quebradas 
de tipo radial. que COrren paralelas formando marcados canones, en donde la aceion erosiva es intensa, 
La erosion se agudiza en estaciones de fuertes precipitaciones, provocando deslizamientos del terreno, 
erosiones de forma lineal y regresiva, Lambien rupturas de taludes, causados por Ja farmadan de carca
vas, riachuelos, y movimientos de materiales no consolidados ni cementados, que modelan los fandos 
de los valles en forma de V estrecha, 

Las pendientes presentan variaciones en funcian los ca mbios en el valor de los dedives, En la sigu iente 
tabla se describe la categorizacian de pendientes obtenida para el area en estud io: 

Tabla 1: Categorizad6n de Pendlente 

"'C"LA"S"E~-nRA"N'"G"'O""DrE--nD~ESCRIPCION SUPERFICIE 
PENDIENTE Ha 

0-5% Ptano a muy 

70-=1QO-:;;%" - - ·M"u"'y_"F"'u.O:rt",,-:-
> 1 00 % Escarpado 

-~TOTA( - -

Fu@nte: Adaptado de MAG-ORSTOM. 1982 

Morfologicamente el area de estudio esta caraderizada par un segmento del cono en su parte alta y 
flancos tanto medias como bajos del volcan Pichincha, earaderizados en las siguientes zonas: (Proyecto 
ECUj97j028) 

Antigua cono: comprende las areas par encima de los 4200 m s.n,m, 
Laderas altas: comprende las areas entre las cotas de 3100 y 4200 m S.n,m , 
Laderas bajas: comprende las areas entre las cotas de 2,900 y 3,100 m s,n.m, 

Figura 2: MorfoJogia del area de estudio 

Fuente: Proyecto ECU/97/028 

tl UND 4 
•• :;0 .. , ....... _ . . , N'~ .... . , ,"'w 

•• ~ ... : .• " • • ~ .... . I ,,~ 

Pagina 6 de 122 



/ 

ORDENANZA METROPOLITANA No. C44G 

De acuerdo con Winckell A, se encuentran tres grandes formaciones geomorfol6gicas: 

Omas frfas de las cordilleras.- Volcanes. Canas volcan icos bien conservados, moderadamente 
retocados pDr la erosion glaciar. Flancos inferiores de los volcanes "glacis-conas" en pendiente suaves, 
diseccian debil a moderada can cobertu ra potente y continua de prayecciones piroclast icas cementadas 
en cangahua. 

Relieves interandinos.- Relieves de los fondo de cuencas con rei lena volcano-sedimentarios y 
piroclasticos, niveJes esca lonados de relleno, conos de deyeccion y margenes sabre rellenos volcano

sedimentarios detrfticos cubiertos par proyecciones piroclast icas y cangahua; los drenajes son de t ipo 
linear recto, con una secci6n transversal de canal en V (caracterfstica de la erosion producida en los 
periodos interglaciarios); presentan paredes vertica les profundas y angostas debido a la pac a resisten
cia del material parental frente aiDs procesos de erosion. 

Relieves de Origen Ant ropico.- Pa isajes artificiales creados par la accian del hombre sabre las 
pendientes naturales del terreno, mediante excavaciones en las laderas, alteraciones de las vertientes, 
rei lenos, modificaciones par el usa del suelo, construcciones urbanas e industriales y obras publicas. 

EI cuadro siguiente muestra la distribucion de la geomorfologia y rel ieves existentes al interior del area 
de estudio. Esto ha sido tomado de ODEPLAN 2003 y de acuerdo a la fuente, se describen las forma
ciones que presenta el re lieve en funcion de la estructura Ii tol6gica y topogratica. A continuaci6n se 
presen tan las unidades exis tentes: 

Peligros Naturales 

Tabla 2: Unldades GeomortolOgicaa 

DESCRIPCION 
_._~!?Ii~ medianas . 

Niaval 
Relievees~o 

Relieve montafk)so 
- sliPerficies de 

Ha 

.~tg~ 
46,75 

892,95 

... _ ... . ~~~.~n~ __ . __ ._~8.~ 
Valles Intetandlnos 23,68. 

._.~~nl~ con~!.~~._185,70 
Vertienles c6ncavas_ 1976,28 

yertientes irregulares 847,70 
._.~q~_ldrbanas . __ ._ ... _~br~ __ 

TOTAL 6428,94 

Fuente: ODEPLAN 2003 

Vulcanismo.- EI Ecuador se halla en el borde continental activo, sometido a procesos tectonicos com
plejos, 10 cual genera la presencia de volcanes activos y par 10 tanto, est" expuesto a diferentes grados 
de riesgo volcanico. 

EI area en estudio est" ubicado al occidente del "Guagua Pichincha", volcan activo, 10 cual expone al 
riesgo volca nico proven ientes de una posible erupci6n . La vulnerabilidad par una erupci6n volcanica 
es variable de acuerdo al tipo de erupcian de volcan y al tipo de producto. Si se consideran las coladas 
lavicas, en todos los casas, estas se remitirian a la parte local del crater; si se refiere a flujDs piroclasticos 
el Pichincha afedarfa a atras poblaciones aledanas al volean como Lioa, valles de los rios Cinto y Minda 
(poblacion de Mindo). 

De los estudios de r iesgo vu lcanolagico se desprende que el tipo de erupcion mas probable del Guagua 
Pich incha sera exp losiva; que para el lado de 103 ciudad y las Jo3deras, se mani festaran can caida de ceni
zas y lo3pilli, atenuados en gran medida par 105 vientos predominantes can direcci6n al oeste y con capas 
de 1 a 2 cm de espesor y particulas milimetricas. (Proyecto Laderas del pichincha, Enero de 1999). 
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Sis micidad.- EI riesgo sismica en terminos generales es potencialmente alto. En la region de la ciudad 
de Quito, se ha registrado movimientos sismicos de gran variedad, can intensidades mayores a 6, par 10 
menos en 23 ocasiones con epicentros localizados en fal las interandinas, 

Las zonas con mayor probabil idad de deslizamientos par actividad sismica, en el area de las laderas, 
son: i) las areas urbanizadas del sector norte, aproximadamente desde la quebrada el Rancho hasta la 
quebrada La Concepcion y ii) el area comprendida entre la Quebradas Mira/lares y Rumipamba, aunque 
en esta zona hay menos poblacion que podria ser a/edada. (Proyecto Laderas del pichincha, Enero de 
1999). 

Remoci6n en masa.- La remoci6n en masa es un proceso que depende fundamenta lmente de la grave
dad y su acci6n se desencadena exclusivamente en zonas de pendientes elevadas cuando los materiales 
de las laderas se desplazan pend iente abajo. 

Existen diferentes tipos de movimiento de remocion en masa que varian en su geometr(a, velocidad, 
contenido de agua, etc. Dentro de los mas conocidos se encuentran los deslizamientos de tierra, flujos 
de lodo y la caida de bloques. Los primeros son fen6menos locales que se generan comunmenle cuando 
la masa del talud sobrecargado par agua de in/iltracion se des liza sabre un estrato impermeable que se 
ha lubricado. Los flujos de lodo corresponden a flujos de tierra y roca can alga mayor de contenido de 
agua que 10 transforma en un flujo de lodo que puede recorrer varios kilometros. 

En el area de estud io, la susceptibilidad a deslizamientos en caso de un sismo es alta . 

Considerando que el riesgo es el produdo de la amenaza par la vulnerabilidad, siendo la amenaza la 
probabilidad de un evento con una cierta magn itud y la vulnerabilidad el grad a de destruccion en funcion 
de la magnitud del evento y del tipo de elementos bajo ri esgo, se presenta a continuaci6n una serie de 
figuras que sintetizan los peligros naturales existentes en el area de estudio: 

l!YI!HDA 

Figura 3: Amenaza Geomorfol6gica 
Fuente: La Vulnerabilidad del DMQ; Robert D'Ercole - Pasca Metzger. Municipio del Distrito Metropolitano de Quito; DMTV. 

) Institut de Recherche pour Ie Oevelopement. EUROESTUDIOS, 5. 1. 2010. 

\)f' 
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Figura 4: Arnenaza Slsmico Geomorfo l6gica 
Fuente: La Vulnerabilidad del DMQ; Robert D'Ercole - Pascal Metzger. 
Municipio del Oi5trito Metropolitano de Quito; OMTV. Institut de Recherche pour Ie Developement 
EUROESTUDIOS, S.L 2010. 

lEYfNDA 

Figura 5: Peligro de Caida de Ceniza 
Fuente: La Vulnerab ilidad del DMQ; Robert D'Ercole - Pascal Metzger. 
Municipio del Distrito Metropolitano de Quito; DMTV. Institut de Recherche pour Ie Developement 

EUROESTUDIOS, S.L 2010. 
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Figura 6: Peligro Volcanico 
Fuente: La Vulnerabil idad del DMQ; Robert D'Erco le - Pascal Metzger. 
Municipio del Distrito Metropolitano de Qui to; DMTV. Institut de Recherche pour Ie Developement 
EUROESTUDIOS, S.L 2010. 

lETENO", 

0 ,','-1 ,; I" • . .. ,." -'. ;., 
1: .. ::tI ;-, f • .':H~ :~':O-"l • •. ' .. .. 1 • •.• ,.'. ,. , 

Figura 7: Riesgo de Caida de Ceniza 
Fuente: La Vu lnerabilidad del DMQ; Robert D' Ercole - Pascal Metzger. 
Municipio del Distrito Metropolitano de Quito; OMTV. Institut de Recherche pour Ie Oevelopernent 
EUROESTUDI OS, S.L 2010 
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, . , ,. .. " ., . 

Figura 8: Riesgo Geomorfologico 
Fuente: La Vulnerabilid ad del DMQ; Robert D'Ercole - Pascal Metzger. 
Municipio del Distrito Metropolitano de Quito; DMTV. Institut de Recherche pour Ie Oevelopement 
EUROESTUDIOS, S.L 2010. 

~ L------,.------,------~--~~_r-------r------_.------,_----~ 

. r. , ; ·' : 1 ... 

Figura 9: Riesgo Sismica Geomorfol6gico 
Fuente: La Vulnerabilidad del DMQ; Robert D'Ercole - Pascal Metzger. 

l£'(ENDA 

. ..-J ·· l · : ·~ €;)· , : 

• ' .1, ~ u : I~" " 'J 

Municipio del Distrito Metropolitano de Quito; DMTV. In5titut de Recherche pour Ie Developement 
I EUROESTUDIOS, S.L 2010. 
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Figura 10: Riesgo Volca nico Global 
Fuente: La Vulnerabil idad del DMQ; Robert O'Ercole • Pascal Met zger. 
Municipio del Distrito Metropolitano de Quito; OMTY. Institut de Recherche pour Ie Developement 
EUROESTUDIOS, S.L 2010. 

Figura 11: Riesgo Volcanico 

~~iq4 \\:1 1;.'111'01(.0 
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Fuente: La Vu lnerabilidad del DMQ; Robert O'Ercole • Pascal Metzger. 

lEYENDA 
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Municipio del Distrito Met ropolitano de Quito; OMTV, Institut de Recherche pour Ie Developement 
EUROESTUDIOS, S.L 2010. 

Pagina 12 de 122 



/ 

ORDENANZA METROPOLITANA No. C44G 
Conclusiones 

EI area de estudio se ubica en el flanco oriental del maciza del Volean Pich incha, en la Cord illera Ocei · 
dental de los Andes, entre los 2768 m s.n.m. y 4635 m s.n.m. La zona se ve amenazada por el peligro de 
erupcion. aluviones e inundaciones. 

La geologia esta consli lu ida par un basamenlo rocoso de los denominados "voleanicos Pichineha" (La
vas andesil icas, aglomerados y tobas), recubierlos de gruesas capas de ceniza volcanica (Cangaguas) 
limo arenosas. lapil lis, etc, materiales l odos ellos faci lmente erosionables. 

La mayorfa de las quebradas bajan en direeeion oesle-esle. desde las laderas del volean hacia la ciudad; 
la minoria. se dirigen hacia el narle. Las diferencias de elevaci6n desde la cumbre del denominado "Rucu 
Pichincha" hasla la parte baja del area se presentan en distancias muy cortas comprendidas entre 1 has
ta 8 Km. Por ello existen pendientes muy pronuneiadas que han excavado cursas profu ndos. Las lIuvias 
intensas producen flujas l orreneia les que debido a la alIa erosionabilidad de las laderas, han provacado 
cauees profundos. 

Adicianalmente. ex isle riesgo sismico geomorfol6gica en el area de estudio. que se describe como el 
61% bajo, e117.1 % es medio bajo. eI 11.3% es media. el 7.6% es alto y muy alto el 3.1% . Sin embargo, 
para fines de turismo y recreacien estos riesgos no son un obstaculo, en lanto se tomen las precauciones 
debidas. 
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3.3 DIAGNOSTICO ECOLOGICO DEL AREA DE ESTUDIO 

3.3.1 FORMACIONES VEGETALES 

Pese a SU reducida 5uperficie, el area de estudio presenta una gran divers idad de ecosistemas, deb ida la 
variacian vertical y la fo rmacion de microclimas par efecto del relieve, los vientos y la humedad. EI flanco 
oriental del Pichincha incluye tres fran jas de vegetacion natu ral, can sus respect ivas zonas de transicion: 
bosque humedo montano, bosque altoandino y paramo. 

La franja del bosque humedo montana. actualmente casi inexistente, lIega hasta alrededor de los 2900 
metros de altura, donde empieza a ser reemplazado par bosque altoandino. Esta franja de transician de 
vegetaci6n mixta termina mas 0 menos a los 3300 metros de altura, desde donde se extiende el bosque 
altoandino propiamente dicho. Entre los 3700 y 4200 metros de altura se observa una formacion tran
siciona l conocida como bosque enano 0 5ubparamo. Desde esta altura se extienden algunas variedades 
de paramo, segun las cond iciones microclimaticas y grado de intervenci6n humana, hasta mas 0 menos 
los 4500 metros de altura. Esta ultima franja, conocida como superparamo, consiste en la transic i6n 
hacia el piso nival, ausente del area de esludio. 

Para defini r las formaciones vegetales presentes en el area de esludio, se uso com o referencia el mapa 
de cobertura vegetal del DMQ, actualizado en el Plan Estrategico del Area de Intervenci6n Especial y 
Recuperacion Pichincha -Atacazo (Izurieta, en prep.). Esta cobertura fue ajustada mediante la interpre
tac ion de la o rtofotografia del ana 2011riealizado par el equipo y complementada par observaciones de 
campo. Con estas consideraciones, se describen a continuacion las formaciones vegetales existentes en 
el area de estudlo. 

Superparama (sabre 3500 m) 

5e canoce como superparamo a una formacion con vegetacion dispersa, que se encuentra sabre el 
paramo propiamente dicha, en alturas 5uperiores a 4500 metros de altura. En general se desarrolla 
sabre arenales 0 afloramientos roeDSOS hasta el I(mite de las nieves perpetuas. En el area de esl udie 
constituye el ult imo piso de vegetacion. 

Esta fa rmad6n se encuentra en el pica roeose del Rucu Pichineha y algunos afloramientos menares, 
como los cerros Ladrillos (fuera del area de estudio) y Yanaurcu . Adicionalmente, algunos elementos 
(como liquenes, Draba sp. y Culcitium nivale) han colonizado habitats similares a menor altura, como 
el cerro de Cundur-Huachana y paredes rocosas en la parte al ta de algunas quebradas, formando un 
"superparamo azonal". 

T fpieamente el superparamo se divide en una formaeion inferior can importanle presencia de plantas 
arbustivas y una superior con vegetacion muy dispersa sabre arenales a afJoramientos roeosos. La franja 
inferior, mas estrecha, esta representada par arbustos como Loricaria sp. y Pentacalia sp. y alm ohadillas 
como Plantago rigida, Azorella sp. y Xenophyllum sp. La vegetacion de la franja superior esta loeal izada 
sabre tad a en grietas roeosas, que generan cierta proteccion de las heJadas. La rnayoria de estas plantas 
cuentan con un buen desarrollo subterraneo de rizomas y rakes y sus par tes aereas son limitadas. Las 
plantas mas representativas son Draba aretioides, Dr.3ba sp., Hypochoeris sessil iflora, Culcit ium nivale, 
Cu Jcit ium sp., Senecio sp., Andreana sp. y Grimmia sp. ( musgos). Los Jiquenes estan bien representados 
en estas alturas, con Jos generos Lecanora y Gyrophora. 
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SUPERPARAMO 

•. / 
J , .. ,. r 

1. Arbustos postrados: Loricaria sp., Pentacalia sp. 4. Liquenes: Lecanora sp., Gyrophora sp. 
2. Almohadillas: Azorella sp .• Xenophyllum sp. 5. Plantas con rizoma: Draba spp. 
3. Musgos: Andreana sp., Grimmia sp. 6. Oreja de conejo: Culcitium spp. 

Lecanora y Gyrophora. 

Ambas formaciones se observan en el mapa, bajo las coberturas de "vegetacion geliturbada y edafox
erofi la subnival paramuna" (superparamo inferior) y "suelo desnudo" (superparamo superior), para la 
zona del Rucu-Pichincha. Sin embargo, no se observa su distribuci6n azona l (paredes rocosas y Cundur
Huachana) probablemente porque las rocas verticales no son apreciables en ortofotografia. 

Paramos 

Esta franja es la que presenta una mayor diversidad de formaciones vegetales: paramo de pajonal, 
paramo arbustivo, humedales y bosquetes de Gynoxis. La s tres primeras corresponden a las coberturas 
de "pajonal alt imontano y montana paramuno", "pajonal edafoxer6fi1o al timontano" y "bofedal altoan
dino paramuno". Los bosquetes de Gynoxis fueron observados en el campo y probablemente no constan 
en el mapa por su reducida superficie. 

Paramo de pajonal 

Como su nombre 10 indica, el pajonal es una formacion vegetal dominada par hierbas que forman haces 
de paja, principal mente de los generos Festuca, Stipa y Calamagrostis, can pocas plantas no gramin
ioides creciendo ent re elias. Entre estas ult imas constan algunas hierbas cespitosas densas, en almo
had ilia 0 planas, como Azorella sp., Xenophyllum humile, Plantago rigida y Lachemilla sp. Tambien se 
encuentran hierbas acaulescentes y suculentas dispersas como achicoria (Hypochoeris sonchoides y 
Hypochoeris bla), Werneria nubigena, valeriana (Valeriana sp.) y taruga-cachu (Hallenia weddeliana). 

Segun algunos autores, (Laegard, 1992; Mena, 2004; Ulloa) este tipo de paramo, menos diverso que 
los otros, pod ria ser resultado de la intervenci6n humana. Esta formaci6n se encuentra precisamente en 
zonas can mayor presion humana, par ejemplo en la zona este del Rucu Pichincha, en el sector de Cru
zloma y en la loma de las antenas, asi como en la parte norte del valle de Singuna, ocupado por ganado. 
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PAJONAL 
(pajonal altimontano y montana paramuno) 

1. Paja de paramo: Stipa ichu, Calamagrastis sp., Festuca sp. 
2. Hierbas densamente cespitasas: Azarella sp., Xenaphyllum humile, Plantago r igida 
3. Roseta acaulescente: Werneria nubigena 
4. Raseta acau lescente: Achicoria (Hypachoeris sonchoides) 

Paramo arbustivo 

Este tipo de paramo es mas diverso que el anterior. Tiene menor densidad de paja y parches arbus· 
tivos de chuquiragua (Chiquiraga jussieuii), laricaria (Laricaria thuyiaides), romerilla (Hypericum sp.), 
martina de lobo (Pernettyia prostrata), Gnaphalium sp. y Senecio sp. Entre estas parches tambien cre
cen hierbas como Casti lleja sp., Seraphularia sp., Valeriana micraphylla, Gentianella sp., Geranium sp. 

Tambien se encuentran representadas, en mayor cantidad, las especies de almahadillas y acaulescentes 
mencionadas para la formaci6n anterior. Existen diferencias locales en la dominancia y presencia de 
especies, prabablemente causadas por condiciones del suela y la humedad, que generan un paisaje 
heterogenea. 

Estas formaciones se encuentran principalmente al norte del area de estudia, en aristas y nacientes 
de las quebradas Rumipamba, Carbaneria y Singuna. Estan representadas par la cobertura de "pajanal 
edafaxer6fila altimontana". Sin embargo, seria recomendable realizar comprobaciones de campo para 
determinar con mayor eXClctitud su extension y distribuci6n . 

I 

vl' 

PARAMO ARBUSTIVO 
(pajonal edafoxer6filo almontano) 
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1. Pajonal : Festuca sp., Calamagrostis sp. 
2. Almohadil las : Azorelia sp., Xenophyll um humile; Plantago rigid a 
3. Roseta acau lescen!e: Valeriana sp. 
4. Roseta acaulescente: Cuicitium sp. 
5 . Arbusto xerofitico: Chuquir~ga jussieui 
6. Arbusto xerofi tico: Pernettyia prostrata 
7. Arbusto xerefitico: Hypericum sp. 
8. Arbusto xerofi t ico: Loricaria sp. 
9. Viola sp. 
10. Werner ia Hubigena 
11. Hypochoeris sonchoides 
12. Halenia weddell iana 

Humedales 0 Bofedales 

En algunos valles glaciares se encuentran zonas pantanosas donde se recoge el agua de las laderas cir
cundantes. ESlas formaciones se ca raclerizan par la presencia de hierbas compactas de morfologfa pia' 
na a en almohadilla que generan suelos turbosos. Entre estas ( recen tambien otras especies herb;keas 

adaptadas a condiciones de sal uracion de agua. Son ecosislemas muy imparlantes pa ra la regulacion 
de caudales hfdricos. 

Entre las especies caraclerfst icas de esla formacion estan: Distichia muscaides, Ppantago rigida, Sphag' 
num sp., Iso~tes sp., Oreobolus sp., Oritraphium limnophilum, Werneria pygmaea y Carex pichinchensis. 
Se pueden encantrar estas humedales (0 bofedales) en el nacimiento del rfo EI Cinto, de la quebrada 
Carbonerfa y Singuna. 

HUMEDAL DE pARAMO 
(bofedal altoandino paramuno) 

1. A lmohadillas: Azorelia sp" Xenophyllum humile; Planlago rigida 
2. Isoeles sp. 
3. Junco (Carex pichinchensis) 
4. Caballo chupa (Equisetum bogotense) 
5. Musgo de las lurberas (Sphagnum sp.) 
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Bosquetes de Gynoxis 

Estas asociaciones estan localizadas en algunas quebradas y al pie de formaciones rocosas de los 
va lles de Carboneria y Pichan. Consisten en pequenas manchas aisladas de Gynoxis sp. can a lgunas 
especies caraderisticas de subparama en el satabosque, como Hypericum sp., Hesperameles sp., 
Brachiotum sp, y Bomarea sp. Aunque podrfa considerarse una variedad azanal de 5ubparamo, tiene 
algunas caracterlsticas particulares, como la dominancia de arboles enanos de Gynoxis, que generan 
un dosel mas dense y sirven de refugio a otras especies. Un efecta comparable a 10 que sucede en los 
basques de Palylepis en atras montanas. 

Subparamo 

Esta farmaci6n presenta una mezc/a de especies de param o y bosque altaandina: Gynaxis sp., Oreo
panax sp., Vallea stipularis, Syphacampylus giganteus, Hypericum sp., Brachiotum sp., Hesperomeles 
sp. y Cletra sp. y Micania sp. Es tamb i';n el habitat preferido par algunas ericaceas, como Macleania 
sp .• Vaccinium floribundum. Pernettyia prostrata y Cavendish a sp. A lga interesante es que no se en
cantraron arbol es de Polylepis en estas asociaciones, como sucede en atras mantanas. Existen algu
nos individuos ai slados de este genera en Cruzlama y la parte alta del valle de Pichan, evidentemente 
sembradas. 

Esta vegetacion se encuentra en remanentes farmanda un anilla discontinuo entre los 3700 y 4100 
metros de al tura. En el mapa, esta vegetacion esta inc/uida en la cobertura de "arbustales bajos y 
matarra les altaandinas paramunas" junto can los bosque altaandinas. Seria recamendable discriminar 
entre ambos ecosistemas en futuros mapas. 

SUBPARAMO 

1. Hypericum lacrifalium 9. Pernettya prostrata 
2. Castilleja sp. 10. Syphocampi lus g iganteus 
3. Brachiotum sp. 11 . Diplostephium sp. 
4. Vaccinium floribumdum 12. Hesperomeles sp. 
5. Scrophu laria sp. 13. Oreapanax sp. 
6. Gynoxis sp. 14. Bamarea sp. 
7. Lachemilla sp. 15. Mkonia sp. 
8. Macleania sp. 16. Lupinus pubescens 

17. Cubierta de musgos 
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Franja de bosque altoandino 

Siguiendo la nomenclatura usada en el mapa de cobertur. vegeta l del DMQ (basada en Josse et al. 
2003), esta formacion vegetal corresponderia a "bosques alt imonlanos norte·andinos siempreverdes" 
(codigo CES 409. 105). Esla se caracteriza par bosques esclerafilos a subesclerolilos y lauroides. de do· 
sel bajo (5-8 metros de allura). Crecen sabre suelos bien drenados y generalmente reciben una cantidad 
importante de niebla. 

Sin embargo, deb ida a la allu ra, la divers idad de epilitas es menor que en el bosque montano, de manera 
que los arboles e incluso el suelo estan cubiertos principalmente de mu sgos. 

Sus especies representativas son: Myrcianthes sp., Oreopanax sp., Buddleja incana, Ilex sp., Gynoxis 
baccharoides, Tournefortia sp., M iconia sp., Piper sp., Brachyotum sp., Vallea sti pularis, Syphocampylus 
giganteus y Bomarea sp. Entrer las epifilas se puede encontrar, adem as de musgos, Tillandsia sp., Epi
dendrum sp., Telipogon sp., Stell is sp. y las parasi tas Tristerix longebracteatus y Gaiadendron sp. 

En el area de estudio, esta formacion constituye la cabertura potencia l de practicamente toda el area de 
las laderas, desde los 3000 metros de altura . Sin embargo, ha sido reemplazada en grandes extensiones 
par plantaciones de euca lipto, pino, y pastas. La mayo ria de remanentes se encuentran en quebradas, 
ademas de una franja superior a 3500 metros de altura entre Cruz lama y la quebrada La Pul ida. 

BOSQUE ALTOANDINO 

1. Oreopanax sp. 6. M yrcianthes sp. 11. Buddleja sp. 16. Bomarea sp. 
2. Tillandsia sp. 7. Siphocampilus giganteus 12. Rubus sp. 17. Blechnum sp. 
3. Cubierta de musgo 8. Peperomia sp. 13. Tristerix longebracteatus 18. Tournefortia sp. 
4 . Scrophularia sp. 9. Piper sp. 14. Lamauroxia virgata 19. Miconia sp. 
5. Monina sp. 10. Lupinus pubescens 15. Vallea stipularis 20. Coria ria rusci fol ia 

Matorral humedo montano 

Esta formacion, tipica de los valles interandinos, es el resu ltado de la degradacion del bosque montana. 
Esta compuesto par especies como chilea (Baccharis spp.), pumamaqui (Oreopanax sp.), shanshi (Co' 
riaria ruscifolia), colca (Micania spp.), supirosa morada (Lantana rugulosa) y lechero. Es la formacion 
menos representada en el area de estudio, principalmente par el avance del limite urbano. Se encuentran 
remanentes en la parte baja de algunas quebradas como Singuna, Navarro, Rumipamba y Yacupugru. En 
el mapa del DMQ corresponde a la cobertura de arbustal montana de los Andes el Norte. 
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Plantaciones y pastos 

Una importante superficie del area de estudio esta cubierta per plantaciones de eucalipto, pino, pastas y 
sembrios. En el f lanco oriental del Pichincha, aproximadamente entre las quebrada Jerusa lem y Singuna, 
las plantaciones de euca lipto ocupan la mayor superficie hasta al rededor de los 3500 metros de altura. 
Solamente se yen interrumpidas par quebradas profundas con remanentes de vegetacion nat iva, claros 
de pasta y pequenos sembrios alrededor de algunos barrios. Corresponde a las coberturas de "bosque 
de eucalipto" y "bosque de eucalipto/cultivas", segun el mapa. 

En el campo se observa una diferencia importante en esta formaci on: una franja inferior (aproximada
mente sabre los 3300 metros de altura) practicamente sin sotobosque y suelo cubierto de pasta y una 
superior can un denso sotobosque de vegetacian nativa. En algunas partes est a vegetacion mixta cuenla 
con bosque altoandino en avanzado eslado de recuperacion, incluyenda arboles (de pumamaqui, sa
cha capuli y alros) de unos 5 melros de altura y considerable diversidad de arbuslos, lianas yepililas. 
Aparentemenle esta dilerencia se debe a falta de intervencion par la difi cultad de acceso. Es posible que 
parle de esla vegetadon mixta este inclu ida en las coberturas de "bosque baja y arbustal altoandino 
paramuno" y "matorra l en regeneraci6n". 

Los paslos lambien ocupan una superficie importante, sabre lodo en las laderas al norte y el sur de l area 
de estudio. En la parte sur, sabre la arista del Cinlo, cuentan tam bien can algunos sembrios alrededor de 
viviendas dispersas a 10 largo de los caminos. A I norte forman una unidad mas exl ensa y homogenea, 
que lIega a sabrepasar los 4000 metros de altura en la quebrada de Singuna y aristas vednas. En esla 
zona los sembrios se lim ilan al entorno inmedialo de algunos asenlamientos ubicados entre 3000 y 
3300 melros de altura. 

3.3.2 VULNERABILIDAD 

La vegelacion naliva del area de esludio ha sido fragmentada y empobrecida can dilerente intesidad. EI 
paramo es la formadan que gala de menor inlervencion, con mener superfieie degradada y pract ica
mente sin Iragmentacion. La formacion en pear situadon seria el matorral humedo montana que cuenta 
can muy poea representacion y es, par definicion, el resultado de la degradacion exlrema del bosque 
humedo monlano. 

Las otras dos formaciones vegetales, subparamo y bosque alloand ina, estan en similares condiciones de 
fragmenlac ion. Perc el bosque altoandino cuenta can mayor superficie l ol a I, par abarcar un mayor ra ngo 
altitudinal, y los parches de bosque enano muestran menor degradacion. 

EI flanca occidenlal del Pichincha cuenta can remanentes de vegelacion de lodas las franjas menciona
das en buen est ado de conservacion. Sin embargo, estan separados de los remanentes orientales por 
extensas areas de pasta y sembrios al norle y el sur. 

3.3.3 DECLARATORIAS V I GENTES EN EL AREA DE ESTUDIO 

En el area de estudio existen algunas declaralorias: Bosque Protector Flanco Oriental del volcan Pich in
cha y Cinturon Verde de Qu ito (1983), Patrimonio Natural, Hislorico y Paisajist ieo (2010) y Area de 
Intervendon Especial y Recuperacion (2011 ). Adic ionalmenle, estan los limiles delinidos per el Plan de 
Manejo e Inlervendon de las Laderas del Pichincha-Atacalo (PMILEPA). 

Los limites del Bosque Proteelor se han modifieado muy poco en las sucesivas actua lizaciones (1988 y 
1993) y estan vigen tes, aunque en la practica no se han respelado y mucha areas han sido colonizadas 
y urban iladas. Los limites del Bosque Protector incluyen los flancos orientales de los volcanes Atacazo, 
Pichincha y Casitagua, asi como una buena supertide al oesle del Casitagua. (figura 1) 
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Figura 12. Bosque Protector Fiance Oriental del volean Pichincha y Cintur6n Verde de Quito. 
(Tom ado del Plan Estrategico del A.rea de Intervenci6n Especial y Recuperacion Pichincha-Atacazo) 

La declaratoria de Patrimanio Natura l, Hist6rica y Pa isajistica tiene caracter simb61ico y, par 10 tanto, 
no deline limites. EI area de intervenci6n del PMILEPA tom6 como base los limites del Bosque Protec
tor, cortandola al norte (can el rio Pusuqui como limite) y al sur (cortando las laderas del Atacazo can el 
limite del Distrita Metropolitano). Tambien extendi6 considerablemente sus limites hacia abajo, sabre la 
zo na urbana, debido a su inter';s de intervenci6n en barrios asentados sabre las laderas (figura 2). 

Los limites del Area de Intervenci6n Especial y Recuperaci6n Picihincha-Atacazo son una combinaci6n 
del area del Bosque Protector y el PMILEPA, pero estan siendo redelinidos en el Plan Estra!egico. Como 
se ve en la ligura 2, este incluye una porci6n al oeste de la quebrada EI Rancho y un vacio triangular que 
qued6 entre los limites del PMILEPA y ellimite can el cant6n Mejia. Adiciona lmentc se est" evaluando la 
posibilidad de incl uir el Bosque Protector Cuenca Alta del Rio Cinto deb ida a su vecindad al area actual 
de mayor transito en el area de estudio (Cruzloma-Rucu), asi como el Bosque Protector de Rio Pichan. 

En la parte baja se tom6 como relerencia ellimite urbano especificado en el Plan de Usa y Ocupaci6n 
del Suelo (PUOS). La del im itaci6n del Bosque Protector incluia algunas extensiones hac ia debajo de 
quebradas que se internaban en la ciudad . Actualmente muchas de elias han sido re llenadas y urbani
zadas. Pero algunas se mant ienen abiertas y con corredores de vegetaci6n, aunque angostos. Dentro 
del Sistema Metropolitano de Areas Protegidas, parte de estas quebradas estaba incluida en el Area de 
Intervenci6n Especia l y de Recuperaci6n Quebradas Vivas. Como estas estan dentro de zonas urbani
zadas, se decidi6 pasar las porc iones anteriormente en el Bosque Protector en esta otra Area. De esta 
manera, el limite inferior del Area de Intervenci6n Especial y Recuperaci6n Pichincha-Atacazo pierde 
estas extensiones, por facil idad de manejo. 
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Figura 13. Umites actuales del Area de Intervenci6n Especial y Recuperacion Pkhincha - Atacazo (en verde), con indicaci6n 
de los limites del PMILEPA (en azul) y el Bosque Protector Flanco Orienta l del volcan Pichincha y Cintur6n Verde de Quito 

(en rojo). (Tornado del Plan Estrah~:gico del Area de Intervenci6n Especia l y Recuperaci6n Pich incha-Atacazo) 

Implicaciones de la declaratoria de Area de Intervencion Especial y Recuperacion 

Segtin el Plan Metropolitano de Ordenamiento Territorial, PMOT (punta 4.2.1, ordenanza 01 71), Las 
Areas de Intervenci6n Especial y Recuperacion son areas que "par sus condiciones biofisicas y socio
economicas, previenen desastres na turales. t ienen connotaciones historico-culturales, disminuyen la 
presion hacia las areas de Conservaci6n, posibilitan 0 permiten la funcionalidad, integridad y conectivi
dad can la Red de Areas Protegidas y la Red Verde Urbana (corredores verdes) y consti tuyen referentes 
para la ciudad." 
EI Area de Intervencion Especial y Recuperaci6n Pichincha - Atacaw cumple can todas estas caraeteris
ticas. EI Plan Estrall\gico sera e l documento que regule y defina las aetividades y usas dentro del area. 
A continuaci6n se presenta una lista de actividades permitidas y no permitidas, basadas en el Plan de 
Usa y Ocupacion del Suelo, PUOS, (ordenanza 0172), identificadas hasta el momenta en el Plan Estra
tegico. Esta lista, ampl iada segun las diferentes categorias del Sistema Distrital de Areas Prategidas y 
Corredores Ecalogicas, estil siendo discut ida tambien para ser incorporada en una aetualizacion de la 
ardenanza 031, referente al medio am biente en e l DMQ. 

Actividades permitidas: 

- Conservation de paramos y bosques montanos, particularmente bofedales y quebradas 

• Restauracion ecologica 

• Invesgiad6n dentifica (flora y fauna, ecosistemas, produrnvidad de agua, caprura de carbono) 

- Educacton Ambiental 

• Sen"idumbres ecologicas 

• Forestad6n y reforestad6n 

- Turtsmo (de naturaleza, rural, comurutarto, cultural, dentilico, de entrenamiento en altura) 

- Actividades recreativas de bajo inlpacto (caminatas, ddoturismo, delis-mo de montana) 

- Desarrollo agricola, agropecuarto y agroforestal sustentable 

- Cadena productiva agricola, agropecuarta y forestal para el desarrollo sustentable 

- Actividades agriculas de autoconsUDlO y demostrativas 

Actividades no permitidas: 
- Quema del pajonal 
- Destrucct6n del bofedal (almohadillas de paramo) 
• Extracdon de la flora v fauna locaJ 
- Tala del bosque nativo 
• Turismo masivo 
• Descarga de contaminantes 
• Establecimiento de industrias 
- ~1ineria y e.xtraction petrea 
- Caceria y trafico de esped.es 
- Construction de infraestructuIa de edificadones, campos deportivos y vias 
- Conversion de uso de suelo 
• Esta bled.miento de vivienda 50 

Deconformidad ala zonificactrn y a los estudios de impaeto ambiental correspondientes, se pOdra 

autorizar la practi.ca de acti.vidades recreativas y deportivas como: delis-mo do\VI\ hill, cabalgatas, 

motocross, bicicross, 0 aquellas que impliquen la identification yl 0 construcdonde infraestructura de 

altoimpacto, siempre que estas actividades se desarrollen en lugar€s pl'establed.dos para el efecto. 

I; 
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Normativ. referente a proteccion de ecosistemas de alta montana y cursos de agua 

Segun el articulo 604 del codigo civil, se consideran como bienes nacionales (de propiedad publica) a 
"los nevados perpetuos y zonas ubicadas sobre los 4500 metros de altura". Por 10 tanto, en el area de 
estudio la unica zona donde tendria efecto este articulo seda el Rucu Pichincha. EI resto del area puede 
ser de propiedad privada y para su manejo se debera delinir otras estrategias, que segun el caso podrfan 
incluir mecanismos de expropiacion 

La legislaci6n actual del DMQ sobre protecci6n de ori llas de cuerpos de agua (dos, arroyos, quebradas, 
lagunas) establece como norma mas general una franja de proteccion de 15 metros de ancho, medidos 
horizontalmente desde el margen del agua, en su nivel maximo promedio de creciente anual. Si se trata 
de un rio, este articulo establece que la fra nja sera de 50 metras desde la ribera maxima de creciente. 
(articulo 118, ordenanza 0171 del 23 de mayo 2011). 

En cuanto a quebradas, la normativa vigente se refiere esencialmente a desarrollos urbanos. De esta 
manera, se impone una franja de retiro para canstruccion de edificaciones que depende de la pendiente 
del talud de la quebrada. EI articulo 117 de la ordenanza 0171 establece que este retiro se mide horizontal 
desde el borde superior del tal ud, segun la pendiente: si es menor a 10 grados el retiro sera de 6 metros 
desde el borde superior, entre 10 y 60 grados sera de 10 metros, mas de 60 grados, sera de 15 metros. 
En rellenos de quebradas, el retiro sera de 3 metros. Sin embargo, no ex iste legislacion referente a la 
proteccion de vegetacion riberena en areas naturales, del Patrimonio de Areas Naturales del Estado ni 
del Sistema Metropolitano de Areas Protegidas. 

3.3.4 OPORTUNIDADES DE USO 

En el area de estudio se identilicaron los siguientes sitios can potencia l para realizar actividades de ob
servacion de aves e interpretacion ambiental: 

Aviturismo 

Las mejores zonas para observacion de aves se encuentran cerca del Rucu Pichincha, hacia el norte. 
Esta area, mas alejada de la ciudad y la estacion del Tel efer ico, recibe menos presion humana y, par 10 
tanto, cuenta can paramos mejor conservados y mas diversos. Un factor importante es la presencia de 
parches de paramo arbustivo y subparamo. Estas formaciones sirven de refugio y alimento (par su gran 
cantidad de flares y frutos) para una interesante comunidad de tangaras, colibdes, semilleras, furnaridos 
y ti ranidos. 

En este ambiente helado sorprende constatar la abundancia de colibries, con cinco especies registradas: 
zamarrito pechinegro (Eriocnemis nigrivestis), picaespina arcoiris (Chalcostigma herrani), picoespina 
dorsiazul (Cha lcost igma stanleyi), estrellita del Chimborazo (Oreotrochilus chimborazo) y rayilo bril
lante (Aglaect is cupripennis). Como camparacion, en Quito solo se ven regularmente tres especies. 

Otras especies relevantes para el aviturismo son el condor (Vultur gryphus), el guarro (Geranoaetus 
melanoleucus), el gavilan variable (Buteo poecilochrous), el curiquingue (Phalcoboenus carunculatus) y 
el halcon aplomado (Falco femoral is). Todas asociadas a paredes rocosas, que utilizan como dormideros 
y sit ios de an idacion. 

Aunque no existen lagunas, se pueden encontrar aves asociadas a humedales como la gaviota andina 
(Larus serranus), algunas especies de becasinas (Gallinago spp.) y pat iamarillos (Tringa f lavipes). 
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En la parle baja, las mejores zonas para observacion de aves son la quebrada Singuna, donde actualmenle 
opera la Hosteria San Jorge, la lama de las antenas y el sector enlre la quebrada Yacupugru y parle alta 
del predio de propiedad de la familia Valdivieso, con vegetacion mixta de euca liplo-bosque altoandino. 
En estos sit ios se pueden encontrar especies caracteristicas de los alrededores de Quilo. Sin embargo, 
su abundancia es mucha mayor a 10 que se podria encontrar en sitios como los parques GuangOiltagua a 
Itchimbia. Tambien se Jislillguen de esto5 par presentar comunidades mas estables, que incluso Ilegan 
a formar bandadas mixtas de gran tamano. Ademas en estos sit ios se encuentran especies con mayor 
requerimiento de vegetaci6n nat iva que no se ven en parques urbanos ni zonas rurales, como las carishi
nas (Myioborus melanocephalus), la tangara de vientre escarlata CAnisognalhus ignivenlris), la cot inga 
cresliroja (Ampelion rubrocristatus) y la gralaria leon ada (Grallaria quitensis) . 

Interpretaci6n 

Existen algunos si t ios con potencial para realizar actividades de inlerprelacion ambiental. Se pueden 
dividir en dos tipos: para temas relacionados al agua y para temas de ecologia y paisaje. Los humedales 
de la parle alIa y las quebradas donde existen plantas de tratamienlo de agua son sitios ideales para 
programas educalivos relacionados a la proteccion del agua. Par su cercania a la ciudad, la importancia 
de estos sitios es considerable, aunque su aporte real para la ciudad sea bajo camparado can las grandes 
infraestructuras localizadas en la cordillera oriental. En el Pichincha se puede ilustrar faci lmente todos 
los procesos de captacion y regulacion de caudales que ocurren en humeda les de paramo y bosques 
altoandinos. 

De los sitios existentes habria que evaluar cuales serian los mas apropiados por acceso y facilidades 
para establecer programas de educacion ambiental en lorna al agua. Idealmente. se deberia tralar de 
complementar estos recorridos can el museo Yaku, ubicado tambi';n en las laderas del Pichincha. 

Para establecer programas a facilidades de interpretacion ecologica y del paisaje se pueden considerar 
factores como calidad escenica del entorno inmediato del sitio, vistas lejanas, presencia de remanentes 
de vegetacion en buen estado, relacion can atros siti05 de interes y acceso. Tomando en cuenta estos 
elementos, can ciertas adecuac iones, el area del Teleferico es la que mejor se presta para estas activi
dades. 

Otras areas con palencia I son el area de Santa Maria, donde termina el en canon ado de la quebrada 
Carboneria, la quebrada de Yacupugru y la zona de las haciendas, al norte. EI tipo de actividades que 
se pueden realizar en estos sitios depende principalmenle de las conexiones que puedan haber can la 
ciudad, ya que los temas 5ujetos a interpretacion son prckticamente los mismos. En general, son si tios 
que se prestan para hablar sabre la importancia de los habitats naturales y procesos ecologicos. Pero 
sabre loda son si tios que ofrecen perspectivas poco usuales para el citad ino, que Ie permiten ubicarse 
en el contexto natural del que forma parte. Es decir, que se reconOlca como parte de un territoria, de una 
unidad geografica, ecal6gica y paisaj ista mayor, que acoge aJ entorna urbano. 

tv.} 
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3.4 UNIDADES PAISAJISTAS 

CIMA ROCOsA (RUCU PICHINCHA) 

Imagen 1. Cima del Rucu cubierta de nieve en el mes de Abril del 2012 

Es un pico rocoso que forma parte del crater volcanico del Rucu Pichincha. Constituye la parte mas alta 
del area de estudio. Tiene la forma de una cresla delgada y afilada en sentido norte·sur. Sus rocas son 
de color gris oscuro. que contrastan can algunos arenales de color gris claro en la parte baja . Esta com· 
pletamente desnudo en las partes mas altas y mas vertical es. En su base est;; cubierto par la dispersa 
vegetacion de superparamo, mas a menos a partir de los 4500 metros de altura. Esta consiste princi· 
palmente en almohadi llas, como Azorella sp., oreja de conejo (Cuicitium sp.), Draba sp. y Valeriana sp. 

En las epoeas frias del ana la cima se cubre de nieve, un espectaculo que puede durar varias semanas. 

ALTIPLANO 

Esta unidad define dos areas altas (sabre los 4000 metros de altura) de planicies flanqueadas par lo
mas de poca pendiente . La primera esta formada par el espacio que define la naciente de la quebrada 
Singuna. La segunda esta ubicada entre el flanco superior oriental de la quebrada Carbo ne ria, formando 

un valle glacial amplio y plano. 
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Las dos areas estan cubiertas de paramo, con ciertas diferencias. En el area superior de la quebrada Car
boneria predomina el pajonal (Festuca sp. y Calamagrostis sp.), con plantas dispersas de Ha lenia sp., 
Pernettyia prostrata, Hypochoeris sonchoides, Eryngium sp. y otras. En tanto que los paramos del area 
de la quebrada Singuna son mas diverso5, con poco pajonal y predominio de almohadillas (Lachemilla 
sp., Azorelia sp., Geran ium sp.) y arbustales de chuquiragua (Chuquiraga jussieu;) y loricaria (Loricaria 
tuioides). La parte mas septentr ional del va lle de Singuna esta ocupado par pastas para ganado. 

LADERAS ALTAS (PAJONAL) 

Imagen 3. laderas altas: en primer pano a la iZQuierda la lorna de las antenas. 

Son dos areas de pendientes fuertes (superiores al 40%), ubicadas aproximadamenle enlre 3800 y 
4200 metros de altura. En las laderas alIas, dominan picos tales como Condor Huachana, la lorna de 
las anlenas, y Cruzlama. Estan cubiertas de paramo inlervenido de pajonal (Festuca sp. y Calamagroslis 
sp.), poco diverso. La primera de estas areas corresponde a la ci ma de CruzJoma. La otra area se extiende 
formanda un Iriangulo entre la cima de Condor Huachana, Rumipamba y la quebrada Carboneria. 

Durante la epoca de lIuvias, las nubes juegan con las crestas de las laderas altas, creando pa isajes 
efimeros de gran interes visual. 

CIMAS REDONDEADAS (ARISTA DE EL ClNTO) 

Imagen 4. Cima redondeada del (into, una bisagra Que divide los valles de Quito y de Llo<l. 

Es una formacion que nace al sur de Cruzloma y baja serpenteando laleral y verticalmenle hacia el sur. 
Es parle de la caldera del edificia volcanico de EI Cinto, anterior al Rucu, que separa el sur de Quito del 
valle de Lloa. 

En su mayor parte, esta unidad esta ocupada por fincas, donde predominan los pastas, con algunos 
sembrios pequenos de habas, cebollas y papas. En linderos y quebradas tambien hay eucaliptas, pinos 
y restos de bosque alloandina, como Baccharis sp., fucunero (Syphocampilus giganteus) y Bomarea sp. 
La parte m as nortena y mas alta tambien cuenta con elementos de bosque enano (transicion bosque
paramo), como Hypericum sp.t Moni na sp. y Gynoxis sp. 

Esta unidad, par su forma y ubicacion funge de bisagra enlre los valles de Quito y LLaa. Debido a eslo, 
y por su elevacion y topograHa es un paisaje que ha est ado sometido a usa humano desde tiempos 

inmemoria les. 
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Esta formacian induye praclicamente tad a el flan· 
ea oriental del Pichincha, desde el limite sur del 
area de estudia hasta la quebrada Singuna Esta di· 
vidida en tres area par las quebradas Rumipamba 
y Carbaneda. Son laderas de fuerte pendiente y 
quebradas estrechas, poco profundas. En gen· 
eral las pend ientes oscilan en rangos de 40-70%. 
aunque en ciertas quebradas las pendien!es suo 
peran eI 70%. La parte inferior (aproximadamente 
la mitad) esta cubierta par eucal iptos y pastas, 
mientras que la parte superior esta cubierta par 
bosque altoandino y bosque enano en diferentes 
niveles de regeneracian. 

EI bosque altoandino se caracteriza par arbo· 
les retorc idos de sacha capuli (Vallea stipula· 
ris), Gynoxis sp., pumamaqu i (Oreopanax sp.), 
Tournefortia sp., Brachiotum, arrayan (Myrcian
thes sp.), cubiertos de musga, al igual que el sue 10. 
EI bosque enano, tambien conocido como ceja de 
montana, es una franja de transicion entre bosque 

y paramo. Esta ubicado entre los 3600 y 4200 metros de altura, segun la topografla del terreno, pues 
esta produce efectos microdimaticos. Como tal, contiene elementos de paramo, como Hypericum sp., 
Diplostephium spp. y una gran cant idad de ericaceas. 

Las laderas al sur de Cruzloma tienen muy poca vegetacian nat iva y estan cubiertas principa lmente par 
pastas. En algunas quebradas la vegetacian nativa se extiende hasta abajo, entre los eucaliptas, Ilegando 
en algunos casas a presentar remanentes de matarral humeda montana. Se induyen en est a unidad las 
laderas de la arista de EI Cinto, quebradas de Jerusalen y San Juan, Cruzloma, lama de las antenas y lad
eras hast a la quebrada Singuna. 

GRANDES QUEBRADAS (RUMIPAMBA Y CARBONERIA) 

Son dos quebradas que destacan entre las 
demas par su gran tamaiio. Rumipamba esta 
ubicada en el lado oriental del macizo, nace ha
cia el su r de la base del Rueu, a 3300 m de ele
vacion, y su cursa se dirige en direccion sureste. 
Tiene poca longitlld horizontal, 10 que genera 
una vertiginosa pendiente. Sus flancos son muy 
empinados tambien y tienen varias vertientes, 
que Ie otorgan una forma corrugada. En las 
partes mas altas se observan algunos aflora
mientos y paredes rocosas, incluyendo el pica 
Condor Huachana. Esta cubierta de vegetaci6n 
nativa (paramo, bosque enano y bosque altoan
dina) aproximadamente en los dos tercios mas 
altos. 

Imagen 6. La Quebrada de Rumipamba 
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En su nacimiento esla ocupada par un paramo, baslanle diverso, de almohadillas V pajonal can espe
cies como Werneria nubigena, Hypochoeris sonchoides y Halenia weddeliana. Mas abajo hay lambien 
arbustos de H ypericum sp .. Gynoxis sp. y algunas ericckeas. Los bosques altoandinos de Rumipamba 
son de poca allura y densidad, debido a las fuer tes pendienles. En paredes verticales se encuenlra veg
etacion lito fila, como musgos, bromelias V orquideas (Stellis sp. V Epidendru m sp.). Se encontro un par 
d e individuos de arravan (Mvrcianl hes sp.) creciendo en el flanco norle. 

EI tercio inferior esta cubierlo de eucaliptos V urbanizacion, can pocos restos de matorral humedo mon
tano, como chi lcas (Baccharis sp.), lechero (Euphorbia laurifol ia), Berberis sp., Mimosa quitensis V taxa 
(Passiflora molli ssima). 

Imagen 7. La Quebrada Corboneria 

La quebrada de Carboneria forma 
un recorrido mas largo V de pen
diente suave, hacia el norte. Inida 
como un valie glacial cortado de 
la base de l Rucu, que a partir de 
los 4000 met ros de altura se hace 
mas estrecho V en forma de V. 
Continua cas; en linea recta hacia 
el norte y curva al fina l al este. 
Term ina desdibujandose en una 
especie de anfiteatro dande se 
asientan actualmente los barrios 
de Santa Maria V Santa Ana . EI 
fonda de la quebrada esta cubier
ta par vegetaci6n nat iva (paramo, 
bosque enano, bosque altoandino 

V un poco de malorral humedo 
montana) continua hasta poco 
antes de liegar al area urbanizada. 
Sus flancos estan cu biertos par 
pastas V plantaciones de eucalipto 
en la parte baja; en la parte media 

por vege taci6n nat iva en proceso de recuperaci6n combi nada con pastas y en la parte alta par paramo. 

Estos ultimos son de caracl eristicas simi lares a los del altiplano Singuna en el flanco oeste. En el fonda 
del valle ha y mayor presencia de pajonal en algunas areas V almohadi llas en zonas humedas. Tambien 
hay arboles pequenos de Gynoxis sp. dispersos a 10 largo del curso de agua y al pie de las paredes 
rocosas. EI flanco este est'; dominado par pajonal en la parte alta, con algunos parches arbustivos en la 
confluencia de los dos ramales de la quebrada. 

EI bosque altoandino, a pesar de estar limitado al fo nda de la quebrada, es bastante diverso y de con
siderable madurez. Incluso se encontr6 un ejemplar de pum amaqui con un tronco de 1-15 metros de 
diametro V copa frondosa de unos 10 metros de diametro. 
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LADERAS BAJAS (PASTIZALES) 

Imagen 8. Paisaje pastoral en las laderas bajas del flanco norte del area de estudio. 

Const ituye una serie de cimas redondeadas y quebradas de suave pendienle y poca prefundidad en el 
flanco norle del Pichincha. Toda el area, hasta los 4000 metros de altura, a mas, est a cubierta de pas
tas y surcada par muchos caminos. La vegetacion nat iva (pri ncipalmente bosque altoandino y bosque 
enano) es muy escasa, restringida a eSlrechas Ifneas en el fonda de quebradas, linderes y unas pocas 
laderas de pendiente muy fuerte. 

Este paisaje formado par pastas siempre verdes y manchas a franjas de bosque es denaminado como 
paisaje pastora l. 

PIE DE LADERA 

Esta unidad comprende areas no ur
banizadas de baja pend iente, colindan
tes 0 cercanas a la via Occidental. En 
general presentan una topografia on
dulada can quebradas pequeiias, mas 
a menos profundas. La cobertura veg
eta l c.:onsiste principal mente en plan
taciones de eucalipto, con pequenos 

claros de pasta y manchas no significa
tivas de matorral humedo montana en 
algunas quebradas. 
Esta unidad incluye tres zonas separa
das entre si: la primera corresponde a 
terrenos del lESS y parte baja del Tel 
er.;rica; la segunda, a la parte baja de 
la lorna de las antenas; y, la tercera, a 
terrenos ubicados sobre el Pinar A lto. 
Imagen 9. Los terrenos del lESS con cobertura 
de plantae ion de eucaliptos. 
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ZONA URBANA 

Imagen 10. Areas urbanas que ascienden las laderas en direccion a la Quebrada de Rumipamba 

Baja esta clasificacion se incluyen las laderas bajas de paca pendiente y los conos aluviales de las que
bradas, dentro del area de estudio, que estan urbaniladas 0 lotizadas. 

En estas zonas las quebradas han sida canalizadas ° rellenadas y la presencia vegetal es muy eseasa. 
Consiste en especies ornamentales sembradas en veredas y iardines (como Acacia melanoxylon, Sam
buccus nigra, Eucaliptu5 globulus, Prunus serotina y Phoenix canariensis), pastas y pequefios cultivos 
(maiz, samba, habas) en terrenos sin construir y apenas algunos representantes si lvestres en linderos 
(Baccharis sp .. Lechero, Lantana rugu)osa) y terrenos vadas (principalmente hierbas como Verbena 
litora lis, Bidens andicola, Plantago rigid a, Taraxacum officinale, Capsella bursa -pastoris). 
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3.5 TURISMO 

La situacion de partida de la oferta turistica. 

En el Diagnostico. se aborda el tema turistico desde dos vertientes fundamenta les: oferta y la demanda. 

EI estudio determina que las actividades turislicas mejor posicionadas en relaci6n can el Volcan Pichin
cha son las siguientes: trekking y escalamiento, en sus diferentes niveles; turismo de observaci6n de 
la naluraleza (paisajislico, casi no especial izado), ylo esparcimiento familiar (viajes familiares de des
canso, caba lgatas, camping familiar, etc.). 

Como sabemos en los ullimos anos el lurismo ha venido evolucionando de forma signif icativa en respu
esla a la demanda de viajeros en el mercado luristico internacional. EI Ilamado lurismo de naluraleza, 
dej6 de ser una exclus ividad de los amantes puros del pa isaje a conocedores especializados de los di
versos recursos natu ra les. Se han ida consolidando segmentos a nichos de inlenis luristico especial, e 
incorporimdose entre los que buscan atractivos naturales puros. 

Un conjunlo de otros elementos adicionales se han incorporado, como por ejemplo, el conlacto activo 
can las comunidades locales. En esle nuevo enfoque, hay mayor parlicipaci6n de los visitantes en aclivi 
dades cotidianas de las comunidades dellugar. con 10 cual se ha rota la actitud pas iva del viajero. Eslo 
ha derivado en un mayor conocimienlo sabre la imporlancia de 10 local, en el deslino. Y, ha conducido a 
aumentar el respeto par 10 loca l (nalural y cullural); el desarrollo del comercio justa; y, la preocupacion 
par la sostenibilidad de los deslinos. Como consecuencia, se ha vuello evidenle la necesidad de un com
promiso de todos los aclores para lograr la sostenibi lidad y el mejoramiento de la calidad de 10 re lacio
nado can el destino. 

Oferta turistita 
Enlendido como la suma de elementos que deben estar presentes para la ,ea lizacion de la actividad 
lurislica. La oferta incluye los recursos turislicos. que son los que dan origen a la actividad, ya que si 
no hay motivacion turistica (deseo de viajar para visitar un lugar) no hay turismo; la planta turistica. es 
decir la suma de equipamientos asociadas que proveen los servicios turisticos; la infraestruclura, que 
comprende los elementos que abastecen la planta lurist ica, constituidos par los servicios basicos de 
agua, desague, energia electrica, comunicaciones; y la 5uperestructura, constituida por el marco lega l e 
instituciona l del sector. 

Los Recursos Turlsticos 
Se definen como RecursQ Turfstico a todo lugar, objeto 0 acontecimienlo de inten!s turistico, natural 
y/o socio-cultural que consl il uye el patrimonio tu,istico. 5e ha tenido en cuenta para su clasificacion la 
"Guia Metodol6gica dellnventario y Evaluacion del Patrimonio Turistico" a fin de agruparlos tanto par 
sus caracterfsticas, y categorfas; asi como por su valor como jerarquias. 

EI patrimonio tu ris tico actual de la zona de estudio, esta conformado par atract ivos nalurales y cul
turales; planta y facilidades turfsticas; infraestructura y recursos turisticos. 

EI atractivo turistico natural mas destacado del area de estud io es el conjunto de cimas del Rucu Pichin
cha, con Cruz Lama incluida y pequenas cascadas y estanques naturales en las quebradas de Rumipam
ba, La Pulida y Singuna; que por su pequena escala, no son consideradas como atractivos inventariados 
sino como si tios con potencial para aclividades recreat ivas de baja intensidad. 

Los atractivos turisticos culturales que se ubican dent ro a cerca de la zona de estudio son: EI Museo del 
Agua "Yaku", La Cima de la libertad y el Museo de la Patria. como atractivos inventariados y jerarquiza
dos. EI Parque Vulcano como un espacio para la recreacion, el Parque Arqueologico de Rumipamba y la 
Ruta de Humboldt que estan en proceso de conslruccion y puesta en valor tur istico. 
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Es preciso indicar que los recursos arqueologicos de la zona de estud io no son de gran signi ficado, par 
10 que no se consideran atractivos turisticos. Sin embargo el Parque Arqueologico de Rumipamba se 
presenta como una oportunidad para interpretar el recurso arqueologico en las laderas del Pichincha. 
La zona de estudio cuenta can recursos escenicos y miradores de gran potencial. 
EI Vol can Pichincha y sus laderas estan cruzadas par una infinidad de senderos y rutas que conducen 
a diferentes si tios de interes turistico y recreacional, estos parten desde diferentes puntas y convergen 
todos en el sector de Cruz Lama. Sin embargo el Teleferico promociona 6 rutas que son las siguientes: 

Ruta 1: Guagua-Cruz Lama. 

Ru ta 2: La Chorrera. 

Ruta 3: Bosque de M iraflores-Cruz Lama 

Ruta 4 : Rumiloma, 

Ruta 5: Rio Pichan 

Ruta 6: Ruta de bicicletas (down-hill). 

AI momenta se encuentra en proceso de construccion la ruta historica de Humboldt, par parte de la 
PSA. 

De forma muy espontanea y desordenada se han establecido rutas de motocicietas, que parten desde 
los barrios Santa Anita y Atucucho, as i como tambien, desde las haciendas ubicadas en la zona norte 
de las laderas y que lIegan a la base de la cumbre del Ru cu Pichincha. 

POTENCIALIDADES Y RECURSOS TURrSTICOS 

lEI Invent aria de Atractivos Turisticos del Ministerio de Turismo, que data de 1977, es el unico instrumento oficial de can· 
sulta para la planificacion del sedor, Que actual mente se dispone en el pa is. Es indispensable actuaJizar la informacion rela
tiva al patrimonia, para eontar con un "stock" informat ica efectivo para fundamentar las decisiones en materia de turismo. 
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Planta y facilidades turfstitos 

La planta turistica de la zona de estudio esta constitu ida par 2 Hosterias: Rumiloma y San Jorge; la 
primera ubicada en el quebrada Rumipamba y la segunda en las cercanias de la quebrada Singuna. Las 
dos ofrecen servicios de alojamiento y alimentacion a mas de prestar las facilidades para el recorrido 
de sitios turisticos. eon observaci6n de flora y launa, por senderes disenados para el efecto. 

Sin embargo dada la cercania a la ci udad de Quito, se debe considerar tad a la planta y facilidades turis
t icas que dispone el canton, para la prestacion de servicios turisticos destinados al area del estudio. 
Segun el catastre de establecimientos turistieos del Ministerio de Turismo, existe en el cantan Quito 
22 .364 plazas para alojamiento en 455 loca les y, 103.924 plazas en 1929 locales para alimentacion, 
superando e190% de la planta existente a nivel provincial. 

Como espacios recreaciona les estan el complejo Teleferico y el Parque Vulcano, con sus areas de servi
dDS turisticos. 

CUADRO ND3 

ESTABLeCIMIENTOS-ALOJAMIENTO 
CANTON QUITO 

Etlabklcimienlos 465 
Plcu:ea 22.364 

LOCALES-AUMENTACiON 
CAHT6N QUITO 

Lacele. 1.829 
PIa:l411 I 10.3924 

INTERMEOIACtON nJRtsTICA 
CANTON QUITO 

AgGnc!ae y I opltrodorlls 475 

En cuanto a las facilidades de intermediacian el cantan Quito cuenta can 475 operadoras y agencias de 
viajes. las que ofrecen paquetes y servicios turisticos al volcan Pichincha, con recorridos a las cu mbres, 
valles y quebradas, can enfasis en la observacion de flora, fauna y el reeurso escenieo. 

Infraestructura Turis tica 

EI sistema de transporte turistico del teJeh!rico, es el mecan isme mas importante de acceso al volcan . 

En las laderas del Pichineha existen varios caminos de aeceso vehicular de tercer y euarto orden, ubica
dos de norte a sur; siendo el mas intensamente utilizado, par atravesar barrios y zonas eonsolidadas, el 
que inicia en los barrios de Torohurco y el Placer hasta la estacion del te leferieo en Cruz Lama. 

La zona de estudio cuenta con energfa electrica, agua potable, servicio de te lefonia, e Internet, tanto en 
Cruz Lama, como en la franja que limita can la ciudad. 

De igual forma dada la cercan ia a la ciudad de Quito se debe considerar toda la infraestructura turistica 
de que dispone la eiudad para faci litar el aeceso y las operaciones turist icas; eomo terminales ter-
rest res, aereas y vias de coneclividad interprovincial. Por 10 que, la ciudad de Quito se constituye en 
centro turfstico de operaciones de mayor importancia, para los visitantes nacionales e internacionales 
que visitan la zona de estudio y el Vobln Pichineha. 
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Superestructura turistica 

La gestion turistica y recreaciona l de l Voic<\n Pichincha est'; regulada por la Empresa Publica Metro
politana de Gestion de Destino Turist ico (Quito Turismo). entidad dependiente del Municipio de Quito; 
la EPMAPS; el M inisterio de Turismo; el Consejo Provincial; la Camara de Tu rismo de Pichincha; el 
Ministerio del Ambiente; el lnstituto Metropol itano del Patrimonio IMP (Ex FONSAl), entre las mas 
importantes de gestion directa. 

Actualizacion del inventario de atractivos turisticos 

EI diagnostico de los atractivos vinculados a las laderas del Pichincha, utilizo como guia luentes se
cundarias, del inventario olicial proporcionado por el Ministerio de Turismo. EI trabajo de campo per
miti6 verificar y actualizar este inventario. 

EI trabajo de campo perm iti6 identilicar 4 atraclivos: 3 de categaria cultural y 1 de categoria natural en 
el area del proyecto delimitada a partir del area de estudio en la fase de diagnostico. 

La jerarquia de los atractivos en promedio son de II a III capaces de atraer la demanda nacional e inter
nacional. Se anexan la matriz de atractivos identificados y la metodologia de inventarios turisticos del 
Ministerio de Turismo. 

CUADRO W4 
CATEGORIAS Y JERARQulAS DE LOS ATRACTIVOS TURlsTICOS 

Categorias. 

SIUos naturales: Lugares geograficos 
que por sus atributos propios lienen 
suficiente importancia. 

Manlfestaclones cuhurales : 
Expresiones culturales desde l:pocas 
ancestrales; vesligios arqueol6gjcos, 

monumenlales, hist6ricos. 

Folklore, Tradiciones. costumbres , 

leyendas, poemas, artes populares del 
pars , region ylo pueblo. 

Realizaciones tecnicas, cientfficas y 
artlstices conlemporimeas: Obras 
cuyo caractar as actual y que 
demuastran al proceso de cultura, 
civilizacion y tecnolagla, prasentanda 

caracterlsticas singulares y ralevantBs 
de interes turislico. 

Aconteclmlentos programados: 
Eventos organizados, actuales 0 

tradicionales , que pueden atraor a los 
turistas como espectadores 0 como 
aclores. 

Jerarquias. 

Jerarquia I: Atractivos sin merilo suficiente 

para conslderarlos al nivel de las jerarqufas 
subsiguienles, peco que, igualmente, 
forman parte del patrimonio lurfstico como 
elementos que pueden complementsr a 
alros de mayor jemrqura en el desarrollo de 
complejos lurfsticos. 

Jerarquia II: Atraclivos con algun rasgo 
lIamativQ, capaces de interesar a visilantes 

de lergs distancia, qUe hubiesen lIegado a 
Is zona par olres motiveciones turlsticas , 0 

de motivar corrientss turfsticas 
provinciales. 

Jerarqula III: Atractivos con msgos 
excepcionales, capaces de motivar, por sf 
solos 0 an conjunto can alros attactivos 
contiguos, una comenta actual 0 potencial 
de visilantes nacionsles 0 exlranjaTOs. 

Jerarqula IV: Atraclivos excepciont!lles y 
de gran significaci6n para el mercado 
turistico i"tsmecional, capecE's . por 51 
so109, de motiver una importante comenta 
de visitantes (actual a potencial). 

Fuente: Melodo!og/a de Inventarias Turlsticos MINTUR. 
Elaboracl6n: Grupo consultor Gustavo Gonzalez. 2012 
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Descripcion de los atractivos considerando representatividad hist6rica, escenica, y ambiental 

1. Cima de la Libertad, Museo Templo de la Patria: 
La Cima de la Libertad goza de una gran vista panoramica de Quito y de buena parte de la Avenida de 
los Volcanes. Aqui funciona el museo "Templo de la Patria", que recoge la zaga de la Batalla de Pichin
chao En este museo sc pucdc observar algunas de las armas usadas durante la bata lla del 24 de mayo. 
Ademas, se puede apreciar varios murales que representan momentos y hombres destacados de esta 
importante batalla. Es difusor del civism o y la cultura del pais, mediante el conocimiento de los hechos 
hist6ricos de la Batalla del Pichincha, en la Cima de La Libertad. Cuenta can un obelisco; murales donde 
se interpreta momentos de la historia del Ecuador; tambien est" la Tumba del Soldado Desconocido; 
Sa la de Armas; los restos simb6licos de Manuelita Saenz; Sala Batalla de Pichincha; Sala de Los Liber
tadores; asi como un mural de Eduardo Kingman denominado "Canto a la rebeldfa" . 

Imagen 11. Cima de la libertad, Museo de la Patria 

2. Complejo Turistico: Teleferico-Parque Vulcano: 

EI complejo esta ubicado sobre la avenida Occidental a la al tura de la avenida la Gasca, Actualmente 
est" abierto al publico, para disfrute de la belleza de la ciudad, los valles, las montanas cubiertas de 
nieve y todo el ambiente natura l y ecol6gico. Aqui se hallan zonas recreat ivas, como el parque de 
atracciones mecanicas; cuenta con areas comerciales, sitios de degustacion de comidas, areas para 
promover el arte y la cultura, una iglesia, artesanias, spa, vivero, y un aviario. Esta orientado hacia la 
recreaci6n familiar. EI conjunto representa un atractivo tanto para los visitantes nacionales como inler
nacionales. 

Desde la plataforma de observaci6n es posi ble admirar volca nes como el Antisana, el Cotopaxi y el 
Cayambe. En un dra despejado y soleado, se pueden ver ca torce volcanes y picos que superan los 
4,000 metros de altura. Tambien, en 10 alto del TelefE,rico hay restaurantes, almacenes, cafes e incluso 
un bar de oxfgeno, para aquellos que se queden sin aliento. La plataforma de observaci6n dispone de 
alquil er de caballos y accesos a rutas de caminata. 

EI telefer ico tiene ca pacidad de recibir 2160 visitantes diariamente. Cuenta con restaurantes, paseos 
comerciales, patio de comidas, areas para el arte y centros de diversi6n fam iliar como el Vukano Park y 

el Mondo Kart. 
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Vulcano Park: Es una de los atractivas recreativas de la ciudad de Qui to, comp'rende un area 1200 
metros cuadrados, dispone de juegas electranicas, video, deportivas en linea, de destreza, simuladares 
vir tual es con tecnologia de punta. Ofreciendo a su visitantes el entretenimiento a traves de la atracci6n 
variada, adecuada para cada publ ico. 

EI Mondo Kart: Ubicado dentro del parque de diversiones del teleferico, 121 pista de Indoor kart, tiene 
350 metros de langitud, 6 metros de ancha y se extiende sabre una superfic ie de 3000 m2. EI recar-
rida est;; delineada par el trazado sea redisenado peri6dicamente. 

Imagen 12. Parque Vulcano 

3. Musea del Agua Yaku: 

En este museD 5e puede conocer de cerca el valor del agua para las comunidades aborigenes de Quito. 
Aqui 121 ciudada nia puede canacer sabre este estrategico recurso y su rol para nuestro bienestar pre

sente y futuro EI Yaku que en quichua sign ifi ca "agua" est;; lacalizado en el barrio antigua de EI Placer. 
que es uno de los mas tradidanales y simbal icosde la ciudad. Su localizacian 10 define como un punta 
estrategico de observacion y con templacion. En el pasado yadan aqui Fuentes de agua con valor sim

b61icc y espiritual sabre la canexi6n ent re la naturaleza y la actividad social. EI museo de l agua garanti 
za una gran vista desde las faldas del volcan Pichincha hacia el Centro Historico. Los visitantes podran 
ser guiados par varios lugares, donde los ninos y adu ltos podran divertirse. 

La trad id6n oral cuenta que en este sector se levantaron banos ceremoniales y de purificacian del Inca 
Atahualpa y que se los canada como las "Casas de l Placer del Inca", razan par la cual el barrio habria 
mantenido ese nombre. 
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4 . Volcan Pichincha (Rucu): 
Rucu, que en quichua quiere decir "Viejo", es un Volcan apagado cuya actividad culmin6 en el Pleis
toceno. Desde esta epoca fue intensamente erosionado por los antiguos glacia res que han pulido sus 
laderas y s610 han dejado puntiagudos picas rocosos EI paisaje que se observa desde el Ruco Pich in
cha es volGinico par la presencia del Guagua Pichincha, el Padre Encantado y el C6ndor Guachana. 5e 
puede observar a Quito desde la cima, y todo el entorno de la avenida de los volcanes. 

EI Volcan Ruco Pichincha cuenta con una al tura de 4.698 metros. EI clima en las cercanias del volcan 
es frio, su temperatura oscila entre los 6. C. y los 12. C. cuando la tempe ra tura sube. 

Imagen 14, Volcan Pichincha 

CUADRO No.5 

LlSTADO DE ATRACTTVOS TlJRlsncos (AREA DE ESTUDIO) 

Nc. Nombre del Atractivo CBlegorra Jerarquia 

1 eme de Ia Li/)artad, MU990 Templo Guttural II 
de Ie Pallia 

2 Compla.lo Turfstico Cruz Lorna Cultural III 
ParquEt Vulcano Telafdtico 

3 Museo del Ague Yaeu Cuttural '" 
4 VolcAn Pichincha (Rucu, Guagua, Natural III 

Padre Encanttldo, C6ndor 
Huachana) 

Fuente: MINTUR. 
ElabOraclOn: Grupo consultor Gustavo Gonzl'lle%. 2012 
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Analisis del espacio turistico regional y de silio 

EI espacio turfstico se define a partir de 121 presencia en el territorio de los elementos fisicos imprescindi
bles para la realilacion de operaciones de turismo organizado como son: los atractivQs, las faci lidades 
de alojamiento, restauracion, esparcimiento e intermediation y las infraestructuras de apoyo. Siguiendo 
[a tearia del espacio turrstico (BouIl6n, R. 1985), la articulaci6n de estos elementos para efectos del fun
cionamiento de las adividades turlsticas, se realiza mediante los denominados "corredores turisticos", 
que consti tuyen las vias de conexi6n y faci lidades de transporte. Estos, re lacionan los centros turisticos 
y facilitan el acceso y distribucion turismo receptor. al mismo t iempo que se constituyen en emisores del 
tu rismo interior. 
se propone la estructurar del espacio turistico al interior del area de estudio integrada a los atractivos 
externos. De esta manera sera posible impulsar la visita personas que ya estan aprovechando de esos 
atractivos extern as, hacia el Parque Pichincha. 
Sera necesario definir las condiciones de manejo por parte de los operadores de turismo del Parque 
Pichincha. a lin de catalogarlo como unidad de Interes turlstico (U IT,s) del Distrito Metropolitano de 
Quito, correspondiente al destino turistico regional segun el PLANDETUR 2020. 
En la zona de estudio, correspondientes a las laderas orientales del Pichincha hay flujos turisticos. prin
cipalmente alrededor de las instalaciones del te leferico desde la avenida occidental hasta la cumbre del 
Rucu Pichincha. En menor cant idad. se hallan visitantes en el area que corresponde a los sitios histori 
cos de la (ima de la Libertad, Museo de la Patria, la ruta historica de Humboldt. el Museo de Agua. 
y. linalmente, en menor grado. hay presencia de turistas y visitantes en las quebradas Rumipamba y 
Singuna, por la prestacion de servicios turisticos de alojamiento, restauraci6n y guianza especializada 
desde hosterias particulares. 
En el resto del area, hay un Ilujo de visitantes a las laderas desde diferen!es puntas de la ciudad que 
ocurre de forma espontanea y sin control. 
Se debe seiialar que a rafz de la apertura del teleterico, la visita al Rucu Pichincha se intensifieD de mane
ra muy significativa. Actualmente, no existen medidas de control y seguridad ni para el area protegida, ni 
para el visitante. No existe informacion sobre los servicios y act ividades que brinda el Pichincha; no ex
iste control y proteccion de los ecosistemas; y hay una infinidad de senderos sin una clara demarcaci6n, 
sin sefializaci6n, y trazados de forma arbitraria. Hay presencia de vehiculos motorizados (motocic1etas) 
que destruyen la tragi! capa de suelo vegetal, sabre todo en quebradas de gran importancia para la con
servacion como es la quebrada Carbonerfa. 
La presencia de la comunidad de San Francisco en las actividades turisticas tambien ocurre sin regu
lacion. Desde el flanco sur del Rucu, se prestan servic ios turfsticos a los visitantes can gufas locales, 
alquiler de caba llos y porteadores para recorrer las rutas y senderos del volcan con sus respectivas cum
bres; Rucu, Padre Encantado, Guagua y Condor Huachana. Este tipo de adividad no puede ser consid M 

erado aun "Turismo Comunitario" Para serlo, debe al momenta de la planificaci6n y part icipacion de las 
comunidades que habitan las laderas, incorpora r otros aspectos, tales como: alojamiento, alimentacion, 
y operacion turistica; tad a elio, acogiendose a los objetivos de proteccion y conservacion del recurso. 

CUADRO N·6 

DESTINOS TURIsTICOS REGIONALES SEGUN PlANDETUR 
2020 

SIeITl'l NOMIB Cosla Norta 

Skllra CGnlro Costa Centro 

Auslro Co~1a Sur 

AmazonIa Norta Gatilpagos 

Amazonia Canlm Frontera Sur 

~ulto 'DIlIritdfM..trOp~·rfo GuaYllquH Di~trlto MetrnpotitAno 

Elabomcl6n: Grupo Cot\$u/IorGUslllvo GonzallBz 

FUlBnta: Plal1 E~trat8gico de DeMrrolio Turismo Soslanible en 
Eculldorhllcia elal'lo 2020. MINTUR, 2012. 
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3.6 ESTUDIO DE LA DEMANDA 

OBJETIVO 

EI objelivo de esle esludio es oblener informacion primaria sabre la opinion que liene la poblacion en la 
ciudad de Quito, acerca de la creacion de un parque recreat ivo y educalivo que ala vez proteja las faldas 
del volcan Pichincha, y determinar las preferencias, necesidades y servicios req ueridos de los posibles 
usuarios de l parque. 

METODOLOGIA 

La metodologia utilizada para medir los beneficios socia les que se derivan del uso recreativo de los 
espacios naturales es la va loracl6n contingente cuantitativa . Es un metoda directo en el que se (rea 
un mercado hipotelico para un bien de no mercado y se obtiene la valoracion de los individuos sobre el 
recurso. 

Bajo este enfoque se realizaron 1000 cuestionarios en dislintos lugares de la ciudad y sin dislincion de 
genero, caraderizando a los encuestados como posibles usuarios del Parque Pichincha. 

EI trabajo de campo se realizo el mes de marzo del presente ano. 

EN EL VALLE DE LO CH ILLOS 
1.1 San Luis Shopping 
EN EL SUR 
1.2 Mall EI Reefeo 
1.3 Quicentro Sur 
1.4 Centro Comercial Atahuaipa 
EN EL CENTRO·NORTE 
1.5 Quicentro Norte 
1.6 Mall el Jardin 
1.7 Centro Comercial EI Bosque 
1.8 Centro Comercial CO 

EN EL NORTE 
1.9 Centro Comercial EI Condado 
EN CUMBAYA 
1.10 Ventura Mall 

2. Un 15% de las Encuestas se re
alizarian en los parques mas con
cur rid os de la ciudad: 
2.1 Parque Melropolitanu 
2.2 Pilrque La Carolina 
2.3 Telelerico 

3. Un 10% de las Encuestas sera 
en 4 Campu5 Universitarios: 
3.1 Campus Universidad Central 
3.2 Campus Universidad Cat6tica 
3.3 Campus Universidad Tec
nol6gica Equinoccial 
3.4 Campus Universidad de San 
Francisco 
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GRAFICO N°14 

PROYECTO PARQUE PICHINCHA 
ZONA DE REALIZACION DE ENCUESTAS 

C4Hi 

• SITlOS DE CONCURRENCIA 
MASIVA 

• CAMPUS UN IVERSITARIOS 

• PARQUES 

• BARRIOS AL lOS 

En el grafieD nQ 1, se puede ver en los porcentajes de las zonas en donde se real izaron las encuest as: 
siti05 de concurrencia masiva representa el 68%, parques urbanos e115%, campus universitarios 10% 
y barrios altos vecinos al area del volcan, el 7%. 

En los lugares de concurrencia masiva que corresponden al 68% del total de las encuestas realizadas: 
Centro Comereial el Bosque, EI Jard in, Mall EI Recreo, Centro Comereial Atahulpa, Centro Comereial 
IAaquito, Mall Ventura, Mall EI Condado. San Luis Shopping, Quicentro Norte y QUicentro Sur. E1 15% 
del total de encuestas lueron elaboradas en los parques: La Carolina, Parque Metropolitano y EI Tel
eferico. Los Campus Universitarios abarcaron en 10% de nuestra encuesta los que fueron: Univers idad 
Tecnologica Equinoccial, Universidad Catolica, Universidad Central. y Universidad de Sanlrancisco. Por 
ultimo un 7% del universe de las encuestas se realizo en barrios altos que fueron zonas aledaiias a las 
laderas del Vole';n Pichincha. 

INFORMACION DEMOGRAFICA 

GENERO GRAFICO N"15 

GENERO 

. FEMENINO 

II MASCULINO 

EI 55% de las personas son de genero femenino y un 45% de las personas son de genero mascul ino. 
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GRAFICO N°16 

GENEROOE ENCUESTAOOS 

GRAFICO N° 17 
- - -_._-_. __ ._--

EDAD 
3% 

C UADRO N"7 

L! ", . t!.- , I-j r . 
10-15 Aftos .. 
16-20 Mos 278 
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1000 
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• JO·lSAiios 

• J 6'lOAi'io~ 

. 21-35Anos 

. 36-45Anos 

• 46·60 Aiios 

. 6 1 Ailo!t 0 m as 

Continuando con nuestro aml lisis demogratico de las personas encuestadas seguiremos con la edad y 
el nivel de instrucci6n: 
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NIVEL DE INSTRUCCION 

GRAFICO W18 

NIVEl DE INTRUCCION 

CH6 

• Superior 

. SC>CUlldario 

• Prill1Jrio 

Acerca del nivel de instruccion de las personas encuestadas el 55% de elias eran de educacion superior, 
41% de secunda ria y un 4 0/0 de instrucci6n primaria. 

GRAFICO N° 19 

DESCRIBIRIA LAS LADERAS DEL 
PICHINCHA COMO: 
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Este parte de la en cuesta es una de los mas importan tes, pues establece la percepcion que tiene el 
publico sabre las laderas del Pichincha. Las respuestas determinaron que un 34% las cons idera como 
una importante area natural, eJ 18% como un area que protege a la ciudad de desastres naturales, un 
16% un area que se esta destruyendo y un 13% un hi t a que identifica a Qui to, un 100/0 un sitio peligroso 
y un 9% un espacio para crecimiento urbano de la ciudad. 
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USO DE LAS LADERAS DEL VOLcAN PICHINCHA 

GRAFICO N°20 
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A la pregunta "i.Que opinan sobre el uso que se Ie dara a la zona de las laderas del Piehincha?", el 70% 
piensa que pod ria ser un area de protecci6n en donde se pueden realizar actividades tu rfsticas y recrea
tivas. Y un 30% personas piensan que deberia ser un area conservada sin intervencion hum ana. 

i.HA VISITADO LAS LADERAS DEL PICHINCHA? 

GRAFICO N°21 

o!.Ha visitado las laderas del 
Pichincha? 

Las personas que manifestaron que esliln de aeuerdo con el pun to de que las laderas de Pichincha sea 
"un area de proteceion en donde se puedan realizar actividades turist icas y recreativas". Un 64% de las 
personas respondi6 que ha vis itado las laderas del Pichineha y un 36% que no ha visitado. 

<.QUE LUGARES VISITO? 

En esta Qregunta las resRuestas determinaron que e135% ha visitado el Teleferico; el 20% el museo del 
Agua: e118% la Cima de la Libertad: y e113% el Rueo y el Guagua Piehincha. resRectivamente. EI mayor 
porcentaie (350/0) de visitantes al Telet€rico se ex plica poraue es un atractivo turistico en donde gueden 
acudir con mayor facilidad la ciudadanfa. Ademas. hay una mayor afluencia de visitantes nacionales y 
extrani~ 

Pagin. 43 de 122 



ORDENANZA METROPOLITANA No. (448 

LOUE ACTIVIDADES LE GU5TARiA REALIZAR EN EL PAROUE? 

GRAFICO N°22 

Recreacion Activa Vs Recreacion Pasiva 

• RE(REACION ACTIVA 

• RECREActON PASIVA 

RECREAaONAOIVA vs RECREACION PASIVA 

Ante la pregunta sabre las adividades que les gustar(a rea lizar en el parque, se t lene el siguiente resu l· 
tados: se da prioridad en la recreacion pas iva (52%): en primer jugar caminatas, en segundo jugar las 
co ntemplacion de paisaje, en tercer jugar el camping, y en cuarto lugar, la observacion de aves y vida 
silvestre, continuando con picnic y por ultimo ceremonias y rituales. 

En cuanto a la recreaci6n act iva (58%) se prioriza: en primer rugar al paseo a caballo, en segundo lugar 
al montanismo, y en tercer lugar se prioriza al ciclismo de montana; luego al trate, esca lada y juegos 
infantiles. 
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NECESIDADES Y SERVICIOS 

GRAFICO N°24 
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Can respecto a las necesidades, la pablacion asigna una alta cal ificacion a tadas, pero se considera 
mayor importancia al grupo seguridad, resca te, y senalizaci6n, Esto, es coincidente can una percep' 
cion genera lizada de que el Pichincha encierra peligros para el comun de los encuestados, Sabre el 
transporte y faci lidad de acceso, podemos delinir que es una necesidad alta perc que no tiene la inten 
sidad asignada al grupa antes mencionado, 

EOUIPAMIENTO 

GRAFICO N°25 

. Ur.oC 'OIolOM I~H1OS 

En terminos de equ ipamiento podemos agruparlos en tres grupos los mas importantes dentro de la 
vision del encuestado. Estos son: 
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1. Centres de Informaci6n y Baterfas Sanitarias 
2. Senderos y Rutas, Miradores y Facilidades de Interpretacion Ambiental 
3. Estacianamientas, Paradas de Buses, Zonas de Camping y Pie-nie, y Faeilidades para deportes extre
mos. 

Se puede tam bien notar que equipamiento, tal como, la tienda de recuerdos y alimentos tiene importan
cia media; no es de gran priori dad para los posibles usuarios del parque. 

Las eantidades que estan deseri tas en eada barra son el numero de respuestas reci bidas de cada necesi
dad y equipam ienta, en base a las 701 encuestas de quienes apayan la idea de creacion del parque. 

LCOMO LE GUSTARiA VISITAR Y DISFRUTAR DE LAS ACTIV IDADES EN EL PARQUE PICHINCHA? 

GRAFICO N°26 

l Como Ie gustaria visitar y disfrutar de las 
actividades en el Parque Pichincha? 

organizi:ldos 
20% 

Individual mente 
3% 

Se observa que visitar con amigos es la prioridad, visita r en familia ocupa el segundo y en tercer lugar 
en paquetes tu risticos organizados. La que nas da la pauta que la gente prefiere visitar el area en grupa. 
Finalmente, en tercer lugar, se optaria por paquetes tur fsticos organizados. 

LSI SE CREARAN SITIOS DE ALOJAMIENTO EN LAS AREAS DEL PARQUE, LOS UTILIZARiAS? 

GRAFICO N"27 

Si se crearan sitios de alojamiento en 
las areas del parque, los utilizaria? 

No 
30% 

Si 
70% 
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Observamos que un gran porcentaje de encuestados (el 70%) serfan potenciales clientes de sitios de 
alojamiento en el parque Pichincha. Esto da un mensaje claro para quienes podrian interesarse en fo
mentar esta in iciativa. 

TIPO DE ALOJAMIENTO 

A10jAMI ENTO 

• 'Zonas decamping en areas 
~rc;'ln;5 (con est<ltionamiC!nto 
cerca, seguridad. mesa. fogon I 

• Re fugio deMontana 

' I(abar'as RuSlic.M 

• Hostal que induy3 d~yuno 

• Helf!! 

·0"" 

En 10 referente al ti po de alojamiento que prelieren los encuestados, se estab lecen los siguientes: en 
primer lugar las cabanas rusticas; en segundo lugar un hosta l que incluya desayuno; en tercer lugar zo
nas de camping en areas cercanas can estacionamiento; seguridad, mesas y fogones; y, en cuarto lugar 
los refugio de montaiia . 

CONCLUSIONES 

Se deduce que la poblaci6n considera que las laderas del Pichincha son una importante area natural que 
debe ser preservada pa ra el dislrute de los quitenos y de los ecuatorianos. Ademas, se considera que 
est a area protege a la ciudad de Quito de los desastres na turales, por 10 tanto debe ser salvaguardado 
como patrimonio natural para las luturas generaciones. 

EI publico se pronuncia mayoritariamente por la creacian de un parque turistico y recreativo que proteja 
la naturaleza que encierra el Pichincha. La mayorfa de los encuestados ha visitado las laderas del Pichin 
cha, y entre ellos hay una notoria percepcian de que falta seguridad, senalizacian y capacidad de rescate 
de visitantes extraviados. 
EI publico prefiere actividades recreat ivas pasivas como la caminata, la contemplacion del paisaje y de 
la na turaleza (vida silvestre), y el camping; pero tambien hay un importante interes por la oportunidad 
de real izar actividades recreativas activas como el paseo a caballo, el montaii ismo, el paseo en bicicleta 
y el trote. 
Hay demanda pa ra aloj amiento en la altura. Y, el publico considera la necesidad de crear equipamiento 
como: centros de Informacion y baterias sanitarias, en primer lugar; senderos. (utas y miradores, asf 
como, facilidades de interpretacion ambiental; y finalmente, estacionami entos, paradas de buses, zonas 
de camp!ng y pic-ni c, y fa ci lidades para deportes extremos. 
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RECOMENDACIONES 

Se recomienda la creaci6n en el Parque Pich incha de servicios y equipamiento priorizando: 

Servicios (Necesidades) 
1. Seguridad 
2. Informacion 
3. Rescate y Primeros Auxilios 
4. Interpretacion ambiental 
5. Transporte 

Equipamiento 
1. Centros de Informacion y baterias sanitarias 
2. Senderos y Rutas; Miradores; y, SeRalizaci6n 
3. Facilidades de Interpretacion Ambiental 
4 . Hostal de montaRa, y refugios 
5. Estacionamientos, Paradas de Buses, Zonas de Camping y Pic-nic, y Facilidades para deportes 
extremos. 
6. Tiendas de recuerdos y alimentos 

Como posibles actividades que se podrian realizar en el parque, podrfamos sugerir las sigu ientes: 

Recreaci6n Activa: 
1. Paseo a Caball o 
2. Montai'iismo 
3. Trote 
4. Bicicleta de montaRa 
5. Escalada de roca 
6, Otros deportes de bajo impacto ambiental (i.e. tiro de areo, supervivencia en montana, canopy-
ing) 

Recreaci6n Pasiva: 
1. Caminatas 
2. Contemplacion de paisaje y actividades alines (i.e. lotografia, dibujo/pintura, lectura) 
3. Observacion de aves y vida silvestre 
4. Educacion ambiental e historica 
5. Camping y pic-nic. 
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3.7INFRAESTRUCTURA 
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LlMITANTES Y POTENCIALIDADES 
EI anal isis de limitantes y patencia lidades hace referencia a la relacion entre las cualidades del sitio y el 
programa de desarrol lo prapuesta. En este casa. se ha planteada la creacion de un pa rque en las laderas 
arienlales del Pichincha para famentar recreacion, turisma, y educacion, respetanda las necesidades de 
conservaci6n y recuperacion ecologica del area. 

3.8 LlMITANTES 

Para la creaci6n de un parque con estos objetivos hay limitantes impuestas por el sitio, otras por la 
acupacion humana, y atras establecidas par el marco jurid ica existente. Las primeras incluyen las si
guienles: pendienles fuerles, elevaci6n, riesga geamarfol6gico, y vulnerabilidad ecologica (ecosistemas 
fragiles, y ecosistemas degradados), las cuales limitan las pasibilidades de apravechamiento. Las seg
undas se refieren a asenlamientos humanos exislentes dentra del area de estudio. Y las ultimas, hacen 
referencia a declaratorias, decretos, y ordenanzas que norman los usos de suelo en las laderas. 

PENDIENTES FUERTES 

(omprenden una gran parte del area de estudia, apraximadamente el 57 por cienta del tatal. Son areas 
can pend ientes superiores al 40 par cienta. que pueden degradarse faci lmente con el pisotea. par 10 que 
imponen restricciones para las actividades humanas. 

ELEVACloN Y (LIMA 

Caminar a ejercitar de alguna otra forma sabre los 4000 m de elevaci6n representa una clara limitante 
para un impartante sec tar de la pablacion mundial. A esta hay que anadir que a esta elevacion, el liem
po puede alterarse rapidamente; acelerados cambios de temperatura y humedad, que pueden cubrir 
repentinamente el paisaje en un manta de niebla. Exis te riesgo de perderse y accidentarse. Padriamas 
cancluir que la montana (en este casa, la media montana en el argol de las iniciados) impane limites que 
exigen canacimienta, preparacion y las guias de apayo al caminante cama una adecuada sena lizacion. 

RIESGO GEOMORFOL6GICO 

Existen riesgos relacionados con procesos geomorfol6gicos y vulcanismo, que seran una limitante para 
el emplazamienta de equipamiento tur,stica, tales coma albergues; equipamienta de interpretacion, 
como centres de interpretacion; Y, estructuras permanentes de servicios, tales como oficinas y viviendas 
de persanal de maneja del parque. 
Sin embarga, estas no san un abstacula para el desarrolla de las actividades recreativas y turisticas, que 
de hecho ya acurren. 

VULNERABILIDAD ECOLOGICA 

La vegetacion nat iva del area de estudia ha sida fragmentada y empobrecida en diferenles niveles de 
intensidad. EI para mo es fa farmadan que goza de menor intervenci6n, con menor superficie degradada 
y practicamente sin fragmentacion. Dentro de esta farmacion estan los baledales, de enorme importan
cia pard regular cal idad y cauda l de agua en los drenaj es naturales. Estos son ecosistemas altamente 
vulnerables al pi sot eo. 
En contraste, la farmacion que se halla en peor cand icion es el matarral humeda mantana; este se halla 
paco representada, y es par defin icion, el resultada de la degradacion extrema del bosque humeda man
tano. 

Otras dos formaciones vegetates, 5ubparamo y bosque altoandino, estan en simi lares condiciones de 
fragmentacion. Perc el bosque altoandino cuenta con mayor superfic ie total, por abarcar rango mas am
plio de elevaci6n. Los parches de bosque enano muestran menor degradaci6n. 
En la referente a conectividad entre ecosistemas, el flanco occidental del Pichincha cuenta con rema
nentes de vegetaci6n en buen estado de conservacion de todas las franjas mencionadas. Sin embargo, 
estan separados de los remanentes arientales par extensas areas de pasta y sembrios al norte y el sur. 

Pagina 50 de 122 



ORDENANZA METROPOLITANA No. 0446 

AS ENTAMIENTOS HUMANOS 

Pueden considerarse tres tipos de limitantes planteados par los asentamientos humanos existentes en 
la franja inferior de las faldas del volcan. En primer lugar, la ocupacion ilegal (0 legal) de laderas que ha 
ida gradualmente restando espacio a los ecosistemas nalurales, una tendencia que con la creacion del 
parque se propane termina r. 
En segundo lugar, la inseguridad generada en los barrios Clltos. Complejos factores socio-economicos 
se cambinan para la generacion de un ambiente de criminalidad en estos barrios, incluyendo fa lta de 
control, poca definicion y mala calidad del espacio publico, entre atros. 
La percepcion, en ocasiones justificada, que buena parte de la c iudadania tiene sobre las zonas aledanas 
a estos barrios representan una limitante impartante para el exita de un proyecta recreativa, turistica y 
educat iva en el Pichincha. 
Finalmente, el ruida de la ciudad que se acentila con el paso de los avianes hacia el aeropuerto, Ie dis· 
minuyen el encanto natural al sitio. Este ultimo aspecto de conlaminac i6n sonora desaparecera con la 
habilitacion del nuevo aeropuerta. 

EL MARCO JURiolCO EXISTENTE 

Existen algunas declaratorias que afeclan al area de estudio: Bosque Protector Flanco Oriental del valean 
Pichincha y Cin turon Verde de Quito (1983), Patrimonio Nat ural, Historico y Paisajist ico (2010) y Area 
de Intervencion Especial y Recuperaci6n (2011). 

Los limites del Bosque Protector se han modificado muy poco en las sucesivas actualizaciones (1988 y 
1993) Y estan vigentes, aunque en la practica no se han respetado y mucha areas han sid a colonizadas 
y urbanizadas. Los limites del Bosque Protector ineluyen los flancos orientales de los voleanes Atacazo, 
Pichincha y Casitagua, asf como una buena superficie al oeste del Casitagua. (figura 1) 

Figura 29. Bosque Protector Flanco Oriental del volcan PichrlCha y Cinturon Verde de Qui to. (Tomado del Plan Estrategico 
del Arei] de Inlervenci6n Especial y Recuperadon Pic:hincha-Atacazo). 

La declaratoria de Patrimonio Natural, Hist6rico y Paisajis t ico tiene caracter simb6lico y, par 10 tanto, no 
define limites, ni tiene impacto efectivo sabre el manejo del area. 

La futura declaratoria de Area de IntervenciDn Especia l y Recuperaci6n Picih incha·Atacazo, al momenta 
se halla en estudio mientras se prepara el Plan Estrategico. Considera las restricciones definidas par la 
declaratoria del area del Bosque Protector y se alimenta de los insumos del Plan de Manejo Integra l de 
Laderas (PMILEPA, 2008). Adicionalmente se esta eva luanda la posibilidad de ineluir el Bosque Protec
tor Cuenca Alta del Rio Cin lo debido a su vecindad al area actual de mayor transito en el area de estudio 
(Cruzloma-Rueu), as; como el Bosque Protector de Rio Pichan. 
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IM PLICACIONES DE LA DEClARATORIA DE AREA DE INTERV ENCION ESPECIAL Y RECUPERACION 

Segun el Plan Metropolitano de Ordenamiento Territorial , PMOT (punta 4.2.1, ordenanla 0171), Las 
Areas de Intervencion Especial y Recuperacion son areas que "por sus condiciones biofisicas y socia· 
economicas, previenen desastres naturales, tienen connotaciones historico-culturales, disminuyen la 
presion hacia las areas de Conservacion. posibilitan a perm iten la luncionalidad, integridad y conect ivi
dad con la Red de Areas Protegidas y la Red Verde Urbana (corredores verdes) y const ituyen referentes 
para la ciudad .'· 

EI Area de Intervencion Especial y Recuperacion Pichincha - Atacazo cumple con todas estas caracleris
ticas. EI Plan Estrategico sera el documento que regu le y delina las actividades y usos dentro del area. 
A continuacion se presenta una lista de actividades que estan siendo estudiadaas como permit idas y 
no perm itidas, basadas en el Plan de Uso y Ocupaci6n del Suelo, PUOS, (ordenanl a 0172), ident ificadas 
hasta el momenta en el Plan Estrategico. Esta lista, ampliada segun las diferentes categorias del Sistema 
Distrital de Areas Protegidas y Corredores Ecol6gicos, esta siendo discutida tambien para ser incorpo
rada en una actualizaci6n de la ordenanla 031, referente al medio ambiente en el DMQ. 

ACi IVI'DAO£S Q uf: 5.EMAN P£A.r.1tTlDAS 

ConserYcKi6n de par~mos y bosQues mont31l0S par ticufarmente ixl fed.3les Y Quebradas 
Resl.3u racion e.;ologie. 
Investigacion ci~ntifica ( fl ara y f.;l una. ecoststemas, producHvidad de agU:3 , captura de C.3rbQno. 
Educacion ambiental; 
Servidumbre~ ecologicCls; 
Forestacion y re f{)re~lad6n ; 

TurIS4'rW (de niltul ale.laj rural, r.::orrlllnittlrio, culluml. cJcntifico, de cr'lt rcnamiento (H1 illtura); 

Acti"ida tJes ,ecreati\'dS de bajo irnpacto (c3rnirl~tas, cicloturisrno , d clismo de montana) 
Desa (foll() agric()la, "f(rcpeClJui o \' agrotores tal 5ustentable; 
Cadena prod"cliya agricola. agropecua,i" y forestal pa'" e l de.arrollo sl.lstelltable; 
Acti\lidades. agricolas dE! autoconsumo y demcstrativas 

A<:lJ'" D"Oc5..N1J.Jil'8JAJi.l'cIlMIII O"S 

Qvema del paional 
Desl ruccion del boledal (alm-ohadi II", de paramo) 
£Xtraccion de la flora y fauna local 
Tara de" bosque nativo 
Turis.mo m.asj .... o 
Descarga de contaminan tes 
Est.abledmiento de inclustrias 
M ineria, 'i extracc ion petr~a 
Cacf:!ria y trcJfico df:! e:;pecie-s 
Cons.lrucci6n d..::: jnfrilcstructuil'il de r..:dirkiKlorle:;, campos deportivos y vias 
COClVers;·6n de ,-,so de suelo 
Estableci m iento de " "'ie.ndas 

De conformidad a la zonificaoOn y a los esruruos de impacto ambienta:l rorrespondientes~ So:' pOOr3. 

autorizar la practica de am'tidade·s recreativa.-s y deporti:iP3.5 oomo: odismo d~"Il hill,. Glb a1gata5~ 

motocross, bicicrossl 0 aquellas que impliquen la identi..ficacicin yl 0 construCQOn de-inira.€'structura de 

alto im~acto, siempre que estas acti:vidades se desarrollen en lug ares prestablecidos par·a el e-.fedo. 

NORM~TIVA REFERENTE A PROTECCION DE E(OSrSTEMAS DE ALTA MONTANA. Y C;:URSOS DE AGUA 

Segun el articulo 604 del c6digo civi l, se considera n como bienes nacionales (de propiedad publica) a 
" los nevados perpetuos y zonas ubicadas sabre los 4500 metros de altura". Por 10 tanto, en el area de 
estudio la unica zona donde tend ria efecto este articulo seria el Rucu Pichincha . EI resto del area puede 
ser de propiedad privada y para su manejo se debera delinir otras estrategias, que segun el caso podrian , 
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incluir mecanismos de expropiaeion. 

La legislaci6n actual del DMQ sabre proteccion de orillas de cuerpos de agua (rios, arroyos, quebradas, 
lagunas) establece como norma mas general una franja de proteccion de 15 metros de ancho, medidos 
horizontalmente desde el margen del agua, en su nivel maximo promedio de creciente anual. Si se Irala 
de un rIO, este articulo cstabtece que la franja sera de SO metros desde la ribera maxima de creciente. 
(articulo 118, ordenanza 0171 del 23 de mayo 2011). 

En cuanto a quebradas, la normativa vigenle se refiere esencialmenle a desarrollos urbanos. De esla 
manera, se impone una franja de retiro para construcci6n de edificaciones que depende de la pendiente 
del talud de la quebrada . EI articulo 117 de la ordenanza 0171 establece que este reli ro se mide horizontal 
desde el borde superior del talud, segun la pendiente: si es menor a 10 grados el retiro sera de 6 metros 
desde el borde superior, entre 10 y 60 grados sera de 10 metros, mas de 60 grados, sera de 15 melros. 
En rellenos de quebradas, el retiro sera de 3 melros. Sin embargo, no existe legislacion referente a la 
proteccion de vegetacion riberena en areas naturales, del Patrimonio de Areas Naturales del Estado ni 
del Sistema Metropolitano de Areas Protegidas. 

POTENCIALIDADES 

Una montana de esta magnilud, es una gran oportunidad para el turismo, la recreacion y las adividades 
educativas. La ubicacion de una ciudad como Quilo, al pie del volean, potencia las oporlunidades de usa. 
Los factores que se juntan para potenciar la inicialiva de crear un parque el flanco orienta l del Pichin
cha son los siguientes: una gran superficie de contacto can la ciudad (mas de 30 km de longitud); una 
poblacion asentada en un patron relativamente denso; y, la deficiencia de espacios verdes urbanos que 
redunda en limitadas oportunidades para la recreacion en la ciudad. 

Para el programa propuesto existen potencialidades que presenta el sitio y otras que son resultado del 
ingenio humano. Entre las primeras se incluyen aspectos simb6licos, estel icos, y ecologicos. Entre las 
segundas, la infraestructura creada para acceder a la man lana, y el equipamiento tur,stieo existente. 

Desde tiempos inmemoriales la montana ha desperlado senlimientos grandeza, misterio y peligro. EI 
simbol ismo de la montana, como un elemento asoeiado can la divinidad, esta presente en culturas de 
todo el mundo (I.e. los cerros sagrados de 105 pueblos and inos; el Monte Uluru para los aborigenes aus
Iralianos; las cualro montanas sagradas del Budismo; el Monte Sinaf en el Viejo Teslamento Hebreo). 
Para el hombre moderno, mucho de este simbolismo ha desaparecido, sin embargo, la sensacion de 
sublimidad que inspira la montana sigue presente. Este es un atractivo que inspira a montanistas a 
avenlurarse en 105 ascensos exponiendo su seguridad. 

EI sentimiento de belleza que despierta el macizo del Pichincha elevandose sabre la planicie de Quilo 
puede esquivar al ojo adormecido en la rulina de la vida urbana, pero no pasa desapercibido para el 
visitante que lIega co n mirada fresca. Muy pocas ciudades en et mundo tienen esta posicion privilegiada 
junto a un gran monte. Esle es un atractivo claro para el turismo. Y, al internarse en la monlana, el deleite 
esl,Hico proviene de muchos estimu los: las grandes vistas panoramicas que son posibles desde una 
posicion elevada; los micropa isajes de liquenes y helechos incrust ados en las rocas; los paisajes cam
biantes que crea la neblina jugando can el vienlo; los cursos de agua cristalina, para nombrar algunos. 

Finalmenle, la necesidad de escapar el paisaje anodino de la ciudad para entrar en contado can la natu
raleza, y aprender sabre otras especies de fauna y flora. En el area de estudio, se identificaron los sigu
ientes sitios con potencial para realizar actividades de observacion de aves e interpretacion ambiental: 

AVITURISMO 

Las mejores zonas para observacion de aves se encuentran cerea del Rucu Pichincha, hacia et norte. 
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Esta area, mas alejada de la ciudad y la estacion de l Teleferico, recibe menos presion humana y, par 10 
tanto, cuenta con paramas mejor conservadas y mas diversas. Un factor importante es la presencia de 
pa rches de paramo arbustiva y subparama. Estas formaciones sirven de re fugio y alimenta (par su gran 
cantidad de flares y frutas) para una interesante comunidad de tangaras, colibries, semilleras, furnaridas 
y t iranidos. 

En este ambiente helado sorprende constatar la abundancia de colibries, can cinco especies registradas: 
zamarri ta pechinegra ( Eriacnemis nigrivestis), picoespina arcairis (Chalcastigma herrani), picaespina 
darsiazul (Chalcastigma stanleyi), estrellita del Chimborazo (Oreotrochilus chimborazo) y rayito bri l
lante (Aglaectis cupripennis). Como comparaci6n, en Quito solo se ven regularmente tres especies. 

Otras especies re levantes para el avilurismo son el condor (Vultur gryphus), el guarro (Geranoaetus 
melanoleucus), el gavilan variable (Buteo paecilochrous), el curiquingue (Phalcoboenus carunculatus) y 
el haleon aplamada (Falco femoral is). Todas asociadas a paredes rocosas, que utilizan como dorm ideros 
y sitios de anidacion. 
Aunque no existen lagunas, se pueden encantrar aves asociadas a humedales como la gaviota andina 
(Larus serranus), algunas especies de becasinas (Gallinago spp.) y patiamarillos (Tringa flavipes). 

En la parte baja, las mejares zonas para observacion de aves son la quebrada Singuna, donde actualmente 
opera la Hosteda San Jorge, la lama de las antenas y el sector entre la quebrada Yacupugru y parte alta 
del predio de propiedad de la fami lia Va ldivieso, can vegetacion mixta de eucalipto-bosque altoandino. 
En estos sitios se pueden encontrar especies caracteristicas de los alrededores de Quito. Sin embargo, 
su abundancia es mucho mayor a 10 que se pod ria encontrar en si tios como los pa rques Guangi.Hltagua 0 

Itchimbia. Tambien se distinguen de estos par presentar comunidades mas estables, que inc luso lIegan 
a for mar bandadas mixtas de gran tamano. Ademas en estas sitias se eneuentran especies can mayor 
requerim iento de vegetacion nat iva que no se ven en parques urbanos ni zonas ru rales. como las carishi
nas (Myioborus melanocepha lus), la tangara de vientre escarlata (Anisognathus igniventris), la cotinga 
crestiroja (Ampelion rubrocristatus) y la gralaria leonada (Grallaria quitensis). 

INTERPRETACION 

Existen algunos si t ios can potencial para realizar actividades de interpretacion ambiental. Se pueden 
dividir en dos tipos: para temas relaeionados al agua y para temas de ecologia y paisaje. Los humeda les 
de la parte alta y las quebradas donde existen plantas de tratamiento de agua son si t ios idea les para 
pragramas edueativos relaeionados a la proteccion del agua. Par su cercania a la ciudad, la importancia 
de estos sitios es considerable, aunque su aporte real para la ciudad sea bajo comparado con las grandes 
infraestructuras localizadas en la cordill era oriental. En el Pichincha se puede ilustrar lacilmente todos 
los procesos de captacion y regulaci6n de caudales que ocurren en humedales de paramo y bosques 
al toandinos. 

Para establecer programas 0 facilidades de interpretacion ecologica y del paisaje se pueden considerar 
facto res como cal idad escenica del entorna inmediato del sit io, vistas lejanas, presencia de remanentes 

de vegetacion en buen estado, re lacion con otros sitios de interes y acceso. Tomando en cuenta estos 
elementos, con cier tas adecuaciones, el area del Teleferico es la que mejor se presta para estas activi
dades. 

Otras areas can potencial son el area de Santa Mada, donde termina el encanonado de la quebrada 
Carbaneria, la quebrada de Yacupugru y la zona de las haciendas, al norte. EI t ipo de actividades que se 
pueden realizar en estes sitios depende principalmen te de las conexiones que puedan haber con la ciu
dad, ya que los temas sujetos a interpretacion son pr,kti camente los mismos. En general, son si tios que 
se prestan para hablar sabre la importancia de los habitats naturales y pracesos ecologicas. Pera sabre 
todD son sitios que ofrecen perspectivas poco usuaJes para el citadino, que Ie permiten ubicarse en el 
contexto natural del que forma parte. 
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PlANIFICACION DEL AREA DE ESTUDIO 

4.1 ZONIFICACION DEl AREA DE ESTUDIO 

Figura 30. Zonificacion del Parque Pichincha 

Justificaci6n 

A pesar de que muchas areas del volean Pichincha han sido luertemente degradadas, este liene mucha 
importancia ecologica. ASI 10 definen las dilerentes declaratorias que incluyen el area de estudio: Bosque 
Protector (1983), Patrimonio Natural, Historico y Paisajlstico (2010) y Area de Intervenci6n Especial y 
Recuperaci6n (2011). Par esta razon, se ha determinado una importante superficie de zonas destinadas 
a la conservaci6n y recuperaci6n de ecosistemas natura les. 

Estas zonas lien en como l inalidad asegurar el mantenimienlo de procesos ecosislemicos (incluyendo 
ofrecer habilats para la vida silvestre) y evolulivos. aSI como proveer servicios ambientales (caplacion 
de carbona, produccion de agua, protecc ion de suelos). Adicionalmente, pueden ser aprovechadas para 
la recreacion, el turismo de naturaleza y la educaci6n ambiental, siguiendo lineamientos tecnicos que 
evilen su delerioro. 

Para determ inar eslas zonas se us6 como base la actualizaci6n del mapa de cobertura vegetal del DMQ 
del Plan Eslralegico del Area de Inlervenci6n Especial y Recuperaci6n Pichincha-Atacazo (Modificado 
par el equipo consultor en base al mapa de lzurieta, y la ortoloto del 2011). Luego se definieron las zonas 
de conservaci6n y recuperaci6n sigui endo criterios tecnicos y observaciones realizadas en el campo. 
En segundo lugar, se idenlificaron zonas con potencial para la actividad principalmente recreativa, cum 
pl iendo con uno de los objetivos propuestos en el proyeclo. 

Finalmente, se delimitaron las areas urbanas, tanto las que establece el limite urbano, como aqu ellas 
areas que aunque urbanizadas no ha sido regularizadas (ve r mapa de zonificaci6n) . 
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Zonas de conservacion 

En esta propuesta se definen como zonas de conservac ion a sitios que deben ser mantenidos par sus 
valores ecologicos y ecosistemicos. Son las zonas del area de estudio que presentan un menor grado de 
intervencion humana y, par 10 tanto, mejor estado de conservacion. Algunas son tambien importantes 
par sus caracterfst icas unicas, grado de amenaza (sabre to do par su reducida superficie) y servicios 

ambientales. 

La funcion principal de estas zonas seda mantener los procesos ecologicos que permiten la existencia 
de las especies que las habitan. Par 10 tanto, requieren un manejo donde se priorice ac!ividades encami 
nadas a garantizar su proteccion. Sin embargo, pod dan realizarse actividades de bajo impacto dentro de 
estas zonas, lim itadas a senderos y puntas bien definidos, como: observaci6n de aves, fotografia, cami
natas, andinismo y educacion ambiental. 

Para delerminar las zonas de conservacion se usaron los siguientes cri terios: (1) presencia de rema
nentes de vegetaci6n nativa con poca intervencion humana a avanzado proceso de recuperacion, (2) 
singularidad, (3) diversidad y (4) fragilidad. 

Para definir estas zonas se tomaron en cuenta todas las subelases de vegetacion natural representadas 
en el area de estudio segun el Plan Estrategico: vegetacion geliturbada y edafoxeroli la subnival pa r
amuna, (liamada en adelante superparamo), bofeda l altoandino paramuno (liamado en adelante hu
medales), pajonal edafoxerofilo alt imontano (liamado en adelante pa ramo arbustivo), bosque bajo y 
arbustal altoandino paramuno (liamada en adelante bosque altaandino) y arbustal montana de los An
des el Norte (liamada en adelante matarra l montana). Tambien se ineluy6 la subelase arenal, de la elase 
suelas desnudas naturales. 

EI pajonal a "pajonal altimontana y montana paramuna", no fue tornado en cuenta porque no cumple can 
los criterias establecidos. Es un tipa de paramo poco diverso, probablemente par intervenc ion humana. 
AI estar bien representada en el area y daminada par pacas especies tampaca cumple el criteria de sin
gularidad. Par estas razanes se cansidero mas apropiada clasificarla como vegetaci6n en recuperacion . 

Las principales superficies de suelo desnudo y superparamo en el area de estudio se encuentran en las 
formaciones racasas del Rucu y el Cundur-huachana. Este ullimo no cansta en el mapa prabablemente 
porque sus paredes verticales no son apreciables en imagenes aereas. 

Son zonas fragiles (crilerio 4) par ser prapensas a la erosion, sabre todo los arenales. A pesar de lener 
una vegetacion muy dispersa y poco diversa, presen ta especies unicas adaptadas a vivir en sustratos 
pobres en nutrientes que se congelan casi a diario (criteria 2), como Draba sp., Culcitium sp. y algunas 
especies de Irquenes. Ademas, par su dificil acceso, presentan un grado de intervencion baja (criteria 1). 
Toda el area de superparamo del Rucu fue unificada en una sola zona de conservacion. Las paredes roco
sas del Cundur-huachana fueron incluidas en la zona de canservacion de la quebrada de Rumipamba. 

Humedales 

Se idenlificaran tres areas de humedales dentro del area de esludio: en las nacientes de las quebradas 
Rumipamba, Carboneria y Singuna. Estas son eCQsistemas muy sensibles al pisoteo, debido a la suave 
eslruclura de las almohad illas (cri teri a 4), que permiten el crecimienlo de una considerable d iversidad 
de especies (criter ia 3) . Cumplen una importante funci6n de regulacion hidrica y producci6n de sue los 
ricos en materia organica ( turba). Ademas son el habital de especies (micas como el musgo de las lurb 
eras (Sphagnum spp.) y el isoeles (Isoeles spp.), asf como refugio de varias aves acualicas, induyenda 
migralorias (crilerio 2). 
/ 
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A parte de los propios humedales, se considero necesario ineluir los sis temas de arroyos que los alimen~ 
tan y una franja de amortiguamiento alrededar. lambi.n se incluyeron parches de paramo arbustivo 
cercanos y formaciones geomorfologicas singulares como circos glaciares y paredes rocosas (en Car~ 

boneria y Singuna) can el objeto de mantener la integridad escenica de estos val les de origen glaciar. 
Finalmenle se decidio unificar los valles de Singuna y Carboneria en una sola unidad pa r su cercania y 
par la presencia de para mas arbuslivos en la arista que los separa. Los humedales de la quebrada de 
Rumipamba estan incl uidos en la zona de conservacion del mismo nombre. 

La quebrada de Rumipamba incluye pajonales, humedales y paramos arbustivos en la parte alta, bosques 
altoand inos en la parte media y plantaciones de eucalipto y matorral montana en la parte baja. Deb ido a 
la presencia de elementos que cumplen los criterios para zonas de conservacion (humedales, paramos 
arb ustivos y bosques altoandinos) dentro de un mismo sistema hidrogrilfico, se decidio un ificarlos en 
una sola zona de conservacion. En este caso tambien se incluyo la cobertura de pajonal presente en los 
flancos de la quebrada porque cumplen can el criteria de fragilidad, a causa de la fuerte pendiente. 

Se incluyo tambien la cobertura de eucaliptos, que corresponderia mas bien a una zona de recuperaci6n, 
para mantener la unidad de la cuenca. Sin embargo, para fines de manejo seria necesario identificarla 
como zona de recuperacion. 

Paramos arbustivos 

Los parches de paramo arbuslivo que quedaron fuera de las anteriores zonas fueron senalados como 
unidades adiciona les de conservaci6n debido a su diversidad, singularidad y par ser habitat de especies 
con requerimientos especiales, como colibries. Se han registrado unas cinco especies de estas aves en 
los paramos del Pichincha, una de las cuales es endemica del area y ave emblematica de Quito. Es prob~ 
able que existan otros parches de estas formaciones que no han sido idenlificadas en la fotografla aerea. 

La zona de conservacion de bosques esta conformada par los remanentes de vegelaci6n identificados 
en el mapa y par extensiones correspondientes a corred ores de 30 metros a cada lado de los cursos de 
agua que no estaban incluidos en las zonas mencionadas anteriormente. 

Estos corredores se inc luyeron denlro de las zonas de conservaci6n de bosques altoandinos porque 
en la mayoria de casas estan conecladas y porque muchas quebradas han conservado remanentes de 
bosque al menos en las paries con mayor pendiente, junto al agua. Sin embargo, la parle baja de eslas 
quebradas (mas a menos a partir de los 3200 m) ineluye remanentes de matorral monlano, en lugar de 
bosque altoandino. 

Zonas de recuperaci6n 

Se definen como zonas de recuperaci6n a las porciones del area de estudio donde los ecosistemas nat~ 
ural es han side fuertemente degradados 0 eliminados y requieren una intervenci6n especial para ser 
recuperados. Incluyen, par 10 tanio, areas donde la vegetacion nativa ha sido reemplazada par paslos, 
cultivos y plantaciones forestales. 
La funcion principal de las zonas de recuperacion seria incrementar la superficie, conectiv idad y calidad 
de los ecosistemas propios del area de esludi o. Adiciona lmenle, y considerando la declaraloria original 
de bosque prolector, otra funcion seria proleger a la ciudad de desastres natu rales, como deslizamientos 
de tierra. 
Los cri t erios para delerminar zonas de recuperacion fueron: (1) vegetacion natural eliminada a degra

_ dada, y (2) areas con pendienle mayor al 40%. 
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Para las zonas de recuperaci6n se tamaran en cuenta todas las subclases "seminaturales" (matorral en 
regeneracion natural, bosques de eucaliplo y bosques de eucalipto/pastos), todas las subelases de areas 
cultivadas (pastas, cultivos y pastos/cultivos), ademas de la cobertura "area agrkola residencial" y la 
subclase "pajonal altimontano y montana paramuno" de la categarfa vegetacion natural. 

Las estrategias de recuperaci6n ser~n dilerentes en cada sltio segun el tipo de cobertura, la cercania a 
remanentes de vegetacion natural, cond iciones del suela y la capacidad de recuperacion propia del eco
sistema potencial. Un factor importante para el manejo de las zonas de recuperacion es la posibilidad de 
conexi6n entre remanentes de vegetacion del macizo. 

Tal vez el subparamo t iene mejor oportunidad de interconexion porque la franja altitudinal que ocupa 
tiene menos presion humana y forma un cfrculo de menar diametro. En el Pichi ncha, esta formaci6n veg
etal es de especial interes par ser el habitat preferida del zamarrito pechinegro (Eriocnemis nigrivestis), 
especie criticamente amenazada, endemica y emblematica del Distrito Metropolitano de Quito. 

Para lograr la conexi6n este-oeste de las siguientes franjas de vegetaci6n hacia abajo se requiere un 
esfuerzo importante de reforestaci6n y limitacion de act ividades agricolas-ganaderas. Sin embargo, la 
recuperacion de una cubierta continua de bosque altoandino en la cara este podrfa ser mas sencilla. 
Existen varias laderas que presentan un buen nivel de regeneracion, como el area entre Cruzloma y la 
quebrada La Pulida. En este caso solo seria necesario facilitar la expansi6n y desarrollo de estas manchas 
con ralec y manejo del rebrote en las plantaciones de euca liptos. 

En las otras areas se debe estimular la expansion desde los relictos existentes en quebradas. Un factor 
importante que se debe tamar en cuenta es la conectividad vertical. Algunas quebradas, como Yacu
pugru, Rumipamba y Singuna, muestran la transicion completa desde bosque altoandino, a unos 3200 
~ 3300 m, hasta paramo. Pero son franjas estrechas que raramente aleanzan los 40 metros de ancho. 
Par 10 tanto, se debe estimu lar la expansion horizontal y tam bien hacia abajo, en el pi so montana. Un 
parche impartante de matorral humedo montano, can facil conexion, es el Parque Arqueologica Rumipa
mba que esta ubicado a menos de 500 metros del limite del area de estudio. A futuro se puede pensar 
en conexiones can el flanco occidenta l para enriquecer, par colonizacion, los bosques dellado oriental. 

Zonas aptas para la recreaci6n 

Estas son zonas que se adecuan favorablemente para la recreacion. Podran, can las debidas medidas 
cautelares, acoger recreacion pasiva y act iva sin causar el deterioro de suelos y ecosistemas. 5e ubican 
en el pie de laderas, y las laderas bajas ubicadas al nor le del area de estudio. Para determinar las zonas 
de recreacion se usaran los siguientes criterios: (1) pendientes menores al 40%, (2) vecindad con areas 
urbanas, (3) cobertura vegetal de pastos y plantaciones fores tales, (4) posibilidad de establecer conex
iones entre elias. 

En muchas de estas areas existen plantaciones forestales que no han recib ido buen manejo, par 10 que 
la densidad de arboles es muy alta. Esto impide una bu ena penetracion de la luz, asi como la visibilidad 
a traves de elias. Tambi';n hay una gra n can tidad de combust ible en el piso de las plantaciones, 10 que 
significa un riesgo incrementado de incendios foresta les. Esta condicion debe corregirse can estudio 
fores tal y manejo de las plantaciones con fines de crear espacios auspiciosos para la recreaci6n. 

Zonas urbanas 

Ella franja mas oriental del area de estudio se encuentran los barrios altos de la ciudad. Existe la volun
tad poiftica de detener la futura invasion de las laderas can nuevas barrios. Sin embargo, existen zonas 
urbanas que se estan consalidando sabre ellimite urbano. Estas areas han sido reconocidas en el mapa 
de zonificacion. 
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4 .2 PLAN MASA 

Figura 31. Plan Masa del Parque Pichincha 

EI Plan Masa designa las zonas de usa inlensivo y restring ida, define los servieios que presta", el Parque 
Pichincha, e identifica y situa espacialmente los equipamientos y la infraestrudura neeesaria para su fun
cionamiento. La planifieaeion se realiza a eseala 1:25000, utilizando informacion geogrMica existente, 
e informacion generada par el estudio de sitio. Aun cuando la resolueian de los mapas de referencia no 
es grande, el trabajo de campo ha permilido profundizar el ami lisis, de manera que el nivel de precision 
es alto. 

Zonas 
A partir del mapa de zonifieacion, en el Plan Masa se han identificado euatra areas distintas, dos de el ias 
se identifican pera se excluyen par hallarse fuera de los linderos del parq ue, estas son: la zona urbana 
(definida par el limite urbano; y la zona urbana no regulada). Las que si se incluyen son: (1) la zona pro
tegida; (2) la zona de usa turistico Intensivo; (3) la zona de parques metrapolitanos; y, (4) las zonas de 
posible interveneian (original mente concebida como area modelo de interveneion). 

Zona protegida 

Esta zona combina las zonas que, en el plano de zonificacion, fueron designadas como de conservaci6n 
y recuperaci6n. Comprende las partes altas del parque, donde se encuentran los ecosistemas mejor (on
servados, las areas con mayor vulnerabilidad ecologica, y las areas que debido a sus fuertes pendientes 
son vulnerables a erosion de suelos. 

Las actividades que deberian ser permilidas en esta zona son las mismas que preve el Plan EstrategicQ, 
el que se halla en preparacian (aqui se hace referencia unicamente a actividades pro pi as de un parque): 
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Conservacion de paramos y bosques manta nos particularmente bofedales y quebradas 
Restauraci6n ecol6gica 
Investigacion cientifica (flora y fauna, ecosistemas, productividad de agua, captura de carbona); 

Educaci6n ambiental 
Turismo (de naturaleza. rura l, comunitario, cultural, cientifico, de entrenamiento en altura) 
Adividades recreativas de bajo impacto (caminatas, cidoturismo, ciclismo de montana). 

Y, a mas de e5ta5, se recomienda incluir otras actividades de bajo impacto, como: 
Camping 
Contemplacion de paisaje y actividades afines ( i.e. fotografia, dibujo!pintura). 

EI area protegida estil cruzada por 7 senderos y dos rutas, los que estan descritos mas abajo. 

Zona de usa turist ico intensivo 

Se ha designado como zona de usa intensive a las areas de influencia directa del Teleferico, es decir: (1) 
en el pie de ladera, la zona del Vulcano Park, Mondo Kart, y otras facilidades recreativas asociadas que 
se hallan al rededor; (2) en la zona de Cruz Lama, las facilidades del Telefer ica, y las areas inmediatas 
alrededor de las facilidades, que es donde se concentra la mayoria de los visitantes; y, (3) el sendera y 
zona designada para hostal de montana. ubicados al norte de Cruz Lorna. Sumadas estas area alcanzan 
un area de 42.75 hectareas. 

Esla actividad, que combina turismo convencional y otras formas de turismo (de montana, de natu
raleza) atrae, hacia Cruz Lama (via Teleferico), mensua lmenle unos 30,000 visitantes. Esta ocurriendo 
de forma espontanea, sabre un area que no esta preparada para manejar un volumen tan allo de visi
tantes, 10 que ya ha resultado en: erosion de suelos y perd ida de vegetacion en areas vecinas a los send
eros y plataformas donde se hallan las facilidades; y, creacion de carcavas en los senderos. 

En esta zona, se propane una intervencion bajo principios de soslenibilidad que permita mantener una 
tasa alta de visitas sin deteriorar la naluraleza. Dicha inlervenci6n debera ordenar el espacio y definir las 
aclividades permilidas y su ambito. Un plan de esta naturaleza debera realizarse tanto en la escala de la 
lana, como en la escala de detalle de edificios, senderos, e instalacione5. 

En Cruz Lorna, donde convergen la mayoria de los senderos y rutas del Parque Pichincha, se propane que 
5e ubiquen las principales faci lidades de servicio turistico y educativo, tales como: 

Centro de interpretacion del paisaje y de historia natural por el que idealmente pasen los visi
tantes, induyendo quienes posteriormente realizan una ruta, 0 siguen un sendero, 

Cafeteria, tienda de souvenirs, tienda de abastecimiento y facilitaci6n para excursion istas, area 
de servicios, adaptando el edificio existente para: (1) optimizar el usa de los espacios; y (2) mejorar las 
vis tas e integrarlo al pa isaje. 

Hostal de montana, bajo los siguientes criterios: (1) en un sitio donde el impacto ambiental es 
bajo; (2) con grandes vistas panoramicas; (3) en una distancia no mayor a 2km del te leferico; (4) adap
tado visualmente al paisaje. 

Espacios exteriores diseriados para soportar la carga prevista de visitantes, incluyendo: un centro 
a nodulo de partida de los senderos con la debida serializacion; miradores; areas de estar exteriores. 
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Tramos de senderos de alIa IrMico , disenados y dimensionados para esle usa; incorporando 

senalizacion y conlro l. Uno de eslos senderos es el que conducirfa a la Hoslal de monlana. 

Se requiere, can prioridad, preparar un plan maestro y disenos paisajista y arquitectonico de esta zona 
bajo principios de sostenibilidad ecol6gica y aprovechamienlo/proteccion del paisaje. Los servicios que 
ofrecera esta zona seran: 

SERVICIOS TURlsTICOS 

1. Sarvicio de guias de monlana 

3. Servicio de alimenfaci6n 
refrigerios 

5. Sarviclo de inrormaci6n 
interpretacion 

Y, las adividades permitidas seran: 
Educacion ambiental 
Turismo 

2. Servicio de alojamiento de 
altura 

y 
4. Transporte interno 

e 6. Seguridad. rescate y primeros 
auxilios. 

Actividades recreativas de bajo impacto (caminatas, cicloturismo, ciclismo de montana) 
Contemplacion de paisaje y aclividades afines (i.e. fatagraffa, dibujo/pinlura) 

En la zona baja dande se ubica el Vulcano Park y las atras areas recrealivas, se requiere disenar accesas 
y lacilidades para discapaciladas. En esla area, dande se concenlra la mayorfa de los visilantes se pro· 
pone la ubicacion de: 

Centro de informacion turistica y facilitaci6n en un sitio visible cerca del ingresQ. Debe contener 
mapas a escala e informacion detallada sabre los recursos, los servicios, y la seguridad. 

Zona de Parque MetropalitanQ 

Un importante componente del proyecto es la creacion de parques recreativos para la ciudad. EI con~ 
cepla "metrapalitano", es decir un parque que sirve al area metropol itana de la ciudad, aplica perfec ta' 
mente en este casa. 

Para este efecto, se escogieron las areas ubicadas en la franja vecina a la ciudad, incorporando prin
cipalmente aquellas cuyas pendientes son inferiares al 40%. En conjunto son areas vecinas, pero que 
no forman un espacio continuo porque eshin interrumpidas por areas urbanas que ascienden hacia el 
Pichincha. Esta s incorporan tambien areas ecol6gicamente vu lnerables, como los corredores de quebra
das, que deberan manejarse bajo med idas de conservacion. Su superlicie total es de 1,462 hectareas. 

Tejiendo las areas de parque metropolilano se extiende la Ruta Baja Llaa·Nana, un sendera de candi· 
ciones especiales, al que se describe mas adelante. 

AI interior de esla zona, se han delimilada cualro areas que reGnen cualidades para ser escagidas como 
area modelo de intervention. Cada una de elias tiene una superficie apraximada de 150 hectareas. Los 
criterios utilizados para seleccionarlas fucron los siguientes: 

1 Estos deben dimensionarse en base a un estudio de comportamiento y usc de los senderos actuales . La mayoria de 
visitantes no se aleja mucho de Cruz Loma. 
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CRITERIOS PARA SELECCtoNAR AREAS MODELO DE INTERVENCION 
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En funci6n de este am3lisis se escogieron las siguientes areas, las que para su identificaci6n, han sido 
relacionadas con barrios 0 sedores conocidos: 

1. EI area ubicada debajo de la loma de las antenas; 

2. EI area ubicada sobre e l Pinar Alto; 

3. EI area ubicada sabre Atucucho; 

4. EI area ubicada sabre La Pisuli y Jaime Rold6s 

Las siguientes son actividades que estarian permitidas en la zona de parque metropoli tano, y par tanto 
en las areas modelo: 

ACTlVIDADES PERMITlOAS EN LOS PARQUE METROPOLITAN OS 

I . Adlvl~ 00 b:ai8 Inlensld8d: 

C<lnI~6CiOn 001 ooisojo. FoIogfafia. 
dibt40. lecture. , -,~ 

3. Ciclismo 00 monlelie •. Ec:!ucBc IOn lIITIbiootal 

5. """"''''' 5 Pic·nic 

7 Trde y oCra!!. actiyidlldes aerobIC<B Y ,. Juegos de ooentociOn Y ~ jUll\l~ 

onaerOb!cas oducellvos pera finos yodoloscontes. 

9. [)gporlos 00 beio imDOCttl (1ifooo 
3fco,QII1OJ)yilllJ, asc"ll!lda (IflrOC8 

Af1illcialj 10. P8seo It caballo 

11 . Obser\I!:ICI6n 00 aves 12. Ceramonles y rituales 

De conformidad a la zonrticacion V a los estudios de impacto ambiental correspondientes, se 

podra autorizar la practica de actividades recreativas V deportivas como: ciciismo down hill, 

cabalgatas, motocross, bicicross, 0 aquellas que impliquen la identificacion V/ 0 construccion 

de infraestructura de a lto impacto, siempre que estas actividades se desarrollen en lugares 

prestablecidos para el efecto. 
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SENDEROS Y RUTAS 

RUTA 1: LA RUTA DEL VOLCAN 0 RUTA ALTA LLOA-NONO 

Figura 32. Ruta Alta Uoa-Nono 
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EI grado de dificultad que representa esta ruta es alta, ta nto par la distancia como par las cotas de 
al lura que se cubren desde el inicio hasta el fin de ruta. En promedio son 46.5 kilometros desde Lloa 
hasta Nona, que traducidos en dias de recorrido pueden significar 3 dias de trekking dependiendo de las 
condiciones ffsicas de los usuarios. En tal sentido se debera ubicar un refugio de montana y servicios de 
montafia para los caminantes. 

Trayecto 

La denominada ruta del volean atraviesa la mayor extension del volcan Pichincha de norte a sur. EI 
trayecto comprende desde la Parroquia de Lioa, (inicio de ruta) atravesando par Cruz Lama, la cima 
rocosa del Rucu Pichincha, la Cueva del Oso, el Valle del Rio Pichan, la Cascada del Rio Pichan, Alto Peru, 
hasta la Parroquia de Nona (fin de ruta) . 
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Areas turisticas 

Los sitios de visita e interes turfstico son: Parroquia de Lloa, EI Cinto (santuario), un mirador destacado 
sabre la cuchi lla de EI Cinto ( recurso escenico), Cruz Loma (Centro de interpretacion y servicios turis
t icos), Mirador destacado en Cruz Lama (recurso esconico), cima rocosa del Rucu Pichincha, Mirador 
destacado en el Rucu (360 grados de recurso escenico), Cueva del 050, Bosque Nativo del Valle del rio 
Pichan, Cascada del Rio Pichan, Parroquia de Nona. 

Difitultad 

Alta 

Tiempo y distantia 

Se requieren 3 dias para cubrir 46.5 kilometros, pudiendo hacerse solo tramos en menos tiempo. Las 
opciones alternativas son: in iciar en LLoa, Cruz Lama a en senti do contrario desde Nona a la cascada del 
Rio Pichan. 

Infraestruttura requerida 

Para el ruterisma la infraestructura es minima, consiste en senalizacion de orientacion en el campo. 
Actividades principa les. 
Ruterismo, Interpretacion natural y cultural, observacion de aves, fotografia, escalada, montaii ismo, 
camping. 

Servicios requeridos 

1 nformaci6n, normas y recomendaciones para ruterismo. Referendas fisicas de orientacion en el campo. 
Zonas para acampar, Patrullajes de guarda-parques. 

Polltitas de manejo 

Determinacion de lugares de acampado, Contralacion de gu ia especializado, Control de operadores de 
turismo, Ocupacion de sendero de acuerdo a estudio de capacidad de carga. 

Formaciones paisajistas de la ruta 

Imagen 16. Vista a Lloa desde San Francisco 
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La Ruta inicia en areas no urbanizadas de baja pendiente, cercanas al pueblo de Lloa. En genera l, 
presentan una topografia ondulada can quebradas pequenas, mas a menos profundas. La cobertura 
vegeta l consiste principalmente en plantaciones de eucal ipl o, can pequenos claros de pasta y un poco 
de matorral humedo montana en algunas quebradas. EI ascenso continua hacia las cimas redondeadas 
que es una formacion que nace al sur de Cruz Lama y baja serpenteando lateral y vertical mente hacia 
el sur. Es parte de la caldera del edificio vol canico de EI Cinto, anterior al Rucu, que separa el sur de 

Quito del valle de Lloa. En su mayor parte esta ocupada por fincas, donde predominan los pastas, con 
algunos sembrros pequenos de habas, cebollas y papas. En linderos y quebradas tambien hay eucalip
tos, pinos y restos de bosque al toandino. La parte mas nortena y mas al ta tambien cuenta con elemen
tos de bosque enano (trans icion bosque-paramo). 

EI sendero continua par las laderas altas en Cruz Lorna atravesando las cuchillas de la zona alta de la 
gran quebrada de Rumipamba y luego las cimas rocosas, que forman parte del crater volcanico del 
Rucu Pichincha. Esta es la parte mas alta de la ruta. 

Imagen 17. Vista del Rucu Pichincha nevado desde Cruz Loma 

Siguiendo en sentido sur norte la ruta pasa par areas de pajonales de pend iente media, aproximada 
mente entre 3800 y 4200 metros de altura, cubiertas de paramo intervenido de pajona l, poco diverso. 
Para luego continuar hacia el va lle del rio Pichan y final mente terminar en Nona que corresponde a zonas 
de pastizales y haciendas ganaderas can basques nativos dispersos entre las quebradas da la zona. 

Pagina 65 de 122 



/ 

ORDENANZA METROPOLITANA No. C44G 

SENDERO N°' 
SENDERO DEL MIRADOR 
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Figura 33. Sendero del Mirador 
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EI Sendero del Mirador presenta un grado de dificultad bajo par tener una distancia maxima de 2 
kilometros desde la estacion del tele fer ico en Cruz Lorna, hasta el punta del m irador. Posee desnive
les de altura que van desde los 3.600 metros, hasta los 4 .000 metros s.n.m; el tiempo estimado para 
cubrir este sendera es de media hora a la ida y un. hora al retorno, aproximadamente. 

T,ayedo 
Inicia en Cruz Lorna, y termina en el mirador del bosque nativo en la ceja andina. 
Areas turisticas 
Sitios de visita e interes turistico. Cruz Lorna, mirador destacado del bosque nat ivo, bosque nativo. 

Dificultad 
Baja. 

Tiempo y distancia 
EI tiempo para reco rrer este sendero es de 3 horas ent re ida y vuelta, con una distancia de 2 kil6metros. 

Infraestructura requerida 
Escaleras, senalizaci6n auto-guiada, ban os, mirador principal, pasamanos, puentes y caminerfa. 
Actividades principales 
Senderismo, ' interpretacion, gu ianza, y educacion ambienta !. 
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Servicios requeridos 
Centro de interpretacion, centro de informacion, alimentacion, hospedaje, bar-cafeteria. control y vigi
lancia, guarda -parques, mantenimiento de infraestructura, manejo de desechos. 

Politicas de manejo 
Control de operadores de turismo y guianza, capacidad de carga. 

Formaciones paisajistas del Sendero 

Imagen 18. Vista de la ciudad de Quito desde el sendero en Cruz loma 

EI sendero inicia en la eima de Cruz Lorna y termina en un punta de mirador destacado sabre el flanco 

derecho superior de la Quebrada de Rumiloma. 

Imagen 19. Fin del sendero en el Bosque montana alto en la ceja cmdina 
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SENDERON°2 
LA RUTA DEL RUCU PICHINCHA 

Figura 34 . Sendero del Mirador 
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EI nivel de dificultad de la ruta del Rucu Pichincha debido a su longitud de 10 kilometros y maxima altura 
de 4.600 metras S.n.m .. es alta. Es un recorr ido para expertos montafiistas, que rea lizan la ruta desde 
la avenida Occidenta l, hasta la cumbre del Rucu Pichincha. EI tiempo calcu lado es de 5 horas hasta la 
cumbre y 1 hora de retorno hasta la estaci6n del teleferico. 
Esta ruta se puede cubrir partiendo de la estacion del teleferico, hasta la cumbre en de 3 horas para ida 
y vuelta, dependiendo de las condiciones fisicas del caminante. 

Trayecto 
Av. Occidental Onicio de sendero), Cruz Lama Onicio y fin de sendero med ia), M irador Crater Rucu 
Pichincha (fin de sendero). 

Areas turlsticas 
Cruz Lama, crater del Rucu Pichincha. EI sendera esta ubicado entre las quebradas Guango Huayco y 
el Tejado; al momenta en ellugar se encuentra implantado un complejo tu rist ico can vias de acceso de 
primer orden, seiializacion, trans porte, y servicios basicos, que permiten desarrollar la adividad turistica 
y recreacional. 

EI Rucu Pichincha se encuentra a 4.627 m de al tura, es un gran edificio volcanico (diametro aproximado 
23 km), esta constituido basicamente par series de lavas andesiticas y esta coronado par una secuencia 
de brechas subglaciares que forman los picos mas j6venes de l edificio, que fue afedado par numerosos 

/ 
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eventos de col apso sectorial. Este es un volean apagado cuya actividad culmino en el ~Ie istoceno. desde 
osa epoca ha sido intensamente erosion ado por glaciares y otros factores hasta verse reducido a una 
serie de aristas que aun senalan la presencia de una caldera. 

Dificultad 
Alta 

Tiempo y distanci. 
EI tiempo de recorrido es de 8 horas cubriendo una distancia de 10 kilometros. 

Infraestructura requerida 
Esca leras, se~alizacion auto-guiada, banos, tambo mirador en la zona de Cruz Lama. 

Actividades principales 
Senderismo, interpretacion natural y cultural, guianza y educacion ambiental, observaci6n de flora y 
aves, fotografia, montanismo, escalada. 

Servicios requeridos 
Centro de interpretacion, centro de informacion, alimentac ion, alojamiento, bar-cafeteria, control y vigi
lancia, guarda-parques, mantenimiento de infraestructura, manejo de desechos 

Politlca. de manejo 
Determinacion de lugares de acampado, contratacion de guia especializado, control de operadores de 
tu rismo, capacidad de carga. 

Formacion". paisajistas d,,1 sendero 
La ruta inicia en la zona urbana que corresponde al pie de ladera urbano. En esta area las quebradas han 
sido canalizadas 0 rellenadas y la presencia vegetal es muy escasa. Consiste en especies ornamentales 
sembradas en veredas y jardines, pastos y pequenos cultivos. Con tinua par pie de ladera sabre la via Oc
cidental. Esta area tiene una topogralia ondulada can quebradas pequenas, mas 0 menos profundas. La 
cobertura vegetal consiste principal mente en plantaciones de eucalipto, con pequenos claros de pasta y 
un poco de matorral hlimedo montano en algunas quebradas. 

Imagen 20. EI pie de ladera 
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La ru la alraviesa luego par laderas escarpadas Esla formaci6n corresponde a laderas de fue rle pendi
enle y quebradas eslrechas. poco profundas. La parle inferior (aproximadamenle la mi lad) esta cu bie, ta 
par euca liptos y pastas. mientras que la pa,te superior est'; cub ie,la pa r bosque a lloandino y bosque 
enano en diferentes niveles de regeneracion. 

Imagen 21. Vista de la d udad de Quito desde el sendero en lorna Buey Potrero 

Luego de atravesar la formacion laderas a ltas en Cruz Lama, el sendero continua por la cuchilla de mon
taiia que corresponde a la parte alta de la unidad denominada Quebrada Rum ipamba. Recorre areas de 
pendienle med ia y a lIa, aproximadamente entre 3800 y 4200 metros de a ltura, cubierlas de para mo 
intervenido de pajonal poco diverso. 
Y finalmenle se arriba a la cumbre de l Rucu Puchincha, que consliluye la parte mas alta del sendem. 
En su base esta cubierto par la dispersa vegetacion de superparamo, mas 0 menos a partir de los 4500 
metros de a ltura. 
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SENDERON°3 
CONDOR HUACHANA-ANTENAS-PINAR ALTO 

llHIIOA 

• L<. ~,,,~,,, , 

Figura 35. Sendero Pinar Alto-Antenas-C6ndor H uachana 
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EI sendera Condor Huachana cubre una distancia de 12.5 kilometros, alcanzando cotas de altura que van 
hasta los 4.400 metros. EI tiempo que se requiere para realizar este recorrido es de 6 horas, partiendo 
de la estaci6n del te leferico en Cruz Lorna (nodo de rutas) hasta la ciudad de Quito, siendo el grado de 
dificultad alto. 
Si el punta de partida es Pinar Alto, el tiempo de recorrido sera de 8 horas a mas, par 10 cual se tiene 
previsto insta lar un pequeno refugio a mitad de recorrido, con la finalidad de que el caminante tenga un 
espacio apropiado para descanso, refr igerio, 0 pernoctacion. 

Tl'ayedo 
Cruz Lorna (inicio de sendero), Condor Huachana, Antenas, Parquc Pichincha. Pinar Alto (fin de send
era). 

Areas turisticas 
Sitios de visita e interes tur istico: la Zona Condor Huachana -Antenas esta ubicada entre las quebradas 
de Inaqu ito y Rumipamba. 

Dificultad 
Alta 
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TIempo y distancia 
EI t iempo de recorrido es de 8 horas, cubriendo 12.5 ki lometros de distancia . 

Infraestructura requerida 
Escaleras, senalizacion auto-guiada, banos en la zona de Cruz Lama, acceso vehicular y parqueaderos en 
la zona del Parque Tambo Mirador. 

Actividades principales 
Senderismo, interpretacion, guianza y educacion ambiental, observacion de flora y aves, fotografia, 

acampada. 

En la zona, los visitantes pueden realizar adiv idades deportivas y recreacionales, desde el sitio se apre
cia la ciudad en tad a su esplendor y extension. Se recomienda implantar un tambo mirador, que permita 
a los visitantes aclimatarse a la altura y disfrutar del entorno paisajist ico. EI sendera de acceso partiria 
desde Cruz Lama a desde el Pinar Alto. 

Servicios requeridos 
Centro de interprelacion, centro de informacion, alimentacion, alojamiento bar, ca feteria, conlrol de vigi
lancia, guarda-parques, manlenimienlo de infraeslrudura, manejo de desechos. 

Politicas de manejo 
Delerminacion de lugares de acampado. cont rataci6n de guia especializado, control de operadores de 
turismo, capacidad de carga. 

Formaciones paisajistas del sendero 

Im;;lgen 22. Vista de los bosques y pastizales en San Vicente de fa Florida 

EI sendero empieza en el barrio de San Vicente de la Florida y atraviesa tormaciones paisaj istas desde la 
zona urbana que son laderas bajas de poca pendienle, que estan urban izadas 0 lolizadas. En eslas zonas 
las quebradas han sid a canalizadas a re llenadas y la presencia vegetal es muy escasa . Luego continua 
par el pie de ladera que comprenden areas no urbanizadas de baja pendiente, cercanas a la via Occiden
tal. En general presentan una topogra fia ondulada con quebradas pequenas, mas a menos profundas. La 
cobertura vegelal consiste principa lmente en planlaciones de eucal ipto, can pequenos cI.ros de pasta y 
un poco de matorral humedo montana en algunas quebradas. 

La ruta avanza par zonas de laderas escarpadas. Luego de atravesar las laderas escarpadas se continua 
par la zona de laderas altas hasla lIegar a la cima de Condor Huachana en donde esta ra ubicado el refu
gio de montana, desde el cual se avanza en la cuchilla de la g ran quebrada de Rumipamba en lad a su 
extension hasta el inicio de la cima rOCDsa. 

/ 
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Imagen 23. Vista de Ja quebrada de Rumipamba desde las antenas 

EI sendero atraviesa por la gran quebrada de Rumipamba esta ubieada en el lado oriental del maeizo, 
Tiene poea longitud horizontal, 10 que genera una vertiginosa pendiente, Antes de lIegar al final de la ru ta 
en Cruz Loma el sendero continua par las laderas altas que son areas de pendiente media yalta. 
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SENDERON°4 
CARBONERiA 

lIfUlOA 

Figura 36. Sendero Carboneda 
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EI sendera Carboneria, cubre una distancia de aproximadamente 15 kilometros desde la estacion del 
teleferico en Cruz Lama, hasta el Barrio Santa Anita. La dificultad es alta par el grado de las pendientes 
que se debe cubrir. EI tiempo estimado de reeorrido es 8 horas, siendo el grado de di ficul tad alto. 
Las cotas de al tura van desde los 2.800 metros hasta los 4.400 metros, este sendero atraviesa la gran 
quebrada de Carboneria . 

Tl-ayecto 
Cruz Lama (inicio a fin de sendero), Quebrada Carboneria, Cascada Singuna, Santa Anita (inicio 0 fin 
de sendero) 

Areas turisticas 
Sitios de visita e inte" ,s tur,stieo: Cruz Loma, Quebradas Carboner,a, y Singuna. 

Dificultad 
Alta 

Tiempo y distancia 
EI t iempo de recorrido es de 8 horas cubriendo una distancia de 15 kilometros. 

Infraestructura requerida 
Escaleras, senalizaci6n auto-guiada, banos en la zona de Cruz Lorna, acceso vehicular y parqueaderos en 
la zona del parque Atucucho, tambo mirador. 
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Actividades principales 
Senderismo. Interpretacion. guianza y educacion ambiental. observacion de flora y aves. fotografia. 
acampada. 

Servitios requeridos 
Centro de interpretacion. centro de informacion. alimentacion. alojamiento, bar, cafeteria, control y vigi
lancia, guarda-parques, mantenimien!o de infraestruc!ura, manejo de desechos. 

Politicas de manejo 
Determi nacion de lugares de acampado, contrataci6n de gu ia especial1zado, control de operadores de 
turismo, capacidad de carga. 

Formaciones paisajistas del sendero 

EI sendero atraviesa el pie de ladera desde el Barrio Santa Ana , luego se aden!ra en la quebrada Car
boneria, desde donde se observa hac ia la ciudad el calle de la quebrada que se estrecha formando una 

especie de anfiteatro. Esta ruta inicia con un recorrido largo y de pendiente suave, primero hacia el oeste, 
y luego hacia el sur. 

En el fonda del valle hay mayor presencia de pajonal en algunas areas y almohadillas en zonas humedas. 
Tambien hay arboles pequenos de Gynoxis sp. dispersos a 10 largo del cursa de agua y al pie de las pare
des rocosas. EI flanco este esta dominado par pajonal en la parte alta, con algunos parches arbustivos en 
la confluencia de los dos rama les de la quebrada. Luego de atravesar la gran quebrada se lIega a la base 
de la cima rocosa del Rucu para continuar por la cuchilla de la gran quebrada Rumipamba en direccion a 
Cruz Lorna (nodo de rutas y senderos), 
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SENDERO N° 5 
CUCHO HACIENDA 

Figura 37. Sendero e ucha Hacienda 
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EI sendero Cucho-hacienda cubre una distancia de 20 kil6metras. desde la estaci6n del teleferico en 
Cruz Lama, hast a la zona de haciendas al noreste de la ciudad de Quito. Can cotas de altura que van 
desde los 2.800 metros hasta los 4.500 metros, el tiempo estimado para cubrir este sendero es de 8 a 
10 horas, par 10 que es necesario acondicionar un refugio de montana en un punta media del recorrido. 
EI grado de dificultad es alto. 

EI recorrido puede iniciar y terminar en la estaci6n del teleferico en Cruz Lama a en la Hacienda San 
Jorge. EI send era tiene la particularidad de conectarse con la ruta que atraviesa el valle del rio Pichan, 
permitiendo aleanzar hasta Nona, observando aves y flora nativa de la zona. 

Trayeclo 
Cruz Lama (inicio y fin de ru ta) Quebrada Carboneria, Rucu Pichincha, Quebrada Cucho- hacienda, 
Hacienda Alto Peru, Hacienda San Jorge (inicio y fin de ruta). EI sendera se puede iniciar en la zona de 
las haciendas, que son las que brindan servicio de guianza y transporte a los visitantes. EI sendero pu
ede unirse y continuar par la rut a del voldn en direcci6n al vall e del rio Pic han, sitio de interes para el 
aviturismo. 

Areas lurislicas 
Sitios de visita e interes turistico: Cruz Lama, quebradas Rumipamba y Carboneda, cima del Rucu Pichin
cha, quebradas Singuna y Cucho-hacienda. Aleda;;as a estas quebradas se encuentran varias haciendas 
dedicadas a la ac tiv idad agricola, ganadera. y turfstica, actividades que pueden ser aprovechadas para el 
ambito turistico. Estas quebradas deben ser aprovechadas para reforestaci6n can flora nativa, retirando 
las especies introducidas. 
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Alta 

Tiempo y distancia 
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La distancia es de 20 ki l6metros y el tiempo de recorrido delO horas. 

Infraestructura requerlda 
Senal izacion auto-guiada a 10 largo del sendero, banos, acceso vehicular y parqueaderos en las hac ien
das que presten el servicio, tambo mirador. 

Actividades principales 
Senderismo, interpretacion, guianza y educaci6n ambiental, observacion de flora y aves, fotograffa, 
acampada. 

Servicios requeridos 
Centro de interpretacion, centro de informacion, alimentacion, bar, cafeteria, control de vigilancia. guar
da-parques, mantenimiento de infraestructura, manejo de desechos 

Politicas de manejo 
Determinacion de lugares de acampado, contrataci6n de guia especializado, control de operadores de 
turismo, capacidad de ca rga. 

Formaciones paisajistas del sendero 

Imagen 26. Vista de cascada en la quebrada Singuna 

/ 
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La ruta inicia en la unidad paisajista laderas bajas, que constituyen una serie de colinas y quebradas 
de suave pendiente y poca profundidad en el flanco norte del Pichincha. Toda el area, hasta los 4000 
metros de altura, a mas, esta cubierta de pastas y surcada par muchos caminos. La vegetaci6n nat iva 
(principalmente bosque alto-andino y bosque enano) es muy escasa, restringida a estrechas Ifneas en el 
fonda de quebradas, y linderos. 

Imagen 27. Altiplano cercano a la quebrada Cuchohacienda 

Se continua el ascenso, atravesando laderas escarpadas hasta lIegar a la unidad conocida como altiplano, 
una area alta (sabre los 4000 metros de altura) de planicies y lomas de poe a pendiente, ubicada entre 
el flanco occidental de la quebrada La Delicia y el nacimiento de la quebrada Carbone ria, que forma un 
val le glacial amplio y plano. En esta area se establecera un refugio de montalia que servinl tanto para el 
sendero Cucho Hacienda como para los caminantes de la ruta Nona Lloa. 
En la parte alta el sendero cruza par una zona de grandes quebradas: Carboneria y Rumipamba, para 
terminar en la cima de Cruz Lama que es el fin a inicio del sendero. 
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SENDERO N°6 
TOROHURCO CRUZ LOMA 

Figura 38. 5endero Torohurco-Cruz lorna 
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EI sendero Torohurco cubre una distancia de 10.5 kilometros desde el poblado de Torohurco, hasta la es
tacion del teleferico en Cruz Loma, can un tiempo aproximado de 3 horas entre ida y vuelta en bicicleta . 
Las cotas de altura van desde los 3.200 metros hasta los 4 .000 metros. EI grado de dificultad es medio. 

Trayeeto 
Torohurco (inicio de ciclo-ruta), San Francisco, Cruz Loma (retorno). Torohurco ( fin de cicio-ruta) . 

A.reas turisticas 
Sitios de visita e interes turistico: Cima de la Libertad, Museo de la Patria, Cruz Lorna, miradores esce

nicos. 

Dificultad 
Media. 

Tiempo y distancia 
La distancia a recorrer es de 10.5 kilom etros pudiendo cubrirse en bicicleta. en 3 horas. 
Infraestructura requerida 
Senal izacion auto-guiada, banos, acceso vehicular y parqueaderos, tambo, mirador. 

Actlvldades principale. 
Ciclismo de montana, inte fpretacion, guianza y educacion ambienta l, observacion de flora, fotograffa . 
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Servicios requeridos 
Centro de interpretacion. cenlro de informacion. alimentacion. alojamiento bar, cafeteria, control de vigi
lancia. guarda-parques, mantenimiento infraestructura. manejo de desechos. 

Pollticas de manejo 
Control de operadores de lurismo y guianza, capacidad de carga. 

Formaciones P!~~~ 

Imagen 28. Cido-ruta en el Camino de los libertadores 

Es una rula para ciclismo de montana que parte desde la via Los Liber tadores. En estas zonas las quebra
das han sido cana1izadas 0 rellenadas y la presencia vegetal es muy escasa. EI sendero crU2a por la lona 
de laderas escarpadas y continua hacia las cimas redondeadas al sur de Cruz Lama. 

Imagen 29. Vista del sur de Quito y la cordillera Oriental desde el sendero en San Francisco 

Es una ruta muy escenica, con forme se asciende hasta que en un punta se tienen vistas tanto de Quito, 
como del valle de Lloa, y del Rueu. En su mayor parte esl a ocupada por fincas, donde predominan los 
pastas, can algunos sembrios pequenos de habas, cebollas y papas. En linderos y quebradas tambien 
hay euca liplos, pinos y restos de bosque altoandino. 
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Figura 39. Sendero Torohurco-Cruz lorna 
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EI sendero Atucucho recorre una distancia de 13.7 ki lometros, desde la estac ion del Telelerico en Cruz 
Lom a hasta el barrio Atucucho, pudiendo cubrirse esta distancia en 8 horas de recorrido. Las cotas de 
altura van desde 105 2.900 metros, en el barrio Atucucho, hasta 1054.500 metros en la cot a maxima. EI 
nivel de dificultad es alto. 

Tray.cto 
Cruz Loma, (inicio de sendero), Quebrada Carboneria, cima rocosa del Rucu Pichincha, paisajes pasto
ri les, Atucucho (inicio 0 fin de trayecto). 

Areas turfsticas 
Sitios de visit a e interes turistico: la flora dellugar esta caraclerizada por la existencia de Eucalipto en 
abundancia, paja, chilca, pi no silvestre, fal so chocho ( planta caracterizada par sus flo res color violeta), 
floripondio. sabi la. zapati to, pasifloras. yen especia l el Pumamaqui 0 mano de Puma. que se caracteriza 
por sus hojas de gran tamano en forma de garra de puma, de ahi su nombre. Existe una extensa activi
dad agricola, se puede divisar en la zona parcelas de ex huasipungueros, agricultura, sembrios de papas, 
ganaderia en las parcelas, terre no pastoril y mezcla de arboles con pas to. 

Dificultad 
A lta 

/ 
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Tiempo y distancia 
EI tiempo estimado de recorrido es de 8 horas para cubrir 13.7 ki lometros. 

Infraestructura requerida 
Escaleras, seiia lizaei6n auto-guiada, banos en la zona de Cruz Loma, acceso vehicular y parqueaderos en 
la zona del parque Atucucho, mirador. 

Actividades principales 
Senderismo, interpretacion, guianza y educacion ambien tal, observacion de flora y aves, fotografia, 
acampada. 

Servicios requeridos 
Centro de interpretacion, centro de informacion, alimentaeion, bar, cafeteria, control y vigi lancia, guar
da-parques, mantenimiento de infraestructura, manejo de desechos. 

Politic .. de maneJo 
Determinacion de lugares de acampado, contratacion de gu ia especializado, control de operadores de 
turismo, capacidad de carga. 

Formaciones paisajistas del sendero 

Imagen 30. Vista de la hacienda Atucucho y del norte de la dudad de Quito 

EI sendero inicia en el barrio de Atucucho 0 en Santa Anita, indistintamente. La ruta avanza par zona de 
laderas escarpadas, bordeando el flanco derecho de la quebrada Carbone ria; posteriormente atraviesa 
un tramo de altiplano, y se dirige hacia el pie del Rucu par la cuchilla que separa las grandes ~lJehradas 
de Carboneria y Rumipamba. Hacia el final, hay vistas del valle glacia l cortado de la base del Rucu. A 
partir de este punto se dirige hacia Cruz Loma. 
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SENDERO N° S 
LA RUTA DE HUMBOLDT 

Figura 40. Ruta de Humboldt 

Nivel de dificultad 
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EI sendero la Ruta de Humboldt recorre una distancia de 5.3 kilometros desde su inicio en el Placer hasta 
Cruz Lorna, pudiendo recorrerla en 5 horas par 10 que su nivel de dificultad es media. 
Las cotas de altura van desde los 2.800 metros hasta los 4.000 metros s. n. m. en ascenso a descenso. 

Areas turisticas 
EI I rayeclo de la rula Inicia en el sector del Placer, seguido par la cascada La Chorrera, zona de miradores 
destacados, y final mente el area de servicios turisticos de de Cruz Lorna. 

Caracterlsticas intrinsecas 
Inicia can el placer, siguiendo can la cascada La Chorrera, mirador deslacado de Tocliuca, V ivero, Mira
dor Yumbococha, mirador cabanas, mirador destacado del paramo y Cruz Lorna. 

Dificultad 
Media 

Tiempo y distancia 
EI tiempa es de 5 horas y el recorrido es de 5.3 kilo metros. 

Infraestruclura requerida 
EI sendero requiere de caminerias, pasamanos, puentes, escaleras, senalizacion auto-guiada, banos, ac
ceso vehicular, parqueaderos. 
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Actividades principales 
Las actividades mas destacadas son: Senderismo guianza y educacion ambienta!. observacion de flora 
y aves, fotografia . 

Servicios requeridos 
EI sendero dispone de Hostal de montana, centro de interpretacion, alimentaci6n, bar, cafeterIa; control 
de vigilancia, guarda·parques, mantenimiento, infraestructura y manejo de desechos 

PoUticas de manejo 
Las politicas de manejo que se deben implementar son: Delimitacion fisica de senderos, capacidad de 
carga, determinar condiciones de guianza y control de operadores de turismo. 

Formaciones paisajistas del sendero 
La rut a de Humbold t inicia en la zona urbana que es una formaci on paisaj ista de laderas bajas de poca 
pendiente, que estan urbanizadas a lot izadas. En estas zonas las quebradas han sido canalizadas a rel
lenadas y la presencia vegetal es muy escasa, Consiste en especies ornamenta les sembradas en veredas 
y jardines (como Acacia melanoxylon, Sambuccus nigra, Eucaliptus globulus, Prunus serotina y Phoenix 
canariensis), pastas y pequenos cultivos (maiz, samba, habas) en terrenos sin construir y apenas algu
nos representantes si lvestres en linderos (Baccharis sp., Lechero, Lantana rugulosa) y terrenos vacios 
(principalmente hierbas como Verbena litoralis, Bidens andicola, Plantago rigid a, Taraxacum officinale, 
Capsella bursa-pastoris). 

La ruta atraviesa par zonas de laderas escarpadas Esta formacion incluye practicamente todo el flanco 
oriental del Pichincha, son laderas de fuerte pendiente y quebradas estrechas, poco profundas. La parte 
inferior (aproximadamente la m itad) eslj cubierta par euca liptos y pastas, mientras que la parte supe
rior que esta en proceso de regeneraci6n la componen formaciones vegetales alto-andinas. 

EI bosque altoandino se caracteriza par arboles retorcidos de sacha capuli (Vallea stipularis), Gynoxis 
sp., pumamaqui (Oreopanax sp.), Tournefortia sp., Brachiotum, arrayan (Myrcianthes sp.), cubiertos de 
musgo, al igual que el suelo. EI bosque enano, tamb,,!n conocido como ceja de montana, es una franja 
de t ransicion entre bosque y paramo. Esta ubicado ent re los 3600 y 4200 metros de al tura, segun la 
topografia del terreno que produce efeclos microclimaticos. Como tal, cont iene elementos de paramo, 
como Hypericum sp., Dipl ostephium spp. y una gran cantidad de ericaceas. 

Aillegar a Cruz Lama el sendero alraviesa areas de laderas altas de pendiente media yalta, aproximada
mente entre 3800 y 4200 metros de altura, cubiertas de paramo intervenido de pajonal (Festuca sp. y 
Ca lamagrostis sp.), poco diverso. 

La ruta de Humboldt esta siendo puesta en valor turistico y recreacional par la PSA can equipamiento e 
instalaciones de infraestructura. 

~~-
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RUTA N°2 
RUTA BAJA LLOA-NONO 

EI t razado elegido es el resultado de un amilisis basado en la ortoloto de 2011, y en el reconocimiento de 
campo de sitios can acceso laci!, par 10 que hemos lIegado a nivel de propuesta, que debera ser estu· 
diada en detalle (topografia, geotecnica , ecologia, paisaje) para lIevaria a nivel de diseiio. 

Esta ruta, que en el sur se conecta can la via de Quito a LLoa, transcurre en gran parte par la zona baja 
de las laldas orientales del macizo. En su recorrido hacia el norte, atraviesa laderas escarpadas, pie de 
ladera, hasta que lina lmente se interna en las laderas bajas ubicadas en el extrema norte del area de 
estudio, y conecta ca n la via Quito-Nona. 

La distancia del recorrido, par el area de estud io es de 25,2 kil6metros. EI punta mas bajo se encuentra 
a 3127 msnm y el mas alto a 3436 msnm, siendo su grad a de dificultad alto. 

Ingresos 0 puntos de tontacto ton la tiudad 
A 10 largo del recorrido cxistcn varias puntas de encuentro entre la ruta y la parte occidenta l de la ciudad. 
En el area del centro de la ciudad se coneeta con los barrios : La Libertad, San Salvador a la altura de la 
quebrada Rumipamba, y barrio San Vicente. AI norte de la ciudad can los barrios La Pulida y Santa Anita. 

Seguridad 
AI cruzar por barios altos es necesario mejorar 103 percepcion generalizada de inseguridad, pa ra 10 cual 
sera necesario trabajar can las comunidades, en los puntas de contaeto can la ciudad . Adicionalmente, 
se requeriria un sistema de vigllancia y control, que incluya patrullaje de guarda parques y puntas de 

control en los sitios de acceso. 

Infraestructura requerida 
Para sortear las distintas quebradas, es necesaria la construcci6n de puentes de longitud variable. Los 
cuales han sido identificados en el mapa adjunto. 
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DESCRIPCION DE LA RUTA 

Trama 1: Via a LLaa-Quebrada Armera 
GRAFleO N°41 

Trayeeto . 
EI primer trama con una longitud de 4.600 metros, inicia al sur en el ingresa al area de estudio por la via 
Lloa-quebrada Azcazubi 0 Armero, y mantiene cotas entre 3.127 msnm a 3.360 msnm. 

Dentro de este tramo, hay 1.436 metros no continuos conform ados par trechas menares a 170 metros 
que tienen pendientes promedio de 29%, estas puede ser superadas par media de un zigzag en el ter
reno, el resta del trama tiene pendientes menares aI12,7%. 

Areas turisticas 
EI trama, borde a sabre una plantacion de eucaliptas y transcurre sabre el museo de la Cima de la Li b
ertad, dande tiene cantaeta can la parraqu ia urbana La Libertad, para luega cruzar las quebradas San 
Cristobal, Beilavista, la Charrera y Miraflares, par media de planlaciones de eucalipto, can un esparadica 
paisaje agricola pasloral, antes de liegar a la quebrada Azcazubi 0 Armero. 

A 10 largo del trama, se pude apreciarse en primer plano vistas del centro historica de la ciudad y el 
Panecil lo; las vistas intermedias, son vistas del sur de Quito, y las vistas lejanas, los valcanes nevadas. 

Trama 2: Quebrada Armero-Quebrada Rumipamba 

GRAFleO N°42 

lm================== ======== 

Trayeeto 
EI segundo trama con una langitud de 2.380 metros, esta ubicado entre la quebrada Azcazubi a Armero 
y el borde sur de la quebrada Rumipamba, alcanza catas entre 3.360 msnm y 3.210 msnm. 

Dentro de este tramo existen 500 metros no continuos, dividldos en trechos menores a 240 metros, con 
pendientes promedio de 30%. Puede ser superada par media de un zigzag en el terreno y gradas, el resto 
del tramo tiene pendientes menores aI 12,7%. 

Areas turlstkas 
EI tramo parte de la quebrada Azcazubi a Armero en direccion norte, cruzando la zona de laderas escar
padas y de pie de ladera, asi como las quebradas: Vasco nez, Tejado 0 Guanguhuaycu 0 De La Comuni
dad, y Pambachupa 0 Primavera sabre los terrenos de la Universidad Central. Este tramo transcurre en 
media de plantaciones de eucalipto y zonas agricolas. 

En el trayecto se pueden ver en el horizonte los vokanes Cotopaxi, Rumi nahui, Pasochoa, Y Sincholagua, 
yen el primer plano la Ciudadela Universitaria, Miraflores Baja, y el centro modern a de la ciudad. 
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Tramo 5: Quebrada Habas Corral-Quebrada Chiriacu 
GRAFICO N°45 

Trayecto 
EI quinto tramo can una longitud de 6.515 metros. ubicado entre la quebrada Habas Corral y la quebrada 
Chiriacu. esta comprendido entre las cotas 3180 msnm y 3325 msnm. En la Carboneria hay la posibilidad 
de conectarse con la Ruta Del Volcan, y los senderos: Humbolt, Condor Huachana las Antenas, Atucu
cho, u Cucho-hacienda. 

Este tramo tiene una seccion de 976 metros no continuos en trechos men ores a 369 metros, can pend i
ente promedio de 30%, que puede ser superada par media de un zigzag en el terreno y gradas, el resto 
del tramo tiene pendientes menores aI12,7%. 

Areas turfsticas 
Comienza en la parte alta del barrio La Pulida, atravesando una plantacion de eucaliptos; posteriormente 
transcurre par la parte alta del barrio Santa An ita. En este trayecto se puede apreciar un paisaje agricola 
y mas adelante plantaciones de eucaliplo. At raviesa las quebradas San Carlos, San Antonio, Carboneda 
y Chiriacu. Este t ramo, al cruzarse can varios senderas y ru tas presenta oportunidades para la interpre
tacion del bosque andino. 
Desde este tramo se tienen las vistas del norte de Quito en el primer plano, y de los vol canes Antisana y 
Cayambe, sabre la cordillera oriental. 

Tramo 6: Quebrada Chiriacu-Quebrada Cucho Hacienda 
GRAFICO N"46 

~~: ~~~~~~~~::::::::::~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ J)" ~ ~ =====--= ---- -==-== 
!:I':: 

Trayecto 
EI sexto tramo can una longitud de 3.700 metros, ubicado entre la quebrada Ch iriacu y la quebrada 
Cucho Hacienda, est. comprendido entre las cotas 3.436 msnm y3.250 msnm. 
En este tramo, una seccion de 1.769 metros de largo, posee dos trechos con pendiente promedio de 
17%, que puede ser superada par media de un zigzag en el terreno, el resto del tramo posee pendientes 
menores aI12,7%. 

Areas turisticas 
Atravies. una zona de laderas bajas y pastiza les, el numero de quebradas es bajo y la pendiente con
stante. EI paisaje es en su mayoria pastora l, muy escen ico, y corresponde a la parte inferior de varias 
hac iendas. Cruza las quebradas Grande, Carniceria. y Cucho Hacienda. 
Las vistas dominantes son las del norte, que presenta un paisaje mas seeD, pera no menos bello. 

/ 
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Formaciones paisajislas del sendero 

Imagen 35. Fotomontaje sendefos 
Imagen 36. Fotomontaje senderos 
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CRUZ LOMA: NODO DE RUTAS Y SENDEROS 

Cruz Lorna ubicada en el sitio donde canvergen casi todas las rutas y senderas que se hallan en la zona 
de estudio del proyecto. La excepcicin es la Ruta Baja LLoa-Nono. Esto permite una multiple gam a de 
oportunidades para armar paquetes de recarridos empezando desde una sola ruta a sendero hasta la 
cambinacicin de varios recorridos y actividades dependiendo del interes y expectativa de los visitantes. 

Permite ademas dar un servicio turfstico completo desde el centro de operac iones que se ubicara en las 
instalaciones y edificaciones del teleferica, aspectos como el control y la seguridad del visitante sera 
efectiva. Asi como tam bien la preservaci6n y conservacion del Bosque Protector con la participacion 
efectiva de guarda-parques. 

Sin embargo el inicio del recorrido de las rutas y senderas tambien se 10 puede hacer desde la ciudad 
de Quito en sus respectivDs accesos de norte a sur, pudiendo combinar los ascensos 0 descensos con el 
telefer ico como sistema de transporte hacia y desde Cruz Lorna. 

MAPA TOTAL DE RUTAS Y SENDEROS 

MAPA TOTAL DE RUTAS Y SENDEROS 

l(ylH04 
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FICHA N°' 
INVENTARIO DE INFRAESTRUCTURA 
EN SIT 105 DE POTENCIAL ACCESO AL PARQUE PICHINCHA 

UBICACION: 1 GRANDA - CENTENO 

DESCRIPCION DEL ENTORNO: 

Este sitio de potencial acceso al 
parque se encuentra en el sector 
Cochapamba, barrio San Carlos - Cor
dillera, en una cota de 2964 m.s.n.m. 
Conecta la Av. Antonio Jose de Sucre, 
can la zona que sera designada como 
Parque Pichincha a traves de la calle 
Melchor Valdez, cuyo recorrido es de 
620 metros. 

Caracteristicas socio-econ6micas del 
barrio: 
Media 
Caractedsticas fis icas: 
Quebrada Pulida Grande, Bosque de 
Eucaliptos, Planta de Tratamiento 
Noroccidente, Propiedad de la familia 
Granda - Centeno, Quebrada Atucu
cho. 
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FOTOS: 

Quebrada Pulida Grande Bosque 

Planta de Tratamiento Noroccidente Viviendas pr6ximas a la zona de ingreso 

FOTO PANORAMICA DE LA INTERSECCI6N ENTRE LA AVENIDA OCCIDENTAL Y CALLE MELCHOR 
VALDEZ HACIA EL PARQUE: 

Interseccion en la Av. Mariscal Sucre (vereda peatonal + carril de aceleraci6n / desaceleraci6n + vIa de 3 
carriles + parterre centra l + vIa de 3 carri les + ca rril de aceleraci6n / desaceleraci6n + vereda peatonal) 
y Calle Melchor Valdez. 
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Izq.: Vista hacia el parque desde la Calle Melchor Va ldez. 
Der.: Imagen cu~rea de la IntersecciOn. 

FOTO PANORAM ICA DES DE v iA DE ACCESO HACIA LA INTERSECCI6N Y LA CIUDAD: 

Vista desde el punta de ingreso a la zona de Parque hacia ellim ite del area urbana, via de acceso (Calle 
M elchor Valdez) y ciudad. 

FOTOS DE LOS TRAMOS DE LOS DIFERENTES TRAMOS DE LA VIA DE ACCESO AL PARQUE: 

Izq.: Via al in terior del terre no. 
Der.: Ca lle Melchor Valdez. 
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DESCRIPCION DEL ACCESO: 

Tramo: Av. Sucre - Sitio ingreso: 
2 carriles, ancho calzado 8,50 m; veredas de 2,5 m. a ambos lados, calzada de adoquin, veredas de hor
migon. 

Tramo: Via interior: 
1 carril, ancho calzada 4,0 m. sin veredas, cami no empedrado. 

, , 

Grafico de corte de la via en pendiente 

Calle Melchor Valdez Calle Interior del parque 

, 
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FOTOS DE DETALLE: 

Calle M elchor Valdez (As falto) Calle Melchor Va ldez (Adoquin) 

Calle Interior (Empedrado) Calle Interior (Empedrado) 

I nfraestruetura: 

Izq.: Limite Urbano abastecido de fluido elcctricQ. alumbrado publ ico, telefon fa. alcantariJ1ado y agua potable. 
Oer.: Generador Eltktrico para abastecimlento de la Planta de Tratamiento Noroccidente. 
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Izq.: Obras de alcantarillado para desalojo de aguas servidas de la Planta de Tratamiento Noroccidente. 
oer.: Inexistencia de alumbrado publico en la calle interior que conduce a la Planta de Tratamiento Noroccidente. 
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FICHA Na2 
INVENTARIO DE INFRAESTRUCTURA 
EN SITIOS DE POTENCIAL ACCESO AL PARQUE PICHINCHA 

UBICAC ION: 2 ESTACEY 

DESCRIPCION DEL ENTORNO: 
Este sitio de potencial acceso al 
parque se encuentra en el sector 
Cochapamba, ba rrio Cochapamba, 
en una cot a de 3032 m.s.n.m. Canec
ta la Av. Antonio Jose de Sucre, can 
la zona que sera design ada como 
Parque Pichincha a traves de la calle 
Manuel Valdivieso, cuya recorrido es 
de 1400 metros. 

Caracteristicas socio-econ6micas del 
barrio: 

Diferentes zonas, nivel baja, 
media y medio alto 
Caracteristicas fisicas: 
Quebrada de Yacupugra, Quebrada 
San Isidro; Canjuntos Habi tacionales 
Privados (Ramada del Pinar, Paseas 
del Pichincha); Vivienda de nivel so
cia econ6mico media y medio bajo; 
densidad alta. 
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FOTOS: 

Quebrada San Isidro 

Conjunto Habitacional Privado 

FOTO PANORAMICA DE LA INTERSECCION ENTRE LA AVENIDA OCCIDENTAL Y LA CALLE MANUEL 
VALDIVIESO HACIA EL PARQU E: 
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Vis ta hacia e l parque desde la Calle Manuel Valdivieso. 

lzq.: Vista hada 13 interseccion desde 10 Calle Manuel Valdivieso. 

Oer.: Imagen aerea de 13 Intersecci6n. 

0446 

FOTO PANORAMICA DESDE viA DE ACCESO HACIA LA INTERSECCI6N Y LA CIUDAD: 

Vista desde el punto de ingreso a la zona de Parque hacia la ciudad. (Quebrada Yacupugro). 

Vista desde la zona de Parque hacia la ciudad. 
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Vista desde el punta de ingreso a la zona de Parque hacia la ciudad. (Quebrada San Is idro) , 

FOTOS DE LOS TRAMOS DE LOS DIFERENTES TRAMOS DE LA VIA DE ACCESO AL PARQUE: 

Izq.: Vista hacia 13 intersecci6n de la Calle Manuel Valdivieso y Av. Occidental. 
Der.: Calle Manuel Va ld ivieso a la lIegada al parque desde Iii quebrada San Isidro. 

Via que conecta ella quebrada San Isidro con la quebrada Yacupugro. 
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Via que conduce al parque desde la quebrada Yacupugro. 

DESCRIPCI6N DEL ACCESO: 

Calle Manuel Valdivieso: 
Tramo 1: 2 carri les de circulacion, calzada adoquinada de 11,0 m. de ancho; veredas de hormigon a am
bos lados de la via can una seccion de 2,5m. al Sur y 3,5 m. al Norte. 

Tramo 2: 2 carri les de circulaci6n, calzada adoquinada de 7,0 m. de ancho; veredas de hormig6n a am
bos lados de la via can una secci6n de 2,5 m. 

Grafico de corte de la via en pend iente 

Manuel Valdivieso. via de ingreso junto a la quebrada Yacupugro 
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Izq.: Calle Manuel Valdivieso (adoquinado y veredas arborizadas). 
Der.: Calle Ma nuel Va ldivieso (adoquinado y ultimo tramo sin veredas). 

Izq. y der.: Via interior del parque. 

Izq.: Limite Urbano abastecido de fluida ehktricQ, alumbrado publico, te lefonfa. alcantarillado y agua potab le (acceso que
brada San Isid ro), 
Der. : Limite Urbano abastecido de fluido eh!ctrico, telefon ia, alcantari llado y agua potable (acceso quebrada Yacupugro). 
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FICHA N°3 
INVENTARIO DE INFRAESTRUCTURA 
EN SIT lOS DE POTENCIAL ACCESO AL PAR QUE PICHINCHA 

UBICACION: 3 lESS 

DESCRIPClON DEL ENTORNO: 
Este silio de polencial acceso al 
parque se encuenl ra en el seclor 
Belisaria Quevedo. barrio Armero. en 
una cola de 3.057 m.S.n.m. Canecla 
la Av. Anlania Jose de Sucre, can 
la zona que sera designada como 
Parque Pichincha a Iraves de la calle 
Juan Manuel Avila, cuyo recorrido es 
de 750 metros. 

Caracterislicas sacio-economicas del 
barrio: 
Baja - Popular 
Caracterfsticas fisicas: 
Quebrada Ascazubi, Viviendas de 
nivel media - baja, densidad baja; Fa
bricas de ladrillo. 
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FOTOS: 

Quebrada Ascazubi Viviendas del sector de ingreso y fabrica de ladrillo 

FOTO PANORAMICA DE LA INTERSECCI6N ENTRE LA AVENIDA OCCIDENTAL Y LA ViA DE ACCESO 
HACIA EL PARQUE: 

Intersecci6n en la Av. Mariscal Sucre (vereda peatonal + via de 3 carriles + parterre central + via de 3 
carriles + vereda peatonal) y Calle Juan Manuel Avila . 

Izq.: Vista hada el parque desde la Calle Juan Manuel Avila. 
Der.: Imagen aerea de la Interseccion. 

FOTO PANORAMICA DESDE VfA DE ACCESO HACIA LA INTERSECCI6N Y LA CIUDAD: 
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Vista desde la via de ingreso a la zona de Parque mirando a la ciudad. 

FOTOS DE LOS TRAMOS DE LOS DIFERENTES TRAM OS DE LA VIA DE ACCESO AL PARQUE: 

Vista de la Quebrada Ascazubi y la zona del parque. 

I 

\)J-
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DESCRIPCI6N DEL ACCESO: 

Accesa desde la Av. Sucre: 
Garita en accesa hacia el predio de la Universidad Central, via asfaltada de 2 carriles can un ancho de 
7,00 m; vereda de hormig<in allado norte, can un ancha de 1,80 m. 

I. 180 , '1 ,,-

Grafica de corte de la via en pend iente 

Calle Juan Manuel Avila 

FOTOS DE DETALLE: 

lzq.: Calle Juan Manuel Avila (pavimentada y veredas de hormig6n). 
Der. : Calle Juan Manuel Avila (adoquinado y ultimo tra mo sin veredas) . 

W 
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Calle que conduce al interior del parque (tierra y sin veredas). 

Infraestructura: 

Izq. y der.: Umite Urbano abastecido de fluido electrica, alumbrado publico, telefonfa, akantarillado y agua potable. 

I 
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FICHA N °4 
INVENTARIO DE INFRAESTRUCTURA 
EN SITIOS DE POTENCIAL ACCESO AL PARQUE PICHINCHA 

UBICACION: 4 HUMBOLDT 

DESCRIPCION DEL ENTORNO: 
Este sitio de potencial acceso al 
parque se encuentra en el sector San 
Juan, barri o Toctiuco Alto, en una 
cota de 3.250 m.s.n.m. La conexion 
entre este sitio y la ciudad. se pod ria 
dar par una ruta que parte desde el 
bouleva rd 24 de mayo en el sector de 
la Ronda. y luego pasa par calles del 
centro hist6rico como son la cal les 
Imbabura. Ch ile. entre otras; cont inu
ando par la subida hacia la zona del 
Museo del Agua (YAKU) y la Planta 
de tratamiento de agua "EI Placer"; 
luega por diferentes vias del barrio 
Todiuco hasta !legar a la pa rte alta 
donde se encuentra un mirador cer
eana a la cascada "La Charrera", cuyo 
recorr ido es de aproximadamente 
4.750 metros. 

Caracteristicas socio-econ6micas del 
barrio: 
- Barrios de nivel baja, zonas popu
lares y de invasiones. 

Caracteristicas ffsicas: 
. Quebrada La Chorrera y Quebrada 
Miraflores; Cascada La Chorrera; 
V ivie ndas de nivel bajo; Museo del 
Agua "YACU"; Planta de Tratamiento 
de Agua "EI Placer"; Centro Historico; 
La Ronda; Boulevard 24 de Mayo. 
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FOTOS: 

Quebrada La Chorrera 

Quebrada M ira flores 

lzq.: Cascada La (horrera. 
Oef.: Museo del Agua - VACUo 
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Vista desde la Planta de Tratamiento de Agua "EI Placer" 

Vista desde el Bouleva rd 24 de Mayo (Centro Historico) hacia 103 quebrada Hl a ( hon era" 

Izq.: Ingreso 031 paseo "La Ronda" desde la Alameda 24 de M ayo (Centro Historico) . 
Der.; Imagen ae rea de 103 Interseccion. 

0446 

FOTO PANORAMICA DE LA INTERSECCI6 N ENTRE LA AVENIDA OCCIDENTAL Y LA ViA DE ACCESO 
HACIA EL PARQUE: 

Av. Mariscal Sucre (vereda pea tona l + via / tunel de 2 car
riles + parterre centra l + vfa / tUnel de 2 ca rriles + vereda 
peatonal). 
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Intersecci6n Av. Mariscal Sucre y Av. 24 de Mayo 

Intersecci6n Av. Mariscal Sucre y Av. 24 de Mayo 

Intersecci6n Av. Mariscal Sucre V Av. 24 de Mavo 

Pagina 113 de 122 



ORDENANZA METROPOLITANA No. 0446 

tnterseccion Av. Mariscal Sucre y Av. 24 de Mayo 

In tersecd6n Av. Mar iscal Sucre y Av. 24 de Mayo 

Intersecc ion Av. Mariscal Sucre y Av. 24 de Mayo 

J 
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FOTO PANORAMICA DESDE VfA DE ACCESO HACIA LA INTERSECCI6N Y LA CIUDAD: 

Vista hacia la intersecci6n en sentido Norte - Sur 

Vista hacia la interseccion en sentido Norte - Sur 

Vista hacia la ciudad sentido Oeste - Este 
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Vista hacia la ciudad desde el sendero hacia fa ruta de Humboldt 

Vista hacia la ciudad desde el sendero hacia la (uta de Humboldt 

J 
VA 
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FOTOS DE LOS TRAMOS DE LOS DIFERENTES TRAMOS DE LA VIA DE ACCESO AL PARQUE: 

Izq. y der.: Vista hacia el parque desde la Avenida - Boulevard 24 de Mayo 

Der.: Sendero peatonal y calle EI Placer 

Escalinata y plazoleta en la calle Banos 
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DESCRIPCION DEL ACCESO: 

..r 1 50 " 
400 

Acceso al area par el Centro Historico de la Ciu
dad, hasta el barrio de Toctiuco alto; donde se 
toma la Calle Fernandez de Velasco la cual tiene 
diferenles caracteristicas a 10 largo del recorrido, 
en primer lugar se tiene una via local de 2 carriles 
can veredas a ambos ladas, pero los tram as de lIe
gada hasta el mirador, son mas bien un t ipo de via 
de 1 carri l, la calzada es de piedra, can vereda de 
hormigon en uno de los laterales yean pendientes 
muy pronunciadas. estos tramos estim en un esta
do media/malo, 10 que dificu lta aun mas la Ilegada 
de los vehiculos. 

Gr.ifico de corte de la vfa en oendiente 

Desde el mirador en la parte alta del barrio Toc
tiuco. empieza el sendero de la Ruta de Humboldt, 
el mismo que se encuenlra adoquinado en los 
primeros 300 metros, pa ra luego seguir par ter
reno natural hasta un centro de interpretacion en 
construcci6n . 

FOTOS DE DETALLE: 

una que conectan 
entre Av. 24 de Mayo y calle Vicente Rocafuerte (adoquinada y veredas peatonales de piedra), 

Calle Fernandez de Velasco 

Der.: Boulevard 24 de Mayo Cunidad de policia comunitaria, vias adoquinadas, plazolelas rigidas de piedra, bolardos al borde 
de ca'lzada. mobilia rio urbano general. vegetacion, monumenlos y elementos patrimoniales). 
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internCCi(i In i 
Der.: Calle EI Placer, junto a la Planta de Tratamiento de Agua EI Placer y el M useo del Agua "YACU" (adoqu inada y veredas 
peatonales). 

Izq.: 
Der.: Calle Fernandez de Velasco. ai llegar al sendero a la Ruta de Humboldt (empedrada y vereda peatonal a un 5010 lado de 
la cal zada). 
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Izq.: Mirador Calle Fernandez de Velasco ai llegar al sendero a la Ruta de Humboldt (parqueadero para 6 vehiculos aprox., 
adoquinado y mobiliar io urbano). Dec Sendero a la Ruta de Humboldt (adoquinado). 

Sendero a la Ruta de Humbo ldt (tierra) 

Infraestrudura: 
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I. INTRODUCCION 

En el Pion Masa del Parque Pichincha se identjfjcaron cinco areas que, por sus 
caracteristicos favorables, pueden ser convertidas en parques mefropolilanos. 
Entre estes se escogio, como area de intervenci6n inmediata, aquella localizo · 
do debaia de 10 colina de los antenas y sobre el barrio lfiaqu ito Alto. 
Esto 6reo tiene uno superficie aproximada de 123 hect6reos, que se extienden 
en direcci6n norte-sur por aproximadomente 1,9 kil6metros. En tanto que, en 
direccion esle-oeste, el area liene forma irregular, ajusf6ndose a los linderos 
de predios existentes. En su extensi6n hay varios pequeiios y medianos dre
naies, el mas importonte es 10 Quebrada liiaqu ilo a Caicedo, que en su parte 
baja colinda con el Centro Comerciai EI Bosque, en donde ha side soterrada. 

Imogen 1 : Ubicoci6n del Porque Melropolilono de los Anlenos en el Pion Mese (2) 
Fuente: Pion Moso del Esludio Para 10 Confa rmoci6n del Porque Pichlncho 

II. PLAN MAESTRO DEL AREA DE INTERVENCION 

EI Area de Inlervenci6n induye zonas de porque recreativo, 6reas de servicios 
lurfsl icos, areas educativos, areas de aventura, y areas de conservaci6n y recu
peraci6n de 10 fl ora nol ivo. 

Para el emplozomiento de cada una de estos areas, se han censiderado aspec
tos ta les como, pendientes; vecindad a 10 ciudad, en unos casos, y dislancia 
prudencial a las 6reas pobladas, en aires casas; posibilidad de vistas ponor6-
micas; cobertura vegetal; posibi lidad de acceso y posibilidad de dotaci6n de 
infraestrudura. 
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Imogen 2 : Pion Moso 

A continuaci6n se presento una descripci6n de los conceptos que han guiado 
el diseno del plan maeslro del orea de inlervencion: 

1 . CONECTIVIDAD 

Existen dos ejes principales de conectividad entre e l 6 reo de intervencion pri o 
rilaria (AlP) y el en lorna nalural yedificado . 

1 . 10 Rute Baja L1oo-Nona, eie sur norie que canedo estes dos 
poblaciones, recorriendo las laderas bajas del gran parque del Pichin
chao Alraviesa la AlP por el flanco mas aito, coneclando 10 quebrado 
de Rumipambo en e l sur, pasondo por el a reo de servicios 01 visitanle 
y el 6rea de servicios turfsticos, antes de ascender y continuar hacie el 
norte. 

2. La via a las Antenos, eie oeste-este que coneda 10 ciudad con 
10 Lorna de Las Antenos, y e l sendero a lto que conduce 01 Rucc, po
sando por el fla nco del Condor Huacha na. Esla vio tendro dos pu ntos 
de conlrol: el primero 01 ingresar 01 porque; Y, el segundo en 10 inter
secci6n de esto via con 10 ruta boja LloQ-None. 

044G 

fARQUEDE 
AVENTURA 

t.4U5EO Of 
I1I5TOIWI 

"""A' 
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Hay otros ingresos 01 porque, entre los que destacan: 10 Calle Beck Rollo que 
canecta 10 Occidenta l can el Museo de Historia Natural; 10 via del Bosque, 
que sube desde el Centro Comercia l EI Bosque, en el lado nor-occidental del 
po rg ue; y las Ca lles D y E, en el Barrio Vista Hermosa, flo nco sur. 

! 

Imogen 3: Pion Mesa 

AI interior del porque hay una I'oriedad de senderas de d istinta secci6n y ma
terial. La mayorfa son senderos que el usa frecuente ha establecido. Vorios 
de estos se han conservado en el Plan Masa, favarecienda 10 opo rfunidad de 
miradores y 10 conexi6n entre los nuevos usos del 6 rea_ 

Fotc 1 : Seno'eros del Area de Estudio 
Aulor: Carolina Proono 
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Imogen" : Vias de a,ceso Q las Anlenos ampliodo ados carriles, con cic!oyio y area peotonol 
Aulor: Gustavo Gonzole1! 

,r. 

Imagen 5 : Mirodores propueslos en e l Area de lnlervenci6n. 
Aulor: Gustavo Gotlzolez 
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2. ZONAS DE USO 

c. Museo de Historia Natural 

EI sitio y las instalaciones del Club Santa Fe, han sido seleccionados para al
bergar el Museo de Historia Natural para el Ecuador. Emplazado en las faldas 
del Pichincha, y en el centro geogr6fico de 10 dudad, 8ste 5;t;0 gaza de una 
localizoci6n ideal para entender el paisoie de volcanes de esta region del pais. 

Los areas de interes que pad ric tener el Museo de Historic Natural del Par
que Pichincha, son: gealogia, geomorfologio (dina mica del paisaje), zoologia, 
botanical entomaloglo, pa leontologio y mineralog fo; y estudios de procesos, 
ta les como: evoluci6n, perd ido de 10 biod ivers idad, y cambia cl imatico. 

Se propane un enfoque fundamenta l mente educativo, con Ie intenci6n de des
pertor intenes por los ciencias. En el futuro, pad rIO apoyar 10 investigaci6n 
cientifica y 10 difusi6n de 10 culturo cientff ica en el pais. 

", .r. " 

'.-

Imogen 6 : Museo de Hisloria Nalural, en actual Coso Club Sanlo Fe . 
Autor: Gustavo Gonzalez POSIBLES COLECCIO NES 

Los siguientes son lagunas de los colecciones que poddon albergarse: 
• Hisloria geologica de los Andes. 
• Los grandes dos de Costa , Sierra , y Oriente. 
• Historia de 10 formaci6n del Archipielago de Galapagos, su fauna, 
flora y ecosisfe mas. 
• Muesfra de ecos istemas de Cosio, Sierra , y Oriente. 
• Colecci6n de f6sHes. 
• Colecci6n de rocas y minerales 
• Historia de 10 formacion y extraccion del pelro leo. 

ZONAS 
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• Area de Museo y Parque Recrealivo 

Esta zona de apraximadamente dos hectareas, incluye el 6rea de jardines de 
acceso 01 museo; el ed ificio que estuvo destinado a Coso Club, que sera con 
vertido en uno de los alas del museo mismo; y, un pp.queno parque recreativQ 
ubicodo hacia el lado suresle del museo. EI area cuento con vegetacion exo
tica de gran envergadura, principa lmente eucaliptos (Eucaliptus globulus); y 
existen grondes palmas (Phoenix canariensis) que marcan el espacio exterior 
de entrada. 

Actualmente hay una vfa de ingresa hacia el edificio principal que forma un 
anil lo. Este quedara como acceso vehicular de emergencia, pera principal. 
mente sero un acceso peatonol. 5e ho incorporado un nuevo sendero y esco
linata, que conduce el trofico peotonal directamente desde el estacio namiento 
hacia el ingreso 01 edificio principal. En 10 parte norle del edificio existe un 

pequeno estacionamiento que puede servir a persona l del museo. 
Sendero de Interpretac ion 

Hacia el occidente de 10 zona de edifica ciones, ascend iendo por 10 ladera, 
existen unas plataformas con pendientes moderadas, que fueron construidas 
como componentes de un compo de golf. Los plataformas son re lativamente 
estrechas, tienen una disposicion paralela entre elias, y ascienden lentamente 
la ladera de 10 montana. Estas se convertiron en un sendero de interpretacion 
del paisaje natura l, sin mas instalaciones que sitios de descanso y paneles de 
interpretacion en los silios con vistas panoromicas de 10 ciudad y el ento rno de 
volcanes . 

• Acceso y Estacionamiento 

EI acceso desde 10 avenida Marisca l Sucre hacia el museo, es 10 Colle Beck 
Rollo, que actualmente termina en un cui de sac, desde el cual se accede a un 
parque barriol . Se propone 10 conversion de este parque en un estacionomien
to can capacidad para 83 vehfculos. 

d. Parques Recreativos 

Los sectores idenfificados como fJorques recreativQs se ubicon sabre 10 fronja 
mas ba jo de l parque, que lindera can zonas ,,,banas. Estas areas tienen pen
dientes que faculta n el uso intensivo de los espacios. Se proponen parques 
can equipamiento para actividades recreativas y deportivas, asf como sitias de 
picnic y zonas de estar 01 aire libre. 

A continuacion se describen estas areas, comenzondo de norte a sur: 

• PARQUE DE EL BOSQUE 

Corresponde a uno Mea ubicada sabre el Centro Comerciol "EI Bosque", que 
actua l mente cuenta can conchas de tenis y multi -uso procticamente abando
nadas y sin manten imiento . Tiene va rios accesos peatonales util izados por los 

/ habitantes del barrio . Su topografra es de baja pendiente. 
\}!'v 
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En esle parque, se rehabi litar6n las conchas deportivas; se creora un gimnasio 
de exterior; iuegos infanliles, zonas de estor; guardiania y butenas sanita rias; 
senderos; y, una zona de picnic. 

Exislen tres espacios que pueden adaptarse para eslacianamienlo. Este puede 
acomodar 70 vehfculos , que podron ser ulilizodos tanto por quienes visitan 
este porque, como por aque llos que se dirigen hacia el parque de aventura . 

Imog(ln 7 : Porque de EI Bosque 
Autor: Corolina Prooiio 

• PARQUE DE LA VIRGEN 

.j! 
~ I ~ 

\ 1 '" 

::----.....,. .. .. -::1 

Imogen 8: Porque de 10 Virgen. 
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EI te rcero, es el parque ubicado 01 norle de los Barrios EI Trigal y Vista Hermo
sa, en 10 vecindad de 10 Quebrada de Rumipamba . 

En el aeeeso oeste silio, exisle una plaza dominada pa r una grula de 10 Virgen 
ue F6lima . Esle fcono do idenlidad 01 silio y es molivo de celebraciones anua· 
les que alraen visilanles de estos y otros barrios. Se propone, creor una nueva 
plaza, 01 interior del parque, lIamada Plaza de 10 Virgen, que cumplirfa similar 
prap6silo, pero estaria mejor equipada para cumplir este ral. 

AI parque se incorporan senderos, conchas deportivas, un sitio de control y 
baterras sonitorios, y zonas de eslar. 

Imogen 9 : Porque de 10 Virgen 
Fuente: Pion Mosa del Esludio Para 10 Conformod6n del Po rq ue Pichincho 
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- PARQUE DEL MUSEO 

Hada el sur del sitio de emplazamiento del museo, se crearo un pequeno 
parque que no reemplozo total mente 10 infraestrudura perdido par 10 creacion 
de eslacionamientos, en 10 que ahara es un parque barrial ubicado 01 esle del 
museo. 

AI si tio, que oduolmente esta bojo cobertura de planlocion foresta l, se accede 
desde el estacionamiento del museo, y tom bien desde el borrio a l raves de un 
empinado sendera. La topograifa del sitio permite ocomodar conchas, zonas 
de estorl y picnic. 

e . Zona de Servicios Turislicos y Recrealivos 

Esta zona incorpora un 6rea de servicios turfsticos donde se emplazarfa un 
pequeno hotel, y un porque de aventura. Estas das areas podrlan manejarse 
par 10 via del como dato, donde par uno parte, el sedor publico facilita el 
suelo, asi camo los servicios de infraestrudura (occeso, aguo, eledricidad, 
seguridad); y, el sector privodo realilO los inversiones necesarias para viabilizor 
10 actividad. A continuacian se describen estas 6reas: 

- HOTEL 

Apravechando el acceso inusua l hacia una zona can gran domin io visual de 10 
ciudod y sv marco circundonte de mantanas, se ha planleado 10 creocion de 
un pequeno hotel del tipo ' bed and breakfast" (hospedaje can desayuno) en 
un sitio can tapagrafia relativamente baja. EI hotel brindarfa ademos servicio 
de cafeteria para quienes transitan 10 Ruta Baja Lloa -Nono y para quienes 
ocuden 01 porqve de oventvra desde 10 porte alto. Tendria zonas designadas 
de camping bojo condiciones de seguridod y con ciertas comodidades que el 
hotel puedo ofrecer. 

- PARQUE DE AVENTURA 

Esta ubicodo en una zona relativamente aislado para permitir 10 practice de 
adividades de aventura. Se accede desde 10 porte alto par un sendero qve 
lIega hasta 10 Quebrada liiaquito, donde una tarobi to permitir6 el cruce a per
sonas y bicicletas. En el porque habron rutas aereas en puentes colgantes que 
canedan plotaformas elevadas que se hollan ancladas a arboles grandes ylo 
a estructuras construidos para el proposito. Incorporora tam bien rutos de ca
nopying con diferentes grado de dificultad, incluyendo cruces de 10 quebrada. 
Habro un sendero para bicicleta de montana; y, en 10 porte baja , linderondo 
con 10 zona de parque recreativa, se hobilitor6 un compo de point.boll, uno 
aclividod qve tiene odeptos que yo proctican en 10 zona alta del orea de inter· 
vende n. 
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Folo 2 : lmogenes de aclividodes 0 reoliwr en el Parque de 10 Aventura. 

Imogen 10 : Porque de 10 Aventuro 
Aulor: Gustavo Gonza lez. 
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Foto 3 : Grupo de Point-Boll, Sombros del Bosque, pradica n en [0 zona de Intervanci6n. 
Aulor: Gustavo Gonzolez. 

3 . PLAN DE MANEJO DE VEGETACION 

CONTEXTO ECOLOGICO 

EI 6rea del proyecto se encuentra sabre 10 ladera oriental del volc6n Pichincha , 
entre 3000 y 3500 metros de altura, que corresponde a 10 lrania natura l de 
bosque altoandino, lIamado tambien bosque siempreverde montana alto par 
Sierra et 01. (1999) 0 bosque altimontano norte-andino siempreverde, seg':'n 10 
clasilicaci6n de Josse et al. (2003). 

Esta farmaci6n vegetal se caraderizo pa r tener un dosel de 15 metros de al 
tura, can copas muy ramificadas y cargadas de epifitas . EI sotobosque es mas 
a menos denso, seg':'n la pendiente y otras factares , y est6 representado par 
arbustos lenosos, suras y algunos trepadaras. EI suelo tiende a estar cubierta 
par una allambra de musgo y es de tipo andosol, can cenizos valc6nicas y 
gran cantidad de materia org6nica, predicamente ig ual que el suelo del para
mo. Son bosques que reciben precipitacianes anuales de a l menos 2000 mm 
y humedad horizontal par 10 visita regular de 10 niebla durante toda el ana. 
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MATORRAl 

WAUEru.nvo 

Imogen 11 Plan de Monejo de 10 Vegetaci6n. 

ESTADO ACTUAL DE LA VEGETACION 

fJ05QIJf. KAlJVO 

PWffAOON 
fOUSfAl 

La mayor porte de 10 vegetoci6n notiva, de bosque oltoandino, ha sido elimi
nada de las laderas orientales del Pichincha y reemplazada por plantaciones 
forestoles y pastas para ganado. 

La plantaci6n forestal, consistente en monocultivo de eucalipto, ha sida explo
tada en un pasado no lejano, y ha rebrotado sin manejo. Como resu ltado 
de esto, hay presencia de 6rboles juveni les en alto densidad que im piden el 
desarrollo de los 6rboles maduros. La renlabilidad de uno plantaci6n en estas 
condiciones es bajisima. Por otro lado, los beneficios eco l6gicos tampoco son 
significativc>s. La alto densidad impide 10 entrada de luz y ventilaci6n. En estas 
condiciones, los 6rboles se vue lven vulnerables a pestes. En el monocullivo 
hay poco alimento para especies de vida silvestre . Finalmente, la falta de 
manejo, ho permitido que se acumule una gran cantidad de combustible en 
el piso de las plantaciones, que eonstituye una amenaza para la propagaci6n 
de fuegos "c6Iidos". 

Existen remanentes de vegetaci6n nativa en las quebradas, entre los que des
taean los siguienles: pumamaqui (Oreopanax sp.), Cordoncillo (Piper sp.), 
eolea (Mieonia sp.), sacha eapulr (Vallea stipularis), ehika (Baecharis sp. ) y 
leehero (Euphorbio laurifolia). 

~ PROPUESTA DE MANEJO POR ZONAS DE usa 
13 
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En el area, se ha prapuesto una zonificaci6n segun el usa que los visitanles do
ran 01 porque: paseo, aventura, deporte, interpretacion y recuperacion 8co16· 
gica. La cobe rtura vegetal de eucalipto actual sera modificada para armonizor 
con los usos previstos. 

BOSQUE ABIERTO 

EI bosque abierto combina areas baja 10 proteccian del dosel de los arboles 
con c1aros amplios, dominados por plantas herbaceas nativas e introducidas. 
Para crear estas areas se realizar6 ra leo de 10 planlacion, manteniendo los 
arboles que se hallan en mejor estado, para que engrosen y desarrollen una 
copa mas frondosa. Este tratamiento, beneficia el desarrollo del sotobosque 
orbustivo, enriquece el h6bitot de pequenos mamfferos, aves, e insectos be 
neficos. 

Para el estroto herb6ceo, en areas de uso recreativo se uti lizara quicuyo (Pen
nisetum c1andesl inum), que crece bien a esta altura y resiste el trafica intensivo, 
y plantas herb6ceas nativos. 

1 . Zona de servicios tudslicos : hote l B&B en 10 via que sube a 
las antenas, incorporo areas de compamento y picnic; areas abiertas 
o semiabiertas para recreaci6n, senderos peotanales y de bicicletos; V, 
mirodores. Muy cereD, una 6rea minima de servicios 01 visitante. 

2. La vegetacion apropiada para esta zona es bosque abierto de 
eucoliptos y bosque mixto, combinado con daros en areas recreativQs, 
y parches arbustivos de vegetacion nat iva protegiendo pequenas que
bradas y, tambi';n usado para dividir espacios. 

3. Zona deport iva y parque barrio I par bosque abierta amixIa, 
can porches de bosque y matorral nativo separando espacios. 

4. Zona del Museo de Historia Natural incluyendo un sendero de 
interpretacion del poisaje. La vegetacion arborea (bosque y motorral 
nalivo y basque mixto) define los espocios . Jardines arbustivos (mato
rral notivo) acompo;;a send eras y zonas de estar exteriores. 

PLANTACION MANEJADA 

Es uno variante del anterior, en el que no existen daros, pera se he reolizodo 
un raleo importante para fortalecer 0 los arboles mas promisorios, a fin de 
que engrosen. Gracias 01 roleo se alentara, en dertos areas, el desarrollo del 
sotobosque . 

• Zona de aventura, deslinada a 10 practice canopying, orborismo, 
tarabitos, point-ball , y down-hill. Ubicada en el extremo norte del par
que, entre des quebradas. La vegetaci6n en esta area sera 10 planta
cion de eucal iptos, procurando 10 presencia de 6rboles gruesos, can 
poco vegetaci6n orbustiva y sin dares. 

BOSQUE NATIVO 
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Las quebradas y todas las areas que no eslen consideradas en alguno de los 
uscs anteriores se ran destinadas a 10 recuperation de l bosque notivo altoan
dina . En buena parte de estas areas, se realizar6 10 eliminaci6n gradual de 
los eucaliptos reemplazandolos con bosque nativo . EI grado de inlervenci6n 
dependera de 10 densidad y altura del sotobosque nativo. Se avizoran dos 
estrotegios: 

1. En areas con una cobertura mas 0 menes continua y un dosel 
de aproximadamente 5 metros de a ltura , se puede retirar complela
mente los euca liptos, porque 10 vegetocion notivo progresaro, cum
pliendo las funciones de protecci6n de las laderas. 

2 . En areas donde los arbo les y arbuslos nativos esh3n d ispers~s 
en porches pequenos 0 como individuos aislados, se rea lizara un roleo 
gradual de los eucaliptos, 01 tiempo que se procura 10 siembra y deso
rro llo de 10 vegetaci6n naliva. 

VEGETACION ARBUSTIVA 

Similar eslrategia que en areas de recuperaci6n de bosque nalivo : raleo de 
euca liptos y enriq uecimiento de especies, pera S8 seleccionaron especies or
buslivas de hasla 5 metros de allura. 

Esle ti po de vegetaci6n es apropiada para crear barre ros de vienfo iunto a 
zonas de camping, usanda especies de crecimiento denso, CO Ill O sura, ch il
co, coleo, macleania y alros. Ta mbien S8 usar6 para generar una transici6 n 
gradual hacia el bosque, o lrededo r de claros e instolaciones. En 6reas donde 
S8 requiere cierta visihilidad , se pueden usar arbustos ral os como cardoncillo, 
lechero 0 fucunero . 

CRITERIOS PARA LA SELECCION DE ESPECIES 

Para 10 lista de especies presenlada en los anexos se siguieron tres criterios: (i) 
especies registrados en el sitio durante el estudio; (ii) especies registradas para 
el 6rea por fuentes secundarias; y, (iii) especies no reg istradas en el oreo, pera 
con certeza de pertenecer a los formaciones vegetales correspondientes par 
razones ecol6g icas y biogeograficas. 

Segun estos para metros se ha elaborado una lista de especies que pueden ser 
utilizados ta nto con fines foresta les como ornamentales; para 10 cuol, se indi
can sus h6bitos, formas, servicios eco/6gicos y util idad en iardinerfa. 

HABITOS 

• Arbo les: plantas lenosas mayores a 5 metras de a ltura . 
• Arbustos : p lantas lenosas 0 herbaceas de 1 a 5 melros de altura. 
• Hierbas: plantas te rreslres herb6ceas a sub-Ienosas poslradas (como 
arbustos enanos, Hpicos del bosque oltoandino y el paramo) menores 

a 1 metro de altura . 
• Epifitas- lit6 fitas: plantas pequenas que crecen sobre las ramas de los 
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arboles (epifitas) a rocas V paredes vertica les (Iitofi tas) . 
• Trepadoras: enredaderas y lianas que crecen apoyandose sabre tra n
cos V romas de los arboles . 
• Parasitos: plantas que crecen sabre los a rboles, pera a diferencia de 
las epifitos, toman nutrientes del huesped a traves de las raices. 

FORMA 

Para 10 mavorio de especies nativas no se han rea lizada estudios de aprove
chamiento en ia rdinerfo, de monero que no existen datos de altura, densidad 
de capo, diametro de capo a altura de fuste. Par 10 tanto, se aplica esta sub
categoria como una solucion provisional para dar una idea aproximada de 10 
forma de las plantas V, par 10 tanto de su usa potencial en jordines a creacian 
de espacios . Debido a que arboles V arbustos seran los m6s usados, se aplico 
esta subcotegoria s610 en estos dos cas os, segun se explico a continuaci6n. 

ARBOLES 

Esbeltos: arboles altos (mavores a 15 metros de altura), can fuste delgado V 
copa prapo rciona lmente reducida vlo poco densa, que empieza 01 menos 
sabre las dos terceras partes de 10 altura tota l del arbol. Par su forma pueden 
ser usados para crear espacios de mayor profundidad visual horizontal V alto 
dosel, donde el elemento predominante es el t ronca. Para esta altura s610 se 
reconocen tres especies que cumplen con estos caracterfsticas: euca lipto, pal
ma de cera (ambas superan los 20 metros de altura) v aliso. 

Globosos: pr6cticamente todos los arboles nativos del bosque a ltoandino tie · 
nen esta forma . Son arboles de copa amplia, densa V muv ramificada. EI fuste 
genera lmente empieza a rami ficarse muv abajo, maximo a 10 mitad de 10 al
tura total del arbol. 

8 m 
PUMAMAQUI (Oreopanax spp. ) 

Imagen 12 : Pumomaqui (Oreoponox spp.) 
Autor: David Porro 

15 - 20 m 

8 - 10 m 
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15 - 20 m 

8-10 m 

1- --j 

5-8 m 5 - 8 m 

ARRAYAN (Myrcanlhes sp.) SACHA CAPULI (Valea s tlpuloris) 

Imogen 13 : Arroy6n (Myreonthes sp.) Imogen 14 : Socha Capuli (Yaleo sl ipuloris) 
Aulor: David Porro Aulor; David Porro 

:aD _3D '" 

S-IOm 
PALMA o s RAMOS (C.roxylon spp.) 

Imogen 15 : Pa lmos de Romos (Ceroxylon spp.) 
Aulor : David Porro 

/ 

vA 

30-40m 

3-5 m 
(Toumefortla sp.) 

Imogen 16: Tournefortio (Tournefoltio sp.) 
Aulor: Dovid Porro 

10m 

m 

15m 

6 - 10 m 
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ARBUSTOS 

Globoso: similar a 10 observado en los arboles y tambien una de las formas 
mas comunes de los arbustos del bosque a ltoandino. Copas muy ramificadas 
y amplias, de forma cosi esferico, con 10 diferencia que, per tratarse de a rbus
tos, esto empiezQ muy cereo del suelo. 

Ra le: son arbustos con pecos ramificaciones que ascienden casi vertico lmente, 

con hojas generalmente grandes, 10 que produce una copa poco denso , mas 
bien dominodo visuolmente par los tal los. TambiEm empieza muy cereo del 
suelc. 

Cona: Los arhustos tipo cana corresponden a las diferentes especies de bam 
bues endinos, porticu lormente diversos en el bosque altoandino, que son lIe
modos gene rico mente sures. Crecen en agrupaciones densas que no alca nzon 

los 5 metros de altura, con obundante fol la je y canas que se curvon hacio 10 
punta. 

5m 
3 -5 m 

2- 3 m 
LECHERO (Euphorbia laurefolla) FUCUNERO (Slphocompylu5 glganteu. ) 

Imogen 17 : lachero iEuphorbia l aurcfolia) 
Au/<?r: David Porro 

Imogen !8 : Fvcunero (Siphocompylvs gigonteus) 
Autor: David Porro 
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S m 

_ _ _ ..-L-''----___ 10 .5 m 

2 - 3 m 

COROOHCILlO (Piper sp.) 

Imogen 19 : Cordoncillo (Piper sp.) 
Aular; David Parra 

1m 

2 - 3 m 
CHILCA (Baccharis sp.) 

Imogen 20 : Chilco (Bocchoris sp.) 
Autor: David Porro 

1.S m 

ASHPA CHOCHO (Luplnus pubescens) 

Imogen 21 ; Ashpo Chocho (lupinus pubescens) 
Autor: David Porro 

3m 
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III. DISENO DE ZONAS 

1. ZONAS DE USO 

Las fuertes pendientes presentes en las lad eras del Pichincha limitan 10 posi
bilidad de una actividad intensiva en 10 mayorfa del parque. Por ella, se han 
determinado las zonas de menor pendiente como criteria primordial para 10 
su seleccion, ademos de su vocacion de usa can relocion a 10 ciudad. Asf, se 
detallan a continuacion las zonas perifericas 01 perfmetro urbano, las zonas en 
el interior del parque y las edilicaciones, las cuales han sido maneiadas can 
criterios comunes para todas las zonas. 

ZONAS PERIFERICAS AL PERiMETRO URBANO 

Uno de los importantes obietivos del parque es detener 01 desplazamiento 
continuo dellfmite urbano de manera ascendente en las laderas del Pichincho. 
Par ella, es importante generar adividades que permitan una apropiacion por 
parte de 10 ciudadanfa del espacio publico para as! evita r que el desarrollo 
privado continue con 10 expansion de 10 mancho urbana en este sector de la 
ciudad. Estas zonas se describen a continuacion en su ubicacion desde el norte 

hacia el sur. 

a. Parque de EI Bosque 

• Area: 21.300 metros cuadrados 

• Altitud promedio: 2.960 metros sabre el nivel del mar 

• Pendiente: 15% 

• Descripcion general 

En un parque barriol existente en estado altamente deteriorado. En este se pro 
pane su meioramiento can acciones sabre 10 infraestructura actual, 10 incorpo
racion de nuevas actividades y faci lidades para el vis itante y una potenciacion 
de 10 vegetacion existente. Tiene esencialmente un carocter deportivo y recrea
tivo, incluyenda iuegos infanti les , conchas de tenis y una multiuso, gimnasio 01 
aire libre y senderos. Esto delimitado 01 norte par 10 quebrada La Concepcion, 
01 sur par 10 quebrada Caicedo, 01 este par el barrio EI Bosque y 01 oeste por 
10 zona de aventura propuesta en el Plan Masa. (Ver Planas 2.1,2.2. y 2.3. 
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Es facilmente accesible a traves de la Av. Del Parque, 10 cual se canecta can 
la Av. Mariscal Sucre y 10 Av. Edmundo Carvajal y el Centra Comercial EI Bos
que. Esta vfa term ino en un cui de sac desde el cual se ingresa al parque. Para 
quienes lIegan en vehfculo privado, se han dispuesto 43 estacianamientos en 
el margen sur a l exterior del parque con una conexi6n a nive l peatonal con 
10 plaza de acceso. La vfa de acceso es uno de los ejes contemplados en 10 
Red Verde Urbana promovida por la Secretarfa de Territorio Habitat y Vivienda 
para articular los grandes manchas de vegetaci6n que, en 10 actualidad, se 
encuentran desconectadas entre el ias. Para los peatanes 0 ciclistas, eslo signi
fica lIegar a traves de uno vfa arborizada a un recorrido dentro del parque que 
ha sido planteado, a pesar de su pendiente, como un lugar accesible para 
personas de movil idad reducida, sin obstoculos, entre estacionamientos, in
greso, zona infantil y zona deportiva . Adem6s, se dispone de estacionamientos 
de bicicletas, tanto en el ingreso como junto a las conchas . 

• Conceptos de diseno 

Estacionamiento: integror 10 vegetaci6n existente de monero que 10 forma S6 

ado pte a la ubicaci6n de los arboles de euca lipto 

Zona infantil : generar espacios ludicos para ninos de distintos grupos de eda
des como nucleo de encuentro para 10 comunidad. 

Zona deportiva: permitir una diversidad de actividades deportivas que resalten 
10 presencia del bosque. 

Vegetacion: diversificar el bosque existente co n plantas nativas, constituir una 
fran ja de vegetacian mas densa en 10 parte baja del parque que funcione 
como zona de amortiguomiento con 10 eiuded y que conecte las dos quebra

das. 

• Relaciones directas con atres 6reas del parque 
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Hacia el oeste se vincula con 10 zona de aventura, que incluye canopying y 
paintball. Por 10 periferia del parque, dentro del perfmetro urbano, se conecta 
f6cilmente con el Museo a troves de la trama vial. 

b. Exteriores del Museo 

·Area : 16.090 metros cuadrados 

• Pendiente: 11 % 

• Altitud promedio: 2.912 metros sobre el nivel del mar 

• Descripcion general 

Se aprovecha la existencia de un parque barrial para convertirlo en una gran 
zona de acceso para el Museo de Historia Natural propuesto en el Pion Masa, 
el cual se convierte en uno de los principales puntos de ingreso al parque. 
Se aprovecha una de las platafarmas de una concha de futbol actual para 
generar una via y una playa de estocionamientos. Se .pla ntea, ademas, uno 
zona de acceso diferenciada en un recorrido en rampas, el cual pas a por unas 
canchas existentes de tenis y multiuso y que cu lmina en el acceso al museD y 
en una vista panoramica de 10 ciudad. Adicionalmente se preve una zona de 
estacionamientos para el museD ubicados en una plataforma existente hacio el 
oeste de la construccion principal. Esta zona estoba prevista pora Ie extension 
de 10 construccion actua l, por 10 que yo se hicieron movimientos de tierra paro 
consalidar la plataforma. 
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Se delimita 01 norte par 10 calle del Centro Comercial EI Basque y el barrio 
Quito Tenis, 01 sur por una propiedad de 10 EPMAPS y zonas boscosas, 01 este 
por el barrio Quito Tenis y 01 oeste por el Museo previsto en el Plan Masa. (Ver 
pianos 3. 1, 3 .2 y 3.3) 

o Accesibilidad 

EI acceso desde 10 avenido Mariscal Sucre hacia el museo se do a troves de 
10 Calle Beck Rollo, que actualmente term ina en un cui de sac. Se plantea un 
unico acceso por esta calle, independientemente de 10 fo rma de movi lidad. Si 
se Ilega en vehfcu lo privado, se d ispone de 28 estacionamientos que se co
nedon par uno via interior que remota en un punto de retorno junto a 10 plaza 
de acceso 01 museo, que se puede continuar hasta otro estacionomiento de 
40 unidades junto 01 museo. Ad icionalmente, se preven 3 estacionamientos 
para personas con movilidad reducida en 10 porte alto junto a 10 plaza. Los 
ciclistas pueden compartir 10 via hasta lIegar a 10 plaza, en donde disponen 
de un lugar de estacionamiento. 

Los peatones tienen un recorrido diferente 01 del autom6vil. Pa ra solventar el 
gran desnivel, se genera un recorrido sinuoso ocompariado de vegetacion, el 
cual se convierte en un paseo. EI final de este recorrido se do entre los grandes 
arboles de euca lipto exislentes junl6ndose en 10 plaza con los visilantes que 
lIegan en otras formas de movilidad. 

EI acceso existente desde el Centro Camercial EI Bosque por el norte sera 
eliminado y rellenado, dejando, no obstante, uno conexi6n visua l a traves de 
unas plataformas de vegetaci6n que dan frente a 10 calle . 

o Conceptos de diseiio 

Estocionamiento: hacer usa de las plataformas existentes para eviter grandes 
movimientos de tierra y protegerlas del sol para eviler que sean isles de calor. 

Plaza: vincular ciudad con naturaleza a traves del manejo de materia les y 10 
conexi6n visua l con 10 ciudad y los montanas. 

Vegetoci6n: aprovechar los valores utilitarios de 10 vegetoci6n como elemen
tos ornamentales {recorridoL de sombra (estacionomiento), de estobilizaci6n 
(Ia ludes) y purificaci6n (cuenca de infiltraci6n) . 

• Relaciones directos con atros areas del parque 

AI oeste se vincu la con el museo y sendero de interpretaci6 n, uno de los prin
cipales accesos 01 parque. Por 10 periferia del parque, dentro del peri metro 
urbano, se coneda f6cilmente con el Parque del Bosque a troves de 10 trama 
viol. Hacia el sur existente un sendero que lIeva a 10 colle A lo nso de Torres y 
a 10 quebroda Mirodor. 

c. Parque de La Virgen 

oArea: 35.000 metros cuad rados 

° Altitud promedio : 3.040 metros sobre el nivel del mar 
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• Descripci6n general 

En el accesa actual a los predios del parque en 10 vecindad de 10 quebrada 
Rumipamba, es evidente 10 presencia de una grula para 10 Virgen de Lourdes 
que do nombre 01 parque y alrededor de 10 cual, coda ano, se reunen cienlos 
de moradores del sector para grandes celebraciones. Por eso se plantea una 
plaza con espacio para grandes congregociones en 10 que 5e incorpora una 
gruta que sustituya 10 existente. Adicionalmenle, se plantean varias conchas 
deportivas con graderfos con el praposito de integrar a 10 comunidad a Ira· 
ves de las actividades del parque. Estas conchas son cualro: una de futbol, 
una multiuso y dos de volley. La manipulacion de 10 lopograffo en graderios 
vegetales es probablemente uno de las caraeleristicas mos evidentes de este 
parque. 

Sus limites son propiedades privados y zonas boscosas 01 norte, los barrios 
Vista Hermosa y Los Trigales, propiedades privadas 01 este y zonas bascosas al 
oeste. (Ver pianos 5.1,5 .2 y 5.3) 

• Accesibilidad 
EI occeso 01 parque se do por las Calles 0 y E del Barrio Vista Hermosa. Estas 
ca lles no estan directamente vinculodas a 10 Av. Mariscal Sucre, par 10 que 10 
senalizacion 01 Parque en esta zona es especialmente importante. Para quie· 
nes lIegan en vehiculo privado se tienen 25 estacionamientas disponibles en 
10 plataforma en donde aelualmente se encuentra una concha de fulbol muy 
deteriorada. Se estima que 10 mayoria de visitantes oeste parque accedan a 
pie, previendo senderos de facil circulacion para gente de movilidad reducida 
hasta 10 plaza y 10 concha de Ivtbol. Hacia el resto de conchas 10 circulaci6n se 
do en grodas debido a los fuertes pendientes en esta zona. Para quienes Ilegan 
en bicicleta, se preven estacionamienlos en 10 plaza y 10 concha de fvlbol . 
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• Conceptos de disefio 

Estacionamiento : hacer usa de las platafarmas existentes para evitar grandes 
movimientos de tierra y protegerias del sal para evitar que sean islas de ca lor. 
Plaza: generar un espacio de grandes concentraciones de gente, resa ltando 
el contexto natural en el que se em plaza y 10 vista panoromica a 10 ciudad y 
cordi llera de los Andes. 

Vegetacion: Sustitu ir parcia lmente 10 plantacion foresta l par especies nativas 
de baja altura, dando una mayor biodiversidad y posibilitando el aprovecha
miento de 10 vista panor6mica del lugar. 

Conchas deportivas: Definici6n de plataformas y graderias natura les que arti 
cu lan las distintos deportes en un objeto tridimensional que se va adaptondo 
a 10 topografia. 

• Atrocciones 

Vista ciudad y Andes, particularmente los nevados Cayambe, Antisana y Coto
paxi 

ZONAS AL INTERIOR DEL PARQUE 

a. Centro de visitantes 

• Area: 23.500 metros cuadrados 

• Altitud promedio : 3. 110 metras sabre el nivel del mar 

• Pendiente: 19% 

• Descripci6n general 

EI parque tiene un vincula importante can las adividades de montana, yo sea 
para camina r, subir hasta 10 cima, cielear a como punta de observaci6n. Por 
eso se ha destinado un centra de visitantes en 10 parte m6s alta del parque. Su 
ubicaci6n es estrat.ogica yo que est6 en un punta de cruce de 10 via existente 
que sube a las ante nos con 10 ruta propuesta en el estudio que articulo L10a 
con Nono. Esto hace que esta zona se convierta en el o rigen, Ilegada a paso 
de actividades que troscienden el perimetro definido para 10 zona modelo de 
intervenci6n y, par 10 tanto, reuna algunos servicios para 10 gente . Est6 de lim i
tado en su totalidad por el pa rq ue yo que se encuentra en media de .01. (Ver 
pianos 4 .1 y 4.2) 

• Accesibilidad 
EI ingreso se do desde 10 Av. Marisca l Sucre a traves del barrio lfiaquito Alta. 
Se debe cruzar el parton de ingreso 01 ba rrio a traves de una via sinuosa que 
en el futuro se r6 arborizada, yo que constituye un eje de potencial ecol6g ica 
dentro del planteamienta de Red Verde Urbana de 10 Secreta ria de Territo rio 
Habitat y Vivienda . 
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Un parton de acceso apergolado do 10 bienvenida 01 parque par una ruta 
empedrada que es conocida como el Camino a las Antenas. Se plantea una 
separacion de los peatones y bicicletas de los vehfculos en el primer punta de 
interseccion de VIas, desviando a los primeros hacia el norte par una ruta mas 
estrecha y de menor pendiente (ruta actua l) la cual pasa par el hotel y Ilega al 
centro de visitantes par el norte. Los vehfculos continuan sin desviarse par la 
vfa existente que debera ser ampliada para albergar una mayor cantidad de 
trafico en doble sentido. EI centro de vis itantes se convierte en un referente de 
lIegada dentro del bosque de euca lipto. La circulacion en 10 zona de centro de 
visitantes permite un desplolomiento continuo para personas de movilidad re· 

ducida y bicicletas. Sin importa r 10 ruta que se tome a su forma de movilidad, 
todos los visitantes conve rgen en el mirador. 

• Conceptos de diseno 

Estacionamientos: Albe rgar un alto numero de vehiculos sin alterar mayor
mente 10 topografra conservando los arbo les existentes de 10 plantacion fores
tal como filtro visual hacia el resto del parque. 

Punta de encuentro: Ser un lugar de convergencia de las diversas actividades 
de montana, senderos desde distintas puntas del porque, de 10 ruto a las ante
nos y de 10 ruto boja Lloo-Nona. Se concentran servicios de primeros Quxilios, 

baterios sanitarias, tienda e informacion. 

Mirador: proporcionar una zona de descanso con una vista panoromica del 
parque en primer plano, de 10 ciudad y de 10 cordillera oriental de los Andes. 
Vegetaci6n: Sustituir parcial mente la plantaci6n foresta l par plantas nativas en 
la pendiente negativa, dando una mayor biodiversidad y pos ibilitando el apro
vechamiento de 10 vista panor6mica del luga r. Conservar plantaci6n forestal 
con c1areos en los zonas que S8 encuentren fuera del cono visual panor6mico. 

• Relaciones directas can otras areas del pa rque 

EI centro de visitantes S8 encuentra muy bien conedado con las otros zonas 

del parque como el hosta l y zona de camping, 10 tarabila que Ileva a la zona 
de aventura, un sendero existente que Ileva 01 sendero de interpretaci6n del 
paisaie y al museo. Asf mismo, se conecta can 10 ruta baia lIoa-Nono yean el 
ca mino a las Antenas. 

EDIFICACIONES 

• Descripci6n genera! 

Los edificios concentra n actividades que enriquecen y facilitan los usos del 
parque. 

La necesidad de maneiar 10 actual plantacion foresta l para una meior ca lidad 
de ambiente y biodiversidad hace que se deban tolar algunos arboles de eu· 
ca liptos para permitir las actividades previstas par el parque. La madera ex
trafdo es un excelente recurso para 10 construcci6n. Por e lla, se han propuesto 
edjfjcios en los (uales, en su mayorfa, utilizen 10 madera como estructura y 
parcialmente como recubrimiento. 
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Adicionalmente, debido a 10 ubicaci6n del parque en altura y en la ladera de 
una montana que recibe vientas impartantes desde el va lle de Q uito y sus al
rededo res, 10 neces idad de mejorar el canfart ambiental dentra de las edificias 
es fundamental por las bajas temperaturas que se pueden lIegar a sentir en el 
lugar. Por ello, se ha prapuesto el tapia l como principal elemento constructivo , 
yo que posee uno olta inercia termica y se com pane de materiales encontra
dos en el lugar: 10 tierra. 

Se han desarrallado 4 tipologias de ed ificaciones, las cua les se detallan mas 

adelante. 

• Conceptos de diseno 

Genera l: Repotenciar los materiales que surgen dellugar: 10 tierra y 10 madera 
de euca lipto para 10 construccian. 

Cerramiento: Los edif icios forman porte de los muros perimetrales de manera 
que se optim ice material y que no relegue 01 borde del parque 0 ser una bo 
rrero sino que se integre como po rte de la composicion. 

1. E1. Modulo fipo servicios y guardia 

• Area : 53 metros cuad rados 

• Numero de unidodes: 2 

• Ubicaci6n : Parq ue de 10 Virgen y Parque del Bosque (10 primera es 
igual a los pianos y 10 segundo se repite 0 manera de espe jo) . (Ver 
Plono 6. 1. Y 6.2) 
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• Servidos: 

Guard ianfa con bono 
Servicios hig ienicos mujeres (incluye: 2 inodoros, 1 lavabo 

para adultos y 1 paro ninos, cambiador para bebes en meson) 
Servicios higiemicos hombres (incluye: 1 inodoro, 1 urinari o, 

lavabo para adultos y 1 cambiador para bebes desplegab le) 
Servicios h igienicos con facilidades para personas de movili

dad red ucida 
Bodega exterior de implementos de jardinerfa 

2. E2. Centro de visitantes 

• Area: 146 metros cuadrados 

• Numero de unidades: 1 

• Ubicacion: Centro de visitantes, zona 01 interio r del parque. (Ver pIa
nos 6.3, 6.4 y 6.5) 

r ---- ------- ----- - ----- - ------------ - , 

I . 
L J •• -~ 

c " D 

L _____ ___ __ ___ ___ __ _ _ ______ __ _ _ _ _____ ~ 

Servicios: 
Oficina guardia con bano 
Primeros auxilios (incluye closet y lavabo pequeno) 
Servicios higienicos mujeres (incluye: 2 inodoros, 1 lavabo 

paro adu ltos y 1 para ninos, cambiadar para bebes en meson) 
Servicios higienicos hombres (incluye: 1 inodoro, 1 uri nario, 

lavabo para adultos y 1 cambiadar para bebes desplegable) 
Servicios higilmicos con facilidades para personas de movili 

dad reducida 
Tienda con fac il idades para servicio d e cafeterfa 
Porche 

3. E3. Porton de acceso 

• Area: 13 metros cuadrados 
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• Numero de unidades: 1 

• Ubicaci6n: Barrio Inaquito Alto, ca mino 01 Centro de Visitantes 
Ver Pianos 6.6 y 6.7. 

~~----- - ----- - -- ---- ------- - ~ 

A I 
I 

'cE~·- --- - -- --- - - - - - - ---------- j 

• Servicios: 
Guardianfa con bono (incluye mueble alto para almacena· 

miento junto a 10 ventana) 
Pergola que marca acceso vehicular y peatonal 

4. E4. Modulo servicios high~nicos 

• Area: 29 metros cuadrados 

• Numero de unidades : 1 

• Ubicaci6n: Parque de la Virgen (Ver pianos 6 .8) 
r-- --- ------ --- ------------ - --- -- ---. 

J 

, 
I ' 
1 I 
I x (£) Bano hombr,e Bana mujeres 

l. _____ ___ _ __ ___ ________ _ _ _ ____ __ _ _ _ _ .J 

• Servicios: 

Servicios hig ienicos mujeres (incluye: 2 inodoros, 1 lavabo 
para adultos y 1 para ninos, cambiador para bebes en mes6n) 

Servicios higienicos hombres (incluye: 1 inodoro, 1 urinario, 1 
lava bo para adultos y 1 para ninas) 
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DISENO PAISAJISTA Y ARQUITECTONICO 

DEL AREA DE INTERVENCION PRIORI DAD 2 

PARQUE PICHINCHA 

I . INTRODUCCION 

Imogen 1. Idenlificoci6n del Area de Intervencion Prioridod 2 . denlro del gron area del Porque Pichin 
cha o 

Dentro del Plan Masa del Parque Pichincho, se identificaron cinca areas, que 
por sus coracteri'slicas favorables pueden ser convertidos en parques recreoti
vas . De enire estes 6reas, se escogio, como Area de Intervenci6n Prioridad 2, 
aquella locol izada en el extrema narte del parque, 01 occidente de las barrios 
Jaime Rold6s y Pisulr, perteneciendo a un sector rura l, de producci6n gonode
ra y de cultivas de subsistencia. 

Esta area tiene una superficie aproximada de 180 hectoreas. Es un area de 
forma irregular, que se adapta a los linderos de las propiedades y 01 Ifmite 
norte del parque. A traves de su extension hay varios pequenas y medianas 
drenajes que se hallon en buen estodo de conservaci6n. De norte a sur, es10s 
son: Quebrada Cucho Hacienda, en el extrema norte del porque; Quebrada 
Cornicerfo, un pequeno drenajei Quebrada EI Rancho, un drenaje mayor 01 
anterior; Quebrada Grande, el mayor drenaje dentro del area; y, hacia el sur, 
muy cercana 01 lindera del parque se halla 10 Quebrada Singuna, un drenaje 
de mayor importancio . 

Por su proximidad a 10 ciudad, esfa zona est6 en ries90 inminente de desarro
llo, considerando que las actividades productivas actuales no son tan renta
bles, comparadas can el desarrollo inmobiliario 
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II. PLAN MAESTRO DEL AREA DE INTERVENCION II 

Fotc 1. Vista oereo desde el noreste hade el suroeste de 10 zono donde se implontor6 el Area de 
Intervenci6n Prioridod 2 del Porque Pichincho. En el flanca izquierdo se observo 10 Quebrada Singuno, 
los pendienles en 10 zono del proyecto son moderados, Y Dumenlon conforme se osciende hecia los 
cumbres del Pichincho. 

EI Area de Intervenci6n 2, inclui ra zonas de parque recreativo, areas de servi
cios tu risticos, areas culturales, y areas de conservaci6n y recuperaci6n de la 
flora nativo. 
Para el emplazomiento de cada una de estas areas, se han considerado as
pectos tales coma, pendientes; pos ibilidades de acceso y conectividad; dis
tancia prudencial a las areas pabladas; posibilidad de vistas panoramicas; 
caberiura vegetal; y, posibil idad de dotaci6n de infraestructura . 
A continuaci6n se presenta una descripcian de los conceptos que han guiado 
el diseiio del plan maestra del area de intervenci6n: 

1. CAMCTER DEL AREA 

Fote 2 . Vista hecia el norte· noresfe desde el sendero que fue escogido como un tramc de 10 Ruta Boja 
lIoo-Nona. A esle pa isa ie, corocterizodo par grondes perspectivas. con paslas confinodos por lineos 
de orboles y bosquetes, 10 hemos denominado poisoje postoral. 

33 



ORDENANZA METROPOLITANA No. 0446 

EI area designada como prioridad 2 se halla en un entomo rural de suaves 
colinas y quebradas de cursos profundos. En los corredores de las quebradas, 
en gran medida se mantiene la vegetacion nativa. Tambieln existen, al interior 
de algunas propiedades remanentes de vegetacion arbustiva, 10 cual facilitaria 
una eventua l recuperacion de la vegetacion nativa en el parque. 

A pesar de hallarse aproximadamente a 1 kilometro de zonas urbanas, las 
plantaciones forestales que las separan de estas zonas, facultan el asilamiento 
visual y de sonido. EI entorno de esta area puede ca lificarse como pastoral; 
un paisaje de grandes perspectivas formada por pastizales y bosquetes que 
los encierran y definen. Las vistas hacia la ciudad son lejanas; en esta zona, el 
zumbido de la ciudad que caracteriza a otras areas del parque Pichincha, es 
casi inaud ible . La sensacion del visitonte es la de hallarse en un area aislada, 
ideal para actividades como camping, caminata, contemplacion, y paseo en 
bicicleta 0 a caballo. 

Dentro del area hay distintos microclimas. Las zonas mas a ltas y abiertas son 
frias, y en meses de vera no estan cansta ntemente barridas por el viento. Las 
zonas bajas, protegidas por la topograffa y la vegetacion, disfrutan de mayor 
confort termico. 

Existen pequefias explotaciones agropecuarias con ganado vacuno y produc
cion de leche, aunque, el area se halla en transicion entre un area de produc
cion agricola y pecuaria y un area de propiedades con casas de fin de semana. 

Notoriamente, en una de las propiedades existe una pista de motocross que 
constituye una fuente de ruido frecuente durante la sema na yen el fin de se
mana. 

Ademas, existen unas pocas unidades productivas familia res (minifundio) con 
agricultura de subsistencia. 

2. CONECTIVIDAD 
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Mapa 1: Coneclividod en eloreo de esludio 

Exislen dos vias rurales que conectan el centro del area con 10 via Quito· 
Nona. La primera, posiblemente construida para 10 conducci6n de agua del 
proyecto Rancho Alto; y 10 segundo, es una via de acceso que conecta las 
propiedades ru rales can 10 ciudad. 

La primera mantiene una pendiente estable muy ligera, casi horizontal y trans· 
curre de norte a sur, aproximadamente en 10 cota 3400 m.s.n.m. Su estado de 
mantenimiento es bueno. Desde este camino se tiene un gran dominio visu al 
del paisaje, incluyendo vistas hacia el norte y oeste, y tambi"n hacia el este y 
su r·este, donde se ve 10 ciudad en 10 distancia . Por este motivo esto ha sido 
escagida como un segmento de 10 Ruta Baja L10a Nono, 10 que l1ega desde el 
su r luego de atravesar 10 Quebrada Sing una. Una vez que deja el parque, en 
su transito hacia el norte, el sendero atraviesa haciendas (i.e. Alto Peru) hasta 
unirse can 10 Via Quito ·Nono. Hacia el sur, el camino atraviesa 10 Quebrada 
Singunol por un paisaje pintoresco. 
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La segundo via se halla hacia el oriente de 10 anterior. Es 10 via de ingresa 
01 parque, desde 10 Via Quito·Nono. Es tombien un camino estrecho que en 
algunos tram as tiene fuertes pendientes. Se halla en regular estado de man
tenimienta. Debido a las pendientes yolo falta de cunetas, el agua de lIuvia 
ha creado c6rcavas no muy profundos en el camino. Este se une a 10 Via 
mencionada anteriormente, en el centro del area. Par su trayectorio, esta ho 
sido escogida como camino de ingreso 01 parque, par 10 que ser6 ampliada 
y me jorada. 

AI interior del nuevo parque hay varias vias improvisadas para el servicio de 
los propiedades, que pueden adaptarse como senderos recreativos. EI diseiio 
del parque ha previsto olros senderos que seran identificados en 10 descripci6n 
de zonas de desarrollo. 

Foto 3 . Sendero hundido envue llo en vegetoci6n, que sc presume serlo un camino de pueblos cnces
Iroles a "colunco", advolmenfe utilizodo por motocid islas qve pradicon motocross . 

En el sitl0 se encontr6 un sendero hundido que transcurre en direcci6n este
oeste. Est6 envuelto en vegetaci6n arbustivo, par 10 que no es inmediota
mente discernible que se trata de un sendero. Por sus caracterrsticos flsicos 
pod ria trotorse de un "colunco" (camino de transito de pueblos indigenos 
ancestrales). Se requiere un estudio especializodo para determinar su origen. 
Actualmente, un tramo de este es utilizado par motociclistas que practican 
motocross, un usa que no es compatible can los otros usos del parque. Este 
recurso importonte do identidod 01 6rea, y podrfo ser util izado par caminantes 
que via jan par 10 montaiia, y como un recurso interpretotivo de 10 prehistorio
historia de 10 regi6n. 
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3. ZONAS DE DESARROLLO/USO 

La siguiente descripci6n se ho desorrollodo en funci6 n de 10 importoncio de 
coda zona de implementacion del parque. 

a. Centro de Visitanles y Area Recrealiva 

FOlc 4 . lnslolociones existentes en el silio escogido pora at emplolomiento del Centro de Visilantes. 

EI sitia escogido para el emplazamiento del Centro de Visitantes se hallo ubi· 
cado hacio el centro del area de intervenci6n. Es una zona de pendientes 
maderadas, prategida del viento, y que disfruta de vistas panoramicas hacia 
el norte, este, y sur·este . Sobre su flanco occidental, tronscurre 10 que se con· 
vertira en un Iramo Ruta Baja Llco Nona, que a 10 vez sirve como ca mino de 
ingreso 01 6reo. Es un camino de tierra de secci6n estrecho que sera mejorado 
con el proyecto. 

Actua lmente en el sitio, se encuentran instalaciones de una propiedad ga
nodera, que incluye una pequeno coso de habitacion y cobertizos para el 
ganado. Estas ed ificaciones carecen de valor orquitectonico, por 10 que no 
S8 recomienda su conservocion. Los terrenos tienen cobertura de pastas I con 
linderos marcados por pinos y eucaliptas. Existe tombi"n en 10 parte inferior 
de esta zona, un bosquete de pino que no ho sido manejoda forestal mente, 
por 10 que los arboles no han desorrollado en volumen . 

EI diseiio de los componentes del area responde a las condiciones ffsico· 
biolagicas del area, trotondo de odoptorse a los procesos naturales y 01 climo; 
respeto el coracter rural de 10 zona, por 10 que las estructuras son de bojo per
fil; y se inspire en las formes de moneio del paisoje de culturas oncestrales, par 
10 que se utilizon diferentes formas de olterocion de 10 topograffa (en pequeno 
esca la, para lograr sitios adecuodos para 10 recreaci6n. 

En el area del Centro de Visitontes se concentran los equipomientos recreati
vos, que consisten de 10 siguienle: 

0446 
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Cafeteria Mirador 

Esto es uno edificocion de fo rmas contenidas, horizontales, y parcia lmente 
transparentes, con un area de aproximadomente 310m2. Albergo 10 cafete
ria, 10 afic ina de informacion 01 visitante, uno pequena sola de alencion de 
emergencias, baterlas sonitarias y dos terrazas. Una de estas, es 10 terrazo 
mirador, que se proyeda elevada sabre el terreno; tiene pis os de madera e 
iluminacion ornamental. Esta terraza forma parle de 10 cafeteria, ampliando su 
capacidad y permitiendo el disfrute de las vistas del parque. 

Entre 10 via de acceso y el Centro de Visitantes, existe una plaza de ingreso 
envuelta en vegetacion. EI piso es de ladrillo industrial, atravesado por franjas 
longitudinales de madera . Uno de los elementos imporlantes de 10 plazo es 
el letrero con el nombre del parque y un mapa de orientaci6n. Ademas, se 
han acomodado estructuras para el estacionamiento de bicicletas. Dos torres 
metalicas dan soporle a jardines verlicales y caraclerizan el ingreso . 

Hacia el occidente de 10 edificacion se ubican los estacionamientos, con una 
capacidad para 50 automatores. Ocho de estos estacionamientas son para 
personos con capacidodes especiales. EI pisa de las estacionamientos, 01 igual 
que 10 calle de ingreso es empedrada, can 10 excepcion del sector designado 
para discapacitados que es de ladrillo industrial. Desde el estacionamiento 
parle un sendero que conecta con el Centro, y tambien con el sendero que 
conduce a 10 zona de juegos y actividades recreativas . 

Zona de Picnic 

En una cota mas ba ja, had a el naroccidente del Centro de Visitantes, y con 
vistas hacia el norle se ubicara el area de picnic. Esta conformada por terra
zas talladas en 10 pendiente del terreno, separadas visual mente entre sl por 
arbustos y arboles de mediana altura, que ademas las protegen del viento. Se 
accede a estas por un sendero con recubrimiento de ladrilla industrial y gradas 
de hormig6n. Las plataformas son de cesped, can d renajes para impedir los 
encharcamientos. 

Despues de 10 ultima terroza , parte un sendero en direccion ncreste que co
necta con el laberinto. Este sendero tiene un piso de kikuya. 

EI Laberinto 

En un parque rural como este, ellaberinto tiene un elemento imporlante. 

Es un lugar para perderse, y tambien para (una vez que ha sido resuelto) 
conectar con el paisaje inmenso del norle, en donde des taco 10 figura del 
Casitaguo. 
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Para su emplazomiento se escogio uno ladera con pendiente genti!, que se 
hunde hacia el norte. Se accede 01 laberinto, desde el sendero principal, a 
traves de un sendero con piso de ki kuyo que graduolmente se entierra en el 
terreno, confinodo por toludes laterales cubiertos de verbena. Est6 formad o 
por setos de ligustro de 1,50 metros desde el sue lo, y senderas de kikuyo. 
Tiene en el centro una torre de observacion, con una esca lera en carocol y 
estructura metalico. 

Hacia el norte, 10 salida dellaberinto se complementa con terrazos de obser· 
va cion del paisa ie, construidas en tierra y cubiertas por kikuyo. 

Juegos Infantiles y Zona de Estar 

Los iuegos infantiles han sido excavados en el terreno, creando formas no 
convencionoles . Existen dos fosos separados par un espacio de estar; un con
iunto de tarabitas, y un muro-cerco con un sendero elevado y sitios para estar. 

En el primer foso, se han instalado los siguientes elementos: 

• Una torre con cabos pora eolumpiarse y trepar. La torre es metalico, 
fabricada en tubos de acero con un acabado en pintura eleetrostotiea. 
EI color de acabado es roio . (para detalles ver plano D 9/19) 
• Una telarana para colgarse y trepar. EI materia l de fabricaeion son 
tubos de aeero con un acabado en pintura electrostatica . EI color de 
acabado es amarillo . (para detalles ver plano D 8/ 19) 
• Esealeras de pared. EI material de fabrieaeion son tubos de acero 
con un acabado en pintura electrostatica. EI color de acabado es 
verde claro (agua). (para detalles ver plano D 8/19) 
• Una pared de esca lada para ninos. Est6 construida en ladrillo in
dustrial, sobre los que se adhieren las presas de material sintetieo con 
pernos expansores para hormigon. (para detalles ver plano D 9/19) 
• EI acceso consiste de gradas de diversas formas, construidas en ladri-

110 industrial. 
• Y, el piso es de kikuyo. 

En el segundo '050, se ha insta lado 10 siguiente: 

• Grados con un trazodo asimetrico, construidas en ladrillo industrial. 
• AI centro se ha insta lado una torre de observacion construida en ace
ro y madera, con cubierta de material bituminoso. (para detalles ver 
plano D10/19) 

Separando los dos fosas se extiende una terraza para las personas que 
ocompanan a las ninos. Esla, l iene bancas bajo 10 sombra de arboles de 
fresno a cholan, y una baranda melalica para acercarse can seguridad a los 
fosos . EI piso es de ladri llo industrial. La terraza est6 construida como una iar
dinero gigante que sostiene los arboles que dan sombra a 10 zona de sentarse 
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Otro elemento importante es el muro·cerco, un sitia para t repor, caminar, es
tor, y contemplar aves. Es un elementa en forma de una serpiente, constru ida 
en piedra de ria y tierra . Sobre este se exliende un sendero de kikuyo, 01 que 
se accede por una grada de piedra labrada. En el sendero existen asientos 
de piedra (piezas de piedra labrada) . EI sustrata es suela vegeta l que sostiene 
vegetacian nativa de satobasque [helechos, bromelias, bom6reas (allpacoral 
y orete de bruja), calceo laria, moradilla, agave, y pukakasha], y arboles como 
el fresno, arrayan, y cedro. 

Zona de Camping 

Para 10 zona de camping se escogi6 una ladera can amplias vistas de 180 
grados (norte-este-sur) . A pesor de estar en ladera, esta prategida del viento 
por vegetacian orbustiva en el flanco este, y un bosquete de pi no en el flanco 
accidental. 

Se han creado 8 espacios de camping, con piso d renado para albergar hasta 
dos carpas grandes en coda uno. En coda espacio hoy una mesa-banco para 
6 personas, basureros divididos para reciclaje, y un loso para logota . Co do 
sitio esta rodeado de vegetaci6n para lograr mayor privoddod y protecdan 
del viento. 

Baterias Sanitarias 

Se instoloron baterias sanitarias sobre el sendero principal que conduce des
de el centro de visitantes hasta 10 zona de camping, en un tramo intermedio 
entre los juegos infantiles y 10 zona de camping. Estan divididas en bonos de 
mujeres y hombres. En ambos casos tienen banos para discapacitados; y en 
el bono de hombres hay urinorios y lavatorios para nin~s . 

Senderos 

Los senderos que sostienen mayor flujo son de ladrillo industrial. Estos son los 
que conducen desde el centro de visilantes hacia los estacionamientos y desde 
el centro de visitantes hasta 10 placito circular (cerca del laberinto), y desde 
esta hacia los juegos inlantiles. En tonto que los senderos que bajan hacia el 
laberinto y 10 zona de ca mping estan cu biertos con kikuyo. Los senderos estan 
alineados con arboles pora sombra y proteccian. 

b. Zona de Anfiteatro (Actividades Culturales) 

Se defini6 un sitio que pueda a lbergar eventos cu lturales y socia les 01 aire 
libre. Este esta ubicado a 10 entrada del porque, en uno cota bastante mas 
baja que el Centro de Visitantes (aproximadamente 70 metros) y abierto hacia 
el este. De esta monera, el ruido que podrfa generorse en esta a rea no va a 
incidir con mucha fuerza en 10 porte alto. EI sitio escogido es uno ladera can
cava, que se adapta facilmente a 10 lorma de un anfiteatro. 
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Foto S. Silio escogido pora e l emplolomienlo del onfiteatro 

Anflteatro 

EI anliteatro consis te de das cuerpos de graderio separados par un paso. AI 
pie esta el escenario de forma circular. EI piso del graderfo esl6 constituido por 
pequeiias terrazas con bord illo de hormigon y plataforma de kikuyo; las gra· 
das son de hormigon. Esparcidos sobre el graderio superior, se han implan. 
tado arboles de cedro. EI piso del escenario es de ladrillo. Apravechando 10 
pendiente, se han emplazado espocias de servicio deba jo del escenario, a los 
que se accede desde el escenario por grada. 

Junto 01 ingreso hay una baterfa sanitaria. Desde 10 zona del ingreso, se co· 
necta un paso, que ba ja por grada hacia los estacionamientos. 

Estacionamientos 

En total se han creado tres areas de estacionamiento, conforme a las posibi. 
lidades de espacio que se pueden generar en un silio con pendientes entre 
moderadas y fuertes. 

EI primero, 0 porqueadero general , con capacidad para 1 12 vehfculos, esta 
ubicado en el ingreso al parque, dentro de 10 zona 1. Existe un segundo esta· 
cionamiento, con una capacidad para 28 vehfculos ubicado en 10 parte infe· 
rior del anfiteatro (zona 2) . Y el tercero, con capacidad para 50 vehfculos sirve 
a 01 Centro de Visitantes en la zona 3. l odos los estacionamientos tienen piso 
permeable para mitigar 10 creacion de escorrentia pluvial. Est6n arborizados 
en su contorno con arboles de aliso, 10 cual contribuye a mejorar el confo rt 
termico en el estacionamiento, aporta amenidad visual, y crea habitat para 
especies silvestres. 
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Garita de Ingreso 

Sabre 10 via de ingreso, y muy proxima 01 primer estacionamiento, se emploza 
una garita de control del ingreso, equ ipada con una pequeno oficina y bona. 

c. Zona de Servicios Turisticos y Recreativos 

Esta zona incorpora un area de servicios turisticos donde se empiazaria un 
pequeno hotel del tipo bed and breakfast. 5e reco mienda que esta area in
eluya una zono de camping, y senderos para caminontes y delislas . La zona 
de servicios turisticos pod ria manejarse por 10 via del comodato, donde por 
una parte, el sector publico facilita el suelo, asf como los servicios de infraes
tructura (acceso, agua, eledricidad, seguridod); y, el sedor privado realiza las 
inversiones necesarias para viabilizar 10 -odividod . 

Alternativamente, pod ria establecerse un acuerdo publico-privado en el cual 
los actua les propietarios mantienen 10 propiedad, pero se su jetan a las normas 
del parque y ofrecen los servicios luristicos. 

Hosteria 

Foto 5 . Coso de hacienda ubicodo en un sitio con vistas privilBgiodos y sabre el sifio del Centro de 
Visilantes. 

Existe, sobre el area del Centro de Visitantes, una propiedad con uno coso de 
ladrillo de buenos caracterfsticas, que pod ria ser adaptada y ampliada para 
ofrecer los servicios de una pequeno hosteria a "bed and breakfast". La coso 
est6 en un sitio elevodo, desde donde disfrufa de vistas panoramicas extensos, 
que ineluyen en el plano cercano el resto del parque, y en el mas leiano 10 
parte norte de quito, y en el horizonte los voleanes. 
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Alrededor de esto existen varios sitios que se preston para 10 ubicaci6n de 
zonas de camping con servicios minimos y seguridod . Ademas esta zona esta 
cruzado por el colunco que deberia ser puesto en va lor. 5e accede hasta el 
sitio par el ca mino de ingreso 01 parque, el cual continua en un camino de 
tierra que sube hasta 10 coso de hacienda . 

III. PROYECTO ARQUITECTONICO: EDIFICACIONES 

1. CONCEPTOS DE DISENO 

Los principios que han guiado el diseiio de los edificaciones del Area de Inter
venci6n Prioridad 2 del Parque Pichincha son los siguientes: (i) Integraci6n 01 
entomo rural, utilizando una escala humana, y algunos materia les del sitio (ta
pial, madera de eucalipto); (i i) Adaptaci6n a los procesos naturales, manejan
do el agua de IIuvia para devolverla 01 terre no sin cousar eros ion; tratamiento 
primario y filtraci6n de aguas servidas tratadas usando filtros biologicos; usa 
de colores que no causan albedo elevado; (iii) Emplazam iento y aberturas 
para el maximo aprovechamiento de las vistas; (iv) Acceso sin barreras arqui
tect6nicas para personas de toda condici6n lisica; y, (v) Confort termico, muy 
importante a esta elevaci6n. 

Los componentes ed ificados de este parque son los siguientes: 

Zona 1 

Garita de Acceso 

Area: 13, 16 metros cuadrados 
Numero de unidades: 1 
Ubicacion: Ingreso a Parqueadero Principal. 
Ver plano El-22/ 34 

5ervicios : Guardiania can bono, incluye : inodoro, lava manos, y mueble alto 
para almacenamiento . EI cubfculo de guardia posee un mueble alto junto a 
10 ventana de cubiculo, y mes6n de trabajo. EI piso de 10 guardianfa es de 
cer6mica antideslizante . 

Descripci6n: En el diseiio se han utilizado muros de tapial y ventanas con 
vidrio termo-acustico para lograr un alto grado de confort termico interior. La 
estructura que sostiene 10 losa de cubierta , esto conformada par cuatro co
lumnas de hormigon armada. La puerto de oeeeso es de tole de aeero pintado 
(ver D17), mientras que 10 puerto del bono es de madera termo-Iaminada . 
Las ventanas son de estructura de aluminio con vidrio termo-acustico, IIevan 
en el exterior quiebrasol de aluminio. 
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Zona 2 

Servicios Sanitarlos en Anfiteatro 

Area: 53 metros cuadrados. 
N0mero de Unidades: 1 
Ubicacion : Zona 3, area de Anfiteatro. 
Ver plano E2-24/34 

0445 

Servicios: Guardian!a can bono. Incluye cubfcu lo de guardia can piso de cera
mica, meson de trabajo de modera. Bofio con inodoro. lovamanos, y mueble 
alto de madera, piso y recubrimiento de paredes de cer6mica. 

Servicio higienico para mujeres. Incluye 2 inodoros y 2 lavabos, piso y recubri
miento de paredes de ceromica, espeja de pared a pared sabre lava monos. 
Servicio higienica para hombres. Incluye 1 inodoro, 1 urinario, y dos lavabos, 
piso y recubrimiento de paredes de ceramica, espejo de pored a pared sabre 
lava monos. 

Servicio hig ienica con facil idades para personas discapacitadas. Incluye ino
dora, lovomonos, piso y recubrimiento de paredes de cer6mica, puerto de un 
metro de ancho. 

Bodega exterior para herramientas. 
Oescripcion: Oebido a 10 altura a 10 que se encuentra el parque, 10 edificacion 
se ha disenado utilizando el tapial como principa l elemento conslructivo, bus
condo can ella mantener conlort ambienta l interior. La estructu ra de cubierta 
es de madera sabre 10 que se arma una losa de 7cm cubierta de tela asla ltica 
para evita r fi ltrociones; /0 loso 01 ca lentarse dura nte el dio contribuir6 tombien 
01 confort interior. Las puertas son de madera termolaminada, a excepcion de 
10 puerto de 10 bodega exterior que es de tole de acero pintado de negro. Ver 
plano 017 

Zona 3 

Centro de Visitantes 

Area: 241 ,20 metros cuadrados. A esta 6rea se suman: 10 Plaza de Ingreso 
de 29 1 m2, y 10 terraza de madera, de 71,40 m2. 

Ubicacion: Se encuentra en el sector centro occidental del Area de Interven
cion Prioridad 2. 
Ver plano E3 -26 A LA 30 / 34 

Servicios: 

Veslfbulo exlerior sur, 01 que se accede desde 10 Plaza de Ingreso. 

Vestibula exterior norte, que comunica can el area de prado. 

Un vestibula interior 01 que se conecton los dos vestibulos exteriores, ubicodos 
uno 01 norte y el otro 01 sur del vestibula interior. A traves de este vestibula se 
accede tonto a 10 cafeterfa como a 10 enfermerfo. 
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Centro de Informacion de 15,40m2, 01 que se occede desde el vestibulo 
exterior sur. 
Enfermeria de 15,40 m2, suficiente para olbergar un escrito una camilla y 
archivodores. 

Cafeteria de 57,30 m2, incluye barra de servicio y tiene una oltura piso-cielo 
raso de 3,48 m2, esto dimension contribuye a dor una moyor ca lidod 01 espo
cio, 10 cual , sumodo a 10 tota l transparencia de 10 pared sur que esta formodo 
por ventonas que va n de piso a cie lo raso permite el acceso a las vistas de 
los olrededores y conecta a 10 cafeteria con el entorno. AI area interior de 
cafeterio, se sumo una terroza de madera de 71,40 m2 a 10 que se accede 
unicomente a troves de esto, y puede ser util izoda pora mesas 01 exterior. La 
terrazo posee postes de iluminacion 10 cual permite su utilizocion en 10 noche. 
Cocina, incluye refrigeradora, cocina, lavaplatos y meson de servicio, posee 
acceso directo 01 exterior. 

Servicio higienico de muieres, incluye: 2 inodaros, 3 lavamonos (uno de elias 
para ninas), espacio pora cambiador de bebes en meson, espeio de pared a 
pored sobre lavamanos, poredes cubiertas de ceromica de piso a cielo raso . 
Servici o higienico de hombres, incl uye: 2 inodoros, 3 urinarios (uno de ellos 
pora nin~s), 3 lavamanos (una de ellos para ninos), espejo de pared a pared, 
sobre lava manos, poredes cubiertas de cer6mica de piso a cielo raso . 

Servicio higienico para discapacitados, incluye: 1 lavamonos, un inodoro, es 
peio sobre el lava manos, recubrimiento de cer6mica de piso a cielo razo . 
Bodega multiuso externa . 

Descripcion: En el diseno del centro de visitantes se ha utilizado acero, vidria, 
madero, tapial, y concreto. La estructura metolica contribuye a dar liviandad 
y limpieza 01 diseno, mientras que 10 utilizocion de anchos muros de tapial, 
asientan 10 construccion en el terreno y Ie aiiaden calidez a 10 vez que 10 in
tegran con 10 naturaleza . Los pisos de hormigon pu lido, se suman para con
tribuir a 10 limpieza en el diseno. La utilizacion de grandes paneles de vidrio, 
contribuyen a reforzar esta lim pieza y permiten traer hacia adentro el paisoje 
externo. Para algunos paredes se ha util izado mamposterio de bloque que una 
vez pintado permite da r un acabado, similar a muros de adobe haciendolos 
compatibles a los muros de topia l. EI cielo rasa es de duelo de eucalipto. 

Los servicios que afrece el Centro de Visitantes, son indispensab les para el 
confo rt y 10 seguridad de los que a " I lIegan, convirtiendose en una parada 
obligatoria del visitante. 

Servicios Sanitarios en Zona de Camping 

Area: 80 metros cuadrados. 
Numero de Unidades: 1 
Ubicacion: Zona 3, area de Centro de Visi tantes. 
Ver plana E4-32!34 

Servicios: 
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Servicio higienico paro mujeres. Incluye 3 inodoros, 3 lavabos, y area para 
cambiadar de bebes sobre el meson . EI pisa y recubrimiento de paredes es de 
ceramica, espejo de pored a pored sobre lavamanos. 
Servicio higienico para hombres. Incluye 3 inodoro, 3 urinorio, y 3 lavabos; 
el piso y recubrimiento de paredes es de ceramica, espejo de pared a pared 
sobre lavomanos . 

Descripcion : Este modulo de bonos ha sido disenado en estrucluro de hormi
g6n a 10 que se suelda columnas redondas de acero para los 61timos 40 em 
con el fin de darle unidad ca n los elementos utilizodos en el centro de visitan 
tes . Con este mismo fin, los paredes que son de bloque, se pintan color de 
tierra y se utiliza el mismo ancho de 40 em que usa el tapiol. EI techo de losa 
y el cielo roso de duela de euca lipto. Esta misma duela se utilizo paro adornar 
porte de 10 pored sur. 

IV. CUADROS DE ACABADOS 

Garita de Acceso 

Ambiente Guardfania Servlclo Higienico 

Pisos Cer6mica Ceromico 

Paredes Terrocemento Ceromico 

Ventanas Perfil de oluminio 5200 color Penil de oluminio 5200 color 
bronce con vidrio oislonte fer- bronce con vidrio oislonte ter-
mODel/slico moaeuslice 

Cielo Falso Duelo de madera de 12 em . Duelo de madera de 12 em. 

Puertos Puerto de tal pintado. Hojo: 76 Puerto termolominodo de made-
em ro o Hojo: 76 em 

Piezas Sanitarias 1 inodoro high eHiciency techno-
logy. 1 lovcmonos de pedestal 

G riferia Temponzoda de lecnol0910 aha-
rradora 

Muebles Escritorio de madera 200cm x Guordo ropo y ulilerl0 

70cm con cojonerlo (120x40x200) 

Accesorios Espejo, rlisren.sodor popel higie-
nico, toollero 
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Servlclos Sanitorios de Anfiteatro 

Am- Sonita- Sanitaria Sani- Cireula- Guar- Sanitaria Bode-
blente rio Hom- Muieres .arlo cion dlanla Guardia ga 

bres Dis-
copa-

dtodos 

PI5 0 5 Porcelo- Porcelanoto Porcele- Percele- Cer6mica Ceromico Hormi-
nolo anti- onti-desli- nolo anti- nolo onli · 96n 
deslizonle zonle de alto deslilOnte deslizonle 
de alto Irdlico de alto de alto 
tr6fico Iralico Ir6fico 

Paredes Poreelono- Porcelona- Porce- Terro- l erro- Cer6mica Terro-
10 hermi- 10 hormig6n /onolo cemenla, cementa, cementa 

96n 20cm 20cm hormig6n hormigon hormig6n 
2(km 20cm 20cm 

Venta- Perfil de Perfil de alu- Perfil de N/A Perfil de Perfil de olu- N/A 
nas oluminio minio 5200 oluminio oluminio minio 5200 

5200 co- color bronca, S200 co- 5200 co- color bron-
lor bron- vidrio 6mm 1m bron- lor bron- ce, vidrio 
ce, vidrio ee, vidrio ce, vidrio 6mm 
6mm 6mm 6mm 

Cielo Duelo de Duelo de Ouela de Duelo de Duclo de Duelo de Duelo de 
Falso madero de madero de madera madero de madera de madera de madero 

12cm 12cm de 12cm 12cm 12cm 12cm de 12cm 

Pue rtos Puerto Puerto ler- Puerto N/A Puerto Puerto ter- 2 puer-
lermolo- molomi-node termolomi- termola- molomi-no- los de tal 
mi-node de madero. nodo de mi-node do de mo- pintado. 

de made- Hoio: 90em madera: de made- dera . Hojo: Haios: 
100 em ro o Haio: roo Hojo: 70cm 48cm 

90em 70cm 

Pieza s Inodoro 2 inodoros Inadoro N/A N/A Inadoro de Repisos 
Sanlto~ de alto de 0110 efi- de 0110 alto eficien- porc 

rias efidencio ciendo 4.8 eficiencia cia 4.8 Its. almace-
4,8 Its. Its . 2 lovama. 4,8 115., l ovomonos nomien! 
Urinorio, nos empotro- lavama- con pedestal 

2 lovama- bl .. no, em-
nos empo- pokable 
lra-bles 

Griferia Tempori- Temporizo-do Tempori- N/A N /A Temporizo- N/A 
zo-do de de leenologfo zo-do d. do de teena-
teenalogfo ohorrodaro teenolo- logio aho-
ahorrodo- gio aha- rradora 
ro rfado ra 

Muebles Mes6n de Meson de N/A N/A Eseritorio N /A N /A 
granito . granilo . Divi- de mode-
Divisio- siones lrans- ro 200.70 

nes Irons- lucidos d. con caio-
lucidas .... idrio tern- nerla 

d • .... idrio plodo esme-
templodo rilodo 
esmerilo-

do 

Acceso· Espejo, Espejo, dis- Espeio, N/A Espejo, dis- N/A 
rl05 dis-pen- pensodores dis -pen- penso-dor 

sodores de: job6n, sadores de popel hi· 
de: job6n, 1001105 d. de: jo- g ienicQ, too-
loollos de popel, y po- bOn, 100- Ilero 
popel, y pel hig iimico. lias de 
popel hi- Combioclor popel, y 

gienico. obotible para popel hi -
Cambia- bebes gienico 

dor a bo-
tible para 
bebes 
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Servicios Sanitarios en Zona de Camping 

Ambiente Sanitaria Hombres Sanitaria Mujeres 

Pisas Hormig6n pulido Hormigon pulido 

Paredes Porcelanoto, hormig6n 20cm Porcelanato, hormig6n 20cm 

En pared exterior norte: panel de made· 
fa de teka de Bcm 

Ventanas Perfil de oluminio 5200 color broncs, Perfi l de oluminio 5200 color bran-
vidrio 6mm ee, vidrio 6mm 

Clela Falsa Duelo de madera de 12cm Dualo de madera de 12cm 

Puertas Puerto lermolomi-nodo de modera. Puerto termolominoda de madera. 
Hojo: 90cm Hoja: 90cm 

Piezas Sanitarias 3 inocloros de alto eficiencio 4,8 Its. 3 3 inodoros de a lto eficiencia 4,8 
urinorlos, 3 lava monos empotrables lis. 2 lava monos empalrobles 

Griferia Temporize-do de lecnol091o ahorrodora Temporizo-da de tecnologia aha-
rradora 

Muebles Meson de granito. Divisiones tronsluci - Mes6n de gran ito. Divisiones 
des de vidrio templado esmeri lada tronslucidos de vidrio lemplado 

esmerilodo 

Accesorio$ Espejo, dispensodores de: job6n, too lias Espejo, dispensodores de: iabon, 
de papel, y popel higienico. Cambiodor loallos de popel, y papel higilmico. 
abalible para bebes Cambiodor abotible para bebes 

Centro de Visitantes 

Ambiente Vestibula Enfermeria Informacion Cafeteria Coclna 

Pisos loblon de leka Cementa pu- Cementa pu- Cementa pu- Cementa pu-
12cm lido Ijdo lido lido 

Paredes Terrocementa. Enlucida de Enlucido de Terrocemento. Cer6micc 
Enlucido de cementa cementa Enlucida de 
cementa cementa 

Ventanas Perfil de a lumi- Perfil de alumi- Perfil de alumi- Perfi l de alum i- N/A 
nio 5200 color nio 5200 color nio 5200 color nlo 5200 color 
negro, vidrio negro, vidrio bronce, vidria bronce, vidria 
6mm 6mm 6mm 6mm 

Clela Falsa Plof6n libroce- Plaf6n libroce- Plaf6n fibroce- Plaf6n fib roce- Plafon fibroce-
menta mento mento mento menta 

Puertas Madera de Madero Madero de Madero de Madero 
teka y vidrio teka y vidrio teka y vidrio de 
6mm 6mm 6mm 

Muebles N /A N/A N/A Meson de mo- Mueble de co-
dera de leka . cina con me-
Repisa de teka son de granito. 

Accesorios N/A N/A N/A N/A Campana de 
olores. lova-
platos tipo in-
dustrial 
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Centro de Visltgntes 

Ambienle Sanitaria Sanitario Sanitario Dis- Bodega 
Hombres Mujeres capacitados 

Pisos Porcelonoto on ti- Porcelcnato onli4 Porcelonolo anti · Hormig6n 
desl izonte de a lto deslizonle de aho desl izonte de a lto 
tr6fico Irafico Ir6fico 

Paredes Porcelonoto Porcelonalo Porcelonalo Enlucido y pintado 

Ventanas Perfil de oluminio Perfil de oluminio Perfil de oluminio N/ A 
5200 color negro, 5200 color negro, 5200 color negro, 
vidrio 6mm vidrio 6mm vidrio 6mm 

Clelo Falso Plol6n librace- Plol6n fibroce- Plolon fibrace - Plolon fi broce-
menlo mento mento mento 

Puertos Puena termolami- Puerto termolami- Puerto lermalom i- 6 puertos eslruc-
no do de madera . nada de madera. nodo de madero . lura de hierro y 
Hojo : 90em Hoio : 90em Hojo :IOOem duelas de madera 

de leke de 13 em 
Haios: 73cm 

Plezas Sanlla- Inadoro de alto 3 inadoros de 0 110 Inadoro de a lta Repisas para 01· 
rlas eficiencia 4,8 Its. eficiencio 4,8 lis. eficiencio 4,8 Its. macenamiento 

2 urinarias, 3 la- 2 lavamanos em· lava monas e mpa-
vama nos em po- potrabJes treble 
trables 

Griferia Temporizoda de Tempori zado de Temporizodo de N/A 
tecnalogio aha- tecnologio aha- tecnologla aha-
rrodoro rrodora rrodoro 

Muebles Meson de granito. Mes6n de granito. N/A N/A 
Divisiones Ira ns- Divisiones trons-
lucidos de vidrio lucidos de vidria 
templada esmeri- templodo esmeri· 
lodo lodo 

Accesorios Espejo, d ispenso- Espejo, dispenso- Espejo, dispenso- N/A 
dares de: job6n, dares de : job6n, dares de: job6n, 
loollos de popel, 10 0 lias de popel, toollas de popel, y 
y popel hig ilmico. y popel hig ienico. popel higilmico 
Cambicdar aboti- Cambia dar abat;-
ble para bebes ble para bebes 

I 
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