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INTRODUCCIÓN  

La presente disertación es un análisis de la dinámica poblacional del Pueblo Saraguro
1
, sus 

asentamientos y la relación de estos con el ambiente en el Alto Nangaritza. Esto, como una 

aproximación al estudio de las transformaciones socio-espaciales, a partir de la 

colonización de un área de alta diversidad biofísica y cultural. Se planteó como objetivo 

general analizar los cambios de usos del suelo entre 1986 y 2010 y la estructura de los 

asentamientos saraguros en el Alto Nangaritza, a partir de una reflexión desde la Ecología 

Política. Para cumplir con este fin, se analizaron datos estadísticos, gráficos, geográficos e 

históricos; además, se hizo un levantamiento de información con los principales actores de 

la colonización y del uso del suelo. Este trabajo contiene 5 capítulos, que son el resultado 

del análisis de las variables: actores sociales en la colonización saraguro, uso del suelo, 

asentamientos y sus interrelaciones.  

En primer lugar, se contextualiza la investigación de manera teórica y metodológica. En el 

Capítulo 2, se aborda la caracterización física, socioeconómica y ambiental del área de 

estudio, definida como ñAlto Nangaritzaò. En el siguiente apartado, se analiza la 

colonización saraguro como producto de varios factores (directos e indirectos) y las 

motivaciones de cada actor en este proceso. En el Capítulo 4, se examina el uso del suelo y 

sus cambios desde 1986 hasta el 2010, como una aproximación espacial y estadística del 

avance de la colonización saraguro y a la estrategia dual de supervivencia del Saraguro. En 

la parte final, se trata la estructura de los  asentamientos saraguros, enfocada en las 

relaciones hacia dentro de la finca y también con otros poblados. Asimismo, se caracteriza 

la organización socio-espacial de los Saraguros como grupo étnico en el Alto Nangaritza. 

En este marco de resultados, se constató que el río es el principal estructurador espacial de 

la colonización y de los asentamientos saraguros. Esto debido a la naturaleza de su 

principal actividad económica (ganadería) asociada a las vías de comunicación y 

relacionada con el mayor uso que hacen del recurso suelo (pastizales). Esta organización 

en base a la propiedad privada de sus terrenos ha provocado un cambio en la organización 

social de base comunal, tradicional de este Pueblo en otros espacios.  

                                                           
1
 Para evitar confusiones ortográficas, se aclara que, en adelante, Saraguro (con S mayúscula) se refiere al 

pueblo o al grupo humano como tal; mientras que saraguro (con s minúscula) aplica como adjetivo para 

indicar que pertenece o posee características de la cultura del Pueblo Saraguro. 
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CAPÍTULO 1.  

CONTEXTO GENERAL DEL ESTUDIO  

 

1.1 ANTECEDENTES 

Los Saraguros, cuyo origen probablemente es mitimae
2
, son un pueblo perteneciente a los 

Kichwas, una de las 13 nacionalidades en el Ecuador. Ellos tienen sus asentamientos 

tradicionales andinos en la Provincia de Loja, sobre todo en el Cantón Saraguro y en la 

Parroquia de San Lucas (Cantón Loja). Sin embargo, poco antes del siglo XX, varios 

saraguros iniciaron un proceso de colonización de las tierras bajas hacia el Valle del Río 

Yacuambi (BELOTE 1998). Según relatos antiguos, los Saraguros llegaron a Yacuambi 

entre 1900 y 1902, desplazando a los Shuar hacia otros lugares de la Provincia de Zamora 

Chinchipe (SARANGO, 1995). Desde mediados del mismo siglo, los Saraguros han ido 

ocupando las cuencas de los ríos Tambo, Blanco, Cristal, El Tibio y Nangaritza 

(SARANGO, 1995; TUTILLO, 2005; GERIQUE, 2011). A esta continuidad espacial 

FAUROUX (1988) la llamó un apéndice del espacio social Saraguro.  

Sincrónicamente, por parte del Estado, la Junta Nacional de Planificación y Coordinación 

Económica reconoció al Valle del Nangaritza como Categoría 1 dentro de los sectores de 

nueva colonización (Ver Anexo 1). Entonces para el año de 1965, se publica el Proyecto de 

Colonización del Valle del Nangaritza, como parte del Plan General de Desarrollo, el cual  

ubicaba a este Valle como una zona de asentamiento que canalizaba los excedentes 

poblacionales de los campesinos mestizos de Loja (IERAC, 1965). Este Plan buscaba 

convertir tierras que consideraba al margen de la explotación en tierras agrícolas. Sin 

embargo, estas tierras ñbald²asò eran territorio bajo el control del Pueblo Shuar. Esta 

situación  demostraba que había un desconocimiento, desde el Estado, de su situación 

sociocultural y que los indígenas amazónicos seguían siendo parte del sistema colonialista 

de subordinación (MAG e INCRAE, 1981). 

Una de las áreas hacia donde se ha dirigido la colonización es el Alto Nangaritza. Éste  

forma parte de la zona de amortiguamiento del Parque Nacional Podocarpus (PNP), 

reconocido por su importante biodiversidad. Prueba de ello, son sus probablemente más de 

                                                           
2
 Grupos poblacionales trasladados por los Incas, quienes introducían cultivos, animales, lengua y 

costumbres. 
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290 especies de aves (BIRDLIFE INTERNATIONAL, 2009). Se pueden encontrar tanto 

reservas del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP), como bosques protectores de 

administración privada. El Parque Nacional Podocarpus (PNP), que pertenece al SNAP, es 

compartido entre las Provincias de Loja y Zamora, y tiene una superficie de 141.874,3 

hectáreas (ZÚÑIGA e ÍÑIGUEZ, 2009), de las que un aproximado de 39.057 hectáreas se 

encuentran en Nangaritza (ZAMORA ONLINE, 2005). Además, el Alto Nangaritza, por 

contar aún con una biodiversidad endémica sobresaliente, fue declarado Bosque y 

vegetación protectores bajo Acuerdo Ministerial 008 en el 2002 (MAE, 2002). Todas estas 

áreas pertenecen, asimismo, a la Reserva de Biósfera El Cóndor.  

Por otra parte, los Saraguros han desarrollado una estrategia dual de supervivencia, que es 

tradicional en los Andes y que ha sido mantenida en estas áreas amazónicas de 

colonización. Esta estrategia se basa en una fuerte economía de subsistencia y en una 

participación en el mercado a través del ganado y sus derivados lácteos (TAPIA, 2001). 

Esta forma de producción económica y la independencia histórica que han mantenido de 

sus tierras y fuerza de trabajo, se han expresado espacialmente en el uso del suelo con 

cultivos de subsistencia, inverna (pastizales) y sus asentamientos relacionados a los 

sistemas de comunicación (BELOTE, 1998). Esta manera de sobrevivencia les ha 

permitido tener una economía más estable y manifestar una dinámica superior que la de 

otros pueblos indígenas regionales (FAUROUX, 1988). 

En este contexto, en la organización territorial del Alto Nangaritza han confluido varios 

factores. Estos factores van desde las políticas estatales y la acción de otras instituciones 

que estimularon o apoyaron procesos migratorios o colonizadores, hasta la acción propia 

del colono en las §reas ñbald²asò. Estas condiciones que permitieron la entrada de los 

colonos, la convivencia de tres grupos étnicos diferentes (saraguros,  mestizos y shuar) con 

cultura y visión del territorio distintas entre ellos, en un área alta biodiversidad, hacen que 

esta zona tenga una estructura compleja en cuanto a la configuración de sus asentamientos 

y los usos del suelo.  
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1.2 JUSTIFICACIÓN  

La colonización de las tierras bajas ha sido un elemento estructurador del espacio nacional 

en el siglo XX (DELER, 2007), sobre todo a partir de las décadas de los 60s y 70s. En el 

Alto Nangaritza, como en otras áreas amazónicas, la presencia del Estado ecuatoriano fue 

prácticamente nula. Esta condición mantuvo a esta Región débilmente integrada a la vida 

económica y política de la nación (RUDEL y HOROWITZ, 1996). Sin embargo, por la 

seguridad territorial y la extracción del petróleo en los años 60-70, se hizo visible la 

urgencia política y la voluntad estatal de integrar a la Amazonía al territorio nacional. En el 

caso del Alto Nangaritza, la colonización ha sido un asunto geopolítico de especial 

importancia. Como lo analiza REBORATTI (1990), al ser un sitio de frontera ha sido 

objeto de políticas nacionales que promovieron corrientes migratorias hacia estos lugares. 

Además, la mayoría de los estudios sobre colonización han estado direccionados hacia la 

Amazonía Norte del país, por lo que este fenómeno colonizador del Pueblo Saraguro ha 

sido menos estudiado en la Alta Amazonía de la Provincia de Zamora Chinchipe.  

Las áreas relacionadas con los frentes de colonización en los Trópicos, consideradas "libres 

de ocupaci·nò por a¶os son altamente dinámicas (ETTER  et al., 2006) (Ver Anexo 2). En 

estas zonas, la llegada de los colonos ha implicado un desmonte inicial, el cual es un 

indicador de su trabajo y también asegura su derecho a la tierra (RUDEL y HOROWITZ, 

1996). Estos procesos de deforestación han sido rápidos, donde la demanda por el uso de 

los recursos ha incrementado la probabilidad de deforestación (ETTER et al., 2006).  

Con la deforestación se deja libre el terreno para otros usos. La elección que los colonos 

hagan sobre esos usos imprime una huella en el paisaje e influye en la manera cómo se 

estructuran sus asentamientos (SIERRA y STALLINGS, 1998). Es así que el análisis de 

uso de suelo se realiza como una manera de aproximación cuantitativa del cambio en el 

uso de los recursos por las transformaciones socioespaciales. Esto, porque en estas áreas de 

frontera, el estudio de los cambios del uso del suelo no es solo una cuestión de incrementos 

o decrementos como resultado de la conformación de nuevas ocupaciones humanas, sino 

que requiere un análisis de las causas directas (acción física sobre el suelo) e indirectas 

(LAMBIN et al., 2003).  

Es así que, esta manera de abordar esta disertación permite conocer las causas e 

implicaciones de la ocupación de los saraguros en el Alto Nangaritza, un área de alta 

biodiversidad y de estructura territorial compleja. Además, la comprensión de la 
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organización territorial es importante, especialmente cuando las actuales demandas del 

Estado se enfocan en la formulación de planes territoriales que requieren conocer el 

territorio a diferentes niveles. 

 

1.3 HIPÓTESIS 

Para el desarrollo de la presente disertación se ha planteado la siguiente hipótesis: 

ñSiendo la acci·n colonizadora del Pueblo Saraguro en el Alto Nangaritza un 

fenómeno de análisis complejo, aquella respondería a la acción combinada de 

diferentes factores (endógenos y exógenos) que intervienen en distintas escalas. 

Esta misma intervención se reflejaría en los cambios de usos del suelo desde 

1986 al 2010, y en la estructura de los asentamientos saraguros en el área de 

estudioò.  

Esta hipótesis toma como razonamiento la reflexión de BLAIKIE y BROOKFIELD sobre 

la Ecología Política, la cual considera que las interacciones entre el ser humano y su 

entorno son tan complejas que exigen que sean analizadas mediante la contribución de las 

diferentes escalas geográficas y las jerarquías de las organizaciones socioeconómicas 

(NEUMANN, 2009). Estas escalas o niveles de organización son los campos en los que 

intervienen los factores exógenos y endógenos de la colonización, formando cadenas 

causales interconectadas, que si bien son independientes actúan de manera sincrónica 

(LAMBIN et al., 2003). Es precisamente esta conjunción de los dos tipos de factores, en 

forma de una coalición (RUDEL y HOROWITZ, 1996:28), la que determina los cambios 

en el uso del suelo y los asentamientos en el área de estudio. 

 

1.4 OBJETIVOS 

1.4.1 OBJETIVO GENERAL  

Analizar los cambios de usos del suelo entre 1986 y 2010 y la estructura de los 

asentamientos saraguros en el Alto Nangaritza para explicar la actual organización 

territorial. 
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1.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

¶ Explicar la colonización de los Saraguros en el Alto Nangaritza y la influencia de 

distintos actores en este proceso. 

¶ Determinar el cambio en el uso del suelo para el período 1986- 2010 y la 

participación  de la colonización de los Saraguros en este proceso.  

¶ Establecer la estructura actual de los asentamientos saraguros y su organización 

socio-espacial en la zona de estudio. 

 

1.5 MARCO TEÓRICO  

En América Latina, se conoce que, los pequeños agricultores dan paso a otras actividades 

productivas que se expresan en los cambios en el uso de suelo, a través de la deforestación 

en zonas de frontera. Este término lo usa REBORATTI (1990) para especificar una forma 

de desarrollo fronterizo importante en ambientes tropicales y subtropicales, 

extremadamente frágiles. La frontera se mueve mientras va utilizando y luego descartando 

franjas de tierra, que al perder rendimiento se destinan a actividades menos intensivas.  

El área de estudio es una zona de frontera. Por un lado, una frontera de asentamiento, 

definida como la división entre el ecúmene y lo que no está habitado, con un fuerte sesgo 

cultural y social en su concepto, es decir, según (REBORATTI, 1990:1): 

 ñun punto de arranque donde sociedad y naturaleza se enfrentan por primera vez 

dando lugar a la creaci·n de nuevas formas de organizaci·n del territorioò.  

Por otro lado, también el área de estudio está asociada a una frontera política
3
. 

GUICHONETT Y RAFFESTIN la definen, como el resultado de la concreción territorial 

del Estado (REBORATTI, 1990:2). Así, el hecho de que la gente haya explorado estas 

tierras es un elemento geopolítico estratégico muy útil para la presencia del Estado, 

formando fronteras vivas. 

Así, la colonización en la Amazonía está asociada al proceso de deforestación (RUDEL et 

al., 2002). Los colonos usan un pedazo de tierra para cultivar hasta cuando su rendimiento 

es bueno, para luego, según STEARMAN, vender esos terrenos para uso ganadero y 

adentrase al bosque nuevamente (RUDEL y HOROWITZ, 1996). Es así que se reproduce 

indefinidamente el ciclo, en el que los primeros colonos vuelven a emprender la 

                                                           
3
 El punto más cercano al Perú, desde la carretera recorrida en la visita de campo, era de 200m 
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emigración hacia adelante de la frontera (REBORATTI, 1990), conformándose el proceso 

de la deforestación en zonas tropicales. 

El avance de los migrantes hacia áreas no colonizadas es espacial, donde los patrones 

iniciales de asentamiento están dados por la accesibilidad geográfica y las limitaciones en 

la dotación de recursos que una región puede proveer (MALANSON, et al.; 2006). 

RUDEL y HOROWITZ (1996:28) entienden a la expresión espacial del desmonte y la 

colonización tratada por, entiende a este fenómeno como una coalición de fuerzas, a la cual 

la denominan sistema colono. Estas coaliciones pueden ser entendidas como una estrategia 

o un acuerdo social de varios actores que intervienen a diferente nivel. Estos actores no 

están necesariamente relacionados, pero están en busca de una finalidad en común, como 

la ocupación de tierras en potencial de ser aprovechadas.  

Este sistema puede influir en la organización del uso del suelo por la crianza de ganado 

(RUDEL et al., 2002) especialmente en estas fronteras. Este sistema colono incluye las 

demandas locales y los impulsos institucionales que promueven la organización social de 

la colonización. Esta combinación de factores a diferentes escalas geográficas, entendidas 

como espacios de relaciones de poder (NEUMANN, 2009), es lo que da una estructura a 

los asentamientos.  

La escala asociada a la Cartografía es tradicionalmente entendida como la relación entre la 

representación de un objeto en el papel, por ejemplo en un mapa, y su tamaño en la 

realidad. Sin embargo, la naturaleza de esta disertación lleva a considerar otras acepciones 

para escala. BLAIKIE Y BROOKFIELD, que iniciaron con la construcción de una teoría 

de la Ecología Política, afirman que las relaciones entre el ser humano y el ambiente son 

complejas y que una comprensión de aquellas necesita una base de estudio desde varias 

escalas y jerarquías de las relaciones socioeconómicas, entendidas como niveles de 

organización (NEUMANN, 2009), en los que confluye la acción de varios factores que 

lleva a entender la complejidad del fenómeno geográfico estudiado. 

A una microescala, relacionada con lo local, se plasman en el territorio los procesos o los 

cambios en las relaciones sociales mediante la acción directa de los actores sobre el 

espacio. Por ejemplo, el uso del suelo resulta un indicador de la acción local en un 

territorio. Si se identifica un área de reciente deforestación, con un uso pecuario y agrícola 

de poca dimensión, población aislada y escasa interconexión, puede tratarse de lo que 

REBORATTI (1990:15) definía como la apertura de una frontera hacia la cual el 
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movimiento migratorio, haya sido espontáneo o motivado, conlleva un cambio en las 

relaciones sociales y espaciales que se refleja en el cambio progresivo del uso del suelo. 

Dentro del proceso de colonización, a este nivel, son las familias, quienes como ñagentes 

de la colonizaci·nò, realizan la acci·n directa sobre el espacio. WALKER (2006:1) señala 

que la decisión de deforestar estaría relacionada con los ciclos de vida de los hogares, 

household lifecycles, es decir, con los momentos en los que las familias aumentan en sus 

miembros o deciden adquirir más propiedades. 

En una instancia media, o a una mesoescala, se encuentra el Estado. Éste actúa como una 

membrana de paso entre lo global y lo local. La acción estatal puede, entonces, ampliar o 

reducir el impacto de la primera sobre la segunda. Por ejemplo, es a este nivel donde los 

dictámenes de los organismos mundiales se convierten en políticas nacionales, como lo fue 

la redistribución de tierras. 

Por su lado, LEFF (2006) integra la macroescala en el análisis de las decisiones sobre el 

uso de los recursos. Para esto, se indaga sobre las relaciones de poder entre la vida de las 

personas y el mundo globalizado. En la esfera económica mundial asociada a la 

globalización, el capitalismo moderno que actúa a este nivel tiene un papel dominante 

sobre las demás escalas mediando o contrapesando sus efectos. Sobre la globalización, 

GARCIA (2006: 58) puntualiza que: 

ñintroduce no solo nuevas configuraciones espaciales sino tambi®n nuevas formas de 

relaci·n entre los lugares y entre las diferentes escalas.ò 

Es así que, una visión conjunta de los factores internos de los hogares y externos de los 

contextos institucionales y organizativos en la estructura actual de los asentamientos 

saraguros se puede abordar desde la Ecología Política. RUDEL y HOROWITZ (1996) 

señalan que la Ecología Política hace énfasis en analizar los intereses político-económicos 

de los diferentes actores sociales, a través del análisis de sus acciones, sus relaciones de 

dependencia y sus influencias sobre el medio ambiente y los recursos naturales, para 

entender el proceso de colonización en su totalidad. A esto se agrega lo dicho por NONN, 

quien señala que el punto de vista geográfico, en el análisis de los fenómenos, demanda un 

acercamiento dialéctico entre las macro y microescalas (GARCÍA, 2006). 

Existen algunos procesos sociales que se hacen observables en el espacio a determinadas 

escalas. Sin embargo, la influencia de las fuerzas provenientes de otras escalas puede 
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provocar ñsutilmenteò que cierto fen·meno se d®. Siendo la realidad observable el 

resultado de una acción multiescalar de relaciones entre los actores sociales en el espacio. 

 

1.6 MARCO CONCEPTUAL  

Las definiciones siguientes son tomadas de las fuentes adjuntas, y están de acuerdo a la 

necesidad del tema a tratar. 

Actor social:  

ñgrupos, organizaciones o instituciones que interact¼an en la sociedad y que, por iniciativa 

propia, lanzan acciones y propuestas que tienen incidencia social. Estos actores pueden 

ser: organizaciones sociales de base, sindicatos, movimientos, partidos políticos, iglesias, 

gremios, instituciones de gobierno, agencias de cooperación internacional, organismos 

multilaterales, entre otras.ò (ZÚÑIGA, 2005:1) 

 

Asentamiento poblacional:  

ñradicación de un determinado conglomerado demográfico con el conjunto de sus sistemas 

de convivencia, elementos naturales y obras materiales que la integran, localizados en un 

§rea f²sicamente determinada.ò (SENPLADES, 2007:13) 

 

Coaliciones de desarrollo: 

ñgrandes cantidades de personas juntas en alguna forma de organización compleja, 

trabajan para abrir una regi·n forestal para su desarrollo.ò (RUDEL y HOROWITZ, 

1996:32) 

 

Colonización:  

ñla ocupaci·n de nuevos espacios nacionales poco poblados, consistentes casi siempre en 

entornos tropicales de la Costa y de la Región Amazónica, así como en valles bajos de la 

Sierra.ò (LEÓN, 1985:36-37) 

 

Colonización espontánea:  

ñmediante la cual grupos de familias o familias aisladas toman posesión de un lote de 

terreno estimado baldío, en el cual trabajan con sus propios recursos para luego hacer 

valer sus derechos de posesi·n.ò (MAG, 1977:31) 

 

Colonización dirigida:  

Según STEWARD y WOOD se da cuando los gobiernos u otras instituciones no 

controladas por los colonos son los que intervienen en el proceso de la colonización 

(BELOTE, 1998). 
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Colonización semidirigida:  

Está entre ser espontánea (de total iniciativa privada) y dirigida por el Estado (IICA e 

IERAC, 1975). 

Colono:  

ñcampesino que se muda a una nueva ubicaci·n para iniciar una finca en una franja no 

reclamada de bosque.ò (RUDEL y HOROWITZ, 1996:221) 

 

Deforestación:  

Tala excesiva y sin control de la cobertura forestal de los bosques, cuya recuperación 

ecológica es difícil (IBAÑEZ, 2003). 

 

Economía de subsistencia:  

Permite la satisfacción de las necesidades básicas (IBAÑEZ, 2003). 

 

Economía de mercado:  

Tiene como base la propiedad privada de los medios de producción y la consecución de la 

máxima ganancia privada (IBAÑEZ, 2003). 

 

Escala:  

Entendida como relación, idea expuesta por HOWITT en  GARCÍA (2006:59), en donde 

los elementos que se incluyen en una escala y otra pueden ser en esencia los mismos, pero 

su relación y peso relativo entre ellos y de cada uno puede cambiar en cada escala.   

Pueblo Saraguro:  

Se consideran parte de la nacionalidad Kichwa. Se encuentran asentados en un territorio 

que, horizontalmente, va desde el extremo noroccidental de Loja hasta las cercanías de la 

Cordillera del Cóndor en Zamora Chinchipe. (CODENPE, s/a) 

Sistema colono: 

Arreglo entre los terratenientes y los agricultores pobres, en el cual estos realizan la 

apertura y el desmonte inicial de tierras; después de varios años de siembra, la producción 

agrícola empieza desciende, y los agricultores entregan la tierra a una clase pudiente de 

terratenientes. (RUDEL y HOROWITZ, 1996) 

 

 

 

 



11 

 

CAPÍTULO 2.  

ÁREA DE ESTUDIO Y METODOLOGÍA  

 

2.1 EL ALTO NANGARITZA  

El área denominada en esta disertación como Alto Nangaritza, que comprende la cuenca 

alta del Río del mismo nombre, está ubicado al suroriente del Cantón Nangaritza en la 

Provincia de Zamora Chinchipe en la Amazonía Sur del Ecuador
4
. El Alto Nangaritza, para 

esta disertación, está inscrito en un cuadrante de 42.300 hectáreas (Ver Mapa 1).  

Por los objetivos de estudio y la disponibilidad de recursos, se demarcó dentro del Alto 

Nangaritza, el área buffer
5
 donde se encuentran los asentamientos saraguros. Este 

polígono, que está entre la Parroquia de Zurmi y en la recientemente creada Nuevo Paraíso, 

cubre una superficie total de 7.009,44 hectáreas. 

El territorio actual del Cantón Nangaritza fue hasta 1987 una de las parroquias rurales de 

Zamora, hasta que en aquel año obtuvo su cantonización. Sobre las parroquias, Zurmi tuvo 

su parroquialización en Septiembre de 1993, publicada en el Registro Oficial N° 283. En 

tanto que, la novísima Nuevo Paraíso fue creada en Junio de 2008, pero su publicación se 

hizo mediante el Registro Oficial N° 39 en Octubre del 2009. 

Los asentamientos con población de origen saraguro en el Alto Nangaritza tienen la 

siguiente ubicación: 

Tabla 1. Ubicación de los asentamientos con población de origen saraguro  

ASENTAMIENTO  COORDENADA X  COORDENADA Y  PARROQUIA  

Nuevo San Lucas 757166 9533163  

Zurmi Las Orquídeas 760088 9532115 

Miazi 762534 9525941 

Héroes del Cóndor 759871 9520161  

Nuevo Paraíso Nuevo Paraíso 759888 9516077 

Selva Alegre 754525 9515256 

Fuente: Trabajo de campo; 2010                                 Concepción y diseño: V. Buitrón; 2011 

 

 

 

                                                           
4
 Es importante puntualizar que especialmente para la descripción de las variables socioeconómicas, el buffer 

mencionado contendrá la información más reciente y a nivel de las 2 parroquias. En el caso de no ser posible, 

se tomará el dato del nivel más cercano al área de estudio. 
5
 La explicación de cómo se delimita el buffer se explica en la segunda parte 2.2 del presente capítulo. 
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2.1.1 CONTEXTO BIOFÍSICO  

El área de estudio está localizada en la zona de influencia suroriental del Parque Nacional 

Podocarpus, dentro de la Reserva de Biósfera Podocarpus - El Cóndor (POHLE, 2008). 

Esta área posee particularidades es su biodiversidad por la conjunción de elementos 

naturales, como las condiciones climáticas, las características geológicas o el sustrato 

litológico. 

 

Geología 

Según el PROGRAMA PODOCARPUS y PROYECTO SARAGURO-YACUAMBI ï 

PSY (2002), la cuenca del Nangaritza es parte de la Cordillera del Cóndor, la cual es una 

extensión de las Cordilleras Oriental y Central del Perú. Las rocas características son del 

Cuaternario, sometidas a procesos de metamorfización y sedimentación. En el Alto 

Nangaritza desde el Sur de Zurmi aguas arriba, hay una predominancia de areniscas y 

cuarcitas de la Formación Hollín del período Cretáceo (Ver Mapa 2a). 

Según las coberturas geológicas del MAGAP elaboradas en el 2002, hacia la parte central 

del buffer existe un pequeño afloramiento de la Formación Napo (período Cretáceo), con 

presencia de lutitas, calizas negras y areniscas. Además, al sur del buffer inicia la unidad 

Misahuallí formada por lavas y piroclastos calco-alcalinos del período Jurásico. Del mismo 

período, el extremo Noroccidental (Nuevo San Lucas) tiene litología formada por 

granodioritas y dioritas no deformadas. 

Figura 1. Fósiles marinos en el Alto Nangaritza  

 

Fuente: http://www.zamora-chinchipe.gov.ec; 2011 

 

Sobre todo este basamento geológico, se hallan terrazas aluviales, con afloraciones de 

calizas y pizarras negras con incrustaciones de fósiles marinos, las que son muestra de su 
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pasado histórico cuando formaba parte del océano. Estos vestigios históricos pueden ser 

vistos en algunos recorridos turísticos. 

Geomorfología 

De acuerdo a las cartas topográficas disponibles, la altitud está tiene valores aproximados 

de 870 a 1.600msnm. El relieve tiene formas planas (asociadas a las playas fluviales) y de 

ligeramente onduladas a onduladas, asociadas a las depresiones formadas por la Cordillera 

del Cóndor y la parte sur de la Cordillera Oriental (IERAC, 1965) (Ver Mapa 2b).  

La mencionada Formación Hollín Napo se caracteriza por sus mesetas con un escarpado 

fuerte con valles disectados. Al Este, hacia la cordillera del Cóndor, las vertientes son 

irregulares. Al Oeste, desde Las Orquídeas hasta Shaime, el relieve es montañoso. Las 

mesetas de areniscas no poseen un suelo desarrollado, pero tienen una capa de hojarasca 

§cida conocida como ñbambaò que le da el color negro-rojizo al Río Numpatakaime 

(tributario del Nangaritza). 

Figura 2. Contraste del color del R²o Nangaritza por presencia de ñbambaò  

 

Lugar y fecha: Puerto de Héroes del Cóndor. Julio 2011 

     Autora: V. Buitrón 

En el estrato más superficial hay playas de origen fluvial y terrazas aluviales, asociados a 

los valles de los ríos, entre los 600 y 1200msnm. Sus pendientes son de hasta el 12% con 

suelos de acidez entre 4.5 y 5.5. No existen playas a lo largo del cañón del Nangaritza al 

Norte de Shaime. Hacia el Sur del buffer de estudio, el relieve se caracteriza por colinas 

medianas. 
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Suelos 

Según los Mapas de Suelos realizados por el entonces Ministerio de Agricultura - MAG 

(2002)
6
, los suelos son poco evolucionados (Ver Mapa 2c). En los relieves más altos están 

los Inceptisoles; mientras que, alrededor de los cursos de agua, son Entisoles. 

Los suelos asociados a la Cordillera del Cóndor, del Orden Inceptisol, pertenecen al gran 

grupo Dystropept y están sobre pendientes que van del 50 al 70%. Posee bajas cantidades 

de materia orgánica, lo que le da poca fertilidad. 

Los Inceptisoles del Oeste del buffer, desde Nuevo San Lucas hasta Shaime, pertenecen al 

mismo gran grupo anterior. Sin embargo, el relieve montañoso tiene pendientes superiores 

al 70%. Estos suelos con estas características están asociados a zonas de protección. En 

cambio hacia el Sur, los Inceptisoles, relacionados con pendientes colinadas del 25 al 50%, 

tienen baja fertilidad y un pH menor a 4.5. 

Los suelos asociados a los ríos son Entisoles, del gran grupo Tropofluvent. Su inclinación 

regular, suave o ligeramente ondulada, está asociada a la profundidad de más de 1m, a una 

fertilidad media con contenido medio de materia orgánica y a un buen drenaje. Según la 

Junta Nacional de Planificación y Coordinación Económica - JUNAPLA (1963), estos 

suelos de carácter aluvial, tienen la capa superficial (20cm) de característica franco-arcillo-

arenosa. Su color varía de pardo amarillento a pardo muy oscuro. Y, hacia las playas se 

encuentran capas de arena, a veces formando bancos. 

Esta calificación de los suelos le proveyó de alto valor para actividades agrícolas y 

ganaderas en los Planes Nacionales de Colonización. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
6
 Están basados en la Clasificación Soil Taxonomy del Soil Survey Staff de Estados Unidos de América, que 

luego fue desarrollada por la FAO/UNESCO, con lo cual se obtuvieron mapas a nivel mundial. Esta 

clasificación se basa en la genética del suelo, grado de desarrollo del perfil, grado de alteración, tipos de 

humus, hidromorfía, propiedades químicas, mineralogía. Esta clasificación tiene 28 grupos principales, la 

mayor²a de ellos terminados en ñsolò. (LčPEZ, 2007) 
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Clima 

En el área de estudio no hay registros puntuales históricos sobre precipitación y 

temperatura. De la red meteorológica nacional (INAMHI, 2006), que cuenta con 249 

estaciones, únicamente 2 están en la Provincia: 1 estación climatológica ordinaria en 

Yanzatza y 1 estación pluviométrica en Paquisha. Éstas no proporcionan datos adecuados 

para el Nangaritza. Sin embargo, según información del PREDESUR, la precipitación 

anual está entre 2000 y 3000mm (PROGRAMA PODOCARPUS y PSY, 2002). Aunque 

en general, el régimen de pluviosidad en toda la Amazonía es lluvioso, se presentan los 

picos de precipitación de febrero a abril. Con una humedad relativa del 91% y una 

luminosidad regular. Mientras que, la temperatura oscila entre 20 y 22°C. Con estas 

características, según la clasificación de Pourrut, el área presenta un Clima Tropical 

Megatérmico Húmedo.  

Con estas consideraciones técnicas de las condiciones ambientales, se impulsaron los 

programas de colonización, ya que se aducía que la conjunción topografía, suelos y clima 

era favorable para la formación de pastizales. 

 

Zonas de vida 

Los estudios ecológicos específicos para el Nangaritza, aunque escasos y localizados, han 

proporcionado un conocimiento general sobre los hábitats de la cuenca (PROGRAMA 

PODOCARPUS y PSY, 2002). Los metadatos de la información del MAGAP (2002), 

señalan que para determinar las zonas de vida se toma en cuenta la temperatura, 

precipitación, altitud y régimen de humedad del suelo. Así, se distingue el Bosque muy 

húmedo Montano Bajo (b.m.h.M.B) en la mayoría del buffer hacia el Sur de Las 

Orquídeas; mientras que alrededor de este asentamiento, existe la formación de Bosque 

muy húmedo Pre Montano (b.m.h.P.M.) (Ver Mapa 2d). 

Según el PROGRAMA PODOCARPUS y PSY (2002:23), la Cuenca del Nangaritza es 

una zona de transición entre los bosques andinos y tropicales húmedos. Según, la 

clasificación de SIERRA (1999), pertenece al Bosque siempreverde piemontano. 
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Fauna 

La diversidad en animales está relacionada con la flora y sus varias especies. Acorde a los 

estudios del PROGRAMA PODOCARPUS y PSY (2002), la fauna, que es típica de 

bosques de planicie aluvial, guarda rasgos de áreas montano bajas. El Nangaritza, según la 

misma fuente de consulta, posee más del 30% de todas las especies de mamíferos 

registrados en la Amazonía. De este grupo, las especies más numerosas están en las 

órdenes: Rodentia, Carnívora, Chiróptera y Primates. Además, en el Valle se ha registrado 

casi 290 especies de aves. 

Figura 3. Ardilla (Orden Rodentia) en el Alto Nangaritza 

 

Lugar y fecha: Alrededores de Nuevo San Lucas. Julio 2011 

   Autora: V. Buitrón 

 

 

2.1.2 CARACTERIZACIÓN DEMOGRÁFICA  

El Cantón Nangaritza es uno de los 9 cantones de la Provincia de Zamora Chinchipe. Tiene 

una superficie aproximada de 2.120km
2
, pero su población (5.196) representa el 5,7% del 

total de habitantes de la Provincia (91.376), según el Censo Nacional del año 2010. Esto 

representa una densidad de 2,45 habitantes por cada km
2
 del Cantón. 

A nivel cantonal, existen 2.688 hombres y 2.508 mujeres, presentando un índice de 

feminidad menor a 1 (0,93%). Este valor sigue la misma tendencia que a nivel provincial 

(0,92%), pero no la nacional (1,02%) que es mayor a 1. Esto quiere decir que en 

Nangaritza, por cada 100 hombres hay 93 mujeres. 

 



19 

 

Tabla 2. Población por sexo y grandes grupos de edad en el Cantón Nangaritza 

GRANDES GRUPOS DE EDAD HOMBRE  % H  MUJER % M  TOTAL  % T  

0 - 14 años 1.139 42,37 1.161 46,29 2.300 44,26 

15 - 64 años 1.428 53,13 1.248 49,76 2.676 51,50 

> 65 años 121 4,50 99 3,95 220 4,23 

 Total 2.688 100,00 2.508 100,00 5.196 100,00 

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010; INEC ï REDATAM, 2011 

Compilación: V. Buitrón; 2011  

El porcentaje en hombres, mujeres y total, con respecto a los grupos de edad, indican que 

la población entre 15 y 64 años es la mayor del total de habitantes. Así, el índice de 

dependencia a nivel cantonal de 0,94, lo que indica un rango importante de población en 

edad de trabajar. 

A nivel parroquial, Zurmi y Nuevo Paraíso son caracterizadas demográficamente en el 

capítulo sobre los asentamientos. Sin embargo, en rasgos generales, se tiene: 

 

Tabla 3. Población por sexo y grandes grupos de edad en Zurmi y Nuevo Paraíso 

GRANDES 

GRUPOS DE EDAD 

ZURMI  NUEVO PARAISO 

HOMBRE  MUJER TOTAL  % T  HOMBRE  MUJER TOTAL  % T  

0 - 14 años 471 481 952 47,50 144 147 291 48,99 

15 - 64 años 524 458 982 49,00 163 130 293 49,33 

> 65 años 44 26 70 3,49 5 5 10 1,68 

 Total 1.039 965 2.004 100,00 312 282 594 100,00 

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010; INEC ï REDATAM, 2011 

Compilación: V. Buitrón; 2011  

La parroquia con mayor número de habitantes es Zurmi con 2.004 personas, mientras que 

en Nuevo Paraíso se registraron 594. En la primera, el índice de feminidad es 0,93, pero en 

la segunda parroquia es de 0,90. Esto muestra que en Nuevo Paraíso la diferencia entre la 

cantidad de hombres y mujeres es mayor en relación a la de Zurmi. 

La población en ambas parroquias es bastante joven, tanto en el grupo en edad de trabajar 

como en la dependiente joven. En Zurmi, hay casi 97 habitantes menores de 15 años por 

cada 100 personas entre 15 y 64 años; en Nuevo Paraíso, existe aproximadamente el 

mismo número de personas entre estos dos grandes grupos edad
7
. 

                                                           
7
 Para más detalle sobre la estructura por edad, se recomienda revisar el Capitulo 5. 
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En Nangaritza conviven varios grupos étnicos, pero 2 son los más representativos: 

indígenas y mestizos. 

 

Figura 4. Población por grupos étnicos en Zurmi y Nuevo Paraíso 

 

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010; INEC ï REDATAM, 2011 

Concepción y diseño: V. Buitrón; 2011  

En Zurmi, aproximadamente el 55% de la población está conformada por mestizos, 

seguido por los indígenas en un 42%. En cambio, en Nuevo Paraíso, el porcentaje de los 

pobladores que se autoidentifican en el grupo indígena alcanza casi el 60%; mientras que 

los mestizos son el 37% de la población (Ver Figura 4). La proporción mayoritaria en 

Zurmi puede deberse al peso poblacional que tiene la cabecera parroquial, en donde 

habitan mayoritariamente mestizos. Por otro lado, el alto porcentaje de población indígena 

en Nuevo Paraíso se refiere en su mayor parte a los Shuar, quienes tienen en esta parroquia 

un gran número de asentamientos en forma de centros. 

Tabla 4. Pueblos y nacionalidades en Zurmi y Nuevo Paraíso 

PARROQUIA  SHUAR 
% 

SHUAR 
SARAGURO 

% 

SARAGURO 
OTRO 

% 

OTRO 

SE 

IGNORA  

% 

S.I. 
Total 

ZURMI 671 79,22 72 8,50 86 10,15 18 2,13 847 

NUEVO 

PARAISO 
322 90,70 23 6,48 10 2,82 0 0,00 355 

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010; INEC ï REDATAM, 2011 

Compilación: V. Buitrón; 2011  
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Según la Tabla 4, de los 847 habitantes de Zurmi que se autoidentifican como indígenas, el 

79% pertenecen a los Shuar, un 8,5% son del Pueblo Saraguro y un 10% participan de 

otros pueblos o nacionalidades, como Afroecuatorianos, Puruhá, entre otros. De los 355 

indígenas en Nuevo Paraíso, algo más del 90% son Shuar, en tanto que casi el 6,5% son 

Saraguros y 2,8% son de otros grupos. 

En cuanto a organización, la población cantonal, según la base de datos del CODENPE
8
 al 

2010, estaban agrupadas en 24 organizaciones legalizadas, de primer y segundo grado. De 

las de segundo, se puede destacar las Asociaciones Shuar Nankais y la Tayuns, que 

agrupan a otras más pequeñas del Bajo y del Alto Nangaritza. 

 

Población Económicamente Activa (PEA) 

En Zurmi y Nuevo Paraíso, la PEA del 2010 correspondía al 36,2% y al 36,4% de la 

población total parroquial, respectivamente. Así, se tiene que para las dos parroquias las 

actividades primarias son las más importantes para su población: Zurmi con el 67% y 

Nuevo Paraíso con casi el 80%, dedicadas a actividades agrícolas, ganaderas, silvicultura y 

pesca.  El segundo tipo de actividad más importante es el sector terciario (servicios, 

turismo), alrededor del 14% para las dos parroquias. El siguiente sector es el secundario 

(actividad artesanal) con el 8,3% en Zurmi y 1,4% en Nuevo Paraíso. 

Tabla 5. Población Económicamente Activa en Zurmi y Nuevo Paraíso 

PARROQUIA  

ACT. 

PRIMARIAS  

ACT. 

SECUNDARIAS 

ACT. 

TERCIARIAS  

NO 

DECLARADO  

TRABAJADOR 

NUEVO Total 

N° % N° % N° % N° % N° % 

ZURMI 486 67,03 60 8,28 104 14,34 63 8,69 12 1,66 725 

NUEVO 

PARAISO 
172 79,63 3 1,39 30 13,89 10 4,63 1 0,46 216 

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010; INEC ï REDATAM, 2011 

Compilación: V. Buitrón; 2011  

Dentro de las actividades primarias, la más representativa es la ganadería, la cual:  

ñest§ reconocida como la principal actividad econ·mica practicada, en mayor o 

menor escala, por todas las comunidadesò (PROGRAMA PODOCARPUS y 

PSY, 2002:28).  

 

En tanto que en el Alto Nangaritza, la agricultura está más dirigida a la alimentación de las 

familias que al mercado. 
                                                           
8
 Consejo de Desarrollo de las Nacionalidades y Pueblos del Ecuador. 
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2.1.3 BIODIVERSIDAD  Y CONSERVACIÓN 

La riqueza biológica del Ecuador lo ubican entre los 17 países megadiversos (LÓPEZ y 

GONZÁLEZ, 2007). Factores naturales de gran relevancia y características sociales y 

culturales importantes hacen de la Región Sur del Ecuador y específicamente del Alto 

Nangaritza, un paisaje único. Ejemplo de esto es la Cordillera del Cóndor, que es la 

montaña de areniscas con la mayor diversidad en todos los Andes (SCHULENBERG y 

AWBREY Eds., 1997:31). Esta condición de relevancia ecológica ha ubicado al Alto 

Nangaritza y a su área de influencia, en una posición de interés para conservación.  

En el Alto Nangaritza están varias áreas de protección (Ver Mapa 3). Hacia el Sur, está la 

Reserva Ecológica Cerro Plateado, también conocida como Mura Nunka (GERIQUE, 

2011:43). En esta zona, una de las varias especies inventariadas es el Tepuy. Por su 

singular presencia y para su conservación y estudio, se creó también el Refugio de Vida 

Silvestre Los Tepuyes, el cual va desde Shaime hasta más allá de Nuevo San Lucas con 

dirección Norte.  

Las áreas de protección anteriormente mencionadas más las que están bajo control y 

reserva del Pueblo Shuar, están inscritas en el Bosque Protector Alto Nangaritza, creado en 

el 2002 (GERIQUE, 2011) y con límites redefinidos en el 2006.  

Todas estas categorías de protección anteriormente mencionadas forman a la vez la zona 

de amortiguamiento del Parque Nacional Podocarpus. La conjunción de los factores 

geofísicos y su cercanía a la Amazonía permite que se den condiciones ecológicas que han 

dado como resultado diversidad de flora y endemismo (GERIQUE, 2011). Esta zona en su 

lado oriental ha servido de barrera contra la intervención intensiva hacia el Parque. Sin 

embargo, en los últimos años, éste se ha visto: 

 ñafectado por la presencia de colonos mestizos y saragurosé (cuyas) presiones 

por los recursos naturales a la larga podr²an afectar al §rea protegidaò 

(ENDARA, 2002:18-19). 
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Por tener características naturales y culturales importante, todas estas áreas, incluyendo 

parte de la Provincia de Loja, están entre los lugares de mayor biodiversidad mundiales y 

forman parte de la Reserva de Biósfera Podocarpus ï El Cóndor (GERIQUE, 2011). Esta 

Reserva fue declarada como tal por la United Nations Educational, Scientific and Cultural 

Organization - UNESCO en el año 2007.  

 

2.2 METODOLOGÍA  DE INVESTIGACIÓN  

La metodología tuvo un enfoque teórico, tomando varios puntos de la Ecología Política. Se 

analizó la intervención de los actores sociales, sus relaciones de dependencia y sus 

influencias sobre el medio ambiente y los recursos naturales. Así, se realizó un análisis del 

avance de la colonización en el Alto Nangaritza,  los cambios socio-espaciales en el uso 

del suelo desde la misma perspectiva, con lo que se tuvo una base histórica y espacial para 

entender la estructura de los asentamientos saraguros. 

El desarrollo de esta disertación se realizó en las siguientes fases:  

- Recopilación y sistematización de la información bibliográfica, cartográfica y de 

sensores remotos 

- Análisis del cambio en el uso del suelo 

- Trabajo de campo 

- Análisis de datos y redacción del documento final 

 

2.2.1 RECOPILACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DE INFORMACI ÓN 

BIBLIOGRÁFICA, CARTOGRÁFICA Y DE SENSORES REMOTOS  

Para esta etapa, se recopiló información secundaria
9
, necesaria para entender de mejor 

manera el contexto del fenómeno a estudiarse, para lo cual se emplearon varias técnicas:  

- Selección y recopilación bibliográfica de varias fuentes e instituciones en formatos 

impreso y digital.  

- Recolección de información cartográfica en formato impreso y digital.  

- Recopilación de información estadística en el INEC. 

                                                           
9
 Las referencias exactas de la información utilizada se encuentra en la sección de la Bibliografía. 
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- Revisión del catálogo de fotografías en el IGM y del área de estudio en los 

servidores gratuitos de información remota. El grupo de trabajo de TMF de la DFG 

proporcionó el material fotográfico. Se trabajó con fotos para el año 1986, por 

disponibilidad y porque este año de toma está entre el período intercensal (1982-

1990). Por otra parte, el uso del suelo en 1986 expresa el cambio de las relaciones 

sociales de los primeros colonos que llegaron al Alto Nangaritza (Ver Capítulo 3). 

Mientras que, para el segundo año de análisis se tuvo disponibilidad de material 

para el año 2000, año anterior al Censo Nacional del 2001. 

Los parámetros de las fotografías se resumen en la siguiente tabla: 

Tabla 6. Parámetros de toma de las fotografías aéreas 

PARÁMETROS AÑO 1986 AÑO 2000 

Autor  IGM IGM 

Proyecto Carta Nacional Carta Nacional 

Cámara RC-10 RC-30 

Distancia focal 153,03mm 152,92mm 

Fecha de toma febrero de 1986 noviembre de 2000 

Escala 1:60.000 1:60.000 

Números de fotografías 21940, 21491 y 21492 13823 y 13825 

Fuente: IGM; 1986 y 2000                                           Compilación: V. Buitrón; 2011 

 

- Selección del las imágenes satelitales para el año 2010. Este año fue escogido por 

disponibilidad del material como último año en análisis. El 2010 fue el año hasta el 

cual el único medio de entrada al área de estudio era el río.  

Tabla 7. Parámetros de captura de las imágenes satelitales 

Satélite RapidEye 

País Alemania 

Número de satélites en 

órbita  

5 

Altitud de la órbita  630 km en sincronización solar 

Tipo de sensor Multi -spectral push broom imager 

Bandas espectrales 440 - 510 nm (Azul ï B)             520 - 590 nm (Verde ï G) 

       630 - 685 nm (Rojo ï R)                690 - 730 nm (Red Edge
10

) 

760 - 850 nm (IR cercano) 

Tamaño del pixel 5 m 

Tipo RapidEye Ortho (Nivel 3A)
11

 

Números de imágenes 1. 2010-10-22T162444_RE4_3A-NAC_5726783_108043 

2. 2010-09-13T162647_RE3_3A-NAC_5734391_108043 

Fuente: ERDAS; 2010                                                 Compilación: V. Buitrón; 2011 

                                                           
10

 Esta banda mide varianzas en la vegetación, lo que permite una diferenciación entre especies y un 

monitoreo de la salud de la cobertura (ERDAS, 2010). 
11

 El Nivel 3A en las imágenes significa que han sido ortorectificadas con correcciones radiométricas, 

geométricas y del terreno, y también han sido alineadas a una correspondiente proyección cartográfica 

(ERDAS, 2010). 
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La utilización de la imagen RapidEye del 2010 con una buena resolución y el trabajo 

de campo en base a ésta, involucró una mejor calidad en los datos. Se conoce que al 

hacer un análisis multitemporal de uso de suelo, el material satelital debe ser tomado en 

lo posible en el mismo mes por las condiciones de humedad cambiantes. Sin embargo, 

para esta disertación, esto no implica un condicionante, ya que en la Amazonía, aunque 

sí hay regímenes de lluvia, estos no varían considerablemente en cantidad a lo largo del 

año. 

Para la sistematización de la información secundaria de tipo bibliográfico se procedió de la 

siguiente manera: 

- Lectura científica y comprensiva de los libros, artículos y extractos sobre la teoría y 

otros trabajos que ejemplificaban y teorizaban el fenómeno de la colonización en 

áreas tropicales. 

Como parte de la investigación documental se utilizaron las fichas como auxiliares 

para organizar la información: 

- Registro de la bibliografía referencial y consultada en las fichas correspondientes, 

las cuales contenían los datos que identificaban la fuente, más un pequeño extracto 

del texto señalando los temas referidos (SORIANO, 2006). 

- Recolección de las ideas más importantes de la lectura fichas mnemotécnicas. 

- Clasificación del material bibliográfico y sus respectivas fichas por subtemas 

identificados para la disertación: colonización, uso de suelo, asentamientos. 

Para la sistematización de la geoinformación, se realizó lo siguiente:  

- Selección de los datos que se consideraron como los más apropiados para el 

estudio, según criterios de: contenido, fiabilidad de la fuente, fecha, tipo de formato 

y escala. 

- Los datos se organizaron en carpetas por tipo de formato (shp, dwg, xls, img ï

incluye otros formatos), fuente y escala. Éstas a su vez se almacenaron en la carpeta 

digital contenedora: ñESTRUCTURA_SIGò. 

- Se crearon también dos carpetas más. Una para los archivos MXD, con el nombre 

ñMAPASò; y otra, para la cartograf²a para visualizar e imprimir: ñPDF_JPGò. 
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Figura 5. Organización de la información cartográfica digital para la disertación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concepción y diseño: V. Buitrón; 2011  

 

La información estadística fue compilada de los registros históricos de los censos en 

formato XLS, tomando en cuenta las variables comunes de los diferentes años: sexo, edad 

y lugar de nacimiento para el nivel más cercano al del área de estudio. 

 

2.2.2 ANÁLISIS DEL CAMBIO EN EL USO DEL SUELO  

El buffer del área total de estudio 

En esta parte de la metodología se explica la determinación del buffer para toda el área de 

estudio en el Alto Nangaritza. Este buffer es un polígono que representa el área de 

influencia desde un punto, línea o polígono, en base a una distancia dada bajo cierto 

criterios.  

En esta disertación con un área buffer tiene 1 kilómetro por lado. Este kilómetro se tomó a 

ambos lados desde la línea que representa el Río Nangaritza, como eje principal, ya que 

desde 1986 hasta el 2010, aquel fue el único medio de entrada al área de estudio. El buffer 

fue lo largo del Río, desde el Norte en Las Orquídeas (se incluyó la Quebrada de Chamicos 

Cartografía 

Alto Nangaritza 

ESTRUCTURA_SIG 

MAPAS 

PDF_JPG 

SHP 

DWG 

XLS 

IMG 
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hacia Nuevo San Lucas) hasta el Sur en Selva Alegre; mientras que con relación al Río 

Numpatakaime fue desde su unión con el Nangaritza, al Norte, y al Sur hasta Nuevo 

Paraíso. Se tomó en consideración este criterio de distancia porque los asentamientos con 

saraguros están incluidos en esta área. Además dadas las condiciones de manejo de los 

recursos naturales y la economía de los Saraguros (subsistencia y mercado), la cercanía a la 

vía de comunicación principal (río) es fundamental.  

 

Las áreas saraguras en el buffer de estudio 

Con el objetivo de analizar la participación e influencia de la colonización de los saraguros 

en los cambios en el uso del suelo en el área de estudio. Se consideró redelimitar el área de 

estudio hacia las áreas consideradas bajo control saraguro. Esto sirvió para hacer una 

comparación de lo que sucede hacia dentro de las áreas saraguras con relación al total del 

buffer. 

En base al buffer original, se utilizaron los siguientes criterios para la delimitación nueva: 

1. No se consideraron los centros shuar reconocidos por el Estado que estén 

intersecando el buffer. 

Esta consideración se hace porque éstas son áreas que no están bajo propiedad 

individual de los saraguros. 

2. Se conservó el área con los terrenos legalizados y/o posesionados por personas 

de origen saraguro. 

Esto se logró con la superposición de la base geográfica de los predios 

saraguros que constaban en la Subsecretaria de Tierras y Reforma Agraria, ex 

Instituto Nacional de Desarrollo Agrario - INDA y en el Ministerio del 

Ambiente - MAE. El reconocimiento de un predio de un saraguro se lo hizo 

con el apellido del propietario. La lista de apellidos saraguros base para este 

criterio  se seleccionó de BELOTE (Ver Anexo 3).  

3. Se comprobó que las áreas anteriormente escogidas, estén incluidas en un 

archivo shp proporcionado por el Centro Integrado de Geomática Ambiental  - 

CINFA (2003), que representaba las tierras de trabajadores saraguros. 
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4. Se eliminó de estas áreas saraguras, las tierras que no cumplían con las 

consideraciones anteriores. 

 

Figura 6. Áreas con ocupación de población de origen saraguro dentro del buffer 

 
 

Concepción y diseño: V. Buitrón; 2011 
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Procesamiento de las fotografías aéreas 

Por medio de la fotografía aérea, como un recurso gráfico-geográfico básico, se puede 

lograr una interpretación adecuada para la obtención de una buena cartografía. Así, se tuvo 

como primera prioridad su utilización en este análisis histórico-geográfico del uso de 

suelo. 

Las 3 fotografías usadas para el año de 1986 fueron: 21940, 21491 y 21492. Mientras que 

para el 2000, se utilizaron la 13823 y la 13825.  

Figura 7. Fotografía aérea N° 21940 

 

                                                        Fuente: IGM; 1986 

 

El procesamiento de las fotografías aéreas implica una ortorectificación de las mismas. 

Este proceso es necesario hacerlo antes de la interpretación de uso, por el tipo de relieve 

que existe en el Alto Nangaritza. 

Según ERDAS y la Universidad Distrital (Capítulo 12:2), la ortorectificación:  

ñremueve la distorsi·n geom®trica presente en las imágenes y que está 

ocasionada por la orientación de la cámara o sensor, el desplazamiento debido 

al relieve y los errores sistem§ticos asociados con la imagen.ò  

Con el uso del software ERDAS 9.1, se siguieron los siguientes pasos con cada fotografía: 

- Despliegue de la imagen. 

- Ejecución de la herramienta Geometric correction, especificando el DEM del área. 

- Seteo de las características del modelo de la cámara según el año de toma. Los 

datos de calibración de la RC-10 para 1986 son según el UNITED STATES 

DEPARTMENT OF THE INTERIOR (1985); y las características de la cámara 

RC-30 del 2000 de LEICA AG (1995). 

 



31 

 

Figura 8. Calibración de las propiedades del modelo de la cámara RC-10 en 

ERDAS 9.1 

 

Fuente: Procesamiento ERDAS 9.1; 2011 

 

- Registro de los GCP (Ground Control Points), basado en el archivo vector 

georeferenciado de la red hídrica. 

Para 1986, en las fotos 21940 y 21492, se tomaron 20 puntos de control en cada 

una. En cambio, en la 21491, fueron 30 puntos por ser la toma central del trío 

fotográfico.  Para el 2000, en las dos fotos se tomaron 15 puntos. 

Figura 9. Registro de los GCP para la fotografía 21940  

 

Fuente: Procesamiento ERDAS 9.1; 2011 
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En esta fase de la ortorectificación se hizo coincidir particularidades en el relieve de la 

fotografía y con su correspondiente representación planimétrica (red hidrográfica), con el 

mínimo error (cercano a 0) en los puntos de control. Para el caso de la fotografía 21940, se 

obtuvo un error total de 0.09. 

- Remuestreo de la fotografía. 

Este paso sugiere el cálculo de valores para la imagen en un archivo nuevo. Para 

esto, se eligi· el ñalgoritmo de convulsión cúbicaò ofrecido en el programa. £ste, 

aunque es significativamente m§s pesado que ñel vecino m§s cercanoò y la 

ñinterpolaci·n bilinealò, da como resultado una imagen ortorectificada visualmente 

mejorada. La  convulsión cúbica utiliza 16 píxeles para el cálculo.  

De esta manera se pudo obtener fotografías aéreas ortorectificadas. 

Figura 10. Fotografía aérea N° 21940 ortorectificada 

 

Fuente: Procesamiento ERDAS 9.1; 2011 

 

Mosaico fotográfico 

Para cubrir toda el área de estudio es necesario tener varias fotografías. Por esto, luego del 

proceso de ortorectificación, se armó un mosaico con ellas. El mosaico para 1986 está 

compuesto de 3 fotografías ortorectificadas; mientras que el del año 2000 tiene 2.  

De manera general, se procedió de la siguiente manera con el ERDAS 9.1: 

- Despliegue de las fotografías ortorectificadas. 

- Creación de una plantilla AOI, que es un polígono que delimita el área efectiva de 

la fotografía, eliminando las zonas negras fuera de ella. 

- Identificación de las zonas de intersección de las fotografías. 
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- Aplicación del mosaico. Con lo que se obtiene en un solo archivo el área completa 

de estudio, uno por cada año. 

Figura 11. Mosaico fotográfico del área de estudio para 1986 

        

 

            Fuente: Procesamiento ERDAS 9.1; 2011 

            Concepción y diseño: V. Buitrón; 2011 
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Mosaico de imágenes satelitales 

Esta fase incluye una georeferenciación de la imagen, ya que como las imágenes son 

RapidEye Ortho Nivel 3A no necesitan ortorectificación. El área de estudio está cubierta 

por dos imágenes: 

1. 2010-10-22T162444_RE4_3A-NAC_5726783_108043 

2. 2010-09-13T162647_RE3_3A-NAC_5734391_108043 

Entonces, se requiere armar un mosaico, siguiendo el mismo procedimiento que para las 

fotografías. 

Figura 12. Mosaico de las imágenes satelitales para el año 2010 

 

Fuente: Procesamiento ERDAS 9.1; 2011 

 

Con estos procesamientos tanto para las fotografías aéreas, como las imágenes satelitales 

se obtuvo un material base para proceder al análisis de los usos del suelo para 1986, 2000 y 

2010. 
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Clasificación de los usos del suelo 

Las categorías planteadas a identificarse fueron: 

¶ Pastos o inverna: en crecimiento, maduro o viejo. Esta categoría de uso se 

seleccionó por la producción ganadera, propia de la economía de los 

saraguros. 

¶ Cultivos: enfocado a los de ciclo corto, de consumo familiar. Esta categoría 

fue escogida, por la economía de subsistencia que los colonos mantienen en 

estas áreas. Sin embargo, también están integradas las superficies con cultivos 

para otros fines, especialmente en el 2000, tanto para el área colona como 

para la shuar (RUDEL et al., 2002) 

¶ Bosque: incluye bosque maduro, secundario o vegetación en regeneración. 

Esta categoría es importante, ya que es ésta la que va a ser desplazada para 

dar paso a otros usos. Además, su variación es un indicador del avance de la 

colonización y de la presión por el acceso a la tierra. 

¶ Asentamiento, categoría seleccionada por representar el establecimiento 

permanente de los colonos en estas áreas. 

¶ Desmonte: asociado a la tala excesiva y sin control de la vegetación arbustiva. 

Esta categoría está relacionada también con el avance de la colonización y la 

disminución de la superficie de Bosque. 

¶ Bancos de arena 

¶ Río 

Estas dos últimas categorías también fueron identificadas y medidas en 

referencia al mosaico de 1986. La superficie de éstas, se mantuvo para el 

análisis de los otros años. Sin embargo, para el análisis del uso del suelo, este 

valor fue desestimado, al no ser relevante para el mismo. 

Se debe aclarar que, el área total referencial del buffer de estudio tiene una extensión de  

6.716,92 hectáreas, sin la superficie que corresponde a las categorías Río y Banco de 

arena.  
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En cuanto a las áreas bajo el control de los saraguros en el buffer, éstas tienen una 

extensión de 4.003,20 hectáreas. A esta superficie, se le restó lo correspondiente a las 

categorías Río y Banco de arena. Así, la cifra de referencia para la medición de las áreas 

saraguras quedó en 3.860,35 hectáreas, que corresponde al 57,47% del área de referencia 

original contenida en el buffer de 1km. 

La interpretación de los mosaicos fotográficos de 1986 y del 2000, dependió de la agudeza 

visual porque se usaron estas grandes clases claramente identificables por su tamaño 

relativo, forma, ubicación, textura y tono. 

Tabla 8. Clave de interpretación de las fotografías 

 TAMAÑO  FORMA  UBICACIÓN  TEXTURA  TONO 

 

Pastos 

 

Grande  

 

Regular  

Fuera de los 

asentamientos, entre los 

cultivos y el bosque 

Pequeños 

gránulos 

Gris medio 

Cultivos Mediano  Regular Cerca de los 

asentamientos 

Lisa  Gris medio 

claro 

 

Bosques 

Muy 

grande 

 

Irregular  

En áreas de protección, 

alejados de los centros 

poblados 

 

Rugosa  

Gris muy 

oscuro 

 

Desmonte 

 

Variable  

 

Irregular  

Como parches en el 

bosque o en el límite 

entre el bosque y otros 

usos 

 

Lisa  

 

Gris medio 

 

 

Asentamiento 

 

 

Pequeño 

Regular. En 

los más 

grandes se 

observa trama 

vial interna 

 

Cerca y a lo largo del río 

o de trochas 

 

 

Lisa  

 

Gris muy 

claro  

Banco de 

arena 

 

Pequeños  

 

Irregular  

En los bordes meándricos 

del cauce del río y 

dispersos 

 

Lisa  

 

Blanco  

Río  Longitudinal  Corre a lo largo del área 

de estudio 

Lisa  Negro 

Concepción y diseño: V. Buitrón  

 

Estas claves de interpretación visual guiaron la interpretación en pantalla de las categorías. 

Este procedimiento se la realizó son el software ArcMap 9.2. Con las aplicaciones del 

mismo se obtuvieron las superficies, en valores absolutos y en porcentajes, de cada clase 

en hectáreas. Los resultados de este proceso e interpretación con fotografía aérea se 

presentan en el Capítulo 4.2.1 y 4.2.2, y en los Mapas Anexos 6 y 7. 
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La clasificación de los usos del suelo en el mosaico satelital para el año 2010 requirió, en 

primer lugar, un realce con combinación de bandas. Se escogió la 5 ï 4 ï 3 para una mejor 

interpretación. 

Figura 13. Realce del mosaico satelital por combinación de bandas 5 ï 4 - 3 

 

Fuente: Procesamiento ERDAS 9.1; 2011 

 

Se eligió hacer una clasificación supervisada para el análisis de usos, en base a los niveles 

digitales que presentaron los pixeles. Esta técnica fue descrita conceptualmente por 

MORENO (1991). Además, consultando trabajos anteriormente realizados, como ETTER 

et al. (2006) o RUDEL et al. (2002), se pudo contar con una guía del procedimiento 

seguido en áreas similares.  

Las categorías a identificarse, al igual que para las fotografías, fueron: Pastos, Cultivos, 

Bosque, Asentamiento, Desmonte, Bancos de arena, Río. 

Para esta clasificación, se contó con información primaria levantada directamente en el 

campo, en forma de muestras de entrenamiento de los usos de suelo observados. Con éstas 

se predefinió la identificación de píxeles similares que reflejen patrones. Esta clasificación 

entró en el orden de no estadística, MORENO (1991:253), ya que estas muestras fueron 

intencionales y no respondieron a criterios estadísticos en su toma. 

Con estas puntualizaciones, la clasificación supervisada no estadística, siguió, de manera 

general, los siguientes pasos (ERDAS y la Universidad Distrital, Capítulo 17:3): 

- Definición de firmas espectrales 
























































































































































































