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. 

PROYECTO INVENTARIO Y DIAGNOSTICO DEL RECURSO HIDRICO DE 
LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA 

 

 

 

1. ANTECEDENTES 
 

En base al convenio de cooperación interinstitucional entre el Honorable Consejo Provincial de 

Tungurahua, Consejo Nacional de Recursos Hídricos (CNRH), Instituto de Ecología y 

Desarrollo de las Comunidades Andinas (IEDECA), Central Ecuatoriana de Servicios Agrícolas 

(CESA) y el Proyecto de Manejo de Cuencas Hidrográficas (PROMACH - GTZ), se inicia el 

“Proyecto de Inventario y Diagnóstico del Recurso Hídrico de la Provincia de Tungurahua 

desde  el 21 de Abril del 2003. 

 

Las instituciones que conforman este consorcio establecieron términos de referencia (Apéndice 

No. 5) para la elaboración del Inventario y Diagnóstico del Recurso Hídrico de la Provincia de 

Tungurahua, en los cuales se considera los siguientes ejes de acción: fuentes de agua, 

información socio económica, meteorología e hidrología, hidrogeología, calidad de agua y 

sistema de información geográfica.  

 

2. OBJETIVO 
 

Inventariar y diagnosticar el recurso hídrico en la provincia de Tungurahua, desde el punto de 

vista físico, ambiental y socioeconómico. 

 

3. AREA DE ESTUDIO 
 
La Provincia de Tungurahua se encuentra en la parte central del Ecuador, comprendida entre 

las latitudes 0ª 56` 55.4” a 1ª 34` 56.22”  Sur y longitudes 78ª 4`48.6” a 78ª 58`39.5” Oeste, 

entre  altitudes de 1200 a 5000 msnm (metros sobre el nivel del mar). La ubicación se muestra 

en la figura No. 1. 

 

El área de estudio, limita al Norte con las provincias de Cotopaxi y Napo; al Sur con las 

provincias de Morona Santiago y Chimborazo; al Este la provincia de Pastaza y al Oeste la 

provincia  de Bolívar 

 

La provincia de Tungurahua tiene una superficie de 3389  km2, conformado por nueve 

cantones: Ambato, Baños, Cevallos, Mocha, Patate, Quero, Pelileo, Píllaro y Tisaleo. 
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Figura  No. 1 Ubicación geográfica de la provincia de Tungurahua 

 

 

 
 

            . 

 

4. ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL PROYECTO 
 

El nivel de detalle se determinó mediante reuniones entre el equipo técnico y los miembros del 

consorcio (HCPT, CESA, IEDECA, CNRH, PROMACH), las mismas que están en función de la 

escala de la información base disponible, objetivos del proyecto, además, que los resultados de 

este inventario - diagnóstico sirvan de  línea base para la elaboración del  plan maestro 

provincial   

 
Cuadro No. 1 Especificaciones técnicas del proyecto 

 

Nivel:         Semi detalle 

Escala de trabajo: 

Escala de publicación: 

1: 25.000 y  1: 50.000 

1: 50.000, 1: 100.000 

Software utilizado: ArcView 8.3, ILWIS 3.1, Access 2000 

Visual Basic 6.0 

Área de estudio: Provincia de Tungurahua 

Unidad mínima espacial 

de análisis 

Parroquia (División política), y 

Unidad hidrográfica (División hidrográfica) 

Sensor Remoto: Imagen Spot,  MS 1999 

 

 
5. METODOLOGIA 
 
5.1 Conformación del equipo técnico  

El equipo técnico se conformo por un grupo de profesionales multidisciplinario dado los 

aspectos físicos, ambientales y socioeconómicos a analizarse, este equipo estuvo 

organizado de la siguiente manera:  
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• Especialista en sistemas de información geográfico (Coordinadora de proyecto) 

• Jefe de trabajos de campo (Especialista hidrólogo) 

• Especialista en hidrometeorología 

• Especialista ambiental 

• Especialista en sistemas 

• Geógrafos 

• Asistentes de geógrafos (digitalización, edición ) 

• Equipo de campo (agrónomos, civiles, forestales, etc.) 

• Digitadores 

 
5.2 Definición de variables e indicadores  

 

Las variables e indicadores fueron definidos por el equipo técnico en función de los términos de 

referencia establecidos por la mancomunidad de instituciones (HCPT, CESA, IEDECA, CNRH, 

PROMACH) y que se identifican de manera general en el cuadro  No. 2 

 
Cuadro No.2 Variables e indicadores  

 

Variable Indicador 

Ambiental Grado de contaminación de los cuerpos hídricos 

Nivel de aptitud de las aguas por usos 

Cantidades de focos contaminantes 

Cantidades de focos potenciales contaminantes 

Socioeconómica Densidad poblacional 

Límite de la frontera agrícola 

Uso de la tierra  

Infraestructura Cantidades de sistemas por uso 

Longitudes  

Tipos de sistemas (cantidad) 

Tipos de infraestructura (cantidad) 

Meteorología e hidrología Número de estaciones de la red hidrometeorológica 

Gradiente térmico 

Gradiente pluviométrica 

Disponibilidad hídrica 

Hidrogeología Número de pozos  

Potencia de acuíferos 

Fuentes de agua Número de fuentes 

Características físico químicos 

Grado de degradación 
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5.3 Recopilación de información existente 

 

Una vez conformado el equipo multidisciplinario, se procede a realizar una lista con las posibles 

instituciones tanto públicas, privadas y ONGs relacionadas a uno de los componentes (social, 

económico, físico y ambiental) del presente inventario; una vez identificadas las potenciales 

organizaciones, se realizan visitas personales por parte de cada uno de los  técnicos y/o oficios 

a través del H. Consejo Provincial y/o PROMACH para adquirir la mencionada información.  

 
 

Cuadro No. 3 Instituciones versus información  

 
Institución Información Observaciones 

CNRH Base de datos 

Canal Quero Mocha Ladrillos 

SICOPAG, Sin depurar información. 

Formato analógico (Escala 1: 2.500) 

 

CESA Estudios socioeconómicos  

IEDECA Estudios socioeconómicos  

PROMACH Estudios socioeconómicos 

Imagen Spot XS 

Estudio socioeconómico  

Imagen multiespectral, año 1999 

EMAPA  Análisis de agua 

DINAREN Mapa de suelos 

 

Geología 

Escala 1: 50.000, con excepción de las 

hojas Quero y Baños 

Provincia de Tungurahua (escala 1:100.000) 

IGM Cartografía base Errores en la edición 

Municipio de Píllaro Catastro de Píllaro Escala: 1:25.000 

Escala 1: 5.000 

INECEL Información hidrometeorológica 

Estudios varios 

 

INERHI Estudios hidrológicos superficiales A  nivel del Ecuador 

PRONAREG Estudio Hidrometeorológico e 

Hidrogeológico 

 

INAMHI Información hidrometeorológica  

PROMACH - IEDECA Estudios hidrológicos Proyecto CORICAM 

 

 
5.4 Validación de la información recopilada 

 

La información generada por otras instituciones debe ser sistematizada, el manejo de sus datos 

incluye, estándares de normalización y precisión de acuerdo a los términos de referencia  y a 

las especificaciones técnicas del proyecto. Adicionalmente, es necesario definir las estructuras 

de almacenamiento y mecanismos para el manejo de información. 
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Los diferentes estudios producto de este inventario y diagnóstico, se sometieron  a 

consideraciones específicas las mismas que se detallan en los respectivos anexos (Ver 

numeral 6 “Resultados”). Algunas de las consideraciones generales son: 

 

• Análisis  de redundancia. 

• Análisis de consistencia. 

• Integridad de los datos 

• Niveles de precisión 

• Etc. 

 

Para el caso especifico de la validación de la base datos del CNRH se consideró depurar y 

validar los siguientes campos:: 

• Nombre de concesionarios 

• Concesiones en base a información de las sentencias y renovaciones. 

• Coordenadas geográficas de las fuentes 

• Actualización de registros antiguos 

• Ingreso de registros nuevos 

• Códigos (Renumeración de códigos en forma secuencial 

 
5.5. Generación de Información Primaria 
 

El Inventario del Recurso Hídrico en la provincia de Tungurahua se enfocó principalmente al 

conocimiento de los usos del agua en sus diferentes formas, identificando diversos parámetros 

como son las fuentes, su ubicación mediante coordenadas y otros que se detallarán en la 

descripción de las fichas que se elaboraron al respecto. 

 

Como primera premisa para identificar las derivaciones que se hacen de los cursos de agua, se 

optó por agrupar en 2 grandes grupos a estas derivaciones en función del uso, llamando 

“Acequias o Canales” a las que sirven para riego, abrevadero de animales y piscícola y 

llamando “Sistemas” a las derivaciones para uso en agua potable, doméstico, minerales de 

mesa, industrial e hidroenergético. Para los casos en que una derivación combine usos en 

riego con agua potable, industrial o hidroenergético, prevalece el nombre de “Acequia o Canal”, 

por ser la demanda de riego la de mayor magnitud. 

 

Otra consideración a tomarse en cuenta en el levantamiento de la información es el nombre de 

“Conducción” que se dio a las derivaciones de agua, por cuanto estas pueden ser canales, 

tuberías mangueras, de tal manera que con este nombre se engloba a la generalidad de 

formas de conducir el agua. 
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En el aspecto jerárquico, se diferencian 2 tipos de conducciones: las principales y las 

secundarias. 

 

Debido a la gran variedad de formas de conducir y repartir el agua, se optó por las siguientes 

definiciones: 

 

Son “Conducciones Principales” las siguientes: 

 

· Las que se derivan directamente de la fuente natural 

· Los Ramales de una conducción Principal ya establecida, que conducen caudales 

permanentes, desde los cuales existen derivaciones secundarias predefinidas. 

· Ramales que conducen la totalidad del caudal de la “Conducción Principal”, siguiendo 

un eje desde el cual se diferencian zonas de distribución. 

 

Son “Conducciones Secundarias” las siguientes: 

 

· Las que se derivan de una conducción principal que no están inmersas en la definición 

de conducción principal y que además son reconocidas como tales. Es decir, no todas 

las derivaciones de una conducción principal son de categoría secundaria, ya que estas 

derivaciones pueden ser principales, entregas directas o terciarios. Los nombres con 

que se denominan a las “Conducciones Secundarias” son: Óvalo, Ramal, Toma o 

Módulo. El nombre obedece a la forma como en el sitio se lo ha establecido, 

diferenciando por ejemplo, de lo que es un “Óvalo” como medida de caudal o “Toma” 

como el sitio de la derivación, etc. de lo que por extensión se denomina a la 

conducción. 

· Los ramales de las conducciones secundarias, que sean reconocidos como tales en el 

sitio. 

 

Previo al levantamiento de la información requerida, se deben realizar reuniones con los 

usuarios para informar de los trabajos a realizarse y además nombrar a los promotores 

representantes que acompañen a los grupos de campo durante el recorrido para que 

proporcionen información pertinente al llenado de fichas. Es importante, que en lo posible, 

durante el recorrido acompañe el presidente de la Junta de Aguas, como persona conocedora 

del manejo del agua. 

 

Los grupos de trabajo encargados de levantar la información deben estar compuestos de 3 

personas conocedoras de la materia, más los representantes de las Juntas como se indicó 

anteriormente. 
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Los instrumentos y equipo que se requieren básicamente para el levantamiento son: 

 

 · GPS 

 · Altímetro 

 · Cinta 

 · Fichas 

 · Lápiz 

 · Mapas 

 

 

5.5.1 DESCRIPCIÓN DE LAS FICHAS 
 

Las fichas No.1 (Evaluación de las fuentes y captaciones de las conducciones principales), 

No.2 (Evaluación de las captaciones de las conducciones secundarias), No.3 (Infraestructura 

de bocatomas y desarenadotes de las conducciones principales), No.4 (Referenciaciones de 

las conducciones principales y secundarias), y No.5 (Infraestructura de las conducciones 

principales y secundarias),  se adjuntan en el Apéndice No.1 y se detallan a continuación: 

 
 
 

                                         FICHA Nº 1 
EVALUACIÓN DE LAS FUENTES Y CAPTACIONES DE LAS CONDUCCIONES 

PRINCIPALES 

 
Una vez programado el recorrido, el grupo se desplaza al sitio de la captación de la conducción 

principal e inicia con el llenado de la Ficha Nº 1, la cual se presenta en el Apéndice y consiste 

en lo siguiente, en orden de llenado: 

 

1. FECHA: __________________________  HORA: _______________ 

Descripción:  Fecha y hora del momento de llenado de la ficha 

 

2. SISTEMA HIDROGRÁFICO: ________________  CÓDIGO: _________ 

CUENCA HIDROGRÁFICA: _________________ CÓDIGO: ________ 

SUBCUENCA HIDROGRÁFICA: _____________  CÓDIGO: ________ 

MICROCUENCA HIDROGRÁFICA: ___________ CÓDIGO: ________ 

UNIDAD HIDROGRÁFICA: _________________   CÓDIGO: _________ 

Descripción: Se llena en gabinete posteriormente, en función de las coordenadas 

de ubicación de la captación y de la división establecida por los organismos 

oficiales competentes. 
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3. TIPO DE FUENTE: Comúnmente pueden ser: 

Río, quebrada, vertiente, lago, pozo o galería 

Descripción: Se señalan las que correspondan, que pueden ser más de una. 

 

4. NOMBRE DE LA FUENTE Nº 1: _________________ 

NOMBRE DE LA FUENTE Nº 2: _________________ 

                   Descripción: Se escribe el tipo y el nombre de la fuente. En la ficha está  

                   reservado el espacio hasta para 2 fuentes, pero si existen más, se lo anotará  

                   más abajo, o en hojas adicionales, indicando el respectivo número. 

 

 

5. CONDUCCIÓN PRINCIPAL: _______________ CÓDIGO: ________ 

Descripción: Se escribe el nombre de la acequia (canal) o sistema que 

corresponda. El código se llena posteriormente en gabinete, en función del que se 

establezca en el Inventario. 

  

6. COTA DE CAPTACIÓN 1: ____ msnm    COORDENADAS CAPTACIÓN     

COTA DE CAPTACIÓN 2: ____ msnm                1                          2 

                                                                   X: ___________     ___________ 

                                                              Y: ___________    ___________ 

 
Descripción: Las cotas se determinan con altímetro y las coordenadas con GPS, 

para cada sitio de captación de la conducción principal. 

 

7. CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS DEL AGUA: 

Fuente Nº 1: Clara, turbia, muy turbia, ph 

Fuente Nº 2: Clara, turbia, muy turbia, ph 

Descripción: Son características visuales del agua en cada captación, a excepción 

del ph que debe ser medido. 

 

8. ESTADO DEL TIEMPO EN LA CUENCA APORTANTE: 

Fuente Nº 1: Soleado, seminublado, nublado, lluvioso 

Fuente Nº 2: Soleado, seminublado, nublado, lluvioso 

Descripción: Son características visuales del estado del tiempo. 

 

9. AFOROS 

Descripción: Son mediciones del caudal que se realizan de acuerdo a las técnicas 

existentes para el efecto y se deben realizar en la fuente antes de la captación y 

luego en la conducción, inmediatamente luego de la captación. Los resultados se 

llenan en el cuadro que dice “Llenar en gabinete”. 
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10. USO DEL AGUA: Los usos mas comunes son: 

Riego, potable, doméstico, industrial, hidroeléctrico, minerales de mesa, 

abrevadero de animales, piscícola, otros. 

Descripción: Se señalan los que correspondan, que pueden ser más de uno. 

 

11. JUNTA: 

Conformada: Si o No 

Legalizada: Si o No 

Número de miembros: hombres _____, mujeres_____, total _____ 

Descripción: Este punto tiene relación con lo establecido en la Ley de Aguas, que 

indica que si más de 5 personas tuvieran derecho de aprovechamiento común de 

aguas, se constituirán en Directorio de Aguas, en donde la máxima autoridad es la 

Junta General, que estará integrada por un representante por cada derecho de 

aprovechamiento. 

El desglose en hombres y mujeres al número de integrantes de la Junta hace 

referencia a políticas de género. 

 

 

12. Poblaciones/OSG/comunidades/ servidas 

Descripción: Hace referencia hacia los sectores que utilizan el agua que se está 

captando en ese sitio. 

 

13. CANALES SECUNDARIOS: Si o No 

ENTREGAS DIRECTAS: Si o No 

Descripción: Los canales secundarios hacen referencia a las conducciones 

secundarias existentes que a su vez deben ser levantadas por el equipo de campo. 

Las entregas directas hacen referencia a las derivaciones de la conducción 

principal que no son consideradas como conducciones secundarias y por lo tanto 

no deben ser levantadas. 
 

14. DETALLE DEL USO: Hace referencia a lo señalado en el punto Nº 10 “Uso del 

agua”, detallando el uso ahí indicado. 

 

14.1    RIEGO: Área actual _____ ha Área potencial: ______ ha 

 

     Cultivos tradicionales ____%      Predominantes _______________ 

                              Cultivos no tradicionales ___%   Predominantes _______________ 

 

    Técnica de riego: Gravedad ___ %  Aspersión ___ %    Goteo ___ % 
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14.2     AGUA POTABLE/DOMÉSTICO/: Año de instalación: ____ 

 

       Tratamiento del agua: Planta, Clorificador, No 

 

14.3    INDUSTRIAL: Detalle _______________  

                                      Tratamiento del agua servida: Si, total o parcial 

                                                                                       No 

 

14.4    HIDROELÉCTRICO: 

                 Centrales de empresas de servicio público o de empresas particulares:  

                 año de instalación ______ 

           Potencia instalada _____ Kw 

           Potencia generada ______ Kw 

             

Descripción: Se llena cada ítem de acuerdo al uso del agua. Si es riego, se anotará 

el área actual y el área potencial que esta bajo la influencia de todo el canal 

(acequia) principal. Como área potencial se entenderá la suma del área actual más 

la que no tiene riego y es susceptible de ello. 

 

Se anotará el porcentaje tanto de cultivos tradicionales como no tradicionales. 

 
Como cultivos tradicionales se consideran a los propios de la zona y del país en 

general, que se han cultivado desde muchos años atrás. 

 

Como cultivos no tradicionales se entenderán a aquellos que son de reciente 

introducción, que generalmente son bajo invernadero o utilizan sistemas de riego 

por aspersión o goteo y apuntan a una producción más tecnificada y con miras a la 

exportación. 

 

La técnica de riego se pondrá en porcentajes en relación a toda el área cultivable 

con ese canal (acequia) principal. 

 

Para el caso exclusivo de uso de agua potable o doméstico, se anotará el año de 

instalación o entrada en funcionamiento del sistema. Si ha existido una 

rehabilitación integral del sistema, se anotará el año en que tales trabajos se 

hicieron y no el de la instalación. 
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Para el ítem del tratamiento se anotará planta o clorificador si estas se encuentran 

funcionando, caso contrario se llenará el cuadro “No”. 

 

Si el agua es para uso industrial, se detallará la actividad de la industria y si el agua 

servida que va a ser devuelta a los receptores ácuos es tratada totalmente, 

parcialmente o nada. 

 

En el caso que las conducciones sean para uso hidroeléctrico, se indicará si las 

centrales pertenecen a empresas de servicio público o a empresas particulares y el 

año de instalación o inicio de operación de las actividades. La potencia instalada 

será un dato proporcionado por las empresas generadoras. 

 

 

 

15. OBSERVACIONES: 

Descripción: Aquí pueden detallarse los usos que no tienen espacio específico para 

ello y otras situaciones particulares que se presenten. 

 

16. CALENDARIO DE USO: Si o No 

Frecuencia: _____________ 

Descripción: Esta parte es aplicable mas para el caso de uso de agua para riego. 

Es decir, existe o no existe calendario de riego y la frecuencia con que riegan. Si en 

otros usos esto no existe, este punto no se llena. 

 

17. ABASTECIMIENTO: parcial o completo 

Descripción: Parcial significa que frecuentemente tiene déficit de agua. Para el 

caso de riego, o no abastece a toda el área considerada o tienen caudales 

menores a los requeridos. En el caso de agua potable o doméstico, el servicio es 

por horas o solamente en ciertos meses del año. 

 

Completo, en términos generales significa que los usuarios cubren sus 

necesidades con el agua adjudicada en casi la totalidad del tiempo. 

 

18. DESPERDICIOS: Si, en invierno o verano, en el día o en la noche 

                              No 

Descripción: Hace relación al agua que los usuarios desfogan directamente a 

sistemas ácuos sin hacer uso de ella, debido a que no requieren ya sea por 

condiciones climatológicas o porque no tiene aplicación. 
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19. PAGO DEL AGUA: ____ % 

Descripción: Hace relación a las tarifas que deben cancelar los usuarios a la 

institución encargada de la administración y operación de la acequia o sistema. 

 

20. CONFLICTOS POR USO DEL AGUA: 

 Si: entre propios usuarios o con usuarios de otras conducciones 

 

Tipo de conflicto: robo, escasez, pago de tarifas, falta de organización de  

                             poder, representatividad (género). 

 

No 

 

Descripción: Si existen conflictos hay que diferenciar si se dan entre los mismos 

usuarios de una conducción o se presentan con usuarios de otra conducción y de 

que tipo son estos conflictos. 

Si no hay conflictos se llenará el cuadro “No”. 

 

21. FRECUENCIA DE MANTENIMIENTO: _____________ 

Descripción: Se anotará la frecuencia con que se da mantenimiento de rutina a la 

conducción. 

 

22. REQUERIMIENTO DE MEJORAS EN LA CONDUCCIÓN: Si o No 

Descripción: Hace referencia a obras que se requieren para un mejor 

funcionamiento de la conducción. 

 

23. TENENCIA LEGALIZADA DE LA TIERRA: ____ % 

Descripción: Se llenará este espacio solamente para el caso de uso de riego y hace 

relación al porcentaje de tierras que tienen propietarios con escrituras. 

 

 

 
                                     FICHA Nº 2 

EVALUACIÓN DE LAS CAPTACIONES DE LAS CONDUCCIONES SECUNDARIAS 

 
La información ha levantarse mediante el uso de la ficha Nº 2 es similar a la de la ficha Nº 1, 

solo que ente caso el enfoque es a cada conducción secundaria. 

 

En orden de llenado se tiene lo siguiente: 
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         1.      CONDUCCION PRINCIPAL: __________  Código: ______ 

Descripción: Se registrará el nombre de la conducción principal desde la cual se 

deriva la presente conducción secundaria. El código se llenará  posteriormente en 

gabinete. 

 

2.    ÓVALO/RAMAL/MÓDULO/TOMA/ Nº ______ Nombre: __________ 

Descripción: Se elegirá el tipo de conducción secundaria, sea esta óvalo, ramal, 

módulo o toma y se anotará el número. En caso de tener la conducción secundaria 

un número preestablecido, se anotará este; caso contrario se numerarán los 

secundarios en orden de ubicación en la conducción principal desde aguas arriba 

hacia aguas abajo. El nombre de la conducción secundaria corresponderá al 

preestablecido por los usuarios y de no tenerlo se lo denominará “sin nombre”. 

 

    3.     COTA DE CAPTACIÓN: ____ msnm      COORDENADAS CAPTACIÓN     

ABSCISA DE CAPTACIÓN : ______       X: __________________ 

                                                                 Y: __________________ 

Descripción: La cota se determina con altímetro y las coordenadas con GPS para el 

sitio en la conducción principal desde donde se deriva la conducción secundaria. 

 

La abscisa de captación corresponde a la de la conducción principal. 

           

4.   ESTRUCTURA DE DERIVACIÓN: orificio, vertedero, compuerta,  

                                                                repartidor, rotura de canal, otro 

Descripción: Hace relación a la forma como se deriva el agua desde la conducción 

principal. 

 

5.    CAUDALES DERIVADOS Y CONCESIONADOS 

Descripción: En caso de tener dispositivos o equipos para medición de caudales, 

se lo realizará, caso contrario, no. Si se conoce el caudal concesionado a ese 

secundario, se anotará esa información, caso contrario, no. 

 

Los siguientes puntos se llenarán en forma similar a lo descrito en la ficha Nº 1, pero en 

este caso enfocado a la conducción secundaria. 

 

· USO DEL AGUA 

· NÚMERO DE USUARIOS 

· POBLACIONES/OSG/COMUNIDADES/SERVIDAS 

· DETALLE DEL USO 

· RIEGO 

· AGUA POTABLE/DOMÉSTICO/ 
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· INDUSTRIAL 

· HIDROELÉCTIRCO 

· OBSERVACIONES 

· CALENDARIO DE USO 

· ABASTECIMIENTO 

· DESPERDICIOS 

· PAGO DEL AGUA 

· CONFLICTOS POR USO DEL AGUA 

· FRECUENCIA DE MANTENIMIENTO 

· REQUERIMIENTO DE MEJORAS EN LA CONDUCCION 

· TENENCIA LEGALIZADA DE LA TIERRA 

 

 
 

                                         FICHA Nº 3 
INFRAESTRUCTURA DE BOCATOMAS Y DESARENADORES (CONDUCCIONES 

PRINCIPALES) 

 

Se llenará una ficha Nº 3 por cada fuente que tenga la conducción principal. 

 

En orden de llenado se tiene para cada fuente lo siguiente: 

 

1. CONDUCCIÓN PRINCIPAL: ______________ CÓDIGO: ______ 

Descripción: Se registrará el nombre de la conducción principal. El código se llenará 

posteriormente en gabinete. 

 

2. FUENTE Nº _____  NOMBRE: _________________________ 

Descripción: Se anotará el número y nombre de la fuente que abastece a la conducción 

principal. Estos datos deben concordar con los registrados en la ficha Nº 1. 

 

3. BOCATOMA: 

 

3.1 TIPO: Convencional, caucasiana, derivación directa, tanque, pozo 

Descripción: Se considera como bocatoma a cualquier forma y estructura de 

derivación de un caudal desde una fuente natural hacia una acequia (canal) o 

sistema. En tal sentido las bocatomas pueden ser, en términos generales, de 

los siguientes tipos: 
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- Convencional: estructura artificial que retiene el agua en el cauce 

mediante un azud y muros laterales, para derivarla por un orificio lateral 

hacia un canal. 

- Caucasiana: estructura con azud y  muros laterales que posee una 

rejilla de fondo, por donde ingresa el agua que se encauza hacia un 

canal en la orilla. 

- Derivación directa: zanja o barrera sin confinamiento lateral que se 

utiliza para encauzar el agua de una fuente hacia un costado del cauce 

en donde esta el canal. 

- Tanque: cajón para captar las aguas que afloran del subsuelo 

(vertientes) 

- Pozo: perforación vertical en el subsuelo. 

 

 

 

3.2 MATERIAL: hormigón, empalizada, materiales no consolidados, tubería, otros. 

Estado: bueno, regular, malo, deteriorada parcialmente, destruida en su mayor 

parte, filtraciones. 

Descripción: Hace relación al material de la bocatoma. 

  

Si es de hormigón se constatará el estado de acuerdo a  lo señalado en la hoja.  

 

Si es de materiales no consolidados, se especificará que clase de materiales 

son: piedra, arena, bolsas de tierra (arena), etc. 

 

Si el material no está especificado en la ficha, se anotará en “Otros”. 

 

4. DESARENADOR 

 

TIENE, NO TIENE 

Estado: bueno, regular, malo, deteriorada parcialmente, destruida en su mayor parte, 

filtraciones. 

Descripción: Si tiene desarenador se describirá el estado de acuerdo a lo establecido 

en la ficha.  

 

5. REGULADOR 

 

Tiene: Si o No 

Descripción: Como regulador se considera a una estructura que controla el ingreso de 

agua hacia la acequia (canal). 
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6. FRECUENCIA DE MANTENIMIENTO: A, B 

Descripción:  

Frecuencia de mantenimiento de A: hace referencia a la limpieza y acciones 

permanentes para un correcto funcionamiento de la bocatoma. 

Frecuencia de mantenimiento de B: hace referencia a la limpieza y lavado de los 

sólidos depositados en el desarenador. 

 

 

                                         FICHA Nº 4 
REFERENCIACIÓN DE LAS CONDUCCIONES PRINCIPALES/SECUNDARIAS/ 

 

Esta ficha sirve para la referenciación tanto de las conducciones principales como de las 

secundarias, según el caso. 

 

Lo básico de esta ficha consiste en ubicar puntos de la conducción, de los cuales se deben 

conocer las coordenadas y la cota sobre el nivel del mar. Estos puntos se identifican con una 

abscisa y se describe la obra existente en ese punto. 

 

El llenado de la ficha se inicia identificando si se trata de conducción principal o secundaria. 

 

Luego se llena el espacio correspondiente al nombre de la conducción principal, que puede ser 

acequia (canal) o sistema. El código se llena posteriormente en gabinete. Se anota además la 

fecha de realización de los trabajos y los nombres de los integrantes del grupo de campo. 

 

Si la conducción es principal, en el encabezonamiento no se anota nada más; pero si es 

conducción secundaria, se anotará el ramal, óvalo, módulo o toma, según corresponda, con su 

número y nombre. 

 

Luego de este procedimiento se comienza con la referenciación de la conducción, llenando las 

siguientes columnas: 

 

1. PUNTO GPS 

Descripción: Es el número grabado en el GPS, que corresponde a las coordenadas 

anotadas en esa línea de la ficha. 

 

2. ABSCISA 

Descripción: Es la abscisa de la conducción en donde se tomo el punto GPS. Se 

medirá con cinta y se señalará con pintura esmalte cada 100 o 200 metros de 

acuerdo a la posibilidad de encontrar un sitio que no pueda ser removido fácilmente. 
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En caso de no poder abscisar con cinta la conducción por desconocerse su 

trayectoria, ya sea por encontrarse bajo tierra o atravesar sitios muy poblados, etc., 

no se abscisará en campo, sino que se calcularán las abscisas en función de las 

coordenadas. 

Por existir gran variedad de casos para el abscisado, este se describirá más a 

detalle al final del análisis de la ficha Nº 4. 

 

 

3. OBRA EXISTENTE 

Descripción: Se llenará esta columna con las obras relevantes en la conducción, es 

decir con obras que sean referentes para una futura ubicación o que por su 

importancia deban ser registradas. 

 

4. LONGITUD (m) 

Descripción: Es la longitud de la obra de la columna anterior 

 

5. COORDENADAS 

Descripción: Son las coordenadas del punto GPS de la primera columna, tomadas 

en la conducción. 

 

6. COTA (msnm) 

Descripción: Es la altitud sobre el nivel del mar de ese punto de la conducción. Se 

medirá con altímetro. 

 

7. OBSERVACIONES: 

Descripción: Información relevante que permita aclarar el esquema hidráulico de 

una conducción. 

 

Detallando la forma de abscisar, se tiene que para el caso de las conducciones 

principales, el 0 + 000  corresponderá al sitio de la captación. Si existe más de una fuente, 

es decir, más de una captación, cada una de ellas iniciará con su propia abscisa 0 + 000 y 

continuará el abscisado hasta la unión con la conducción desde otra fuente. Luego de esta 

unión, se continuará con el abscisado de solo una de las conducciones. Si en el trayecto 

de una conducción principal se encontrare otra captación, esta última tomará la abscisa de 

la conducción en mención y no la 0+000. 
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En caso de existir ramales principales, es decir que la conducción principal se bifurca, pero 

no pierde su condición de principal, el abscisado  será acumulativo, lo que significa que 

cada ramal iniciará con la abscisa con que llegó el principal hasta el punto de la 

bifurcación. 

 

En resumidas cuentas, la abscisa 0 + 000 de la conducción principal solamente 

corresponde a las captaciones en las fuentes naturales. 

 

Para el caso de las conducciones secundarias, el 0 + 000 del abscisado corresponde al 

sitio de derivación en la conducción principal. 

 

En caso de existir ramales del secundario, el abscisado será acumulativo, es decir el ramal 

iniciará con la abscisa del secundario que tiene en el lugar de la bifurcación. 

 

En resumidas cuentas, la abscisa 0 + 000 de una conducción secundaria solamente 

corresponde al sitio de la derivación desde la conducción principal. 

 

En el gráfico Nº 1 se presenta un esquema con un modelo de abscisado para los 

diferentes casos que se pueden presentar. 

 

 

                                         FICHA Nº 5 
INFRAESTRUCTURA DE LAS CONDUCCIONES PRINCIPALES/SECUNDARIAS/ 
 

Esta ficha sirve para el levantamiento de la infraestructura tanto de las conducciones 

principales como de las secundarias, según el caso. 

 

Lo básico de esta ficha consiste en dividir a la conducción en tramos, de los cuales se debe 

conocer la infraestructura. 

 

El llenado de la ficha se inicia identificando si se trata de conducción principal o secundaria. 

 

Luego se llena el espacio correspondiente al nombre de la conducción principal, que puede ser 

acequia (canal) o sistema. El código se llena posteriormente en gabinete. Se anota además la 

fecha de realización de los trabajos y los nombres de los integrantes del grupo de campo. 

 

Si la conducción es principal, en el encabezonamiento no se anota nada más; pero si es 

conducción secundaria, se anotará el ramal, óvalo, módulo o toma, según corresponda, con su 

número y nombre, es decir, el encabezonamiento corresponde al de la ficha Nº 4. 
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Luego de este procedimiento se comienza con la toma de datos para identificar la 

infraestructura de la conducción, llenando las siguientes columnas: 

 

1. TRAMO 

Descripción: 

Nº: número del tramo, comenzando desde el 1 

Desde: abscisa inicial del tramo 

Hasta: abscisa final del tramo 

L =: longitud del tramo 

 

2. CORRESPONDE A: 

Descripción: Tipo de conducción en el tramo, que puede ser: canal, túnel,   

acueducto, alcantarilla, sifón, paso vehicular, rápida, tubería, manguera, otro. 

 

3. MATERIAL 

Descripción: Tipo de material de la conducción, que puede ser: tierra, hormigón, 

piedra, bloque, ladrillo, metal, acero, H.G., PVC, polietileno, cemento, asbesto-

cemento, otro. 

 

4. PROTECCIÓN SUPERIOR 

Descripción: Es la protección de la conducción, que puede ser: no tiene, tierra, 

madera, tapas de hormigón, tapas de piedra, bóveda de hormigón, bóveda de 

mampostería, bóveda en tierra. 

Por ejemplo, para el caso particular de tubería enterrada, la protección superior es 

tierra; para el caso de un túnel en tierra, la protección superior es bóveda en tierra, 

etc. 

 

5. ESTADO 

Descripción: Identifica el estado de la conducción, que puede ser: bueno, regular, 

malo, deteriorada parcialmente, destruida en su mayor parte, tiene filtraciones. 

 

6. FUNCIONAMIENTO 

Descripción: Hace referencia al funcionamiento del tramo en su capacidad de 

conducir el agua, que puede ser: bueno, regular, irregular o simplemente no 

funciona. 

 

7. B, b, h, e, d 

Descripción: Son las dimensiones promedio de la sección transversal de la 

conducción, que corresponden a 4 tipos, como se indica en el Gráfico Nº 3. 
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8. SECCIÓN TRANSVERSAL 

Descripción: Para una mejor aclaración se puede dibujar la sección transversal con 

sus dimensiones. Esto es opcional, porque es suficiente con anotar las dimensiones 

B, b, h, e, d, según corresponda. 

 

9. OBRAS PRIORITARIAS REQUERIDAS 

Descripción: Se escribirán las obras que se requieren en el tramo para un mejor 

funcionamiento. 

 

Estas son las 5 fichas que deben ser llenadas por el grupo de campo de acuerdo a cada 

situación que se presente. 

 

 
5.6. Revisión y Validación de la información de campo 

 
La información levantada en campo en las 5 fichas, según el caso, son revisadas en gabinete y 

completadas en lo referente a la ubicación de las captaciones en el sistema, cuenca, 

subcuenca, microcuenca y unidad hidrográficas. 

 

En base a la cartografía existente, se verifican algunas coordenadas, especialmente las de las 

captaciones y posteriormente se establece el esquema hidráulico de la conducción. Cuando 

solamente se ha georeferenciado, se calculan las abscisas. 

 

Terminada esta revisión, se procede a la digitalización de la información, lo cual se comprueba 

posteriormente a fin de que lo ingresado al CPU sea igual a lo levantado en las fichas de 

campo. 

 

Los formatos de salida de la información digitalizada, de acuerdo a cada ficha, son los 

siguientes: 
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1. Formato de salida de Ficha Nº 1 

 
FICHA No. 1: EVALUACION DE LA FUENTES Y CAPTACIONES DE LAS CONDUCCIONES 

PRINCIPALES 

 

SISTEMA HIDROGRÁFICO:        Pastaza  CODIGO:  28 

CUENCA HIDROGRÁFICA:         Río Pastaza  CODIGO:  2876 

SUBCUENCA HIDROGRÁFICA:  Río Patate  CODIGO:  287601 

 
                                      A F O R O       

  
CONDUCCION 
PRINCIPAL 

MICROCUENCA 
HIDROGR. 

UNIDAD 
HIDROGRÁFICA 

                   F U E N T E            CAUDAL (l/s) CAUDAL 
USO DEL 

AGUA 

                      FECHA CARACT ESTADO Fuente Conducc CONCED.   

Nº NOMBRE CÓD. NOMBRE CÓD. NOMBRE CÓD. Nº NOMBRE COORDENADAS COTA   AGUA TIEMPO antes principal (l/s)   

                  X Y (msnm)       captación       

 

 

 

 

 

 

                  D  E  T  A  L  L  E     D  E  L     U  S  O   

J U N T A   

POBLACIONES 

(OSG) 

COMUNIDADES/ 

CONDUC         R  I  E  G  O         AGUA POTAB./DOMÉS. 

      
/SECTORES 

SERVIDOS 
SECUND    ÁREA (ha)            TIPO DE CULTIVO   TÉCNICA DE RIEGO Tenencia Año  Tratamiento  

CONFORM LEGALIZ NÚMERO     Actual Potenc   TRADICIONAL   NO TRADICIONAL Grav Aspers Goteo legaliz. instalac.  del agua  

    MIEMB.         % Predominantes % Predominantes % % % tierra (%)     

                      

CALEND FRECUENCIA ABASTEC  DESPERDICIOS AGUA  PAGO 
CONFLICTOS POR 

USO DEL AGUA 
FRECUENCIA REQUER. OBSERVACIONES 

USO         DEL     MANTENIMIENTO MEJORAS   

       INVIERNO  
 

VERANO  
AGUA AMBITO TIPO   CONDUCC   

          %         
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2. Formato de salida de Ficha Nº 2 

 

FICHA No. 2 

EVALUACIÓN DE LAS CAPTACIONES DE LAS CONDUCCIONES SECUNDARIAS 

 
 

 
    CONDUCCIÓN PRINCIPAL       CONDUCCIÓN SECUNDARIA        SITIO CAPTACIÓN EN CANAL PRINCIPAL 

            COORDENADAS COTA 
Nº NOMBRE CÓDIGO CATEGORÍA NOMBRE ABSCISA 

X Y (msnm) 

ESTRUCTURA 

DERIVACIÓN 

 
 D   E   T   A   L   L   E        

R   I   E   G   O 
       AREA (ha) 

                                  TIPO DE CULTIVO 

Actual Potencial        TRADICIONAL          NO TRADICIONAL 
USO DEL AGUA 

NÚMERO 

USUARIOS 

POBLACIONES/OSG/COMUNIDADES/ 

SECTORES/SERVIDOS 

  % Predominantes % Predominantes 

 
    DEL       USO  

 AGUA POTAB./DOMÉS. INDUSTRIAL  HIDROELÉCTRICO 

TÉCNICA DE RIEGO     POTENCIA (Kw) 

Gravedad Aspers. Goteo 

(%) (%) (%) 

Tenencia 

legalizada 

tierra (%) 

Año 

instalac. 

Tratamiento 

del agua 
Detalle 

Tratamiento 

agua servida 

Categoría 

central hidr. 

Año 

instalac. Instalada Generada 

CALEND. 

USO 

 
 

DESPERDICIOS AGUA CONFLICTOS POR USO DEL AGUA FRECUENCIA 

FRECUENCIA ABASTEC. 
INVIERNO VERANO 

PAGO 

DEL 

AGUA 

% 
ÁMBITO TIPO MANTENIM. 

REQUER. 

MEJORAS 

CONDUCC. 

OBSERV. 

 
 

3. Formato de salida de Ficha Nº 3 

 

                          FICHA Nº 3         

INFRAESTRUCTURA DE BOCATOMAS Y DESARENADORES (CONDUCCIONES PRINCIPALES) 

FUENTE BOCATOMA DESARENADOR ORDEN 

FICHA 

CONDUCCION 

PRINCIPAL 
COD 

No. 

NOMBRE 

TIPO MATERIAL ESTADO  EXISTENCIA ESTADO 

REGULADOR 

TIENE 

(SI/NO) 

FRECUENCIA 

MANTENIMIENTO 

BOCATOMA 

FRECUENCIA 

MANTENIMIENTO 

DESARENADOR 
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FICHA No.4 
REFERENCIACIÓN DE LAS CONDUCCIONES /PRINCIPALES/ 

         
CONDUCCIÓN PRINCIPAL:  CÓDIGO:   Fecha:  

       Levantó:  

COORDENADAS 
PUNTO GPS ABSCISAS 

OBRA 
EXISTENTE 

LONG.  
(m) X Y 

COTA  (msnm) OBSERVACIONES 

FICHA N° 5 
INFRAESTRUCTURA DE LAS CONDUCCIONES/PRINCIPALES/ 
               
CONDUCCIÓN PRINCIPAL: CÓDIGO:    Fecha:     

          Levantó:    

 
TR AMO 

 
N°  

Desde Hasta 
L 
(m) 

CORRESPONDE 
A 

MATERIAL
PROTECCIÓN 
SUPERIOR 

ESTADO 
FUNCIONA-
MIENTO 

B 
(m) 

b 
(m) 

h 
(m)

e 
(m)

d 
(m)

Obras 
Requeridas

 

Cumplido este proceso se tiene lista la información para su edición y configuración del Sistema 

de Información Geográfico en lo referente a los datos levantados en las fichas Nº 1 a la 5. 

 

 

5. Formato de salida de Ficha Nº 5 

 

 

 

 

4. Formato de salida de Ficha Nº 4 

 



. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bocatoma 2 
0+000 0+350 (c) 

2+450 (h) 
Ovalo 

Secundario 

Ramal 1 del 
Principal 

2+040 (g) 

Ovalo 

2+400( i) 

Ramal 2 del 
Principal 

Secundario 

0+280 (b) 

0+090 (b) 

Bocatoma 3 

Entrega 
directa Entrega 

directa

Ovalo 
0+710 (d) PRINCIPAL

Ovalo 
1+230 (e)

0+000 * 

0+280 * 

0+670 * 

Ovalo 
1+620 (f) 

0+000  

0+200 

0+650 
0+690 * 

Ramal 1 del 
Secundario Ramal 2 del 

Secundario

Secundario 

Bocatoma 1 
0+000 (a) 

Figura No. 2  Modelo de abscisado durante una referenciación 

       a – i : abscisado de la conducción principal y ramales del principal 

*      :  Abscisado de la conducción secundaria y sus ramales. 
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TUBERIA 

d 

CANAL REVESTIDO

b

B

e

b

CANAL REVESTIDO 

h

e

B

h

CANAL EN TIERRA

h

Figura No.3  Secciones transversales por tipo de conducciones 
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5.7. Estructuración del Sistema de Información Geográfica  (SIG)  

 
Toda la información recopilada y generada durante el inventario del recurso hídrico de la 

provincia de Tungurahua, requiere ser almacenado, manipulado, permitir análisis y 

modelamiento, por lo tanto es necesario estructurarlo dentro de un Sistema de Información 

Geográfico el cuál permita realizar estas actividades en forma eficiente y rápida. Cada uno de 

los componentes (físicos, ambientales, socio económicos) se organizan como capas 

independientes, su diseño tanto de la base de datos gráfica como alfanumérica se estructuran 

de acuerdo a las necesidades de los usuarios, que para este caso, constituyen la 

mancomunidad de instituciones (HCPT, CESA, IEDECA, CNRH, PROMACH), con énfasis en el 

HCPT, institución  donde el SIG producto de este inventario quedará implementado 

 

 
 

 

 

 

 

 

Infraestructura de canales principales y secundarios 

Etc

Aforos

Físicos (Clima, cobertura vegetal, etc.)

Socioeconómico (uso de la tierra, etc)

 

 

Diseño de la base de datos  
 
Se realizo un estudio preliminar sobre los resultados esperados para el proyecto, con la 

finalidad de establecer los lineamientos que conformarán el SIG. Para definir la base de todos 

tanto gráfica como alfanumérica se requiere establecer los siguiente items.. 

 

• Identificar variables (trabajo en equipo) 

• Definir la estructura de las tablas (Nombre de tabla, número de campos, formato de 

tabla)  

• Definir los campos que conforman las tablas (Nombre, tipo, tamaño y observación).  

• Definir el tipo de dato de los campo (texto, numérico, alfanumérico, fecha). 

• Definir las relaciones existentes entre variables (Identificar apuntadores de una tabla a 

otra) 

• Definir tipo de relación (uno a uno, uno a varios, y varios a uno) 

• Definición de Base de datos (Nombre de la base, Numero de tablas) 

• Creación de los Metadatos 
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El Sistema de Información Geográfica para el Inventario y Diagnóstico del Recurso Hídrico de 

la Provincia de Tungurahua, fue realizado en el Software ArcView 8.3, bajo la estructura propia 

que maneja este paquete; la cual se basa en la creación de un Geodatabase que es una 

estructura que permite la creación, manejo y almacenamiento de datos georeferenciados así 

como el manejo de  base de datos, dentro de los Geodatabase se crean los Feature Dataset 

los mismo que agrupa a las coberturas o layers que tengan características iguales es decir que 

se encuentren en el mismo sistema de referencia así como dentro de la misma área de estudio 

(coordenadas máximas y mínimas), y finalmente dentro del Feature Dataset se ubican las 

coberturas correspondientes a puntos, líneas y polígonos denominados Feature Class. (Figura 

N° 4). 

 

 

Feature Class 

Feature Dataset 

Geodatabase 

 
Figura N° 4 Estructura de datos del Arc View 8.3 

 

 

De acuerdo a la estructura mencionada la información recopilada y generada para el Proyecto 

fue almacenada en una carpeta denominada INVENTARIO_TUNGURAHUA, la misma que fue 

creada en el directorio raíz C:\ y está estructura de la siguiente manera: 
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5.7.1 Estructura general 
 

Creación de folders o carpetas para cada tipo de información generada dentro del inventario 

(Cuadro Nº 4), lo que a su vez determina el nombre de cada una de ellas (Figura Nº 5): 
 
Cuadro Nº 4  Estructura General 

NOMBRE DE LA CARPETA INFORMACIÓN 

BASES_DATOS Contiene el Geodatabase: Canales 

BIOTICO Contiene el Geodatabase: Snap 

FISICO Contiene los Geodatabase: Base, Calidad de agua, Cuencas Hidrográficas, División Política, 

Fuentes_Cnrh, Geológico, Hidrometeorología, Suelos, Etiquetas 

INFRAESTRUCTURA Contiene los Geodatabase: Infraestructura, Infraestructura _ provincia 

SOCIOECONOMICO Contiene los Geodatabase: Socioeconómico  

BMP Contiene las leyendas explicativas en formato bmp de los documentos cartográficos finales 

LOGOS Contiene los logos en formato  .jpg y bmp  de las instituciones miembros del proyecto 

LYR Contiene los archivos lyr correspondientes a los atributos gráficos (símbolo, color, tamaño) 

de los elementos que forman parte de los documentos cartográficos finales 

MAPA_UBICACION Contiene los archivos shp correspondientes al mapa del ecuador y a la provincia de 

Tungurahua 

MXD Contiene los archivos mxd correspondiente a cada documento cartográfico final, agrupados 

de acuerdo a las diferentes temáticas tratadas en el proyecto 

PDF Contiene los archivos en formato pdf de la temática de Hidrometeorología 

XLS Contiene los archivos en formato Excel correspondiente a los nombres de las estaciones 

hidrométricas y meteorológicas 

  

 
Figura N° 5  Estructura de carpetas o folders del Inventario y Diagnóstico del Recurso Hídrico de la Provincia de 

Tungurahua 
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5.7.2 Estructura específica de cada geodatabase  
 

CARPETA BASE DE DATOS 

 
5.7.2.1 Geodatabase CANALES: contiene la información de las tablas de atributos 

(información alfanumérica) de cada acequia, sistema o canal resultado del proceso de 

digitación de las fichas 4 y 5 del trabajo de campo. Las tablas se encuentran en 

formato access y fueron creadas para realizar los enlaces con la parte gráfica 

resultado del proceso de edición. 

 

CARPETA BIOTICO 

 

5.7.2.2 Geodatabase SNAP: contiene la información cartográfica referente a las áreas 

protegidas existentes en la provincia y se encuentran organizada de la siguiente 

manera:  

 
Geodatabase Feature Dataset Feature class 

SNAP SNAP snap 

 
 
CARPETA FISICO 

 

5.7.2.3 Geodatabase BASE: contiene la información cartográfica que define al mapa base 

organizada de la manera que se presenta a continuación:  

 

 
Geodatabase Feature Dataset Feature class 

BASE Aeronautico  Aeronautico 

 Altimetría Curvas  

   Cotas  

 Antropico Cultural 

  Educacion 

  Infraestructura Civil 

  Infraestructura Electrica 

   Infraestructura Petrolera 

   Produccion 

   Recreacion 

  Religion 

  Religionpoly 

   Sectores 

   SUrbano 

 Hidrologia Cuerpoagua 

  Desvanecido 

  Drenajes 
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  Limites Limite_provincial 

   Limites_externos 

  Vial Puentes  

   Vias 

 

 

5.7.2.4 Geodatabase CALIDAD_AGUA: contiene las coberturas correspondientes a las 

unidades de calidad de agua y a los puntos de muestreo organizado de la siguiente 

manera:  

 
Geodatabase Feature Dataset Feature class 

CALIDAD_AGUA CALIDAD_AGUA Calidad_agua 

  Puntos_muestreo 

 

5.7.2.5 Geodatabase CUENCAS_HIDROGRAFICAS: contiene la cobertura correspondiente 

a la división de unidades hidrográficas estructurada de la siguiente manera:  

 
Geodatabase Feature Dataset Feature class 

CUENCS_HIDROGRAFICAS UNIDADES U_hidrograficas

 

5.7.2.6 Geodatabase DIVISION_POLITICA: contiene la información cartográfica de los 

límites cantonales y parroquiales (líneas y polígonos) de la provincia de Tungurahua 

organizada de la siguiente manera:  

 
Geodatabase Feature Dataset Feature class 

DIVISION_POLITICA DIVISION_POLITICA Cantones 

  Cantones_l 

  Parroquias 

  Parroquias_l 

 

5.7.2.7 Geodatabase ETIQUETAS: contiene los nombres de los elementos (centros 

poblados, ríos, etc) que conforman los mapas de acuerdo a la base de datos de cada 

elemento. Estos archivos son almacenados dentro del Feature Dataset 

correspondiente como coberturas tipo Annotation (Anotaciones o nombres de los 

elementos). 

 

5.7.2.8 Geodatabase FUENTES_CNRH: contiene información sobre la ubicación de las 

fuentes de agua así como de los puntos donde se realizó la caracterización, 

organizada de la siguiente manera:  

 
Geodatabase Feature Dataset Feature class 

FUENTES_CNRH FUENTES Pto_caracterizacion 

  Pto_fuente_cnrh 
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5.7.2.9 Geodatabase GEOLOGICO: contiene la cobertura correspondiente a las unidades 

geológicas y fallas organizada de la siguiente manera:  

 
Geodatabase Feature Dataset Feature class 

GEOLOGICO GEOLOGICO geologico 

  fallas 

 

5.7.2.10 Geodatabase HIDROMETEOROLOGIA: contiene la información cartográfica       

generada como parte del estudio hidrometerológico de la Provincia, estructurada de la 

siguiente manera:  

 
Geodatabase Feature Dataset Feature class 

HIDROMETEOROLOGIA DISPONIBILIDAD Disponibilidadhidrica 

  Disponibilidadlineas 

 ESTACIONES Estaciones_hidrometricas 

  Estaciones_meteorologicas 

  Red_hidrometrica 

 EVAPOTRANSPIRACION Evapotranspiracion  

 ISOTERMAS Isotermas 

 ISOYETAS Isoyetas 

 

5.7.2.11 Geodatabase SUELOS: contiene la cobertura de suelos organizada de la siguiente          

manera:  

 

 
Geodatabase Feature Dataset Feature class 

SUELOS SUELOS suelos 

 
 

CARPETA INFRAESTRUCTURA 

 

5.7.2.12 Geodatabase INFRAESTRUCTURA: contiene la información de cada una de las 

acequias, canales y sistemas de agua potable levantados en campo y enlazados con 

las fichas 4 y 5 que describen las características de estos elementos. Los feature 

class existentes en cada feature dataset corresponden a coberturas tanto de líneas 

como de puntos agrupados, para efectos del sistema en las capas p (conducción 

principal y ramales principales), s (conducciones que se deriven directamente del 

ramal principal) y t (conducciones que se deriven de los ramales s) (Figura Nº 6). El 

total de canales, acequias y sistema de la provincia es de 423, que corresponde a 

toda la información procesada y validada por los técnicos encargados de la revisión 

del trabajo de campo hasta la fecha en que dio por concluido este proceso. (Ver 

apéndice No. 2 Lista de mapas) 

 31



. 

 

 
Figura N° 6  Estructura de feature dataset y feature class de la infraestructura (acequias, canales, sistemas) 

 

5.7.2.13 Geodatabase INFRAESTRUCTURA_PROVINCIA: contiene la información agrupada 

en una cobertura de las acequias y canales de la Provincia y otro resultado de la 

agrupación de los sistemas de agua potable existentes. Adicionalmente encontramos 

una cobertura que nos indica la ubicación de las bocatomas y sus características 

(Fichas 1 y 3) y otra cobertura que nos indican los puntos de inicio de los ramales 

secundarios de las acequias, canales y sistemas.  La información se encuentra 

organizada de la siguiente manera: 

 

 
Geodatabase Feature Dataset Feature class 

INFRAESTRUCTURA_PROVINCIA ACEQUIAS_CANALES_PROVINCIA p_acequias_canales_provincia 

  p_acequias_canales_provincia_p 

  s_acequias_canales_provincia 

  s_acequias_canales_provincia_p 

 CONDUCCION_PRINCIPAL_SECUNDARIA

_BOCATOMA 

Conducciones_principales_bocatomas 

Conducciones_secundarias 

 SISTEMAS_PROVINCIA p_sistemas_provincia 

  p_sistemas_provincia_p 

  s_sistemas_provincia 

  s_sistemas_provincia_p 
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CARPETA SOCIOECONOMICO 
 
5.7.2.14 Geodatabase SOCIOECONOMICO: contiene la información correspondiente a 

cobertura vegetal, comunidades (tenencia, familia, identidad, animales, producción, 

necesidades y servicios básicos), densidad poblacional, a más de la información 

recolectada de las áreas de Riego ZARIS y del estudio socio-económico de la 

Cuenca del Río Ambato realizado por PROMACH; toda esta información se 

encuentra estructurada de la siguiente manera: 

 
Geodatabase Feature Dataset Feature class 

SOCIOECONOMICO COBERTURA _ VEGETAL Cobertura_vegetal 

 COMUNIDADES Comunidades_animales 

Comunidades_produccion 

Comunidades_necesidad 

Comunidades_identidad 

Comunidades_parcelas 

Comunidades_poblacion 

Comunidades_servicio 

 DENSIDAD_POBLACIONAL Densidad_poblacional 

 AREAS_RIEGO Areas_zari 

Bocatomas_zari 

 PROMACH promach 

 

 
 
 
 

La descripción de los campos que conforman las bases de datos alfanuméricas de toda esta 
información se encuentra en el Apéndice Nº 3 correspondiente al Diccionario Cartográfico 

 
CARPETA LOGOS 
 

Contiene los logos en formato  .jpg y bmp  de las instituciones miembros del proyecto (HCPT, 

CESA, IEDECA, PROMACH. CNRH) 

 

CARPETA BMP 
 

Contiene las leyendas explicativas en formato bmp de los documentos cartográficos finales 

 

CARPETA LYR 
 

Contiene los archivos lyr correspondientes a los atributos gráficos (símbolo, color, tamaño) de 

los elementos que forman parte de los documentos cartográficos finales. Cada lyr fue 

almacenado dentro de su correspondiente carpeta de acuerdo a su temática y utilizando los 

mismos nombres designados anteriormente (Figura Nº 7). 
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Figura N°7 Organización de los archivos lyr 

 

CARPETA MAPA DE UBICACION 
 

Contiene los archivos correspondientes al mapa del Ecuador y a la provincia de Tungurahua,  

estas coberturas se encuentran en formato shp y almacenadas dentro de una carpeta con este 

mismo nombre. 

 

CARPETA MXD 
 

Contiene los archivos mxd en los que podemos encontrar los correspondientes formatos de 

impresión (A0, A2, A1, A3, A4) correspondiente a cada documento cartográfico final, agrupados 

de acuerdo a las diferentes temáticas tratadas en el proyecto (Ver Apéndice Nº 4). En el caso 

de la infraestructura se tiene para cada acequia, canal  un archivo mxd. (Figura Nº 8) 
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Figura N° 8 Organización de los archivos mxd 

 

CARPETA PDF 
 
Contiene los archivos en formato pdf de la temática de Hidrometeorología 
 
 
CARPETA XLS 
 
Contiene los archivos en formato Excel correspondiente a los nombres de las estaciones 

hidrométricas y meteorológicas 
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6. RESULTADOS 

 

Los productos obtenidos en el proyecto “Inventario y Diagnóstico del Recurso Hídrico de la 

Provincia de Tungurahua”, se detallan en cada uno de los anexos mencionados en cada uno 

de los resultados logrados. 

 
6.1 Estudio hidrológico 

 

El estudio enfoca los siguientes aspectos: 

 

• Análisis histórico, geográfico y estacional  de la información de las estaciones 

meteorológicas (primero, segundo y tercer orden). 

• Análisis histórico, geográfico y estacional  de la información de precipitaciones en las 

diferentes microcuencas de la provincia. 

• Calculo del balance hídrico por microcuencas. 

• Caracterización cualitativa y cuantitativa del régimen hidrológico de los ríos de la 

provincia. 

• Situación actual de la oferta y la demanda de agua en la provincia. 

• Descripción de los principales problemas que surgirían o pueden surgir por el déficit en 

el abastecimiento de agua para los diferentes usos. 

• Proyección de las demandas futuras hasta el año 2025. 

• Definición de la red hidrometeorológica mínima de la provincia. 

 

Detalles de este estudio se presentan en el Anexo  I. 

 

6.2 Caracterización de las captaciones y fuentes de agua 

 

Las fuentes analizadas fueron definidas utilizando la base de datos depurada del CNRH,  y 

para seleccionadas para su caracterización en función de  su accesibilidad y su cercanía a 

zonas de páramos. Las unidades hidrográficas caracterizadas se detallan en el Anexo II. 

 

6.3 Diagnóstico de la calidad del recurso hídrico 

 

Este estudio analiza los siguientes aspectos: 

• Inventario  de focos potencial o realmente contaminantes 

• Incidencia de la calidad del agua con relación a los usos. 

• Diagnóstico sobre la situación actual y las principales amenazas al medio hídrico 

desde el punto de vista de la calidad, para ello se tomara en cuenta el inventario de 

focos potencial y realmente contaminantes 

• Plan de manejo ambiental 



El estudio se detalla en el Anexo III. 

 

6.4 Información hidrogeológica 

 

Con los organismos miembros del consorcio (HCPT, PROMACH, CESA, IEDECA, CNRH) se 

resolvió profundizar el tema de la hidrogeología en una segunda etapa, basándose esta fase en 

información generada por otros organismos e instituciones. Ver Anexo  IV 

 

6.5 Diagnóstico de la infraestructura y manejo del recurso hídrico  

 

El diagnóstico considera los resultados de la información recopilada en campo (ver numeral 5.5 

y 5.6) y la información de la base de datos del CNRH. Sus resultados se muestran en el Anexo  

V. 

 

6.6 Información socioeconómica 

 

Se debe profundizar en una siguiente etapa el análisis socio económico relacionado a sistemas 

productivos y tenencia de la tierra. En esta etapa se  sistematiza y georeferencia los estudios 

realizados por otras instituciones; para la determinación del límite de la frontera agrícola se 

establece a través de la interpretación de una imagen spot del año 1999 con comprobaciones 

de campo 2003 – 2004. Ver anexo VI 

 

6.7 Información cartográfica  

 

Las especificaciones de los mapas resultantes contienen: nombre del mapa, escala, sistema de 

referencia, fuente, procesos para la obtención del producto final (edición, construcción 

topológica, transformación de sistemas de referencia, conversión de formatos, estructuración 

de la base de datos alfanumérica, estructuración de la base de datos gráfica, preparación del 

formato de salida) y se encuentran detallados en el Anexo  VII 

 

6.8 Personalización del Sistema 

 

La estructuración de un sistema de información geográfico se lo realiza utilizando software 

especializados, que para el caso de este proyecto es ArcView 8.3, lamentablemente el acceso 

a este tipo de programas es restringido a un nivel técnico; como uno de los objetivos del SIG es 

ser una herramienta que facilite la toma de decisiones, es necesario implementar un software 

especializado, flexible y en idioma español, el mismo que permita realizar consultas tanto 

gráficas como alfanuméricas a los usuarios no especializados. Los procesos de 

personalización del SIG se detallan en el Anexo VIII 



6.9 Manual de Procesos 

 

Se especifica cada uno de los procesos seguidos en la estructuración del sistema de 

información geográfica y su personalización.



7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

• Dentro de una secuencia de etapas en el aprovechamiento de los recursos hídricos, los 

resultados e investigaciones del estudio hidrológico corresponden a una etapa de 

inventario, a base de la cual se puede realizar posteriormente la planificación y las 

etapas siguientes de aprovechamiento.1

• En el futuro se requiere un estudio y control mas preciso de los recursos hídricos y sus 

usos, pues la demanda en ciertas zonas de la provincia ya iguala a la oferta, por lo que 

a futuro incrementos de la demanda no podrán satisfacerse, al menos con recursos 

locales. 

 

• Se debe buscar el uso eficiente del agua, adoptando aquellas medidas que conduzcan 

a la reducción del consumo específico de agua usada en una actividad determinada, 

tratando de mantener o mejorar la calidad del agua. 

 

• Los resultados de la caracterización de las fuentes constituyen una visión general del 

estado de las fuentes. Estos resultados pueden detallarse de acuerdo a las 

necesidades de los usuarios. 

 

• El diagnóstico de la calidad de agua nos permite tener una visión global de la 

problemática provincial. El estudio propone un  “Plan de Manejo Ambiental”, en el que 

se indican las medidas correctivas para mitigar los impactos ambientales; 

adicionalmente se indican las instituciones tanto públicas, privadas, ONGs y la 

comunidad responsables de su aplicación. En los sectores determinados como críticos 

(alta contaminación) se recomienda realizar estudios de mayor detalle, que permitirán 

establecer  el grado de contaminación y los usos que se da al recurso, como base para 

establecer planes de manejo ambiental para cada sector crítico. 

 

• Se debe evitar la mezcla de las aguas limpias con aguas contaminadas, ya que   

requerirá un tratamiento de un volumen menor de las aguas, lo que resultará más 

barato y demandará obras más sencillas y de menor costo  

 

• De las investigaciones se desprende que hay desperdicio considerable de agua en el 

proceso de riego, de manera que su reducción o supresión proporcionaría beneficios 

significativos. 

 

1 Conclusión del Anexo I 



• Se debe reducir las pérdidas por infiltración en las conducciones de agua, mediante la 

impermeabilización o entubamiento de los canales, mejorando adicionalmente las 

estructuras de control y distribución. 

 

• Del estudio de cobertura vegetal se desprende que las microcuencas ubicadas en el 

callejón interandino presentan zonas erosionas y que,  por lo tanto, se pierden suelos 

con vocación agropecuaria, por lo que se requiere la implementación de programas de 

conservación de suelos.  

 

• La información contenida en el sistema de información geográfico resultante de este 

proyecto, define lineamientos para la elaboración del Plan Maestro Hídrico. 

Adicionalmente  esta información podrá ser analizada, manipulada y modelada  

permitiendo la generación de nuevos productos tales como: zonas de uso potencial, 

áreas de conflicto, rangos de pendiente, zonas susceptibles a erosión, etc. 

 

• El sistema de información geográfica, construido con la información del “Inventario y 

Diagnóstico del Recurso Hídrico”, debe ser dinámico, retroalimentándose 

periódicamente y sirviendo como herramienta en la toma de decisiones, y que las 

propuestas de solución  a ejecutarse se ajusten a la realidad de la provincia. 

 



GLOSARIO 
 

La terminología utilizada en el Inventario del Recurso Hídrico responde a lo técnicamente 

establecido en aquellos ámbitos en que su utilización es pertinente, pero también responde a lo 

que los usuarios y más involucrados en el manejo del agua, por analogía conocen de ciertos 

elementos. 

 

A fin de estandarizar esta terminología, se presenta el siguiente Glosario: 

 

ABSCISA. Distancia horizontal desde el punto inicial hasta un punto cualquiera de una 

medición. 

 

ACUEDUCTO. 1. Conducción. 

2. Conducto artificial por donde va el agua a lugar determinado. 

3. Estructura hidráulica en forma de canal o tubería que cruza una depresión topográfica en 

forma aérea. 

 

AFORO. Medición de la cantidad de agua que lleva una corriente en una unidad de tiempo. 

 

AGUA. Sustancia cuyas moléculas están formadas por la combinación de un átomo de oxígeno 

y dos de hidrógeno, líquida, inodora, insípida e incolora. 

 

AGUA POTABLE. Agua apta para el consumo humano; no contiene contaminación, minerales 

o infección objetables. 

 

AGUAS SERVIDAS. Aguas resultantes del consumo de una comunidad, que son una 

combinación de agua y desechos arrastrados por ella. 

 

ÁREA ACTUAL DE RIEGO. Superficie que en el momento del inventario cuenta con 

infraestructura y disponibilidad de agua para riego. 

 

ÁREA POTENCIAL DE RIEGO. Suma del área actual de riego más el área de la superficie 

cultivable en secano apta para irrigación. 

 

AZUD. Presa hecha en los ríos o quebradas a fin de tomar agua para regar y para otros usos. 

 

BASE DE DATOS. Una base de datos es un sistema informatizado cuyo propósito principal es 

mantener información y hacer que esté disponible en el momento requerido. Esta información 



es persistente dentro del sistema, es decir, una vez introducida en él, se mantiene hasta que el 

usuario decida eliminarla. 

 

Los sistemas de bases de datos se diseñan para manejar grandes cantidades de información. 

El manejo de datos incluye, tanto la definición de las estructuras para el almacenamiento de la 

información, como los mecanismos para el manejo de la misma. Algunas de las ventajas de 

usar las bases de datos son: 

 

� Evitan la redundancia. 

� Evitan la inconsistencia. 

� Obligan al cumpliendo de normas o requisitos para la adición y eliminación de datos a la 

BD (Base de datos). 

� Es posible aplicar restricciones de seguridad para el acceso a los datos. 

� Se mantiene la integridad entre los datos.  

 

BASE DE DATOS RELACIONAL. Cuando hablamos de una base de datos relacional nos 

referimos a una manera de organizar la información que contiene la base de datos. En los 

sistemas relacionales, la información se representa mediante tablas. Una tabla es una 

estructura de datos que contiene información común. Por ejemplo, una tabla llamada 

«abogados» podría estar construida por campos tales como: nombre del abogado, apellidos, 

dirección, especialidad, etc. Las tablas pueden, a su vez, estar relacionadas entre sí, lo cual 

genera una visión completa del sistema. 

 

COMPONENTES DE UNA BASE DE DATOS RELACIONAL 

 

Tablas 

Se guardan datos referentes a un objeto o entidad general. Esta compuesta por filas y 

columnas. 

 

Filas o registros de una tabla 

Una tabla esta compuesta por filas o registros donde se almacena información referida a una 

misma entidad particular. 

 

Columnas o atributos de una tabla 

Definen las características o propiedades que representan. 

 

Clave primaria de una tabla 

Mínimo conjunto de atributos que identifican de forma única una fila en una tabla. 

 



Índice de una tabla 

Objeto de la Base de .Datos que permite acceder a los datos de una tabla de forma rápida. 

 

Clave externa 

Conjunto de campos de una tabla que son clave primaria de otra tabla. 

 

Relación entre tablas 

Es la forma en que se relacionan 2 tablas. Las relaciones posibles son: 

 

Uno a uno: Dadas una tabla A y una tabla B, cada registro de la tabla A puede estar 

relacionado con un registro de la tabla B y cada registro de la tabla B puede estar relacionado 

con un registro de la tabla A. Por ejemplo suponiendo una tabla con información de Alumnos y 

una tabla con información de Carnets de alumnos cada alumnos tiene un único carnet de 

alumno y cada carnet de alumno pertenece a un solo alumno. 

 

Uno a muchos: Dada una tabla A y una tabla B, cada registro de la tabla A puede estar 

relacionado con varios registros de la tabla B y cada registro de la tabla B puede estar 

relacionado con un registro de la tabla A. Por ejemplo supongamos una tabla con 

departamentos y una tabla con profesores, cada departamento constaría de varios profesores y 

cada profesor pertenecerá a un único departamento. 

 

Muchos a muchos: Dada una tabla A y una tabla B, cada registro de  la tabla A puede estar 

relacionado con varios registros de la tabla B y cada registro de la tabla B puede estar 

relacionado con varios registros de la tabla B. Por ejemplo supongamos una tabla con 

información de Alumnos y otra tabla con Asignaturas. Cada alumno puede estar matriculado en 

varias asignaturas y cada asignatura tendrá varios alumnos matriculados. 

 

Integridad referencial 

La integridad referencial ayuda a garantizar que  las relaciones entre registros son válidas y 

que no se eliminarán datos relacionados accidentalmente. 

 

En resumen, en el modelo relacional, los datos y las relaciones entre ellos se representan 

mediante una serie de tablas, cada una de las cuáles tiene varias columnas con nombres 

únicos. El usuario puede consultar estas tablas, insertar datos, eliminarlas y modificarlas. 

Access de Microsoft es un sistema de administración de bases de datos relacionales. 

 

BOCATOMA. Cualquier forma y estructura de derivación de un caudal desde una fuente hacia 

una acequia (canal) o sistema. 

 



BOCATOMA CAUCASIANA. Estructura hidráulica compuesta principalmente de azud y muros 

laterales, que posee una rejilla de fondo, por donde ingresa el agua de una fuente que se 

conduce hacia un costado del cauce en donde está el canal. 

 

BOCATOMA CONVENCIONAL. Estructura hidráulica que retiene el agua en el cauce mediante 

un azud y muros laterales, para derivarla por una abertura lateral hacia un canal. 

 

CALENDARIO DE USO. 1. Programación en tiempo para utilización del agua por los usuarios 

cuando tienen turnos. 

2. Calendario de riego.  

 

CAPTACIÓN. Recogimiento en forma conveniente de las aguas de una o más fuentes. 

 

CAUDAL. 1. Cantidad de agua que mana o corre. 

2. Cantidad de agua que fluye en un determinado lugar por unidad de tiempo. 

 

CENTRAL HIDROELÉCTRICA. Cada una de las diversas instalaciones donde se produce 

energía eléctrica por medio de la fuerza del agua. 

 

CLORIFICADOR. 1. Clorador 

2. Cualquier dispositivo de dosificación utilizado para añadir cloro al agua en proporción 

conocida y controlada. 

 

COMPUERTA. Plancha fuerte de madera o de hierro, que se desliza por carriles o correderas, 

y se coloca en los canales, diques, etc., para graduar o cortar el paso del agua. 

 

CONDUCCIÓN. 1. Conjunto de conductos dispuestos para el paso del agua. 

2. Acción y efecto de conducir. 

 

CONDUCCIÓN PRINCIPAL. 1. Conducción que se deriva directamente de la fuente natural. 

2. Ramal de una conducción principal ya establecida, que conduce un caudal permanente y 

desde el cual existen derivaciones secundarias predefinidas. 

3. Ramal que conduce la totalidad del caudal de la conducción principal en forma temporal, 

siguiendo un eje desde el cual se diferencian zonas de distribución. 

 

CONDUCCIÓN SECUNDARIA. 1. Derivación de una conducción principal que no tiene la 

categoría de principal ni de entrega directa. 

2. Ramal de una conducción secundaria que sea reconocido como secundario en el sitio. 

 

CONDUCTO. Canal o tubería que sirve para dar paso y salida a las aguas. 



CONSEJO DE AGUAS DEL DIRECTORIO DE AGUAS. Grupo administrador del Directorio de 

Aguas, integrado por Presidente, Vicepresidente, Secretario, Procurador Síndico, 

Administrador, Tesorero y un Vocal representado por cada canal secundario, quienes durarán 

un año en sus funciones y podrán ser reelegidos. 

 

COORDENADAS. Valores que sirven para determinar la posición geográfica de un punto, 

según un plano de referencia. 

 

COTA. Altura de un punto sobre un plano horizontal de referencia. 

 

CUENCA. Territorio cuyas aguas afluyen todas a un mismo río, lago o mar. 

 

CUENCA HIDROGRÁFICA. 1. Unidad territorial en la cual el agua que cae por precipitación se 

reúne y escurre a un punto común o que fluye toda al mismo río, lago o mar; en esta zona 

viven seres humanos, animales y plantas, todos ellos relacionados. 

2. Unidad fisiográfica conformada por la reunión de un sistema de cursos de ríos de agua 

definido por el relieve. 

 

CULTIVO NO TRADICIONAL. Cultivo de reciente introducción en la zona y en el país en 

general, que se cultiva bajo invernadero o utiliza sistemas de riego por aspersión o goteo y 

apunta a una producción más tecnificada y con miras a la exportación. 

 

CULTIVO TRADICIONAL. Cultivo propio de la zona y del país en general, que se cultiva desde 

muchos años atrás. 

 

DERECHO DE APROVECHAMIENTO DE AGUAS. Autorización administrativa, intransferible, 

para el uso de las aguas con los requisitos estipulados en la Ley de Aguas. 

 

DERIVACIÓN DIRECTA. Zanja o barrera sin confinamiento lateral que se utiliza para encauzar 

el agua de una fuente hacia un costado del cauce en donde está el canal. 

 

DESARENADOR. Estructura hidráulica en forma de piscina, que sirve para retener la arena 

arrastrada por el flujo de agua. 

 

DIRECTORIO DE AGUAS. Organismo de dirección y administración de un acueducto, formado 

por más de 5 usuarios que tengan derecho al aprovechamiento de aguas en un cauce común. 

 

EMPALIZADA. Obra hecha de estacas y palos para atajar el agua. 

 



ENTREGA DIRECTA. Derivación desde una conducción principal que no tiene la categoría ni 

de principal ni de secundario y entrega el agua directamente a la parcela. 

 

ESTADO DEL TIEMPO. Situación de la atmósfera en un lugar en un momento dado. 

 

FUENTE. Sitio donde, sin la influencia o intervención del hombre, existe una corriente de agua. 

 

GALERÍA. Perforación horizontal que se realiza en una ladera con el objeto de captar agua por 

filtraciones. 

 

G.P.S. 1. Siglas (inglés) de Global Position System. 

2. Sistema de posicionamiento global. 

3. Instrumento utilizado para determinar las coordenadas geográficas de un punto. 

4. Sistema diseñado para proveer cobertura de navegación y posicionamiento mundial en 

forma continua y precisa, que permite calcular una posición en tres dimensiones. 

 

HORMIGÓN. Mezcla compuesta de piedras menudas y mortero de cemento y arena. 

 

INFRAESTRUCTURA. Conjunto de medidas de base que posibilitan el desarrollo económico 

de un país. 

 

INVENTARIO. Conjunto de labores de campo y gabinete, tendientes a establecer las 

características físicas, económicas y jurídicas de los recursos naturales y de los bienes 

inmuebles, los cuales constarán en los registros respectivos. 

 

INFORMACION. La información es un conjunto de datos con importancia para el individuo o la 

empresa, la cual debe ser apoyada por el sistema de base de datos. Por lo tanto, un sistema 

de base datos optimiza el manejo de la información.  

 

JUNTA GENERAL DEL DIRECTORIO DE AGUAS. Máxima autoridad del Directorio de Aguas, 

integrada con un representante por cada derecho de aprovechamiento. 

 

LAGO. Gran masa permanente de agua depositada en depresiones del terreno. 

 

LAGUNA. Depósito natural de agua, generalmente dulce y de menores dimensiones que el 

lago. 

 

MATERIALES NO CONSOLIDADOS. Conjunto de elementos que no tiene firmeza ni solidez. 

 



MICROCUENCA HIDROGRÁFICA. Unidad de drenaje de menor superficie de una subcuenca y 

que forma parte de esta, constituyendo un tributario de la misma, o sea una cuenca que sale o 

que drena a una subcuenca. 

 

MINERALES DE MESA. Agua mineral apta para consumo humano. 

 

MÓDULO. 1. Conducción secundaria 

2. Obra o aparato dispuesto para regular la cantidad de agua que se introduce en una acequia 

o canal, o que pasa por un caño u orificio. 

 

MOLINENTE. Instrumento para medir la velocidad de un flujo. 

 

OSG. Organización de segundo grado 

 

OVALO. 1. Conducción secundaria 

2. Medidor de caudal 

3. Medida de caudal equivalente a 16,6 l/s 

4. Curva cerrada, con la convexidad vuelta siempre a la parte de afuera, de forma parecida a la 

de la elipse, y simétrica respecto de uno o de dos ejes. 

 

pH. 1. Sigla de potencial de Hidrógeno. 

2. Índice que expresa el grado de acidez o alcalinidad de una disolución. 

3. El logaritmo negativo de la concentración de iones de hidrógeno 

 

PISCÍCOLA. Relativo a la crianza de peces. 

 

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE. Conjunto de obras en el cual el agua es 

sometida a procesos de purificación con el fin de mejorar sus características físico-químicas y 

bacteriológicas y hacerla apta para el consumo humano. 

 

POZO. Perforación vertical que se hace en la tierra para buscar una vena de agua. 

 

PUNTO G.P.S. Número grabado en el G.P.S., que corresponde a unas coordenadas 

determinadas. 

 

QUEBRADA. Arroyo o riachuelo que corre por una hendidura en la tierra. 

 

RAMAL. 1. Conducción secundaria. 

2. Parte que arranca de la línea principal de un conducto. 

 



RAMAL PRINCIPAL. 1. Ramal de una conducción principal ya establecida, que conduce un 

caudal permanente y desde el cual existen derivaciones secundarias predefinidas. 

2. Ramal que conduce la totalidad del caudal de la conducción principal, siguiendo un eje 

desde el cual se diferencian zonas de distribución. 

 

RAMAL SECUNDARIO. Conducción secundaria. 

 

RECURSO HÍDRICO. 1. Agua aprovechable en la actividad económica del hombre. 

2. Reservas de aguas superficiales y subterráneas de un territorio cualquiera. 

3. Cantidad de agua dulce superficial que se genera en una cuenca o región en el transcurso 

de un año y que se mide en volumen (m3) o en caudal (m3/s). 

 

REFERENCIACIÓN. Base o apoyo de una medición 

 

REGULADOR DE CAUDALES. Estructura que controla el ingreso de agua hacia la acequia o 

canal. 

 

REPARTIDOR. Sitio u obra en que se reparten las aguas. 

 

RIEGO. Esparcimiento de agua sobre la tierra para beneficiarla. 

 

RIEGO POR ASPERSIÓN. Riego que utiliza un sistema que impulsa el agua hacia el aire para 

que se entregue a las plantas en forma de lluvia. 

 

RIEGO POR GOTEO. Riego que utiliza un sistema de instalaciones que permite que el agua se 

entregue a la planta en forma de gotas continuas y solamente en el sitio de las raíces. 

 

RIEGO POR GRAVEDAD. Riego que se hace dejando correr el agua del canal por surcos que 

atraviesan el área cultivable. 

 

RÍO. Corriente de agua continua y más o menos caudalosa que va a desembocar en otra, en 

un lago o en el mar. 

 

SIG.  Sistema de Información Geográfica, es un sistema de información computarizado que 

permite la entrada, almacenamiento, manipulación, análisis, modelamiento, representación y 

salida eficiente de datos espaciales estructurados (mapas) y atributos (descripción) de acuerdo 

a especificaciones y requerimientos concretos. 

 

Los SIG son capaces de manejar grandes volúmenes de información heterogénea de datos 

orientados espacialmente, a facilitar la consulta de diferentes aspectos constituyéndose en una 



herramienta básica para la toma de decisiones porque mediante el análisis y evaluación de 

bases de datos, proveen información útil para la gestión. 

 

SISTEMA HIDROGRÁFICO. Agrupamiento de cuencas hidrográficas, considerando su 

homogeneidad climática y espacial. 

 

SUBCUENCA HIDROGRÁFICA. Unidad de drenaje de menor superficie de una cuenca y que 

forma parte de esta, constituyendo un tributario de la misma, o sea una cuenca que sale o que 

drena a una cuenca más grande. 

 

TANQUE DE CAPTACIÓN. Cajón para captar las aguas que afloran del subsuelo (vertientes). 

 

TANQUE DE ALMACENAMIENTO. 1. Estructura para almacenar el agua potable. 

2. Tanque de reserva. 

3. Tanque cisterna. 

 

TOMA. 1. Conducción secundaria. 

2. Abertura para desviar parte de un caudal. 

3. Lugar por donde se deriva una corriente de fluido. 

 

TURNO. Frecuencia con la cual se entrega el producto (agua). 

 

UNIDAD HIDROGRÁFICA. Mínima división de cuenca adoptada para el estudio e inventario del 

recurso hídrico y parte integrante de una microcuenca hidrográfica. 

 

USO DEL AGUA. Fin al que se destina un derecho de aprovechamiento de aguas. 

 

USUARIO. Beneficiario de un derecho de aprovechamiento de aguas. 

 

VERTEDERO. 1. Instrumento para determinar el caudal de un flujo. 

2. Lugar por donde se vierte el agua. 

 

VERTIENTE. Sitio en donde aflora agua desde el subsuelo. 



SIGLAS 
 
AITE  Asociación de Indígenas Evangélicos de Tungurahua 

CESA:  Central Ecuatoriana de Servicios Agrícolas 

CNRH:  Consejo Nacional de Recursos Hídricos 

CORCISEN Corporación Sierra Centro 

DINAREN Dirección Nacional de Recursos Naturales Renovables 

DYA  Desarrollo y Autogestión 

HCPT:  Honorable Consejo Provincial de Tungurahua 

IEDECA: Instituto de Ecología y Desarrollo de las Comunidades Andinas 

IMA    Ilustre Municipio de Ambato 

INAMHI: Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología 

INECEL:  Instituto Ecuatoriano de Electrificación  

INERHI:  Instituto Ecuatoriano de Recursos Hidráulicos  

INEC  Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

MAG    Ministerio de Agricultura y  Ganadería 

MIT  Movimiento indígena de Tungurahua 

MIT - A  Movimiento Indígena de Tungurahua con sede Atocha 

PRONAREG:  Programa Nacional de Regionalización) MAG-ORSTOM 

PROMACH Proyecto de Manejo de Cuencas Hidrográfica 

OMM:   Organización Meteorológica Mundial 

UNESCO:  Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura  

PHI:   División de Ciencias del Agua y del Programa Hidrológico  

PROMACH:  Proyecto de Cuencas Hidrográficas 
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APÉNDICE No. 2 
 

LISTA DE ACEQUIAS, CANALES Y SISTEMAS 
 

LISTA DE ACEQUIAS 
 

NUMERO DE MAPA NOMBRE 

I-001 ACEQUIA S/N 

I-002 ACEQUIA S/N (PICAIHUA) 

I-003 ADRIANO 

I-004 AGLUYATA 

I-005 AGUA DE MONTE 

I-006 AGUA GRANDE LA  MOYA 

I-007 AGUACATE 

I-008 AGUAJÁN 

I-009 AGUAJÁN SAN JOSÉ 

I-010 AGUAS DE YAGUAL 

I-011 AGUAS SERVIDAS CHACAUCU 

I-012 ALBORNOZ BAJO 

I-013 ALTA EL GALPÓN 

I-014 ALTA FERNANDEZ  

I-015 ALTA SAN FRANCISCO 

I-016 ARRAYAN 

I-017 ARTEZÓN 

I-018 ASHNAYACU 

I-019 ASHPACHACA 

I-020 AYLLON 

I-021 AYLLON 2 

I-022 BAJA SAN FRANCISCO 

I-023 BATALLON 

I-024 BELLA VISTA BAJA 

I-025 BOLIVAR 

I-026 BONILLA BUENAÑO 

I-027 BONILLA COBO 

I-028 BRICHETO 

I-029 CACAPON UNION Y PROGRESO 

I-030 CACHARI 

I-031 CACHIMOYA CATIMBO ALBORNOZ 

I-032 CACHIMOYA MAYORGA 

I-033 CACHIMOYA POTREROS 

I-034 CALGUASIG 

I-035 CALLEJAS (ABEL SANCHEZ) 

I-036 CAMBURE 

I-037 CARIYACU 

I-038 CASIMIRO PAZMIÑO 

I-039 CATIGLATA LA PENÍNSULA 

I-040 CENTRAL COTALO 

I-041 CHACAPAMBA ALTA 

I-042 CHACAPAMBA BAJA 

I-043 CHACAPAMBA PASA CENTRO 

I-044 CHACÓN SEVILLA  

I-045 CHAGRA SACHA 

I-046 CHALAGATA LUIS LOPEZ 

I-047 CHAMBURO MIRANDA 

NUMERO DE MAPA NOMBRE 

I-048 CHAMBURO TERREMOTO 

I-049 CHAUPILOMA (CALAMACA) 

I-050 CHAUPILOMA 1 

I-051 CHILCO LALAMA 

I-052 CHIQUICAHUA 

I-053 CHIRIPOGUIO1 GAMBOA 

I-054 CHIRIYACU MANZANAL 

I-055 CHUSALONGO 

I-056 COBO SEVILLA 

I-057 COLESYACO 

I-058 CONDOR JACA CHIBULEO 

I-059 CONDOR JACA JBV 

I-060 CRUZSACHA 

I-061 CULAG 

I-062 CULAG HUAYCO 

I-063 CUNAMA CENTRAL 

I-064 CURIQUINGUE 

I-065 CURIQUINGUE HUAICO 

I-066 CUTZATAHUA 

I-067 DEL MEDIO 

I-068 DELFINA MORENO 

I-069 DIABLUCO CHIQUITO 

I-070 DIABLUCO GRANDE 

I-071 EL  JARDIN 

I-072 EL BATAN 

I-073 EL DUENDE LA RINCONADA 

I-074 EL LINDERO 

I-075 EL MOLINO 

I-076 EL PAILON LA MOYA 

I-077 EL PLAYON SAN RAFAEL ALTO 

I-078 EL POGUIO 

I-079 EL PORVENIR  

I-080 EL RAYO 

I-081 EL TINGO 

I-082 ESTANCO ALTO 

I-083 ESTANCO BAJO 

I-084 FLANDES 

I-085 GALARZA-IGUILÁN 

I-086 GUACTZUCQUIHUA 

I-087 GUAIRAPATA 

I-088 GUAYAMA 

I-089 GUAYAMA 1 

I-090 HACIENDA HOSPITAL 



2

NUMERO DE MAPA NOMBRE 

I-091 HIERBA BUENA 

I-092 HIPOLONGO 

I-093 HIPOLONGO PILCO 

I-094 HONDON VALLES 

I-095 HUARMIYACU 1 

I-096 HUARMIYACU 2 

I-097 HUASINGA MORALES 

I-098 HUERTA GRANDE 

I-099 IERAC 

I-100 ILLAGUA CHICO 

I-101 ILLAGUA GRANDE 

I-102 ILLIMBO 

I-103 ILLINA LA RABIJA 

I-104 ILLINA LAS VIÑAS 

I-105 INAPI1 

I-106 INAPI3 

I-107 INAPI4 

I-108 JAUREGUI 

I-109 LA CALERA EL CORAZON 

I-110 LA CIMA LA PRADERA 

I-111 LA COCHA EL CEMENTERIO 

I-112 LA COMUNARIA 

I-113 LA CRUZ 

I-114 LA ESPERANZA 

I-115 LA GOYA 

I-116 LA LOMA 

I-117 LA PREÑADA 

I-118 LA QUEBRADA 

I-119 LA QUINTA 

I-120 LA RABIJA AMBABAQUI 

I-121 LA TORRE 

I-122 LA UNION ILLIPINI 

I-123 LA VICTORIA 

I-124 LALAMA 

I-125 LAS BREVAS 

I-126 LEITILLO 

I-127 LEITO 

I-128 LIRIO LANGOJIN 

I-129 LLANCHUGA 

I-130 LLANCHUGA - TAURIPATA 

I-131 LLANCHUGA PUCULEO TAURIPATA 

I-132 LLUSHCA PATALO 

I-133 LLUSHCAPAMBA 

I-134 LLUTUPI 

I-135 LOMA GRANDE 

I-136 LORO GUACHANA EL GALPÓN 

I-137 LOS GALLOS 

I-138 LOS LAURELES 

I-139 LUIS SALVADOR ALTAMIRANO 

I-140 MANGUIGUA 

NUMERO DE MAPA                              NOMBRE 

I-141 MANTELES 

I-142 MANUEL PICO 

I-143 MATRIZ MUNICIPAL 

I-144 MEDINA_CAMPAÑAS 

I-145 MIRADOR 

I-146 MOCALO 

I-147 MOCHA TISALEO CEVALLOS 

I-148 MOLIENDA 

I-149 MOLINO (PATATE) 

I-150 MONDONGO 

I-151 MORTENSEN ALTA 

I-152 MORTENSEN SAMANIEGO BAJA 

I-153 MULA CORRAL 

I-154 MUNDUG YAMATE 

I-155 MURUPALO 

I-156 NUEVA TONDOLIQUE 

I-157 OLALLA PINGUILI 

I-158 PAILACOCHA 

I-159 PAILACOCHA 1 

I-160 PALAHUA CHACAPAMBA 

I-161 PALAHUA SOCAVON 

I-162 PANGUILICUCHO 

I-163 PEÑABLANCA 

I-164 PIEDRA COLORADA 

I-165 PIEDRA COLORADA 1 

I-166 PILLABANA MARGARITO 

I-167 PIQUIL 

I-168 POCOBAMBA 1 

I-169 POCOBAMBA 2 

I-170 POCOBAMBA CHICO 

I-171 POGUIO 

I-172 POGUIO AMBABAQUI 

I-173 POLVOLOMA YACUPARTINA 

I-174 PRIMERA CORONARIA 

I-175 PUCAHUAICO SAN MIGUELITO 

I-176 PUJIN 

I-177 PUSUNYUYO YAGUAL CRUZ 

I-178 QUILLAN LA PLAYA 

I-179 QUILLILLIN 

I-180 QUIMBANA FLORIDA 

I-181 QUINDIBANA GUANGOSIG 

I-182 RAMAL ALTO 

I-183 RAMAL BAJO 

I-184 RAZUMPAMBA 2 

I-185 SAGUATOA 

I-186 SALATE 

I-187 SAN ALFONSO ASPACHACA 

I-188 SAN CARLOS ALTA 

I-189 SAN CARLOS BAJO 

I-190 SAN CRISTOBAL BAJO 

I-191 SAN FRANCISCO TILULUM 

I-192 SAN GABRIEL 
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NUMERO DE MAPA NOMBRE 

I-193 SAN ISIDRO ALTO 

I-194 SAN JERÓNIMO 

I-195 SAN JOSE 

I-196 SAN JOSÉ 

I-197 SAN JOSÉ (LLANGAHUA) 

I-198 SAN JOSE (PILCO) 

I-199 SAN JOSE (QUESERAS) 

I-200 SAN LUCAS 

I-201 SAN MIGUEL  

I-202 SAN RAFAEL ALTO PARTE ALTA 

I-203 SAN RAFAEL ALTO PARTE BAJA 

I-204 SANGUCHO BARRERA 

I-205 SANGUCHO LEITILLO PARTE ALTA 

I-206 SANGUCHO LEITILLO PARTE BAJA 

I-207 SANITARIO 

I-208 SANJA CHUPA 

I-209 SANJAPAMBA 

I-210 SANTA ROSA 

I-211 SAUCAL VIÑEDO ALTO 

I-212 SEGOVIA ALTO 

I-213 SEGUNDA CORONARIA 

I-214 SHINGATINGO 

I-215 SIGUALO 

I-216 STA.MARIA PATIO BONITO 

I-217 TERCERA CORONARIA 

I-218 TILAMBULO 

I-219 TILULUM DARQUEA 

I-220 TINAJERO 

I-221 TINGO CHIQUITO 

I-222 TINGO PILCO HUANTUGHUCO 

I-223 TOMA HUAMBAVI 

I-224 TOPIAL RIEGO 

I-225 TORRE QUILUA 

I-226 TOTORA CHICO 

I-227 TROJA CHIVOCOCHA 

I-228 TUBERIA CHACAUCU 

I-229 TUNGIHUAYCO 

I-230 VAQUERIA 

I-231 VARIANTE CHICA 

I-232 VARIANTE GRANDE 

I-233 VILLAFUERTE 

I-234 VIÑEDO BAJO 

I-235 VIRGEN DE LOURDES 

I-236 YACUTOMA CHIVOCOCHA 

I-237 YACUYUYO CHACÓN VASCONEZ 

I-238 YAGUAL 

I-239 YANA SALADO 

I-240 YANA UCSHA 

I-241 YANACOSCOJO 1 

I-242 YANACOSCOJO 2 

I-243 YANAMATSI 

I-244 YANAPIQUIL 

I-245 YATAQUI 

I-246 YATZAPUTZAN MULANLEO 

I-247 YERBA BUENA 
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LISTA DE CANALES 
 

NUMERO DE MAPA NOMBRE 

IC-01 CANAL ALBORNOZ NARANJO 

IC-02 CANAL AMBATO HUACHI PELILEO 

IC-03 CANAL CHICA BAJA 

IC-04 CANAL CHONGOTAHUA 

IC-05 CANAL CUNUCYACU CHIMBORAZO 

IC-06 CANAL DE RIEGO PILLARO 

IC-07 CANAL JOHNY 

IC-08 CANAL LATACUNGA SALCEDO AMBATO 

IC-09 CANAL MOCHA HUACHI 

IC-10 CANAL PACHALICA 

IC-11 CANAL PUNGOPALA  MOCHAPATA 

IC-12 CANAL RIO BLANCO 

IC-13 CANAL SAN BORJA MUNDUG 

IC-14 CANAL TOALLO 

IC-15 CANAL TROYA LA PENINSULA 

IC-16 CANAL TUNGA EL CEDRO 

IC-17 CANAL YUTUPI 

IC-18 CANAL3 

IC-19 CANAL4 
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LISTA DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE  

NÚMERO NOMBRE 

1 SISTEMA 5 SAN ANDRÉS PILLARO 

2 SISTEMA 7 BARRIOS 

3 SISTEMA AMBATO HUACHI PELILEO 

4 SISTEMA ANDIGNATO 

5 SISTEMA ANGAHUANA ALTO 

6 SISTEMA ARTEZON 

7 SISTEMA ASO.PAISAJE NUESTRO 

8 SISTEMA ASOC. STA. ANA DE CALAMACA 

9 SISTEMA AZUAY 

10 SISTEMA CALGUASIG CHICO 

11 SISTEMA CALGUASIG GRANDE 

12 SISTEMA CALHUA 

13 SISTEMA CAPILLA URCO 

14 SISTEMA CASHA POTRERO - LLULALÓ 1 

15 SISTEMA CASHAPOTRERO 

16 SISTEMA CATIMBO SIGUALO 

17 SISTEMA CHAUPI GUADALUPE PINGÜE 

18 SISTEMA CHAUPILOMA 

19 SISTEMA CHONTILLA 

20 SISTEMA COCA COLA 

21 SISTEMA COMUNA 12 DE OCTUBRE 

22 SISTEMA CONDEZÁN  

23 SISTEMA CUNUCYACU LAS ABRAS 

24 SISTEMA CUNUCYACU MOLLOGPAMBA 

25 SISTEMA CURIQUINGUE EMAPA 

26 SISTEMA EL CALVARIO PISHILA TA 

27 SISTEMA EL DUENDE CHIQUICHA 

28 SISTEMA EL DUENDE RUMICHACA CHILCOPAMBA 

29 SISTEMA EL GALPÓN 

30 SISTEMA EL LINDERO SHALHUAYCO 

31 SISTEMA EL MIRADOR SECTOR SUR PATATE 

32 SISTEMA EL PLACER 

33 SISTEMA EL PROGRESO 

34 SISTEMA EL SUEÑO EMAPA 

35 SISTEMA GAMBOA POGUIO GRANDE 

36 SISTEMA GAMBOA YATAQUI 

37 SISTEMA GELEC 

38 SISTEMA GUARANGAL PUÑAPI 

39 SISTEMA HIDROELÉCTRICO PISAYAMBO 

40 SISTEMA ILLAGUA CHICO 

41 SISTEMA ILLAGUA GRANDE 

42 SISTEMA ILLUCHI ALTO 

43 SISTEMA INAPI 

44 SISTEMA IÑAPI BAJO 

45 SISTEMA IPOLONGO CUATRO ESQUINAS 

46 SISTEMA JALOA ALTO 

47 SISTEMA JALOA EL ROSARIO 

NÚMERO NOMBRE 

48 SISTEMA JESUS DEL GRAN PODER 

49 SISTEMA JUAN BENIGNO VELA  

50 SISTEMA JUANA DE ORO 

51 SISTEMA LA CIENEGA MUNICIPIO BAÑOS 

52 SISTEMA LA CLEMENTINA 

53 SISTEMA LA COMPAÑÍA 

54 SISTEMA LA ESPERANZA 

55 SISTEMA LA LIBERTAD MUNICIPIO PELILEO 

56 SISTEMA LA PENINSULA EMAPA 

57 SISTEMA LAS VIÑAS 

58 SISTEMA LASABANZA 

59 SISTEMA LEITILLO 

60 SISTEMA LINDERO CENTRO 

61 SISTEMA LINDERO ESCORZONERA CENTRO 

62 SISTEMA LINDERO ESCORZONERA MENTAS 

63 SISTEMA LINDERO ESCORZONERA YATAPAMBA 

64 SISTEMA LINDERO MADANA 

65 SISTEMA LINDERO PUNGOLOMA 

66 SISTEMA LIRIO LANGOJIN 

67 SISTEMA LLIGUA CENTRAL  

68 SISTEMA LLULALÓ 

69 SISTEMA LLUSHCAPAMBA 

70 SISTEMA LOMA GRANDE 

71 SISTEMA LOS CEDROS MUNICIPIO PATATE 

72 SISTEMA LOS PINOS SAN VICENTE STA ANA 

73 SISTEMA MANTELES MUNICIPIO PATATE 

74 SISTEMA MISAPAMBA 

75 SISTEMA MOCHA 

76 SISTEMA MOCHAPATA LUIS LOPEZ 

77 SISTEMA MOLLEPAMBA 

78 SISTEMA NAHUASO 

79 SISTEMA PACHANLICA 

80 SISTEMA PAILACOCHA 

81 SISTEMA PARQUE INDUSTRIAL AMBATO EMAPA 

82 SISTEMA PARROQUIA PASA 

83 SISTEMA PASA CENTRAL 

84 SISTEMA PATALO ALTO CHACAPUNGO 

85 SISTEMA PELILEO 

86 SISTEMA PICAIHUA 

87 SISTEMA PIEDRA ZORRO 

88 SISTEMA PILAHUIN 

89 SISTEMA PILAHUIN ECHALECHE 

90 SISTEMA PILCO 

91 SISTEMA PINLLO 

92 SISTEMA PINLLO ALTO 

93 SISTEMA PITITIG 

94 SISTEMA PONDOA 
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NÚMERO NOMBRE 

95 SISTEMA POSORUMI 

96 SISTEMA PUATUG 

97 SISTEMA PUCARA GRANDE 

98 SISTEMA PUNTZAN BAÑOS 

99 SISTEMA PUÑACHISAG ZONA ALTA 

100 SISTEMA PUÑACHISAG ZONA BAJA 

101 SISTEMA PUSUNYUYO 

102 SISTEMA PUTUGLEO 

103 SISTEMA QUERO NUEVO 

104 SISTEMA QUERO VIEJO 

105 SISTEMA QUESERA HUAYCO 

106 SISTEMA QUIMBANA PILLARO 

107 SISTEMA QUIMBANA TERÁN 

108 SISTEMA QUINCHICOTO EL PORVENIR 

109 SISTEMA QUISAPINCHA 

110 SISTEMA REGIONAL CHIBULEO 

111 SISTEMA REGIONAL HUALCANGA 

112 SISTEMA REGIONAL NUEVA VIDA 

113 SISTEMA REGIONAL RUMIPAMBA 

114 SISTEMA REGIONAL YANAHURCO 

115 SISTEMA RIO BLANCO 

116 SISTEMA RIO BLANCO Y ESCUELA 

117 SISTEMA RIO NEGRO 

118 SISTEMA RIO VERDE 

119 SISTEMA RÍO YANAYACU 

120 SISTEMA SALASACA LLICACAMA 

121 SISTEMA SALATE 

122 SISTEMA SAN ANTONIO MUNICIPIO BAÑOS 

123 SISTEMA SAN ANTONIO MUNICIPIO PATATE  

124 SISTEMA SAN FRANCISCO 

125 SISTEMA SAN FRANCISCO DE TISALEO 

126 SISTEMA SAN LUIS 

127 SISTEMA SAN MIGUELITO 

128 SISTEMA SAN NICOLAS 

NÚMERO NOMBRE 

129 SISTEMA SAN PABLO JERUSALEM 

130 SISTEMA SAN RAFAEL ALTO 

131 SISTEMA SAN RAFAEL BAJO 

132 SISTEMA SANTA TROYA 

133 SISTEMA SINDICATO DE CHOFERES TOTORAS 

134 SISTEMA SOCAVON EMAPA 

135 SISTEMA STA. ANA DE CALAMACA 

136 SISTEMA STA. ROSA DE RUNTÚN 

137 SISTEMA SUCRE 

138 SISTEMA TASANLEO SANTO SUELO 

139 SISTEMA TERREMOTO LA JOYA EMAPA 

140 SISTEMA TILIPAMBA 

141 SISTEMA TILULUM (EMAPA) 

142 SISTEMA TISALEO 

143 SISTEMA TIUNGO TOMAPAMBA 

144 SISTEMA TONDOLIQUE 

145 SISTEMA TOPO 

146 SISTEMA TOTORA PUNGO 

147 SISTEMA TUNDAL MUNDUG 

148 SISTEMA TUNDAL PATATE 

149 SISTEMA ULBA MUNICIPIO DE BAÑOS 

150 SISTEMA UNION Y TRABAJO CAMPESINO 

151 SISTEMA VIÑEDO ALTO 

152 SISTEMA VIZCAYA BAÑOS 

153 SISTEMA YACUTOMA - TAMBALÓ 

154 SISTEMA YANACASCAJO 

155 SISTEMA YANASIXI 

156 SISTEMA YANAYACU 

157 SISTEMA YATZAPUTZAN 
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APÉNDICE NO. 3 

 
DICCIONARIO CARTOGRÁFICO  

ESCALA 1: 50.000 
 
El Diccionario Cartográfico elaborado para el “Inventario y Diagnóstico del Recurso Hídrico de 

la Provincia de Tungurahua” es una herramienta que permite conocer de manera mas completa 

la estructuración  y la clase de información que se encuentran enlazadas a la parte gráfica, es 

decir cada cobertura será descrita de acuerdo a los campos o atributos enlazados a esta a 

través del nombre del campo, tipo de dato, ancho y contenido.  

A continuación se describe los diccionarios pertenecientes a cada uno de los documentos 

cartográficos elaborados para este proyecto: 

 

01 MAPA BASE 
 

Feature Dataset: ANTROPICO 

 

Feature Class: Cultural 

Tipo de elemento: Punto 

Id_cultural: Tipo número entero corto, contiene el identificador del elemento cultural. Ej.: 1110 

= Casa. 

Nombre: Tipo carácter, ancho 70, contiene el nombre del elemento cultural en el caso de 

tenerlo, caso contrario el nombre genérico. Ej.: Casa. 

Descripción: Tipo carácter, ancho 40, contiene la descripción del tipo de elemento cultural. Ej.: 

Casa. 

Cod_provincia: Tipo número entero corto, contiene el código de la provincia a la que 

pertenece el elemento cultural declarado por el INEC. Ej.: 18. 
Provincia: Tipo carácter, ancho 20, contiene el nombre de la provincia a la que pertenece el 

elemento cultural. Ej.: Tungurahua. 

Cod_canton: Tipo número entero corto, contiene el código del cantón al que pertenece el 

elemento cultural declarado por el INEC. Ej.: 1801, 1802, 1807, 1808. 

Canton: Tipo carácter, ancho 40, nombre del cantón al que pertenece el elemento cultural. Ej.: 

Ambato, Baños de Agua Santa, San Pedro de Pelileo, Santiago de Pillaro. 

Cod_parroquia: Tipo número entero largo, contiene el código de la parroquia a la que 

pertenece el elemento cultural declarado por el INEC. Ej.:180152, 180153.  

Parroquia: Tipo carácter, ancho 40, contiene el nombre de la parroquia a la que pertenece el 

elemento cultural. Ej.: Atahualpa, Augusto N. Martínez. 
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Descripcion_parroquia: Tipo carácter, ancho 10, contiene la clasificación del tipo de parroquia 

al que pertenece el elemento cultural: Urbana, Rural. 

Centro_poblado: Tipo carácter, ancho 50, contiene el nombre del centro poblado del cual 

forma parte el elemento cultural en el caso de tenerlo, caso contrario la expresión “Sin 

Nombre”. Ej.: Chacauco, Juive. 

Descripcion_poblado: Tipo carácter, ancho 50, contiene la clasificación de los centros 

poblados. Ej.: Cabecera parroquial, Recinto. 

Pais: Tipo carácter, ancho 10, contiene el nombre del país al que pertenece el elemento 

geográfico. Ej.: Ecuador. 

Feature Class: Educacion 

Tipo de elemento: Punto 

Id_educacion: Tipo número entero corto, contiene el identificador del elemento geográfico. Ej.: 

1512 = Escuela, 1514 = Colegio, 1517 = Universidad. 

Nombre: Tipo carácter, ancho 70, contiene el nombre del elemento geográfico (el elemento 

está relacionado con la actividad educativa) en caso de tenerlo, caso contrario se anota la 

expresión “Sin Nombre”. Ej.: Esc Luis Darquea, Col Antonio Carrillo, Sin Nombre. 

Descripcion: Tipo carácter, ancho 40, contiene el tipo de elemento geográfico. Ej.: Escuela, 

Colegio. 

Cod_provincia: Tipo número entero corto, contiene el código de la provincia a la que 

pertenece el elemento geográfico declarado por el INEC. Ej.: 18. 
Provincia: Tipo carácter, ancho 20, contiene el nombre de la provincia a la que pertenece el 

elemento geográfico. Ej.: Tungurahua. 

Cod_canton: Tipo número entero corto, contiene el código del cantón al que pertenece el 

elemento geográfico declarado por el INEC. Ej.: 1801, 1802, 1807, 1808. 

Canton: Tipo carácter, ancho 40, nombre del cantón al que pertenece el elemento geográfico. 

Ej.: Ambato, Baños de Agua Santa, San Pedro de Pelileo, Santiago de Pillaro. 

Cod_parroquia: Tipo número entero largo, contiene el código de la parroquia a la que 

pertenece el elemento geográfico declarado por el INEC. Ej.:180152, 180153.  

Parroquia: Tipo carácter, ancho 40, contiene el nombre de la parroquia a la que pertenece el 

elemento cultural. Ej.: Atahualpa, Augusto N. Martínez. 

Descripcion_parroquia: Tipo carácter, ancho 10, contiene la clasificación del tipo de parroquia 

al que pertenece el elemento geográfico. Ej.: Urbano, Rural.  

Centro_poblado: Tipo carácter, ancho 50, contiene el nombre del centro poblado del cual 

forma parte el elemento geográfico en el caso de tenerlo, caso contrario la expresión “Sin 

Nombre”. Ej.: Chacauco, Juive. 

Descripcion_poblado: Tipo carácter, ancho 50, contiene la clasificación de los centros 

poblados. Ej.: Cabecera parroquial, Recinto. 
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Pais: Tipo carácter, ancho 10, contiene el nombre del país al que pertenece el elemento 

geográfico. Ej.: Ecuador. 

Feature Class: Religion 
Tipo de elemento: Punto 

Id_religion: Tipo número entero corto, contiene el identificador del elemento geográfico. Ej.: 

1411 = Iglesia. 

Nombre: Tipo carácter, ancho 70, contiene el nombre genérico del elemento geográfico con 

geometría de punto (el elemento está relacionado con la religión). Ej.: Iglesia. 

Descripcion: Tipo carácter, ancho 40, contiene el tipo de elemento geográfico. Ej.: Iglesia. 

Cod_provincia: Tipo número entero corto, contiene el código de la provincia a la que 

pertenece el elemento geográfico declarado por el INEC: 18. 
Provincia: Tipo carácter, ancho 20, contiene el nombre de la provincia a la que pertenece el 

elemento geográfico: Tungurahua. 

Cod_canton: Tipo número entero corto, contiene el código del cantón al que pertenece el 

elemento geográfico declarado por el INEC. Ej.: 1801, 1802, 1807, 1808. 

Canton: Tipo carácter, ancho 40, nombre del cantón al que pertenece el elemento geográfico. 

Ej.: Ambato, Baños de Agua Santa San Pedro de Pelileo, Santiago de Pillaro. 

Cod_parroquia: Tipo número entero largo, contiene el código de la parroquia a la que 

pertenece el elemento geográfico declarado por el INEC. Ej.:180152, 180153.  

Parroquia: Tipo carácter, ancho 40, contiene el nombre de la parroquia a la que pertenece el 

elemento geográfico. Ej.: Atahualpa, Augusto N. Martínez. 

Descripción_parroquia: Tipo carácter, ancho 10, contiene la clasificación del tipo de parroquia 

al que pertenece el elemento geográfico: Urbano, Rural. 

Centro_poblado: Tipo carácter, ancho 50, contiene el nombre del centro poblado del cual 

forma parte el elemento geográfico en el caso de tenerlo, caso contrario la expresión “Sin 

Nombre”. Ej.: Chacauco, Juive. 

Descripcion_poblado: Tipo carácter, ancho 50, contiene la clasificación de los centros 

poblados. Ej.: Cabecera parroquial, Recinto. 

Pais: Tipo carácter, ancho 10, contiene el nombre del país al que pertenece el elemento 

geográfico. Ej.: Ecuador. 

Feature Class: Religion 

Tipo de elemento: Polígono 

Id_religion: Tipo número entero corto, contiene el identificador del elemento geográfico. Ej.: 

1421 = Cementerio. 

Nombre: Tipo carácter, ancho 70, contiene el nombre genérico del elemento geográfico con 

geometría de polígono (el elemento está relacionado con la religión). Ej.: Cementerio. 
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Descripcion: Tipo carácter, ancho 40, contiene el tipo de elemento geográfico. Ej.: Iglesia. 

Cod_provincia: Tipo número entero corto, contiene el código de la provincia a la que 

pertenece el elemento geográfico declarado por el INEC: 18. 
Provincia: Tipo carácter, ancho 20, contiene el nombre de la provincia a la que pertenece el 

elemento geográfico: Tungurahua. 

Cod_canton: Tipo número entero corto, contiene el código del cantón al que pertenece el 

elemento geográfico declarado por el INEC. Ej.: 1801, 1802, 1807, 1808. 

Canton: Tipo carácter, ancho 40, nombre del cantón al que pertenece el elemento geográfico. 

Ej.: Ambato, Baños de Agua Santa San Pedro de Pelileo, Santiago de Pillaro. 

Cod_parroquia: Tipo número entero largo, contiene el código de la parroquia a la que 

pertenece el elemento geográfico declarado por el INEC. Ej.:180152, 180153.  

Parroquia: Tipo carácter, ancho 40, contiene el nombre de la parroquia a la que pertenece el 

elemento geográfico. Ej.: Atahualpa, Augusto N. Martínez. 

Descripcion_parroquia: Tipo carácter, ancho 10, contiene la clasificación del tipo de parroquia 

al que pertenece el elemento geográfico. Ej.: Urbano, Rural. 

Centro_poblado: Tipo carácter, ancho 50, contiene el nombre del centro poblado del cual 

forma parte el elemento geográfico en el caso de tenerlo, caso contrario la expresión “Sin 

Nombre”. Ej.: Chacauco, Juive. 

Descripcion_poblado: Tipo carácter, ancho 50, contiene la clasificación de los centros 

poblados. Ej.: Cabecera parroquial, Recinto. 

Pais: Tipo carácter, ancho 10, contiene el nombre del país al que pertenece el elemento 

geográfico. Ej.: Ecuador. 

Feature Class: Recreacion 

Tipo de elemento: Polígono 

Id_recreacion: Tipo número entero corto, contiene el identificador del elemento geográfico. Ej.: 

1541 = Cancha. 

Nombre: Tipo carácter, ancho 70, contiene el nombre genérico del elemento geográfico (el 

elemento está relacionado con la recreación). Ej.: Cancha. 

Descripcion: Tipo carácter, ancho 40, contiene el tipo de elemento geográfico. Ej.: Iglesia. 
Cod_provincia: Tipo número entero corto, contiene el código de la provincia a la que 

pertenece el elemento geográfico declarado por el INEC: 18. 
Provincia: Tipo carácter, ancho 20, contiene el nombre de la provincia a la que pertenece el 

elemento geográfico: Tungurahua. 

Cod_canton: Tipo número entero corto, contiene el código del cantón al que pertenece el 

elemento geográfico declarado por el INEC. Ej.: 1801, 1802, 1807, 1808. 

Canton: Tipo carácter, ancho 40, nombre del cantón al que pertenece el elemento geográfico. 

Ej.: Ambato, Baños de Agua Santa San Pedro de Pelileo, Santiago de Pillaro. 
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Cod_parroquia: Tipo número entero largo, contiene el código de la parroquia a la que 

pertenece el elemento geográfico declarado por el INEC. Ej.:180152, 180153.  

Parroquia: Tipo carácter, ancho 40, contiene el nombre de la parroquia a la que pertenece el 

elemento geográfico. Ej.: Atahualpa, Augusto N. Martínez. 

Descripcion_parroquia: Tipo carácter, ancho 10, contiene la clasificación del tipo de parroquia 

al que pertenece el elemento geográfico. Ej.: Urbano, Rural. 

Centro_poblado: Tipo carácter, ancho 50, contiene el nombre del centro poblado del cual 

forma parte el elemento geográfico en el caso de tenerlo, caso contrario la expresión “Sin 

Nombre”. Ej.: Chacauco, Juive. 

Descripcion_poblado: Tipo carácter, ancho 50, contiene la clasificación de los centros 

poblados: Ej. : Cabecera parroquial, Recinto. 

Pais: Tipo carácter, ancho 10, contiene el nombre del país al que pertenece el elemento 

geográfico: Ecuador. 

Feature Class: Produccion 
Tipo de elemento: Polígono 

Id_produccion: Tipo número entero corto, contiene el identificador del elemento geográfico. 

Ej.: 1740 = Granja. 

Nombre: Tipo carácter, ancho 70, contiene el nombre genérico del elemento geográfico (el 

elemento está relacionado con la actividad productiva). Ej.: Granja. 

Descripcion: Tipo carácter, ancho 40, contiene el tipo de actividad productiva. Ej.: Avícola. 

Cod_provincia: Tipo número entero corto, contiene el código de la provincia a la que 

pertenece el elemento geográfico declarado por el INEC: 18. 
Provincia: Tipo carácter, ancho 20, contiene el nombre de la provincia a la que pertenece el 

elemento geográfico: Tungurahua. 

Cod_canton: Tipo número entero corto, contiene el código del cantón al que pertenece el 

elemento geográfico declarado por el INEC. Ej.: 1801, 1802, 1807, 1808. 

Canton: Tipo carácter, ancho 40, nombre del cantón al que pertenece el elemento geográfico. 

Ej.: Ambato, Baños de Agua Santa, San Pedro de Pelileo, Santiago de Pillaro. 

Cod_parroquia: Tipo número entero largo, contiene el código de la parroquia a la que 

pertenece el elemento geográfico declarado por el INEC. Ej.:180152, 180153.  

Parroquia: Tipo carácter, ancho 40, contiene el nombre de la parroquia a la que pertenece el 

elemento geográfico. Ej.: Atahualpa, Augusto N. Martínez. 

Descripcion_parroquia: Tipo carácter, ancho 10, contiene la clasificación del tipo de parroquia 

al que pertenece el elemento geográfico. Ej.: Urbano, Rural. 

Centro_poblado: Tipo carácter, ancho 50, contiene el nombre del centro poblado del cual 

forma parte el elemento geográfico en el caso de tenerlo, caso contrario la expresión “Sin 

Nombre”. Ej.: Chacauco, Juive. 
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Descripcion_poblado: Tipo carácter, ancho 50, contiene la clasificación de los centros 

poblados: Ej. : Cabecera parroquial, Recinto. 

Pais: Tipo carácter, ancho 10, contiene el nombre del país al que pertenece el elemento 

geográfico. Ej.: Ecuador.  

Feature Class: Infraestructura civil 

Tipo de elemento: Línea 

Id_icivil: Tipo número entero corto, contiene el identificador del elemento geográfico. Ej.: 1621 

= Túnel, 1625 = Ferrocarril, 1626 = Muro de contención, 1627 = Pista. 

Descripcion: Tipo carácter, ancho 40, contiene el tipo de obra de infraestructura civil. Ej.: 

Ferrocarril, Pista. 
Pais: Tipo carácter, ancho 10, contiene el nombre del país al que pertenece la infraestructura 

civil. Ej.: Ecuador. 

Feature Class: Infraestructura petrolera 

Tipo de elemento: Línea 

Id_ipetrolera: Tipo número entero corto, contiene el identificador del elemento geográfico. Ej.: 

1648 = Poliducto. 

Descripcion: Tipo carácter, ancho 20, contiene el tipo de obra de infraestructura petrolera. Ej.: 

Poliducto. 
Pais: Tipo carácter, ancho 10, contiene el nombre del país al que pertenece la infraestructura 

petrolera. Ej.: Ecuador. 

Feature Class: Infraestructura electrica 

Geometry Type: Línea 

Id_ielectrica: Tipo número entero corto, contiene el identificador del elemento geográfico. Ej.: 

1652 = Línea de energía eléctrica. 

Descripcion: Tipo carácter, ancho 40, contiene el tipo de obra de infraestructura eléctrica. Ej.: 

Línea de energía eléctrica. 
Pais: Tipo carácter, ancho 10, contiene el nombre del país al que pertenece la infraestructura 

eléctrica. Ej.: Ecuador. 

Feature Class: Sector Urbano     

Tipo de elemento: Polígono 

 
Id_poblado: Tipo número entero corto, contiene el identificador del elemento geográfico.Ej.: 

1310 = Sector urbano. 
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Nombre: Tipo carácter, ancho 70, contiene el nombre del centro poblado. Ej.: Ambatillo, 

Cevallos, Pasa. 

Descripcion: Tipo carácter, ancho 15, contiene la descripción del tipo de elemento geográfico. 

Ej.: Sector urbano. 

Descripcion_poblado: Tipo carácter, ancho 50, contiene la clasificación del centro poblado. 

Ej.: Cabecera cantonal, Cabecera parroquial. 

Cod_provincia: Tipo número entero corto, contiene el código de la provincia a la que 

pertenece el centro poblado declarado por el INEC. Ej.: 18. 
Provincia: Tipo carácter, ancho 20, contiene el nombre de la provincia a la que pertenece el 

centro poblado. Ej.: Tungurahua. 

Cod_canton: Tipo número entero corto, contiene el código del cantón al que pertenece el 

centro poblado declarado por el INEC. Ej.: 1801, 1802, 1807, 1808. 

Canton: Tipo carácter, ancho 40, nombre del cantón al que pertenece el elemento centro 

poblado. Ej.: Ambato, Baños de Agua Santa, San Pedro de Pelileo, Santiago de Pillaro. 

Cod_parroquia: Tipo número entero largo, contiene el código de la parroquia a la que 

pertenece el centro poblado declarado por el INEC. Ej.:180152, 180153.  

Parroquia: Tipo carácter, ancho 40, contiene el nombre de la parroquia a la que pertenece el 

centro poblado. Ej.: Atahualpa, Augusto N. Martínez. 

Descripcion_parroquia: Tipo carácter, ancho 10, contiene la clasificación del tipo de parroquia 

al que pertenece el centro poblado: Urbano, Rural. 

Pais: Tipo carácter, ancho 10, contiene el nombre del país al que pertenece el centro poblado. 

Ej.: Ecuador. 

 
Feature Dataset: VIAL 

 

Feature Class: Puentes 

Tipo de elemento: Línea 

 

Id_puente: Tipo número entero corto, contiene el identificador del elemento geográfico. Ej.: 

5310 = Puente. 

Descripcion: Tipo carácter, ancho 50, contiene la descripción del elemento geográfico. Ej.: 

Puente. 

Feature Class: Vías  

Tipo de elemento: Línea 

 

Id_vias: Tipo número entero corto, contiene el identificador del elemento geográfico. Ej.: 5120 

= Camino pavimentado dos o más vías, 5180 = Sendero o vereda. 

Descripcion: Tipo carácter, ancho 50, contiene la descripción del tipo de vía según la 

clasificación de la red vial. Ej.: Camino pavimentado dos o más vías, Sendero o vereda. 



8

Feature Dataset: AERONAUTICO 

 

Feature Class: Aeronautico 

Tipo de elemento: Polígono 

 

Id_aeronautico: Tipo número entero corto, contiene el identificador del elemento geográfico. 

Ej.: 6100 = Aeropuerto. 

Descripcion: Tipo carácter, ancho 30, contiene la descripción del elemento geográfico. Ej.: 

Aeropuerto. 

Feature Dataset: LIMITES 
 

Feature Class: Limite_provincial   

Tipo de elemento: Polígono 

 

Descripcion: Tipo carácter, ancho 20, contiene la descripción del tipo de elemento 

geográfico.Ej.: Área de estudio. 

 
Feature Class: Limites_externos 

Tipo de elemento: Polígono 

 

CODIGO: Tipo carácter, ancho 6, contiene el código de las provincias que limitan con la 

provincia de Tungurahua declarado por el INEC. Ej.: 02, 05, 06, 14, 15, 16. 
PROVINCIA: Tipo carácter, ancho 50, contiene el nombre de las provincias que limitan con la 

provincia de Tungurahua. Ej.: BOLIVAR, COTOPAXI, CHIMBORAZO. 

 
Feature Dataset: HIDROLOGIA 

 

Feature Class: Desvanecido 

Tipo de elemento: Punto 

 

Id_desvanecido: Tipo número entero corto, contiene el identificador del elemento geográfico. 

Ej.: 4310 = Puntos donde la corriente del río desaparece. 

Descripcion: Tipo carácter, ancho 50, contiene la descripción del elemento geográfico. Ej.: 

Puntos donde la corriente del río desaparece. 
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Feature Class: Drenajes  

Tipo de elemento: Línea 

 

Id_drena: Tipo número entero corto, contiene el identificador del drenaje con geometría tipo 

línea. Ej.: 4110 = Río doble, 4120 = Laguna, 4140 = Arenal, 4210 = Río simple perenne, 4220 = 

Río simple intermitente. 

Descripcion: Tipo carácter, ancho 30, contiene la descripción del tipo de drenaje: Ej.: Río 

doble, Laguna, Arenal. 
Nombre: Tipo carácter, ancho 60, contiene el nombre del drenaje si lo tiene, en caso contrario 

la expresión “Sin nombre”. Ej.: Quebrada Toallo, Río Muyo. 

 

Feature Class: Cuerpoagua  
Tipo de elemento: Polígono 

 

Id_cagua: Tipo número entero corto, ancho 2, contiene el identificador del cuerpo de agua. Ej.: 

4110 = Río doble, 4120 = Laguna, 4140 = Arenal, 4190 = Pantano. 

Descripcion: Tipo carácter, ancho 30, contiene la descripción del tipo de cuerpo de agua: Ej.: 

Río doble, Laguna, Pantano. 

Nombre: Tipo carácter, ancho 60, contiene el nombre del cuerpo de agua si lo tiene, en caso 

contrario se anota la expresión “Sin nombre”. Ej.: Laguna Alvarez, Río Cutuchi. 

 

Feature Dataset: ALTIMETRÍA 

 
Feature Class: Cotas  

Tipo de elemento: Punto 

 

Id_cota: Tipo número entero corto, contiene el identificador del elemento geográfico. Ej.: 3210 

= Punto geodésico, 3240 = Elevaciones no comprobadas. 

Descripción: Tipo carácter, ancho 50, contiene la descripción del tipo de elemento geográfico. 

Ej.: Punto geodésico, Elevaciones no comprobadas. 

Cota: Tipo número entero corto, ancho 2, contiene el valor de la cota en ese punto. 

Feature Class: Curvas  

Tipo de elemento: Líneas 

 
Id_curvas: Tipo número entero corto, contiene el identificador de la curva. Ej.: 3110 = Principal, 

3120 = Intermedia, 3130 = Auxiliar 
Descripcion: Tipo carácter, ancho 15, contiene el tipo de clasificación de la curva. Ej.: 

Principal, Intermedia, Auxiliar 

Elevacion: Tipo número entero largo, contiene el valor de la elevación de cada curva de nivel. 
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Leyenda I   Simbología Convencional del Mapa Base Esc: 1: 50.000 

 

02 MAPA DE DIVISIÓN POLÍTICO ADMINISTRATIVA 

 

Feature Dataset: DIVISION_POLITICA 
 

Feature Class: parroquias 

Tipo de elemento: Polígono 

COD_PROVINCIA: Tipo número entero corto, contiene el código de la provincia declarado por 

el INEC al que pertenecen cada una de las parroquias. Ej.: 18. 
PROVINCIA: Tipo carácter, ancho 20, contiene el nombre de la provincia a la que pertenecen 

cada una de las parroquias. Ej.: Tungurahua. 
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COD_CANTON: Tipo número entero largo, contiene el código del cantón declarado por el 

INEC al que pertenecen cada una de las parroquias. Ej.: 1801, 1802, 1807, 1808. 

CANTON: Tipo carácter, ancho 40, nombre del cantón al que pertenecen las parroquias. Ej.: 

Ambato, Baños de Agua Santa, San Pedro de Pelileo, Santiago de Pillaro. 

COD_PARROQUIA: Tipo número entero largo, contiene el código de cada una de las 

parroquia declarado por el INEC. Ej.:180152, 180153.  

PARROQUIA: Tipo carácter, ancho 40, contiene el nombre de cada una de las parroquias. Ej.: 

Atahualpa, Augusto N. Martínez. 

DESCRIPCION_PARROQUIA: Tipo carácter, ancho 10, contiene la clasificación del tipo de 

parroquia. Ej.: Urbano, Rural. 

Leyenda II   Leyenda explicativa del Mapa de División Político Administrativa 
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03 MAPA DE UNIDADES HIDROGRÁFICAS 

 

Feature Dataset: UNIDADES 

 
Feature Class: u_hidrograficas 

Tipo de elemento: Polígono 

COD_SISTEMA: Tipo carácter, ancho 2, contiene el valor del código del sistema establecido 

por el Consejo Nacional de Recursos Hídricos (CNRH) al que pertenecen cada una de las 

unidades hidrográficas. Ej.: 28. 
SISTEMA: Tipo carácter, ancho 20, contiene el nombre del sistema al que pertenecen cada 

una de las unidades hidrográficas. Ej.: Río Pastaza. 
COD_CUENCA: Tipo carácter, ancho 2, contiene el valor del código de la cuenca establecido 

por el  Consejo Nacional de Recursos Hídricos (CNRH) al que pertenecen cada una de las 

unidades hidrográficas. Ej.: 76. 
CUENCA: Tipo carácter, ancho 20, contiene el nombre de la cuenca a la que pertenecen cada 

una de las unidades hidrográficas. Ej.: Río Pastaza. 

COD_SUBCUENCA: Tipo carácter, ancho 2, contiene el valor del código de la subcuenca 

establecido por el Consejo Nacional de Recursos Hídricos (CNRH) al que pertenecen cada una 

de las unidades hidrográficas. Ej.: 01, 02, 11. 
SUBCUENCA: Tipo carácter, ancho 50, contiene el nombre de la subcuenca a la que 

pertenecen cada una de las unidades hidrográficas. Ej.: Drenajes menores al Río Pastaza, Río 

Chambo, Río Patate. 
COD_MICROCUENCA: Tipo carácter, ancho 2, contiene el valor del código de la microcuenca 

establecido por el Consejo Nacional de Recursos Hídricos (CNRH) al que pertenecen cada una 

de las unidades hidrográficas. Ej.: 01, 02, 03, 04. 
MICROCUENCA: Tipo carácter, ancho 50, contiene el nombre de la microcuenca a la que 

pertenecen cada una de las unidades hidrográficas. Ej.: Drenajes menores al Río Chambo, Río 

Ambato, Río Cristal. 
CON_UNIDAD: Tipo carácter, ancho 2, Tipo carácter, ancho 2, contiene el valor del código de 

la unidad hidrográfica establecido por el  Consejo Nacional de Recursos Hídricos (CNRH). Ej.: 

01, 08, 24, 35. 
UNIDAD: Tipo carácter, ancho 70, contiene el nombre de la unidad hidrográfica. Ej.: Río Alajua, 

Río Blanco, Quebrada San Jorge. 
COD_FINAL: Tipo carácter, ancho 10, contiene la unión de los códigos del sistema, cuenca, 

subcuenca, microcuenca y unidad de cada una de las unidades hidrográficas. Ej.: 2876010111, 

2876010203, 2876110701. 
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Leyenda III   Leyenda explicativa del Mapa de Unidades Hidrográficas 
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C – 01    MAPA DE CALIDAD DE AGUA POR UNIDADES HIDROGRÁFICAS 

 

Feature Dataset: CALIDAD_AGUA 

 
Feature Class: puntos_muestreo 

Tipo de elemento: Punto 

MUESTRA_: Tipo carácter, ancho 11, contiene el nombre del punto muestreado. Ej.: T1, T10, 

T22 
ESTE_WGS: Tipo número entero largo, contiene las coordenadas Este referidas al WGS84 de 

cada uno de los puntos muestreados. 
NORTE_WGS: Tipo número entero largo, contiene las coordenadas Norte referidas al WGS84 

de cada uno de los puntos muestreados. 

 

Feature Class: calidad_agua 
Tipo de elemento: Polígono 

COD_SISTEMA: Tipo carácter, ancho 2, contiene el valor del código del sistema establecido 

por el  Consejo Nacional de Recursos Hídricos (CNRH) al que pertenecen cada una de las 

unidades hidrográficas. Ej.: 28. 
SISTEMA: Tipo carácter, ancho 20, contiene el nombre del sistema al que pertenecen cada 

una de las unidades hidrográficas. Ej.: Río Pastaza. 
COD_CUENCA: Tipo carácter, ancho 2, contiene el valor del código de la cuenca establecido 

por el  Consejo Nacional de Recursos Hídricos (CNRH) al que pertenecen cada una de las 

unidades hidrográficas. Ej.: 76. 
CUENCA: Tipo carácter, ancho 20, contiene el nombre de la cuenca a la que pertenecen cada 

una de las unidades hidrográficas.Ej.: Río Pastaza. 

COD_SUBCUENCA: Tipo carácter, ancho 2, contiene el valor del código de la subcuenca 

establecido por el Consejo Nacional de Recursos Hídricos (CNRH) al que pertenecen cada una 

de las unidades hidrográficas. Ej.: 01, 02, 11. 
SUBCUENCA: Tipo carácter, ancho 50, contiene el nombre de la subcuenca a la que 

pertenecen cada una de las unidades hidrográficas. Ej.: Drenajes menores al Río Pastaza, Río 

Chambo, Río Patate. 
COD_MICROCUENCA: Tipo carácter, ancho 2, contiene el valor del código de la microcuenca 

establecido por el Consejo Nacional de Recursos Hídricos (CNRH)  al que pertenecen cada 

una de las unidades hidrográficas. Ej.: 01, 02, 03, 04. 
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MICROCUENCA: Tipo carácter, ancho 50, contiene el nombre de la microcuenca a la que 

pertenecen cada una de las unidades hidrográficas. Ej.: Drenajes menores al Río Chambo, Río 

Ambato, Río Cristal. 
CON_UNIDAD: Tipo carácter, ancho 2, Tipo carácter, ancho 2, contiene el valor del código de 

la unidad hidrográfica establecido por el Consejo Nacional de Recursos Hídricos (CNRH). Ej.: 

01, 08, 24, 35. 
UNIDAD: Tipo carácter, ancho 70, contiene el nombre de la unidad hidrográfica. Ej.: Río Alajua, 

Río Blanco, Quebrada San Jorge. 
COD_FINAL: Tipo carácter, ancho 10, contiene la unión de los códigos del sistema, cuenca, 

subcuenca, microcuenca y unidad de cada una de las unidades hidrográficas. Ej.: 2876010111, 

2876010203, 2876110701. 
RANGO: Tipo carácter, ancho 2, contiene los valores que se han asignado para indicar la 

calidad de agua de cada una de las unidades hidrográficas de acuerdo a las muestras 

tomadas, cuyo intervalo varía entre 1 y 6; siendo 1= Unidad Hidrográfica con muy buena 

calidad de agua, 2 =  Unidad Hidrográfica con buena calidad de agua, 3 = Unidad Hidrográfica 

con regular calidad de agua, 4 = Unidad Hidrográfica con mala calidad de agua, 5 = Sector con 

muy mala calidad de agua y 6 = Unidad Hidrográfica no analizada. 
CLASIFICACION: Tipo carácter, ancho 150, contiene la clasificación a la que corresponde 

cada uno de los valores asignados en el rango. Ej.: Unidad Hidrográfica con muy buena calidad 

de agua, Unidad Hidrográfica no analizada.  
DESCRIPCION: Tipo carácter, ancho 255, contiene una breve explicación de la aptitud del uso 

del agua en cada una de las unidades hidrográficas. Ej.: Unidad Hidrográfica en la que el agua 

de sus drenajes pueden ser utilizados únicamente para uso agrícola. 

Leyenda IV   Leyenda explicativa del Mapa de Calidad de Agua por Unidades Hidrográficas 
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F – 01    MAPA DE UBICACIÓN Y TIPO DE FUENTES 

 

Feature Dataset: FUENTES 

 
Feature Class: pto_fuente_cnrh 

Tipo de elemento: Punto 

COD_AGENCIA: Tipo carácter, ancho 13, contiene el código de la agencia a la que pertenecen 

cada una de las fuentes. Ej.: 01 
CODIGO: Tipo carácter, ancho 7, contiene el código de la concesión. Ej.: 000369, 000370, 

000373. 
NRO_PROCESO: Tipo número decimal doble, contiene el número de proceso de cada una de 

las fuentes. Ej.: 856, 9842, 7673. 
LTR_PROCESO: Tipo carácter, ancho 12, contiene el literal del proceso de las fuentes.  

SBPROCESO: Tipo número decimal doble, contiene el subproceso de las fuentes. Ej.: 0, 1, 89. 
SISTEMA: Tipo carácter, ancho 9, contiene el código del sistema al que pertenecen cada una 

de  las fuentes. Ej.: 28. 
CUENCA: Tipo carácter, ancho 8, contiene el código de la cuenca a la que pertenecen cada 

una de las fuentes. Ej.: 76. 
SBCUENCA: Tipo carácter, ancho 10, contiene el código de la subcuenca a la que pertenecen 

cada una de las fuentes. Ej.: 01, 02. 
MICROCUENCA: Tipo carácter, ancho 14, contiene el código  de la microcuenca a la que 

pertenecen cada una de las fuentes. Ej.: 01, 02, 03. 
UNIDAD: Tipo carácter, ancho 13, contiene el código de la unidad hidrográfica a la que 

pertenecen cada una de las fuentes. Ej.: 08, 07,11. 
CODUNIDAD: Tipo carácter, ancho 13, contiene el código de la unidad hidrográfica a la que 

pertenecen las fuentes. Ej.: 2876010208, 2876010206. 
NRO_APROV: Tipo número decimal doble, contiene el aprovechamiento de cada una de las 

fuentes. Ej.: 20, 66, 40. 
LRT_APROV: Tipo carácter, ancho 11, contiene el literal del aprovechamiento de las fuentes. 

Ej.: A, B. 
COD_FUENTE: Tipo carácter, ancho 12, contiene el código de cada una de  las fuentes 

asignado por el Consejo Nacional de Recursos Hídricos (CNRH). Ej.: P001, Q004, V092.   
NOM_APROV: Tipo carácter, ancho 46, contiene el nombre de la acequia o la vertiente que se 

esta aprovechando. Ej.: ACEQUIA SAN ALFONSO, ACQ. ALTA GALPON, VERT. EL 

AGUACATE. 
FUENTE: Tipo carácter, ancho 7, contiene el tipo de fuente a la que pertenece. Ej.: E = Estero, 

G = Galería, P = Pozo, Q = Quebrada, R = Río, P = Páramo, V = Vertiente, O = Otros. 
USO: Tipo carácter, ancho 4, contiene el tipo de uso que se le da a la fuente. Ej.: A, B, R, S. 
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PERS_BENE: Tipo número decimal doble, contiene el número de personas beneficiadas de 

cada una de las fuentes. 
HAS: Tipo número decimal doble, contiene el número de hectáreas beneficiadas. 

CAUDAL: Tipo número decimal doble, contiene el caudal de cada una de las fuentes medido 

en lt/seg. 
PROVIN: Tipo carácter, ancho 7, contiene el código de la provincia a la que pertenecen cada 

una de las fuentes. Ej.: 18. 
CANTON: Tipo carácter, ancho 8, contiene el código del cantón a la que pertenecen cada una 

de las fuentes. Ej.: 01, 07, 08. 
PARROQ: Tipo carácter, ancho 8, contiene el código de la parroquia a la que pertenecen cada 

una de las fuentes. Ej.: 65, 01, 54. 
NOM_CONCE: Tipo carácter, ancho 54, contiene el nombre de las personas o entidades a 

quienes se ha realizado las concesiones. Ej.: CIA. GELEC  S.A, ALDAZ JOSE Y OTROS, 

DIRECTORIO ACEQUIA TROYA 

DIR_CONCE: Tipo carácter, ancho 39, contiene la dirección del concesionario. Ej.: SANTA 

ROSA; PELILEO-MATRIZ; BAÑOS-ULBA: 
F_CINICIO: Tipo fecha, contiene la fecha de inicio de la concesión. Ej.: 04/05/1992, 

18/01/1989, 25/09/2000.  
F_CFINAL: Tipo fecha, contiene la fecha del final de la concesión. Ej.: 31/10/2005, 02/06/2003, 

15/01/2006. 
F_OBLIGA: Tipo fecha, contiene la fecha de obligación del concesionado. Ej.: 31/01/1995, 

15/05/1972, 01/01/1993. 
F_PAGOHAS: Tipo fecha, contiene la fecha de pago. Ej.: 31/12/1999, 31/12/1997. 
F_PAGO: Tipo fecha, contiene la fecha de pago. Ej.: 29/06/1999, 17/01/1998. 

COTA: Tipo número decimal doble, contiene la altura en metros de cada una de las fuentes.  

Y: Tipo número decimal doble, contiene la coordenada norte de cada una de las fuentes 

referida al PSAD56.  
X: Tipo número decimal doble, contiene la coordenada este de cada una de las fuentes referida 

al PSAD56.  
APELADA: Tipo carácter, ancho 9, contiene la expresión “SI” en el caso de que la sentencia 

este apelado caso contrario se dejará en blanco. 
RENOVADA: Tipo carácter, ancho 11, contiene la expresión “SI” en el caso de que la 

sentencia este renovada caso contrario se dejará en blanco. 
TRASPASO: Tipo carácter, ancho 10, contiene la expresión “SI” en el caso de que la sentencia 

haya sido traspasada caso contrario se dejará en blanco. 
VIGENTE: Tipo carácter, ancho 8, contiene la expresión “SI” en el caso de que la sentencia 

este vigente caso contrario se dejará en blanco. 
TASA_ANUAL: Tipo número decimal doble, contiene el valor de la tasa anual que debe 

pagarse. 
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CAPITAL: Tipo número decimal doble, contiene el capital resultado de la suma de todos los 

valores acumulados de años anteriores. 
INTERES: Tipo número decimal doble, contiene el valor del  interés calculado de acuerdo al 

valor del capital.   
RECARGO: Tipo número decimal doble, contiene el valor de los recargos a pagarse. 

MONTO_TOTAL: Tipo número decimal doble, contiene el valor total a pagarse considerando 

los rubros anteriores. 
OBSERVACIONES: Tipo carácter, ancho 65, contiene ciertas características especiales de 

personas o entidades a quienes se hicieron las concesiones. Ej.: EMBOTELLADORA DE 

GASEOSAS, ABREVADERO DE BOVINOS, INDUSTRIA DE GELATINA. 
ESTE_WGS: Tipo número entero largo, ancho 4, contiene las coordenadas Este referidas al 

WGS84 de cada una de las fuentes. 
NORTE_WGS: Tipo número entero largo, ancho 4, contiene las coordenadas Norte referidas al 

WGS84 de cada una de las fuentes. 

 

Leyenda V   Leyenda explicativa del Mapa de Ubicación y Tipos de Fuentes. 

 

H – 01    MAPA DE ISOYETAS 

 

Feature Dataset: ISOYETAS 
 

Feature Class: Isoyetas 

Tipo de elemento: Polígono 
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Precipitacion_mm_año: Tipo carácter, ancho 20, contiene rangos de precipitación media 

anual expresada en mm/año. Ej.: 1000 – 1200, 600 – 800, 800 – 1000. 

 

Leyenda VI   Leyenda explicativa del Mapa de Isoyetas 

H – 02    MAPA DE ISOTERMAS 
 

Feature Dataset: ISOTERMAS 

 
Feature Class: Isotermas 

Tipo de elemento: Polígono 

Temperatura_grados: Tipo carácter, ancho 10, contiene rangos de temperatura media anual 

expresada en º C. Ej.: 10 -12, 18 – 20, 8 – 10. 

.
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Leyenda VII   Leyenda explicativa del Mapa de Isotermas. 

 

H – 03    MAPA DE EVAPOTRANSPITACIÓN POTENCIAL 

 
Feature Dataset: EVAPOTRANSPIRACION 

 

Feature Class: Evapotranspiracion 

Tipo de elemento: Polígonos 

Evapotranspiracion_mm_año: Tipo carácter, ancho 10, contiene los rangos de 

evapotranspiración potencial expresada en mm/año. Ej.: 600 – 700, 700 – 800. 

 

Leyenda VIII   Leyenda explicativa del Mapa de Evapotranspiración Potencial. 
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H – 04    MAPA DE DISPONIBILIDAD HÍDRICA 

 

Feature Dataset: DISPONIBILIDAD 

 
Feature Class: Disponibilidadlineas 

Tipo de elemento: Línea 

Disponibilidad: Tipo carácter, ancho 25, contiene los valores de la disponibilidad hídrica 

expresada en mm/año. Ej.: 1300, 600, Similar a cero. 

 

Feature Dataset: DISPONIBILIDAD 

 
Feature Class: Disponibilidadhidrica 

Tipo de elemento: Polígono 

Disponibilidad: Tipo carácter, ancho 25, contiene los rangos de disponibilidad hídrica 

expresada en mm/año. Ej.: 1300 - 2300,300 - 600, Similar a cero. 

Descripción: Tipo carácter, ancho 55, contiene una breve descripción de las unidades de 

disponibilidad hídrica.Ej.: Oferta de agua, Déficit Estacional. 

 

Leyenda IX   Leyenda explicativa del Mapa de Disponibilidad Hídrica 

 

H - 05    MAPA – RED DE ESTACIONES 

 
Feature Dataset: ESTACIONES 

 

Feature Class: estaciones_hidrometricas 
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Tipo de elemento: Punto 

CODIGO: Tipo carácter, ancho 7, contiene el código establecido por el INAMHI de cada una de 

las estaciones hidrométricas. Ej.: H-798, H-821, H-860. 
ESTACION: Tipo carácter, ancho 27, contiene el nombre de cada una de las estaciones 

hidrométricas. Ej.: PASTAZA EN BAÑOS, AMBATO EN AMBATO, ULBA AJ PASTAZA. 
TIPO: Tipo carácter, ancho 4, contiene el tipo de estación hidrométrica. Ej.: LG = Limnigráfica; 

LM= Limnimétrica: 

DESCRIPCION_TIPO: Tipo carácter, ancho 4, contiene la descripción del tipo de estación 

hidrométrica. Ej.: Limnigráfica, Limnimétrica 
COTA: Tipo número decimal doble, contiene la altura a la que se encuentra la estación 

hidrométrica. 
ESTE_WGS: Tipo número entero largo, contiene la coordenada Este referida al WGS84 de la 

estación hidrométrica. 
NORTE_WGS: Tipo número entero largo, contiene la coordenada Norte referida al WGS84 de 

la estación hidrométrica. 

Feature Class: estaciones_meteorologicas 

Tipo de elemento: Punto 

CODIGO: Tipo carácter, ancho 10, contiene el código establecido por el INAMHI de cada una 

de las estaciones meteorológicas. Ej.: M-028, M-219,M-724. 
ESTACION: Tipo carácter, ancho 30, contiene el nombre cada una de las estaciones 

meteorológicas. Ej.: RIO VERDE MEDIO, RIO COLORADO, TALATAG. 
COTA: Tipo número entero largo, contiene la altura a la que se encuentra la estación 

meteorológica. 

PRECIPITACION_MEDIA: Tipo número entero largo, contiene el rango de precipitación media 

anual expresada en mm/año de la unidad analizada. 
TEMPERATURA_MEDIA: Tipo número decimal flotante, contiene el rango de temperatura 

media anual expresada en ºC de la unidad analizada. 
PERIODO_PRECIPITACION: Tipo carácter, ancho 25, contiene el periodo en los cuales fueron 

registrados los datos de la precipitación media anual. Ej.: 82-94, 76-96, 64-98. 

PERIODO_TEMPERATURA: Tipo carácter, ancho 25, contiene el periodo en los cuales fueron 

registrados los datos de la temperatura media anual. Ej.: 62-87, 77-02, 64-00. 

ESTE_WGS: Tipo número entero largo, contiene la coordenada Este referida al WGS84 de la 

estación meteorológica. 
NORTE_WGS: Tipo número entero largo, contiene la coordenada Norte referida al WGS84 de 

la estación meteorológica. 
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Leyenda X   Leyenda explicativa del Mapa – Red de Estaciones 

 
H - 06    MAPA – RED HIDROMÉTRICA MÍNIMA 

 

Feature Dataset: ESTACIONES 

 
Feature Class: red_hidrometrica 

Tipo de elemento: Punto 

CODIGO: Tipo carácter, ancho 10, contiene el código asignado por el INAMHI de cada una de 

las estaciones hidrométricas. Ej.: 16b, 8b, 7. 
NOMBRE: Tipo carácter, ancho 50, contiene el nombre de las estaciones hidrométricas que lo 

tienen. Ej.: Pastaza en Baños, Verde AJ Pastaza. 
ESTE_WGS: Tipo número entero largo, Tipo número entero largo, contiene la coordenada Este 

referida al WGS84 de la estación meteorológica. 
NORTE_WGS: Tipo número entero largo, contiene la coordenada Norte referida al WGS84 de 

la estación meteorológica. 

DESCRIPCION: Tipo carácter, ancho 255, contiene una breve descripción de cada una de las 

estaciones hidrométricas dentro de la red. Ej.: Ubicación de Alternativa, Ubicación de Estación 

Principal Recomendada. 
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Leyenda XI   Leyenda explicativa del Mapa – Red Hidrométrica Mínima 

 

MAPA DE UBICACIÓN DE BOCATOMAS 

 

Feature Dataset: CONDUCCION_PRINCIPAL_SECUNDARIA_BOCATOMA 

 
Feature Class: conducciones_principales_bocatomas 

Tipo de elemento: Punto 

NU_ORDEN: Tipo número decimal doble, contiene el número de orden de cada una de las 

bocatomas. Ej.: 218, 497, 500. 

CON_PRIN: Tipo carácter, ancho 50, contiene el nombre de la conducción principal que se 

deriva de la bocatoma. Ej.: Acequia San Lucas, Sistema Yanayacu, Acequia San Rafael Alto. 
N_CON_S: Tipo carácter, ancho 41, contiene el número de conducciones secundarias que 

pertenecen a la conducción principal que se deriva de  la bocatoma. Ej.: 3 RAMALES, 9 

TOMAS, 14 OVALOS.  
COD_CP: Tipo carácter, ancho 17, contiene el código que se asignó a la conducción principal. 

Ej.: A216, A230, A232. 
COD_BOC: Tipo carácter, ancho 17, contiene el código de cada una de las bocatomas. Ej.: 

B001, B002, B001. 
COD_BOCT: Tipo carácter, ancho 17, contiene el código de enlace de cada una de las 

bocatomas. Ej.: A252aB001, C004aB001. 
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NOM_MICR: Tipo carácter, ancho 36, contiene el nombre de la microcuenca a la que 

pertenece la bocatoma. Ej.: Río Patate, Río Ambato, Río Cutuchi. 
COD_MICR: Tipo número decimal doble, contiene el código de la microcuenca a la que 

pertenece la bocatoma. Ej.: 28760103, 28760102. 
NOM_UNID: Tipo carácter, ancho 50, contiene el nombre de la unidad a la que pertenece la 

bocatoma. Ej.: Río Blanco, Río Ulba, Quebrada la Quesera. 
COD_UNID: Tipo número decimal doble, contiene el código de la unidad a la que pertenece la 

bocatoma. Ej.: 2876010207, 2876010203. 
NUM_FUEN: Tipo carácter, ancho 12, contiene el número de fuentes que aportan a la 

bocatoma. Ej.: Única, 1, 2. 
NOM_FUEN: Tipo carácter, ancho 60, contiene el nombre de la o las fuentes que aportan a la 

bocatoma. Ej.: Río Ambato, Vertiente Tundal, Quebrada El Cedral. 
ESTE: Tipo número decimal doble, contiene la coordenada este de la bocatoma referida al 

WGS 84. 
NORTE: Tipo número decimal doble, contiene la coordenada este de la bocatoma referida al 

WGS 84. 
COTA: Tipo número decimal doble, contiene la altura a la que se encuentra la bocatoma 

medida en m.s.n.m. 
FECH_AFO: Tipo carácter, ancho 15, contiene la fecha en la que se realizó el aforo. En el caso 

de que no exista información se anotará un asterisco (*). Ej.: 09.Jul.2003, 21. Ago.2003, 

17.Jul.2003. 
CARC_AGU: Tipo carácter, ancho 14, contiene las características del agua cuando se realizó 

el. En el caso de que no exista información se anotará un asterisco (*). Ej.: Turbia, Clara. 
TIEMPO: Tipo carácter, ancho 13, contiene el estado del tiempo cuando se realizó el aforo. En 

el caso de que no exista información se anotará un asterisco (*). Ej.: Soleado, Nublado, 

Seminublado. 
Q_MED_AC: Tipo número decimal doble, contiene el caudal medio antes de la captación 

medido en lt/seg. Ej.: 190, 1354, 602. 
Q_MED_CP: Tipo número decimal doble, contiene el caudal medido en la conducción principal 

medido en lt/seg. Ej.: 60, 387, 123. 

Q_CONCED: Tipo carácter, ancho 14, contiene el caudal concesionado medido en lt/seg. En el 

caso de que no exista información se anotará un asterisco (*). Ej.: 32, 321, 42. 
USO_AGUA: Tipo carácter, ancho 70, contiene el uso que se le da al agua. Ej.: RIEGO 

ABREVADERO; RIEGO, DOMESTICO, ABREVADERO.  
JUNT_CON: Tipo carácter, ancho 13, en el caso de que tenga una junta de riego conformada, 

se anotará la expresión “SI”; caso contrario “NO”, y cuando no se cuente con información se 

anotará un asterisco (*). 
JUNT_LEG: Tipo carácter, ancho 15, en el caso de que tenga una junta de riego legalizada, se 

anotará la expresión “SI”; caso contrario “NO”, y cuando no se cuente con información se 

anotará un asterisco (*). 
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MIEMBROS: Tipo número decimal doble, contiene el número de miembros que pertenecen a la 

junta. Ej.: 497, 18, 163. 
POB_SERV: Tipo carácter, ancho 255, contiene las poblaciones que son servidas a través de 

la acequia, canal o sistema que se derivan de cada una de las bocatomas. En el caso de no 

contar con información se anota un asterisco. Ej.: Gamboa, Tunga – Patucos, Sector Viñedo 

Bajo. 
ARIEGO_A: Tipo número decimal doble, contiene el área actual que riega la bocatoma a 

través de su conducción principal en ha. 
ARIEGO_P: Tipo número decimal doble, contiene el área de riego potencial de la bocatoma a 

través de su conducción principal medido en ha. 
P_CULT_PT: Tipo número decimal doble, contiene el porcentaje de cultivos predominantes 

tradicionales. Ej.: 80, 70, 100. 
CULTV_PT: Tipo carácter, ancho 75, contiene los cultivos predominantes tradicionales. Ej.: 

Maíz; Papas, Habas, Mellocos, Ocas. 
P_CULT_NT: Tipo número decimal doble, contiene el porcentaje de cultivos predominantes no 

tradicionales. Ej.: 80, 30, 20. 
CULT_PNT: Tipo carácter, ancho 41, contiene los cultivos predominantes no tradicionales. Ej.: 

Tomate, babaco; Mora. 
P_RIE_GRA: Tipo número decimal doble, contiene el porcentaje de riego por gravedad. Ej.: 70, 

90, 100. 
P_RIE_ASP: Tipo número decimal doble, contiene el porcentaje de riego por aspersión. Ej.: 0, 

5, 30. 
P_RIE_GOT: Tipo número decimal doble, contiene el porcentaje de riego por goteo. Ej.: 0, 5, 

30. 
P_TEN_LEG: Tipo número decimal doble, contiene el porcentaje de tenencia de tierra 

legalizada. Ej.: 20, 50, 100. 
A_INS_AP: Tipo carácter, ancho 15, contiene el año de instalación del agua potable. Ej.: 1994, 

1978, 2000. 
TIPO_TRA: Tipo carácter, ancho 24, contiene el tipo de tratamiento que se la da al agua 

potable. Ej.: Clorificador, Planta, NO. 
CALD_USO: Tipo carácter, ancho 14, en el caso de disponer de un calendario de uso, se 

anota la expresión “SI”; caso contrario “NO”. 
FRECUENC: Tipo carácter, ancho 50, contiene la frecuencia con la que se abastece a la 

población beneficiaria. Ej.: Cada 8 días, Permanente, A la demanda. 
ABASTECT: Tipo carácter, ancho 17, contiene el abastecimiento de la bocatoma. Se anotará 

un asterisco en el caso de que no exista información. Ej.: Completo, Parcial. 
DESP_VER: Tipo carácter, ancho 17, si tiene desperdicios de verano se anota la expresión 

“Día y Noche”; si se presentan únicamente en la noche la expresión “Noche”, en el caso de no 

tenerlos la expresión “NO” y si no se dispone de información un asterisco.  
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DESP_INV: Tipo carácter, ancho 16, si tiene desperdicios de invierno se anota la expresión 

“Día y Noche”; si se presentan únicamente en la noche la expresión “Noche”, en el caso de no 

tenerlos la expresión “NO” y si no se dispone de información un asterisco.  
P_PAG_AGU: Tipo número decimal doble, contiene el porcentaje de pago del agua. Ej.: 100, 

98, 0. 
CONFLICT: Tipo carácter, ancho 60, contiene una breve descripción de los conflictos que se 

tienen por el uso del agua. Ej.: Entre propios usuarios, Con usuarios de otras conducciones. 
TIP_CONF: Tipo carácter, ancho 70, contiene la tipología de conflicto debido al uso del agua. 

Ej.: Robo, Escasez,  Pago de tarifas. 
FREC_MAN: Tipo carácter, ancho 45, contiene la frecuencia con la que se le da 

mantenimiento. Ej.: Trimestral, Semestral, Anual. 
MEJ_COND: Tipo carácter, ancho 20, contiene si se han realizado o no mejoras en la 

conducción principal. En el caso de no existir información se anota un asterisco. Ej.: SI, NO. 
OBSERVAC: Tipo carácter, ancho 255, contiene algún tipo de especificidad que se desee 

resaltar de la bocatoma. Ej.: Clorificador no funciona, Sin concesión. 
NU_ ORDEN: Tipo número decimal doble, contiene el número de orden de la bocatoma. Ej.: 

349, 329, 170. 
N_BOCTM: Tipo carácter, ancho 20, contiene el número de bocatomas. Ej.: Única, 1, 2.  

TIP_BOCT: Tipo carácter, ancho 25, contiene el tipo de bocatoma. Ej.: Derivación Directa, 

Tanque, Convencional.  
MAT_BOCT: Tipo carácter, ancho 50, contiene el material del cual está conformado la 

bocatoma. Ej.: Material no consolidado, Hormigón, Empalizada. 
EST_BOCT: Tipo carácter, ancho 50, contiene el estado en el que se encuentra la bocatoma. 

Si no se dispone de información se anota un asterisco. Ej.: Bueno, Malo, Regular. 
EXT_DSR: Tipo carácter, ancho 20, contiene si se dispone o no de un desarenador. Si no 

existe información se anota un asterisco. Ej.: NO TIENE; TIENE. 
ESTD_DSR: Tipo carácter, ancho 50, contiene el estado del desarenador. Ej.: Bueno, Regular, 

malo. 
EXT_REGL: Tipo carácter, ancho 20, contiene si se dispone o no de un regulador. Si no existe 

información se anota un asterisco. Ej.: NO TIENE; TIENE. 
F_MAN_BC: Tipo carácter, ancho 50, contiene la frecuencia de mantenimiento de la bocatoma. 

Ej.: Mensual, Cada dos meses, Semestral. 
F_MAN_DR: Tipo carácter, ancho 50, la frecuencia de mantenimiento del desarenador. Ej.: 

Mensual, Cada dos meses, Semestral. 

MAPA DE UBICACIÓN DE RAMALES SECUNDARIOS 

 

Feature Dataset: CONDUCCION_PRINCIPAL_SECUNDARIA_BOCATOMA 
 

Feature Class: conducciones_secundarias 
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Tipo de elemento: Punto 

 

NUM_ORDE: Tipo número decimal doble, contiene el número de orden de los puntos donde 

empiezan los ramales principales. Ej.: 218, 497, 500. 

CON_PRIN: Tipo carácter, ancho 43, contiene el nombre de la conducción principal de la cual 

se derivan los ramales secundarios. Ej.: Acequia Grande La Moya, Acequia Aguas de Yagual, 

Acequia Chacón Sevilla. 
COD_CSEC: Tipo carácter, ancho 13, contiene el código asignado a cada una de las 

conducciones secundarias. Ej.: A09R001, A09R008. 
CAT_CSEC: Tipo carácter, ancho 13, contiene la categoría de la conducción secundaria. Ej.: 

RAMAL, OVALO, TOMA. 
NUM_CSEC: Tipo número decimal doble, contiene el número de conducciones secundarias. 

Ej.: 1, 5, 7. 
NOM_CSEC: Tipo carácter, ancho 55, contiene el nombre de la conducción secundaria. Ej.: 

Pitula, Los Gallos, Contreras. 
ABS_CAPT: Tipo carácter, ancho 13, contiene la abscisa de captación en la conducción 

principal. Ej.: 8+008, 13+430, 0+905. 
ESTE: Tipo número decimal doble, contiene  la coordenada este referida al WGS84 de cada 

uno de los puntos donde empiezan los ramales secundarios. 
NORTE: Tipo número decimal doble, contiene  la coordenada norte referida al WGS84 de cada 

uno de los puntos donde empiezan los ramales secundarios. 

COTA: Tipo número decimal doble, contiene la altura a la que se encuentran los puntos donde 

comienzan los ramales secundarios medidos en m.s.n.m. 
EST_DERV: Tipo carácter, ancho 21, contiene la estructura de derivación. Ej.: REPARTIDOR, 

COMPUERTA, ORIFICIO. 
USO_AGUA: Tipo carácter, ancho 50, contiene el uso que se le da el agua. Ej.: RIEGO, 

RIEGO DOMESTICO, RIEGO ABREVADERO. 
NUM_USUA: Tipo carácter, ancho 11, contiene el número de usuarios que son beneficiados de 

los ramales secundarios. Ej.: 29, 310, 17. 
POB_SERV: Tipo carácter, ancho 255, contiene las poblaciones que son servidas a través de 

los ramales secundarios. En el caso de no contar con información se anota un asterisco. Ej.: 

San Miguelito, Castillo, Yerbabuena. 
ARIEGO_A: Tipo carácter, ancho 11, contiene el área actual que riegan los ramales 

secundarios medido en ha. 
ARIEGO_P: Tipo carácter, ancho 11, contiene el área de riego potencial de los ramales 

secundarios medido en ha. 

P_CULT_PT: Tipo número decimal doble, contiene el porcentaje de cultivos predominantes 

tradicionales. Ej.: 80, 70, 100. 
CULTV_PT: Tipo carácter, ancho 80, contiene los cultivos predominantes tradicionales. Ej.: 

Maíz; Papas, Habas, Mellocos, Ocas. 
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P_CULT_NT: Tipo número decimal doble, contiene el porcentaje de cultivos predominantes no 

tradicionales. Ej.: 80, 30, 20. 
CULT_PNT: Tipo carácter, ancho 80, contiene los cultivos predominantes no tradicionales. Ej.: 

Tomate, babaco; Mora. 
P_RIE_GRA: Tipo número decimal doble, contiene el porcentaje de riego por gravedad. Ej.: 70, 

90, 100. 
P_RIE_ASP: Tipo carácter, ancho 15, contiene el porcentaje de riego por gravedad. Ej.: 70, 90, 

100. 
P_RIE_GOT: Tipo carácter, ancho 15, contiene el porcentaje de riego por goteo. Ej.: 0, 5, 30. 

P_TEN_LEG: Tipo carácter, ancho 50, contiene el porcentaje de tenencia de tierra legalizada. 

Ej.: 20, 50, 100. 
A_INS_AP: Tipo número decimal doble, contiene el año de instalación del agua potable. Ej.: 

1994, 1978, 2000. 
TIPO_TRA_AG: Tipo carácter, ancho 27, contiene el tipo de tratamiento que se la da al agua 

potable. Ej.: PLANTA CLORIFICADOR, NO. 
USO_INDS: Tipo carácter, ancho 27, contiene el tipo de uso industrial que se le da, si existe. 

Ej.: Curtiembre lavado de lana. 
TIPO_TRA: Tipo carácter, ancho 80, contiene el tipo de tratamiento al que esta sujeto.  

USO_HIDR: Tipo carácter, ancho 11, contiene el uso hidroeléctrico.  
A_INS_PG: Tipo carácter, ancho 11, contiene al año de instalación de la planta generadora. 

POT_INS: Tipo carácter, ancho 11, contiene la potencia instalada. 

POT_GENR: Tipo carácter, ancho 14, contiene la potencia generada. 

CALD_USO: Tipo carácter, ancho 13, en el caso de disponer de un calendario de uso, se 

anota la expresión “SI”; caso contrario “NO”. 
FRECUENC: Tipo carácter, ancho 80, contiene la frecuencia con la que se abastece a la 

población beneficiaria. Ej.: Cada 18 días, Permanente, Cada 15 días. 
ABASTECT: Tipo carácter, ancho 21, contiene el abastecimiento de los ramales secundarios. 

Se anotará un asterisco en el caso de que no exista información. Ej.: COMPLETO, PARCIAL. 
DESP_VER: Tipo carácter, ancho 18, si tiene desperdicios de verano se anota la expresión 

“Día y Noche”; si se presentan únicamente en la noche la expresión “Noche”, en el caso de no 

tenerlos la expresión “NO” y si no se dispone de información un asterisco.  
DESP_INV: Tipo carácter, ancho 18, si tiene desperdicios de invierno se anota la expresión 

“Día y Noche”; si se presentan únicamente en la noche la expresión “Noche”, en el caso de no 

tenerlos la expresión “NO” y si no se dispone de información un asterisco.  
P_PAG_AGU: Tipo número decimal doble, contiene el porcentaje de pago del agua. Ej.: 100, 

98, 0. 
CONFLICT: Tipo carácter, ancho 50, contiene una breve descripción de los conflictos que se 

tienen por el uso del agua. Ej.: ENTRE USUARIOS, NO. 
TIP_CONF: Tipo carácter, ancho 70, contiene la tipología de conflicto debido al uso del agua. 

Ej.: ROBO, ESCASEZ,  PAGO DE TARIFAS. 
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FREC_MAN: Tipo carácter, ancho 50, contiene la frecuencia con la que se le da 

mantenimiento. Ej.: Trimestral, Semestral, Anual. 
MEJ_COND: Tipo carácter, ancho 17, contiene si se han realizado o no mejoras en la 

conducción principal. En el caso de no existir información se anota un asterisco. Ej.: SI, NO. 
OBSERVAC: Tipo carácter, ancho 50, contiene algún tipo de especificidad que se desee 

resaltar de la bocatoma. Ej.: Comprende ramal 18, Recibe 240 litros/segundo del canal 

principal. 

I – 237    MAPA DE INFRAESTRUCTURA DE LA ACEQUIA YACUYUYO CHACÓN 

VÁSCONEZ 

 

Feature Dataset: ACEQUIAS_ CHACON_VASCONEZ 
 

Feature Class: p_chaconvasconez_p 

Tipo de elemento: Punto 

PUNTO: Tipo número decimal doble, contiene el identificador de cada uno de los puntos 

tomados en el campo con GPS que forman la conducción principal de la acequia Yacuyuyo 

Chacón Vásconez. Ej.: 1, 17, 20. 
ESTE: Tipo número entero largo, contiene las coordenadas Este referidas al PSAD56 bajadas 

del GPS de cada uno de los puntos que forman la conducción principal de la acequia Yacuyuyo 

Chacón Vásconez. 

NORTE: Tipo número entero largo, contiene las coordenadas Norte referidas al PSAD56 

bajadas del GPS de cada uno de los puntos que forman la conducción principal de la acequia 

Yacuyuyo Chacón Vásconez. 

CODIGO: Tipo carácter, ancho 13, contiene la unión de las coordenadas Este y Norte de cada 

uno de los puntos que forman la conducción principal de la acequia Yacuyuyo Chacón 

Vásconez. Ej.: 7551389868296, 7551979867857. 
ESTE_WGS: Tipo número entero largo, contiene las coordenadas Este referidas al WGS84 de 

cada uno de los puntos que forman la conducción principal de la acequia Yacuyuyo Chacón 

Vásconez. 

NORTE_WGS: Tipo número entero largo, contiene las coordenadas Norte referidas al WGS84 

de cada uno de los puntos que forman la conducción principal de la acequia Yacuyuyo Chacón 

Vásconez. 

CONDUCCION: Tipo carácter, ancho 15, contiene el tipo de conducción al que pertenecen los 

puntos. Ej.: Principal. 
NOMBRE: Tipo carácter, ancho 150, contiene el nombre de la acequia. Ej.: Acequia Yacuyuyo 

Chacón Vásconez. 
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ABSCISA: Tipo carácter, ancho 255, contiene la abscisa (distancia horizontal) a la que 

corresponde cada uno de los puntos que forman la conducción principal de la acequia 

Yacuyuyo Chacón Vásconez. 

OBRA: Tipo carácter, ancho 255, contiene el tipo de infraestructura relevante que se encuentra 

en ciertos puntos de la conducción principal de la acequia Yacuyuyo Chacón Vásconez. Ej.: 

Bocatoma, Paso vehicular. 
COTA: Tipo número decimal doble, contiene la altura tomada con altímetro  de cada uno de los 

puntos que forman parte de la conducción principal de la acequia Yacuyuyo Chacón Vásconez. 

OBSERVACIONES: Tipo carácter, ancho 255, contiene alguna particularidad o algo que se 

desee resaltar de ciertos puntos que forman la conducción principal de la acequia Yacuyuyo 

Chacón Vásconez. Ej.: Aporte de aguas Quebrada Talatac. 
SIMBOLO: Tipo carácter, ancho 255, contiene la característica que se desea resaltar de los 

puntos que forman la conducción principal de la acequia Yacuyuyo Chacón Vásconez. Ej.: 

Bocatoma, Paso vehicular. 

 
Feature Class: s_chaconvasconez_p 

Tipo de elemento: Punto 

PUNTO: Tipo número decimal doble, contiene el identificador de cada uno de los puntos 

tomados en el campo con GPS que forman la conducción secundaria de la acequia Yacuyuyo 

Chacón Vásconez (aquellas que se derivan directamente de la conducción principal). Ej.: 48, 

264, 342. 
ESTE: Tipo número entero largo, contiene las coordenadas Este referidas al PSAD56 bajadas 

del GPS de cada uno de los puntos que forman la conducción secundaria (aquellas que se 

derivan directamente de la conducción principal) de la acequia Yacuyuyo Chacón Vásconez. 

NORTE: Tipo número entero largo, contiene las coordenadas Norte referidas al PSAD56 

bajadas del GPS de cada uno de los puntos que forman la conducción secundaria (aquellas 

que se derivan directamente de la conducción principal) de la acequia Yacuyuyo Chacón 

Vásconez. 

CODIGO: Tipo carácter, ancho 13, contiene la unión de las coordenadas Este y Norte de cada 

uno de los puntos que forman la conducción secundaria (aquellas que se derivan directamente 

de la conducción principal) de la acequia Yacuyuyo Chacón Vásconez. Ej.: 7597149863381, 

7602579865560. 
ESTE_WGS: Tipo número entero largo, contiene las coordenadas Este referidas al WGS84 de 

cada uno de los puntos que forman la conducción secundaria (aquellas que se derivan 

directamente de la conducción principal) de la acequia Yacuyuyo Chacón Vásconez. 
NORTE_WGS: Tipo número entero largo, contiene las coordenadas Norte referidas al WGS84 

de cada uno de los puntos que forman la conducción secundaria (aquellas que se derivan 

directamente de la conducción principal) de la acequia Yacuyuyo Chacón Vásconez. 
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CONDUCCION: Tipo carácter, ancho 15, contiene el tipo de conducción que forman los puntos. 

Ej.: Secundaria. 
NOMBRE: Tipo carácter, ancho 150, contiene el nombre de la acequia a la que pertenecen 

cada uno de los puntos que forman la conducción secundaria. Ej.: Ovalo 4 Ramal 3 Pondoa 

Tinajero. 
DESCRIPCION: Tipo carácter, ancho 150, contiene el nombre de la acequia a la que 

pertenecen los segmentos que forman la conducción secundaria. Ej.: Derivación 

correspondiente a la Acequia Yacuyuyo Chacón Vásconez 

ABSCISA: Tipo carácter, ancho 255, contiene la abscisa (distancia horizontal) a la que 

corresponde cada uno de los puntos que forman la conducción secundaria. 
OBRA: Tipo carácter, ancho 255, contiene el tipo de infraestructura relevante que se encuentra 

en ciertos puntos de la conducción secundaria (aquellas que se derivan directamente de la 

conducción principal) de la acequia Yacuyuyo Chacón Vásconez. Ej.: Bocatoma, Paso 

vehicular. 
COTA: Tipo número decimal doble, contiene la altura tomada con altímetro de cada uno de los 

puntos que forman parte de la conducción secundaria (aquellas que topen a la conducción 

primaria) de la acequia Yacuyuyo Chacón Vásconez. 

OBSERVACIONES: Tipo carácter, ancho 255, contiene alguna particularidad o algo que se 

desee resaltar de ciertos puntos que forman la conducción secundaria (aquellas que se derivan 

directamente de la conducción principal) de la acequia Yacuyuyo Chacón Vásconez. Ej.: 

Erosión del canal, Toma directa. 
SIMBOLO: Tipo carácter, ancho 255, contiene la característica que se desea resaltar de los 

puntos que forman la conducción secundaria (aquellas que se derivan directamente de la 

conducción principal) de la acequia Yacuyuyo Chacón Vásconez. Ej.: Bocatoma, Paso 

vehicular. 

 

Feature Class: t_chaconvasconez_p 
Tipo de elemento: Punto 

PUNTO: Tipo número decimal doble, contiene el identificador de cada uno de los puntos 

tomados en el campo con GPS que forman la conducción terciaria (aquellas que se derivan 

directamente de la conducción secundaria) de la acequia Yacuyuyo Chacón Vásconez. Ej.: 5, 

11, 66. 
ESTE: Tipo número entero largo, contiene las coordenadas Este referidas al PSAD56 bajadas 

del GPS de cada uno de los puntos que forman la conducción terciaria (aquellas que se derivan 

directamente de la conducción secundaria) de la acequia Yacuyuyo Chacón Vásconez.   

NORTE: Tipo número entero largo, contiene las coordenadas Norte referidas al PSAD56 

bajadas del GPS de cada uno de los puntos que forman la conducción terciaria (aquellas que 

se derivan directamente de la conducción secundaria) de la acequia Yacuyuyo Chacón 

Vásconez.  
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CODIGO: Tipo carácter, ancho 13, contiene la unión de las coordenadas Este y Norte de cada 

uno de los puntos que forman la conducción terciaria (aquellas que se derivan directamente de 

la conducción secundaria) de la acequia Yacuyuyo Chacón Vásconez. Ej.: 7604709865525, 

7604709865525. 
ESTE_WGS: Tipo número entero largo, contiene las coordenadas Este referidas al WGS84 de 

cada uno de los puntos que forman la conducción terciaria (aquellas que se derivan 

directamente de la conducción secundaria) de la acequia Yacuyuyo Chacón Vásconez. 
NORTE_WGS: Tipo número entero largo, contiene las coordenadas Norte referidas al WGS84 

de cada uno de los puntos que forman la conducción terciaria (aquellas que se derivan 

directamente de la conducción secundaria) de la acequia Yacuyuyo Chacón Vásconez. 

CONDUCCION: Tipo carácter, ancho 15, contiene el tipo de conducción que forman los puntos. 

Ej.: Terciaria. 
NOMBRE: Tipo carácter, ancho 150, contiene el nombre de la acequia a la que pertenecen 

cada uno de los puntos que forman la conducción secundaria. Ej.: Ovalo 3 Ramal 1.1 Pérez 

Loma. 
DESCRIPCION: Tipo carácter, ancho 150, contiene el nombre de la acequia a la que 

pertenecen los segmentos que forman la conducción terciaria. Ej.: Derivación correspondiente 

a la Acequia Yacuyuyo Chacón Vásconez 

ABSCISA: Tipo carácter, ancho 255, contiene la abscisa (distancia horizontal) a la que 

corresponde cada uno de los puntos que forman la conducción terciaria. 
OBRA: Tipo carácter, ancho 255, contiene el tipo de infraestructura relevante que se encuentra 

en ciertos puntos de la conducción terciaria (aquellas que se derivan directamente de la 

conducción secundaria) de la acequia Yacuyuyo Chacón Vásconez. Ej.: Bocatoma, Paso 

vehicular. 
COTA: Tipo número decimal doble, contiene la altura tomada con altímetro de cada uno de los 

puntos que forman parte de la conducción terciaria (aquellas que se derivan directamente de la 

conducción secundaria) de la acequia Yacuyuyo Chacón Vásconez. 

OBSERVACIONES: Tipo carácter, ancho 255, contiene alguna particularidad o algo que se 

desee resaltar de ciertos puntos que forman la conducción terciaria (aquellas que se derivan 

directamente de la conducción secundaria)  de la acequia Yacuyuyo Chacón Vásconez. Ej.: 

Erosión del canal, Toma directa. 
SIMBOLO: Tipo carácter, ancho 255, contiene la característica que se desea resaltar de los 

puntos que forman la conducción terciaria (aquellas que se derivan directamente de la 

conducción secundaria) de la acequia Yacuyuyo Chacón Vásconez. Ej.: Bocatoma, Paso 

vehicular. 

 

Feature Class: p_chaconvasconez 

Tipo de elemento: Línea 
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DESDE: Tipo carácter, ancho 10, contiene la abscisa (distancia horizontal) desde donde 

empieza cada tramo de distinto tipo de material perteneciente a la conducción principal de la 

acequia Yacuyuyo Chacón Vásconez. Ej.: 00+000, 02+600, 06+134. 

HASTA: Tipo carácter, ancho 10, contiene la abscisa (distancia horizontal) donde termina cada 

tipo de material perteneciente a la conducción principal de la acequia Yacuyuyo Chacón 

Vásconez. Ej.: 03+200, 07+868, 10+175. 

CODIGO: Tipo carácter, ancho 20, contiene el código que identificará a cada tramo de material 

perteneciente a la conducción principal de la acequia Yacuyuyo Chacón Vásconez. Este código 

esta formado de la siguiente manera: Los tres primeros dígitos corresponden a las siglas que 

indican el inicio del segmento; es decir, si el segmento se desprende de un óvalo, toma, 

módulo, canal, o parte directamente de la conducción principal. Los cinco próximos dígitos 

identifican al ramal, fuente, conducción principal, etc. al que pertenece el segmento. Los 5 

dígitos siguientes corresponde al valor de la abscisa Desde y los cinco últimos dígitos 

pertenecen al valor de la abscisa Hasta. Ej.: C01P00000260003200, C01P00000500005016.  

NOMBRE: Tipo carácter, ancho 150, contiene el nombre de la acequia, canal o sistema al que 

pertenecen cada uno de los segmentos. Ej.: Acequia Yacuyuyo Chacón Vásconez. 
CONDUCCION: Tipo carácter, ancho 15, contiene el tipo de conducción al que pertenecen los 

segmentos. Ej.: Principal 

LONGITUD_SISTEMA: Tipo número entero largo, contiene la longitud de cada segmento 

calculada por el propio sistema. 

LONGITUD: Tipo número decimal doble, contiene la longitud de cada segmento calculada con 

las coordenadas tomadas en campo. 
ESTRUCTURA: Tipo carácter, ancho 255, contiene el tipo de estructura de cada segmento 

perteneciente a la conducción principal de la acequia Yacuyuyo Chacón Vásconez. En caso de 

no contar con el dato se anota la expresión “s/d” = Sin dato. Ej.: Acueducto, Canal, Alcantarilla. 

MATERIAL: Tipo carácter, ancho 255, contiene el tipo de material de cada segmento 

perteneciente a la conducción principal de la acequia Yacuyuyo Chacón Vásconez. En caso de 

no contar con el dato se anota la expresión “s/d” = Sin dato. Ej.: Cemento, Hormigón, Tierra. 

PROTECCION: Tipo carácter, ancho 255, contiene el tipo de protección que presenta la 

conducción principal de la acequia Yacuyuyo Chacón Vásconez, en caso de tenerlo, caso 

contrario se anota la expresión “No Tiene”. En caso de no contar con el dato se anota la 

expresión “s/d” = Sin dato. Ej.: Tierra/madera, Piedra. 
ESTADO: Tipo carácter, ancho 255, contiene el estado de conservación de la conducción 

principal de la acequia Yacuyuyo Chacón Vásconez. Ej.: Bueno, Regular, Malo. 
FUNCIONAMIENTO: Tipo carácter, ancho 255, contiene la capacidad de conducir agua de 

cana uno de los segmentos que forman la conducción principal. Ej.: No funciona. Regular, 

Bueno. 
B_m: Tipo carácter, ancho 255, contiene las dimensiones promedio de la sección transversal 

de los segmentos que forman la conducción principal de la acequia Yacuyuyo Chacón 

Vásconez expresado en metros.   
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b_m1: Tipo carácter, ancho 255, contiene las dimensiones promedio de la sección transversal 

de los segmentos que forman la conducción principal de la acequia Yacuyuyo Chacón 

Vásconez expresado en metros.   
h_m: Tipo carácter, ancho 255, contiene las dimensiones promedio de la sección transversal 

de los segmentos que forman la conducción principal de la acequia Yacuyuyo Chacón 

Vásconez expresado en metros.   
e_m: Tipo carácter, ancho 255, contiene las dimensiones promedio de la sección transversal 

de los segmentos que forman la conducción principal de la acequia Yacuyuyo Chacón 

Vásconez expresado en metros.   
d_m: Tipo carácter, ancho 255, contiene las dimensiones promedio de la sección transversal 

de los segmentos que forman la conducción principal de la acequia Yacuyuyo Chacón 

Vásconez expresado en metros.   
REQUERIMIENTOS: Tipo carácter, ancho 255, contiene las obras prioritarias requeridas para 

un mejor funcionamiento de cada uno de los segmentos que forman la conducción principal de 

la acequia Yacuyuyo Chacón Vásconez. Ej.: Replantillo, Revestimiento. 

ESTRUCTURA_MATERIAL: Tipo carácter, ancho 255, contiene la unión del campo Estructura 

y del campo Material. Ej.: Canal de Hormigón, Tubería de Cemento. 
LEYENDA: Tipo carácter, ancho 20, contiene la estructura de cada uno de los segmentos de la 

conducción principal. Ej.: Acueducto, Canal, Túnel. 

Feature Class: s_chaconvasconez 

Tipo de elemento: Línea 

DESDE: Tipo carácter, ancho 10, contiene la abscisa (distancia horizontal) desde donde 

empieza cada tramo de distinto tipo de material perteneciente a la conducción secundaria 

(aquellas que se derivan directamente de la conducción principal) de la acequia Yacuyuyo 

Chacón Vásconez. Ej.: 00+200, 01+432, 03+600. 

HASTA: Tipo carácter, ancho 10, contiene la abscisa (distancia horizontal) donde termina cada 

tipo de material perteneciente a la conducción secundaria (aquellas que se derivan 

directamente de la conducción principal) de la acequia Yacuyuyo Chacón Vásconez. Ej.: 

00+828, 03+945, 04+279. 

CODIGO: Tipo carácter, ancho 20, contiene el código que identificará a cada tramo de material 

perteneciente a la conducción secundaria (aquellas que se derivan directamente de la 

conducción principal) de la acequia Yacuyuyo Chacón Vásconez. Este código esta formado de 

la siguiente manera: Los tres primeros dígitos corresponden a las siglas que indican el inicio del 

segmento; es decir, si el segmento se desprende de un óvalo, toma, módulo, canal, o parte 

directamente de la conducción principal. Los cinco próximos dígitos identifican al ramal, fuente, 

conducción principal, etc. al que pertenece el segmento. Los 5 dígitos siguientes corresponde 

al valor de la abscisa Desde y los cinco últimos dígitos pertenecen al valor de la abscisa Hasta. 

Ej.: O01R00010000000015, P00O00010075001335.  
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NOMBRE: Tipo carácter, ancho 150, contiene el nombre del óvalo, ramal, toma, etc.  al que 

pertenecen cada uno de los segmentos que forman la conducción secundaria. Ej.: Ovalo 2 

Ambatillo, Ovalo 4 Ramal 2 Noroccidental. 
DESCRIPCION: Tipo carácter, ancho 150, contiene el nombre de la acequia, canal o sistema al 

que corresponden cada uno de los segmentos de la conducción secundaria (aquellas que se 

derivan directamente de la conducción principal). Ej.: Derivación correspondiente a la Acequia 

Yacuyuyo Chacón Vásconez. 

CONDUCCION: Tipo carácter, ancho 15, contiene el tipo de conducción al que pertenecen los 

segmentos. Ej.: Secundaria. 

LONGITUD_SISTEMA: Tipo número entero largo, contiene la longitud de cada segmento 

calculada por el propio sistema. 

LONGITUD: Tipo número decimal doble, contiene la longitud de cada segmento calculada con 

las coordenadas tomadas en campo. 
ESTRUCTURA: Tipo carácter, ancho 255, contiene el tipo de estructura de cada segmento 

perteneciente a la conducción secundaria (aquellas que se derivan directamente de la 

conducción principal) de la acequia Yacuyuyo Chacón Vásconez. En caso de no contar con el 

dato se anota la expresión “s/d” = Sin dato. Ej.: Canal, Tubería. 

MATERIAL: Tipo carácter, ancho 255, contiene el tipo de material de cada segmento 

perteneciente a la conducción secundaria (aquellas que se derivan directamente de la 

conducción principal) de la acequia Yacuyuyo Chacón Vásconez. En caso de no contar con el 

dato se anota la expresión “s/d” = Sin dato. Ej.: Cemento, Hormigón, Tierra. 

PROTECCION: Tipo carácter, ancho 255, contiene el tipo de protección que presenta la 

conducción secundaria (aquellas que se derivan directamente de la conducción principal) de la 

acequia Yacuyuyo Chacón Vásconez, en caso de tenerlo, caso contrario se anota la expresión 

“No Tiene”. En caso de no contar con el dato se anota la expresión “s/d” = Sin dato. Ej.: 

Hormigón, Piedra, Tierra. 
ESTADO: Tipo carácter, ancho 255, contiene el estado de conservación de la conducción 

secundaria (aquellas que se derivan directamente de la conducción principal) de la acequia 

Yacuyuyo Chacón Vásconez. Ej.: Bueno, Regular, Malo. 
FUNCIONAMIENTO: Tipo carácter, ancho 255, contiene la capacidad de conducir agua de 

cana uno de los segmentos que forman la conducción secundaria. Ej.: Regular, Bueno. 
B_m: Tipo carácter, ancho 255, contiene las dimensiones promedio de la sección transversal 

de los segmentos que forman la conducción secundaria (aquellas que se derivan directamente 

de la conducción principal) de la acequia Yacuyuyo Chacón Vásconez expresado en metros.   
b_m1: Tipo carácter, ancho 255, contiene las dimensiones promedio de la sección transversal 

de los segmentos que forman la conducción secundaria (aquellas que se derivan directamente 

de la conducción principal) de la acequia Yacuyuyo Chacón Vásconez expresado en metros.   
h_m: Tipo carácter, ancho 255, contiene las dimensiones promedio de la sección transversal 

de los segmentos que forman la conducción secundaria (aquellas que se derivan directamente 

de la conducción principal) de la acequia Yacuyuyo Chacón Vásconez expresado en metros.   
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e_m: Tipo carácter, ancho 255, contiene las dimensiones promedio de la sección transversal 

de los segmentos que forman la conducción secundaria (aquellas que se derivan directamente 

de la conducción principal) de la acequia Yacuyuyo Chacón Vásconez expresado en metros.   
d_m: Tipo carácter, ancho 255, contiene las dimensiones promedio de la sección transversal 

de los segmentos que forman la conducción secundaria (aquellas que se derivan directamente 

de la conducción principal) de la acequia Yacuyuyo Chacón Vásconez expresado en metros.   
REQUERIMIENTOS: Tipo carácter, ancho 255, contiene las obras prioritarias requeridas para 

un mejor funcionamiento de cada uno de los segmentos que forman la conducción secundaria 

(aquellas que se derivan directamente de la conducción principal) de la acequia Yacuyuyo 

Chacón Vásconez. Ej.: Alcantarilla, Cuneta. 

ESTRUCTURA_MATERIAL: Tipo carácter, ancho 255, contiene la unión del campo Estructura 

y del campo Material. Ej.: Canal de Hormigón, Tubería de Cemento. 
LEYENDA: Tipo carácter, ancho 20, contiene la estructura de cada uno de los segmentos de la 

conducción principal. Ej.: Acueducto, Canal, Túnel. 

Feature Class: t_chaconvasconez 

Tipo de elemento: Línea 

DESDE: Tipo carácter, ancho 10, contiene la abscisa (distancia horizontal) desde donde 

empieza cada tramo de distinto tipo de material perteneciente a la conducción terciaria 

(aquellas que se derivan directamente de la conducción secundaria) de la acequia Yacuyuyo 

Chacón Vásconez. Ej.: 00+117, 01+500, 00+295. 

HASTA: Tipo carácter, ancho 10, contiene la abscisa (distancia horizontal) donde termina cada 

tipo de material perteneciente a la conducción secundaria (aquellas que se derivan 

directamente de la conducción principal) de la acequia Yacuyuyo Chacón Vásconez. Ej.: 

00+245, 00+450, 01+980. 

CODIGO: Tipo carácter, ancho 20, contiene el código que identificará a cada tramo de material 

perteneciente a la conducción terciaria (aquellas que se derivan directamente de la conducción 

secundaria) de la acequia Yacuyuyo Chacón Vásconez. Este código esta formado de la 

siguiente manera: Los tres primeros dígitos corresponden a las siglas que indican el inicio del 

segmento; es decir, si el segmento se desprende de un óvalo, toma, módulo, canal, o parte 

directamente de la conducción principal. Los cinco próximos dígitos identifican al ramal, fuente, 

conducción principal, etc. al que pertenece el segmento. Los 5 dígitos siguientes corresponde 

al valor de la abscisa Desde y los cinco últimos dígitos pertenecen al valor de la abscisa Hasta. 

Ej.: O02R00020000000005, O02R00020100001130.  

NOMBRE: Tipo carácter, ancho 150, contiene el nombre del óvalo, ramal, toma, etc. al que 

pertenecen cada uno de los segmentos que forman la conducción terciaria. Ej.: Ovalo 1 Ramal 

2.1 Cuatro Esquinas, Ovalo 3 Ramal 2.2 San Mateo. 

DESCRIPCION: Tipo carácter, ancho 150, contiene el nombre de la acequia, canal o sistema al 

que corresponden cada uno de los segmentos de la conducción terciaria (aquellas que se 
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derivan directamente de la conducción secundaria). Ej.: Derivación correspondiente a la 

Acequia Yacuyuyo Chacón Vásconez. 

CONDUCCION: Tipo carácter, ancho 15, contiene el tipo de conducción al que pertenecen los 

segmentos. Ej.: Terciaria. 

LONGITUD_SISTEMA: Tipo número entero largo, contiene la longitud de cada segmento 

calculada por el propio sistema. 

LONGITUD: Tipo número decimal doble, contiene la longitud de cada segmento calculada con 

las coordenadas tomadas en campo. 
ESTRUCTURA: Tipo carácter, ancho 255, contiene el tipo de estructura de cada segmento 

perteneciente a la conducción terciaria (aquellas que se derivan directamente de la conducción 

secundaria) de la acequia Yacuyuyo Chacón Vásconez. En caso de no contar con el dato se 

anota la expresión “s/d” = Sin dato. Ej.: Acueducto, Canal. 

MATERIAL: Tipo carácter, ancho 255, contiene el tipo de material de cada segmento 

perteneciente a la conducción terciaria (aquellas que se derivan directamente de la conducción 

secundaria) de la acequia Yacuyuyo Chacón Vásconez. En caso de no contar con el dato se 

anota la expresión “s/d” = Sin dato. Ej.: Cemento, Hormigón, Tierra. 

PROTECCION: Tipo carácter, ancho 255, contiene el tipo de protección que presenta la 

conducción terciaria (aquellas que se derivan directamente de la conducción secundaria) de la 

acequia Yacuyuyo Chacón Vásconez, en caso de tenerlo, caso contrario se anota la expresión 

“No Tiene”. En caso de no contar con el dato se anota la expresión “s/d” = Sin dato. Ej.: Piedra, 

Tierra. 
ESTADO: Tipo carácter, ancho 255, contiene el estado de conservación de la conducción 

terciaria (aquellas que se derivan directamente de la conducción secundaria) de la acequia 

Yacuyuyo Chacón Vásconez. Ej.: Bueno, Regular, Malo. 
FUNCIONAMIENTO: Tipo carácter, ancho 255, contiene la capacidad de conducir agua de 

cana uno de los segmentos que forman la conducción terciaria. Ej.: Regular, Bueno. 
B_m: Tipo carácter, ancho 255, contiene las dimensiones promedio de la sección transversal 

de los segmentos que forman la conducción terciaria (aquellas que se derivan directamente de 

la conducción secundaria) de la acequia Yacuyuyo Chacón Vásconez expresado en metros.   
b_m1: Tipo carácter, ancho 255, contiene las dimensiones promedio de la sección transversal 

de los segmentos que forman la conducción terciaria (aquellas que se derivan directamente de 

la conducción secundaria) de la acequia Yacuyuyo Chacón Vásconez expresado en metros.   
h_m: Tipo carácter, ancho 255, contiene las dimensiones promedio de la sección transversal 

de los segmentos que forman la conducción terciaria (aquellas que se derivan directamente de 

la conducción secundaria) de la acequia Yacuyuyo Chacón Vásconez expresado en metros.   
e_m: Tipo carácter, ancho 255, contiene las dimensiones promedio de la sección transversal 

de los segmentos que forman la conducción terciaria (aquellas que se derivan directamente de 

la conducción secundaria) de la acequia Yacuyuyo Chacón Vásconez expresado en metros.   
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d_m: Tipo carácter, ancho 255, contiene las dimensiones promedio de la sección transversal 

de los segmentos que forman la conducción terciaria (aquellas que se derivan directamente de 

la conducción secundaria) de la acequia Yacuyuyo Chacón Vásconez expresado en metros.   
REQUERIMIENTOS: Tipo carácter, ancho 255, contiene las obras prioritarias requeridas para 

un mejor funcionamiento de cada uno de los segmentos que forman la conducción terciaria 

(aquellas que se derivan directamente de la conducción secundaria) de la acequia Yacuyuyo 

Chacón Vásconez. Ej.: Acueducto, Embaulado. 

ESTRUCTURA_MATERIAL: Tipo carácter, ancho 255, contiene la unión del campo Estructura 

y del campo Material. Ej.: Canal de Hormigón, Tubería de Cemento. 
LEYENDA: Tipo carácter, ancho 20, contiene la estructura de cada uno de los segmentos de la 

conducción principal. Ej.: Acueducto, Canal, Túnel. 

 

Leyenda XIII Leyenda explicativa del Mapa de la Acequia Yacuyuyo Chacón Vásconez 

 

NOTA: Se elaboró un mapa para cada una de las acequias, los cuales están estructurados de 

la misma manera que el Mapa de Infraestructura de la Acequia Yacuyuyo Chacón 

Vásconez, en el caso de que tuvieran las tres conducciones (principal, secundaria y terciaria) 

caso contrario el mapa tendrá el número de feature class de acuerdo al número de 

conducciones que contenga. (no más de tres de acuerdo a lo establecido). 

 

Para el caso de los sistemas se agrupó todos en un solo mapa que también contiene la misma 

estructura del  Mapa de Infraestructura de la Acequia Yacuyuyo Chacón Vásconez. 

T – 01    MAPA – SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS 

 

Feature Dataset: SNAP 
 

Feature Class: snap 

Tipo de elemento: Polígono 
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NOMBRE: Tipo carácter, ancho 100, contiene el nombre de las áreas protegidas que se 

encuentran dentro de la provincia. Ej.: Parque Nacional Llanganates, Parque Nacional Sangay, 

Reserva de Producción Faunística Chimborazo. 

 

Leyenda XIV   Leyenda explicativa del Mapa – Sistema de Áreas Protegidas 

 
T – 02    MAPA  DE SUELOS 

 

Feature Dataset: SUELOS 
 

Feature Class: suelos 

Tipo de elemento: Polígono 

SUELO: Tipo carácter, ancho 10, contiene las siglas de las unidades de suelos. Ej.: Aa, C, Dm, 

Hz. 

SIGLATAX: Tipo carácter, ancho 10, contiene las siglas de las unidades de suelos de acuerdo 

al orden, suborden, gran grupo y subgrupo establecido por Soil Taxonomy de los EEUU (1975). 

Ej.: Dc, Dt, Jqr , roca, sinsuelo. 

PEN: Tipo carácter, ancho 100, contiene al valor de la pendiente representado a través del 

relieve y su afectación para las labores de labranza y movimiento de agua sobre el terreno. Las 

categorías de pendiente en función del relieve fueron calificadas de la siguiente manera: 1 = 0-

5 %, 2 = 5 -12 %, 3 = 12 – 25 %, 4 = 25 – 50 %, 5 = 50 – 70 %, 6 = > 70%, 7 = sin suelo, 96 = 

NIEVE, 97 = URBANO, 98 = C_AGUA. 

SUBORDEN: Tipo carácter, ancho 40, contiene el suborden al que pertenece la unidad de 

suelo. Ej.: ANDEPTS, UDOLLS, PSAMMENTS, 7 = sin suelo, 96 = NIEVE, 97 = URBANO, 98 = 

C_AGUA, 99 = roca. 

GRANGRUPO: Tipo carácter, ancho 50, contiene el gran grupo al que pertenece la unidad de 

suelo. Ej.: ANDAQUEPTS, CRYANDEPTS, DURANDEPTS, 7 = sin suelo, 96 = NIEVE, 97 = 

URBANO, 98 = C_AGUA, 99 = roca. 
TEXT_: Tipo carácter, ancho 10, contiene la clase de textura, la cual es definida por el 

contenido o proporción de las partículas componentes del suelo. Las categorías están 
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agrupadas de la siguiente manera: 1-6 = gruesa arenosa, 2 = moderadamente gruesa, 7 = 

Sector urbano, 99 = Agua. 

TEXTURA1: Tipo carácter, ancho 10, contiene la clase de textura, la cual es definida por el 

contenido o proporción de las partículas componentes del suelo. Las categorías están 

agrupadas de la siguiente manera: 11 = gruesa, 21 = franco arenoso fino a grueso, 21 – 32 = 

franco arenoso fino a grueso - limoso, 22 = franco limoso, 31 = franco, 32 = limoso, 34 = franco 

arcillo arenoso, 7 = sin suelo, 98 = C_AGUA, 99 = roca.  
PROFUNDIDAD: Tipo carácter, ancho 6, contiene la profundidad de las unidades de suelo: 1 = 

0 – 20 cm., 1 – 2 =  0 -50 cm., 2 = 20 – 50 cm., 2 – 4 = 20 - > 100 cm., 3 = 50 – 100 cm., 3 – 4 

= 50 - > 100 cm., 4 = > 100 cm., 7 = sin suelo , 96 =NIEVE, 97 = URBANO, 98 = C_AGUA, 99 = 

roca. 

PEDREGOSIDAD: Tipo carácter, ancho 6, contiene la pedregosidad expresada en el contenido 

de piedras y rocas que pueden interferir en las labores de labranza y crecimiento de las 

plantas. Las categorías fueron establecidas con los siguientes rangos: 

1 = sin (<10%), 1 – 3 = sin – frecuentes (<10% - 25 a 50%) , 7 = sin suelo, 96 =NIEVE, 97 = 

URBANO, 98 = C_AGUA, 99 = roca. 

DRENAJE: Tipo carácter, ancho 6, contiene la facilidad de escurrimiento e infiltración del agua 

en el suelo. Las categorías fueron calificadas de la siguiente manera: 1 = excesivo, 1 – 2 = 

excesivo - bueno, 2 = bueno, 2 – 3 = bueno -  moderado, 3 = moderado, 3 – 4 = moderado – 

mal drenado (imperfecto), 4 = mal drenado (imperfecto), 7 = sin suelo, 96 =NIEVE, 97 = 

URBANO, 98 = C_AGUA, 99 = roca. 

INUNDABILIDAD: Tipo carácter, ancho 6, contiene la inundabilidad que representa la 

permanencia del agua o anegamiento causado por estancamiento del agua o por inundaciones 

de los ríos. Las categorías fueron calificadas de la siguiente manera: 1 = ninguna, 1 – 3 = 

ninguna – con agua de 3  a 6 meses, 3 = con agua 3 – 6 meses, 4 = inundables o anegados 

todo el año (permanente), 7 = sin suelo, 96 = NIEVE, 97 = URBANO, 98 = C_AGUA, 99 = roca. 

N_FREATICO: Tipo carácter, ancho 6, contiene el nivel freático que es la profundidad a la que 

se encuentra el agua dentro del suelo. Las categorías fueron agrupadas con los siguientes 

rangos: 1= superficial (0 – 20 cm), 1 – 4 = superficial - profundo, 4 = profundo (>100 cm), 7 = 

sin suelo, 96 = NIEVE, 97 =  URBANO, 98 = C_AGUA, 99 = roca. 

PH: Tipo carácter, ancho 6, contiene el pH de las unidades de suelo; que representa la 

apreciación de la acidez determinado por la concentración de iones hidrógeno. Las clases 

fueron determinadas así: 2 = ácido (4.5 – 5.5), 3 = ligeramente ácido (5.6 – 6.5), 4 = neutro (6.6 

– 7.4), 4 – 5 = neutro – moderadamente alcalino (6.6 – 8.5), 5 = moderadamente alcalino (7.5 – 

8.5), 7 = sin suelo, 96 = NIEVE, 97 =  URBANO, 98 = C_AGUA, 99 = roca. 

SALINIDAD: Tipo carácter, ancho 6, contiene la salinidad; que es la concentración total de 

sales en el suelo. Las categorías fueron establecidas con los siguientes rangos: 1= 0 – 2 

mmhos/cm, 7 = sin suelo, 96 == NIEVE, 97 = URBANO, 98 = C_AGUA, 99 = roca. 

M_ORGANICA: Tipo carácter, ancho 6, contiene la materia orgánica presente en el suelo, 

definida como el grado de descomposición de los restos de vegetales y animales. Los rangos 
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para este parámetro son: 1 = muy bajo (< 1 %), 2 = bajo (1 – 2 %), 3 = medio (2 – 4 %), 3 – 5 = 

medio – muy alto (2 – 4 % y > 10 %), 4 = alto  (4 –10 %), 5 = muy alto (> 10 %), 7 = 

sin suelo, 96 = NIEVE, 97 = URBANO, 98 = C_AGUA, 99 = roca. 

TOXICIDAD: Tipo carácter, ancho 6, contiene la toxicidad que es el contenido de elementos 

considerados dañinos para el crecimiento de las plantas. Las categorías fueron calificadas de 

la siguiente manera: 1 = sin o nula, 1 -3 = sin o nula - media, 2 = ligera, 7 = sin suelo, 96 = 

NIEVE, 97 = URBANO, 98 = C_AGUA, 99 = roca. 

FERTILIDAD: Tipo carácter, ancho 6, contiene el nivel de fertilidad; que representa el 

contenido en el suelo de elementos nutritivos para las plantas. Se lo calcula en base de: pH, 

materia orgánica, saturación de bases, capacidad de intercambio de cationes. Los niveles de 

fertilidad presentan los siguientes grupos: 1 = muy baja, 1 – 3 = muy baja - mediana, 2 = baja, 2 

-3 = baja - mediana, 3 = mediana, 3 – 4 = mediana - alta, 4 = alta, 7 = sin suelo, 96 = NIEVE, 

97 = URBANO, 98 = C_AGUA, 99 = roca. 

ERODABILIDAD: Tipo carácter, ancho 6, contiene la erodabilidad, que se define como el 

peligro o riesgo de erosión. Las categorías fueron calificadas de la siguiente manera: 1 = 

ninguna, 1 – 2 = ninguna - ligera, 1 – 5 = ninguna – severa (erosionado), 2 = ligera, 5 = severa 

(erosionado), 7 = sin suelo, 96 = NIEVE, 97 = URBANO, 98 = C_AGUA, 99 = roca. 

SUBGRUPO: Tipo carácter, ancho 80, contiene el subgrupo al que pertenece la unidad de 

suelo. Ej.: Andepic TROPORTHENTS, Entes DYSTRANDEPTS, Typic HYDRANDEPTS. 

ORDEN: Tipo carácter, ancho 40, contiene el orden al que pertenece la unidad de suelo. Ej.: 

ENTISOLES, INCEPTISOLES. 

LEYENDA: Tipo carácter, ancho 5, contiene el código asignado para elaborar la leyenda de 

acuerdo a la textura. Ej.: 1 = gruesa, 2 = franco limoso, 7 = sin suelo. 
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Leyenda XV   Leyenda explicativa del Mapa de Suelos. 

 

T – 03    MAPA GEOLÓGICO 

 

Feature Dataset: GEOLOGICO 
 

Feature Class: geologico 

Tipo de elemento: Polígono 

SIMBOLO: Tipo carácter, ancho 250, contiene el símbolo de cada una de las unidades 

geológicas existentes en el área de estudio. Ej.: Cd = Cono de deyección, Da = Depósito aluvial 

incorporando material laharitico, G = Granito. 

LITOLOGIA: Tipo carácter, ancho 250, describe la litología de la unidad geológica (tipo de 

roca, tipo de material, etc.). Ej.: Toba, Depósito coluvial, Lava andesítica, basalto. 
FORMACION: Tipo carácter, ancho 250, contiene el nombre de la formación geológica a la que 

pertenece la unidad. Ej.: Formación Pisayambo 1500m, Formación Napo 300m, Formación 

Tena 1000m. 
ERA: Tipo carácter, ancho 100, contiene la edad geológica de la unidad. Ej.: Cuaternario, 

Paleozoico, Terciario. 
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Leyenda XVI  Leyenda explicativa del Mapa Geológico. 
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T – 04    MAPA HIPSOMETRICO 

 

Feature Dataset: HIPSOMETRICO 

 
Feature Class: hipsometrico_uhidrograficas 

Tipo de elemento: Polígono 

 

COD_SISTEMA: Tipo carácter, ancho 2, contiene el valor del código del sistema establecido 

por el Consejo Nacional de Recursos Hídricos (CNRH) al que pertenecen cada una de las 

unidades hidrográficas. Ej.: 28. 
SISTEMA: Tipo carácter, ancho 20, contiene el nombre del sistema al que pertenecen cada 

una de las unidades hidrográficas. Ej.: Río Pastaza. 
COD_CUENCA: Tipo carácter, ancho 2, contiene el valor del código de la cuenca establecido 

por el  Consejo Nacional de Recursos Hídricos (CNRH) al que pertenecen cada una de las 

unidades hidrográficas. Ej.: 76. 
CUENCA: Tipo carácter, ancho 20, contiene el nombre de la cuenca a la que pertenecen cada 

una de las unidades hidrográficas. Ej.: Río Pastaza. 

COD_SUBCUENCA: Tipo carácter, ancho 2, contiene el valor del código de la subcuenca 

establecido por el Consejo Nacional de Recursos Hídricos (CNRH) al que pertenecen cada una 

de las unidades hidrográficas. Ej.: 01, 02, 11. 
SUBCUENCA: Tipo carácter, ancho 50, contiene el nombre de la subcuenca a la que 

pertenecen cada una de las unidades hidrográficas. Ej.: Drenajes menores al Río Pastaza, Río 

Chambo, Río Patate. 
COD_MICROCUENCA: Tipo carácter, ancho 2, contiene el valor del código de la microcuenca 

establecido por el Consejo Nacional de Recursos Hídricos (CNRH) al que pertenecen cada una 

de las unidades hidrográficas. Ej.: 01, 02, 03, 04. 
MICROCUENCA: Tipo carácter, ancho 50, contiene el nombre de la microcuenca a la que 

pertenecen cada una de las unidades hidrográficas. Ej.: Drenajes menores al Río Chambo, Río 

Ambato, Río Cristal. 
CON_UNIDAD: Tipo carácter, ancho 2, Tipo carácter, ancho 2, contiene el valor del código de 

la unidad hidrográfica establecido por el  Consejo Nacional de Recursos Hídricos (CNRH). Ej.: 

01, 08, 24, 35. 
UNIDAD: Tipo carácter, ancho 51, contiene el nombre de la unidad hidrográfica. Ej.: Río Alajua, 

Río Blanco, Quebrada San Jorge. 
COD_FINAL: Tipo carácter, ancho 10, contiene la unión de los códigos del sistema, cuenca, 

subcuenca, microcuenca y unidad de cada una de las unidades hidrográficas. Ej.: 2876010111, 

2876010203, 2876110701. 
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ALTURA: Tipo carácter, ancho 50, contiene los rangos de altura divididos de acuerdo a los 

valores de las curvas de nivel Ej.: <1200; 1200-1800; 1800-2400; 2400-3000; 3000-3600; 3600-

4200; >4200. 

RANGOS: Tipo número decimal doble, contiene el código dado a los rangos de altura. Ej.: 1= 

<1200; 2=.1200-1800; 3=1800-2400; 4=2400-3000; 5=3000-3600; 6=3600-4200; 7=>4200. 

 

Leyenda XVII  Leyenda explicativa del Mapa Hipsométrico 

 

S – 01    MAPA DE COBERTURA VEGETAL Y USO DEL SUELO 

 

Feature Dataset: COBERTURA_VEGETAL 

 
Feature Class: cobertura_vegetal 

Tipo de elemento: Polígono 

COBERTURA: Tipo carácter, ancho 50, contiene las siglas del tipo de cobertura vegetal 

existente en el área de estudio. Ej.: Pp – Va;  (Vp – Vl)/Pp; Cc – Pp. 
DESCRIPCION: Tipo carácter, ancho 150, contiene el nombre del tipo de cobertura vegetal de 

acuerdo a las siglas  del campo cobertura. Ej.: Pasto plantado – Vegetación arbustiva; (Páramo 

de pajonales – Páramo almohadillas)/Pasto plantado; Cultivos de ciclo corto – Pasto plantado. 
COBER_PROCENTAJE: Tipo carácter, ancho 30, contiene el porcentaje de asociación en el 

que se encuentra cada uno de los tipos de vegetación. Ej.: 50-50%; 70/30%; (70-20)/10%. 

USO_TIERRA: Tipo carácter, ancho 100, contiene el tipo de uso de la tierra que se encuentra 

en cada una de las unidades de cobertura. Ej.: Ganadero, Agropecuario, Uso desconocido. 
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A_PARAMO: Tipo carácter, ancho 50, contiene la agrupación de la cobertura vegetal en áreas 

de páramos y otra cobertura de la tierra de acuerdo al tipo de vegetación y a las asociaciones 

cuya predominancia sea la vegetación de páramo. 

COBERTURA_PRINCIPAL: Tipo carácter, ancho 100, contiene la agrupación de la cobertura 

vegetal de acuerdo al tipo de vegetación predominante. Ej.: Páramo de pajonal; Pasto 

plantado: Cultivos. 

 

S – 02    MAPA DE DENSIDAD POBLACIONAL POR UNIDAD HIDROGRÁFICA 

 

Feature Dataset: DENSIDAD POBLACIONAL 

 
Feature Class: densidad_poblacional 

Tipo de elemento: Polígono 

NOMBRE: Tipo carácter, ancho 70, contiene el nombre del centro poblado. Ej.: AMBATO, 

Izamba, Juan Benigno Vela. 
DESCRIPCION_POBLADO: Tipo carácter, ancho 50, contiene la descripción del centro 

poblado. Ej.: Cabecera cantonal, Cabecera parroquial. 
COD_SISTEMA: Tipo carácter, ancho 2, contiene el valor del código del sistema establecido 

por el Consejo Nacional de Recursos Hídricos (CNRH) al que pertenecen cada una de las 

unidades hidrográficas. Ej.: 28. 
SISTEMA: Tipo carácter, ancho 20, contiene el nombre del sistema al que pertenecen cada 

una de las unidades hidrográficas. Ej.: Río Pastaza. 
COD_CUENCA: Tipo carácter, ancho 2, contiene el valor del código de la cuenca establecido 

por el  Consejo Nacional de Recursos Hídricos (CNRH) al que pertenecen cada una de las 

unidades hidrográficas. Ej.: 76. 
CUENCA: Tipo carácter, ancho 20, contiene el nombre de la cuenca a la que pertenecen cada 

una de las unidades hidrográficas. Ej.: Río Pastaza. 

COD_SUBCUENCA: Tipo carácter, ancho 2, contiene el valor del código de la subcuenca 

establecido por el Consejo Nacional de Recursos Hídricos (CNRH) al que pertenecen cada una 

de las unidades hidrográficas. Ej.: 01, 02, 11. 
SUBCUENCA: Tipo carácter, ancho 50, contiene el nombre de la subcuenca a la que 

pertenecen cada una de las unidades hidrográficas. Ej.: Drenajes menores al Río Pastaza, Río 

Chambo, Río Patate. 
COD_MICROCUENCA: Tipo carácter, ancho 2, contiene el valor del código de la microcuenca 

establecido por el Consejo Nacional de Recursos Hídricos (CNRH) al que pertenecen cada una 

de las unidades hidrográficas. Ej.: 01, 02, 03, 04. 
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MICROCUENCA: Tipo carácter, ancho 50, contiene el nombre de la microcuenca a la que 

pertenecen cada una de las unidades hidrográficas. Ej.: Drenajes menores al Río Chambo, Río 

Ambato, Río Cristal. 
CON_UNIDAD: Tipo carácter, ancho 2, Tipo carácter, ancho 2, contiene el valor del código de 

la unidad hidrográfica establecido por el  Consejo Nacional de Recursos Hídricos (CNRH). Ej.: 

01, 08, 24, 35. 
UNIDAD: Tipo carácter, ancho 51, contiene el nombre de la unidad hidrográfica. Ej.: Río Alajua, 

Río Blanco, Quebrada San Jorge. 
COD_FINAL: Tipo carácter, ancho 10, contiene la unión de los códigos del sistema, cuenca, 

subcuenca, microcuenca y unidad de cada una de las unidades hidrográficas. Ej.: 2876010111, 

2876010203, 2876110701. 
RECLA: Tipo número entero corto, contiene los índices de reclasificación que se emplearon 

para obtener la densidad poblacional. Ej.: 1, 2, 3. 
DENSIDAD_POBLACIONAL: Tipo carácter, ancho 100, contiene las categorías de densidad 

poblacional. Ej.: Alta densidad poblacional, Media densidad poblacional, Muy baja densidad 

poblacional. 
RANGOS: Tipo carácter, ancho 10, contiene los rangos de densidad poblacional expresada en 

unidades de casas por km2. Ej.: 0-21, 45-67, 68-91. 

 

Leyenda XVIII  Leyenda explicativa del Mapa Densidad Poblacional por Unidad Hidrográfica. 

 

S – 03 COMUNIDADES 

 
Feature Dataset: COMUNIDADES 

 

Feature Class: comunidades_identidad 
Tipo de elemento: Polígono 
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COD_PROVINCIA: Tipo número entero corto, contiene el código de la provincia declarado por 

el INEC al que pertenecen cada una de las parroquias. Ej.: 18. 
PROVINCIA: Tipo carácter, ancho 20, contiene el nombre de la provincia a la que pertenecen 

cada una de las parroquias. Ej.: Tungurahua. 

COD_CANTON: Tipo número entero largo, contiene el código del cantón declarado por el 

INEC al que pertenecen cada una de las parroquias. Ej.: 1801, 1802, 1807, 1808. 

COD_PARROQUIA: Tipo número entero largo, contiene el código de cada una de las 

parroquia declarado por el INEC. Ej.:180151, 180157.  

PARROQUIA: Tipo carácter, ancho 40, contiene el nombre de cada una de las parroquias. Ej.: 

Ambatillo, Pasa, Pelileo. 

CANTON: Tipo carácter, ancho 40, nombre del cantón al que pertenecen las parroquias. Ej.: 

Ambato, Patate, San Pedro de Pelileo, Tisaleo. 

DESCRIPCION: Tipo carácter, ancho 10, contiene la clasificación del tipo de parroquia. Ej.: 

Urbano, Rural. 

NOMBRE_COMUNIDAD: Tipo carácter, ancho 100, contiene el nombre de las comunidades 

que se encuentran dentro de la provincia de Tungurahua. Ej.: Alobamba San Cristóbal, 

Condesan, Sucre. 
CODIGO: Tipo carácter, ancho 10, contiene el código asignado a cada una de las 

comunidades. Ej.: A1, C4, L18, K4. 
ALUMNOS_BILINGUE: Tipo número decimal doble, contiene el número de niños y niñas 

dentro de cada comunidad que asisten a escuelas bilingües.  
ALUMNOS_HISPANA: Tipo número decimal doble, contiene el número de niños y niñas dentro 

de cada comunidad que asisten a escuelas hispanas.  
HABLA_QUICHUA_SI: Tipo número decimal doble, contiene el número de personas que 

dentro de cada comunidad hablan quichua. 
HABLA_QUICHUA_NO: Tipo número decimal doble, contiene el número de personas que 

dentro de cada comunidad no hablan quichua. 
HABLA_QHICHUA_S_DATO: Tipo número decimal doble, contiene el número de personas de 

las cuales no se dispone información acerca del idioma que hablan. 
GETNICO_MESTIZO: Tipo número decimal doble, contiene el número de personas cuyo grupo 

étnico es mestizo. 
GETNICO_BLANCO: Tipo número decimal doble, contiene el número de personas cuyo grupo 

étnico es blanco. 
GETNICO_INDIGENA: Tipo número decimal doble, contiene el número de personas cuyo 

género étnico es indígena. 
GETNICO_SDATO: Tipo número decimal doble, contiene el número de personas de las cuales 

no se dispone información acerca del grupo étnico al que pertenecen. 
HIJOS_MESTIZO: Tipo número decimal doble, contiene el número de personas cuyos padres 

son mestizos. 
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HIJOS_BLANCO: Tipo número decimal doble, contiene el número de personas cuyos padres 

son blancos. 
HIJOS_INDIGENA: Tipo número decimal doble, contiene el número de personas cuyos padres 

son indígenas. 
HIJOS_SDATO: Tipo número decimal doble, contiene el número de personas de las cuales no 

se dispone información acerca del género étnico de sus padres. 

Feature Class: comunidades_poblacion 
Tipo de elemento: Polígono 

 

COD_PROVINCIA: Tipo número entero corto, contiene el código de la provincia declarado por 

el INEC al que pertenecen cada una de las parroquias. Ej.: 18. 
PROVINCIA: Tipo carácter, ancho 20, contiene el nombre de la provincia a la que pertenecen 

cada una de las parroquias. Ej.: Tungurahua. 

COD_CANTON: Tipo número entero largo, contiene el código del cantón declarado por el 

INEC al que pertenecen cada una de las parroquias. Ej.: 1801, 1802, 1807, 1808. 

COD_PARROQUIA: Tipo número entero largo, contiene el código de cada una de las 

parroquia declarado por el INEC. Ej.:180151, 180157.  

PARROQUIA: Tipo carácter, ancho 40, contiene el nombre de cada una de las parroquias. Ej.: 

Ambatillo, Pasa, Pelileo. 

CANTON: Tipo carácter, ancho 40, nombre del cantón al que pertenecen las parroquias. Ej.: 

Ambato, Patate, San Pedro de Pelileo, Tisaleo. 

DESCRIPCION: Tipo carácter, ancho 10, contiene la clasificación del tipo de parroquia. Ej.: 

Urbano, Rural. 

NOMBRE_COMUNIDAD: Tipo carácter, ancho 100, contiene el nombre de las comunidades 

que se encuentran dentro de la provincia de Tungurahua. Ej.: Alobamba San Cristóbal, 

Condesan, Sucre. 
CODIGO: Tipo carácter, ancho 10, contiene el código asignado a cada una de las 

comunidades. Ej.: A1, C4, L18, K4. 
HOMBRES: Tipo número decimal doble, contiene el número de personas que pertenecen al 

género masculino. 
MUJERES: Tipo número decimal doble, contiene el número de personas que pertenecen al 

género femenino. 
TOTAL: Tipo número decimal doble, contiene el número de personas que habitan en cada 

comunidad. 

 

Feature Class: comunidades_parcelas 

Tipo de elemento: Polígono 
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COD_PROVINCIA: Tipo número entero corto, contiene el código de la provincia declarado por 

el INEC al que pertenecen cada una de las parroquias. Ej.: 18. 
PROVINCIA: Tipo carácter, ancho 20, contiene el nombre de la provincia a la que pertenecen 

cada una de las parroquias. Ej.: Tungurahua. 

COD_CANTON: Tipo número entero largo, contiene el código del cantón declarado por el 

INEC al que pertenecen cada una de las parroquias. Ej.: 1801, 1802, 1807, 1808. 

COD_PARROQUIA: Tipo número entero largo, contiene el código de cada una de las 

parroquia declarado por el INEC. Ej.:180151, 180157.  

PARROQUIA: Tipo carácter, ancho 40, contiene el nombre de cada una de las parroquias. Ej.: 

Ambatillo, Pasa, Pelileo. 

CANTON: Tipo carácter, ancho 40, nombre del cantón al que pertenecen las parroquias. Ej.: 

Ambato, Patate, San Pedro de Pelileo, Tisaleo. 

DESCRIPCION: Tipo carácter, ancho 10, contiene la clasificación del tipo de parroquia. Ej.: 

Urbano, Rural. 

NOMBRE_COMUNIDAD: Tipo carácter, ancho 100, contiene el nombre de las comunidades 

que se encuentran dentro de la provincia de Tungurahua. Ej.: Alobamba San Cristóbal, 

Condesan, Sucre. 
CODIGO: Tipo carácter, ancho 10, contiene el código asignado a cada una de las 

comunidades. Ej.: A1, C4, L18, K4. 
PROP_TITULO: Tipo número decimal doble, contiene el número de parcelas propias con título 

de propiedad. 
PROP_SIN_TITULO: Tipo número decimal doble, contiene el número de parcelas propias sin 

título de propiedad. 
DA_ARRIENDO: Tipo número decimal doble, contiene el número de parcelas que se han dado 

en arriendo. 
REC_ARRIENDO: Tipo número decimal doble, contiene el número de parcelas que se han 

recibido en arriendo. 
DA_PRESTAMO: Tipo número decimal doble, contiene el número de parcelas que se han 

dado en calidad de préstamo. 
REC_PRESTAMO: Tipo número decimal doble, contiene el número de parcelas que se han 

recibido en calidad de préstamo. 
DA_EMPEÑO: Tipo número decimal doble, contiene el número de parcelas que se han 

empañado. 
TENEN_SDATO: Tipo número decimal doble, contiene el número de parcelas de las cuales no 

de dispone información acerca de su tenencia. 
RIEGO_SI: Tipo número decimal doble, contiene el número de parcelas que tienen acceso a 

agua de riego. 
RIEGO_NO: Tipo número decimal doble, contiene el número de parcelas que no tienen acceso 

a agua de riego. 



53

RIEGO_SDATO: Tipo número decimal doble, contiene el número de parcelas de las cuales no 

se dispone información acerca de su acceso a agua de riego. 
SUE_NEGRO: Tipo número decimal doble, contiene el número de parcelas conformadas por 

suelo negro. 
SUE_CANGAHUA: Tipo número decimal doble, contiene el número de parcelas conformadas 

por cangahua. 
SUE_ARENOSO: Tipo número decimal doble, contiene el número de parcelas conformadas 

por suelo arenoso. 

SUE_SDATO: Tipo número decimal doble, contiene el número de parcelas de las cuales no se 

dispone información. 
LADERA: Tipo número decimal doble, contiene el número de parcelas asentadas sobre 

laderas. 
LADEROSO: Tipo número decimal doble, contiene el número de parcelas asentadas sobre 

terrenos laderosos. 
PLANO: Tipo número decimal doble, contiene el número de parcelas asentadas sobre terrenos 

planos. 
INCL_SDATO: Tipo número decimal doble, contiene el número de parcelas de las cuales no se 

dispone información acerca de la inclinación del terreno sobre el que están asentadas. 
UBIC_EN_COM: Tipo número decimal doble, contiene el número de parcelas ubicadas dentro 

de la comunidad. 
UBIC_FUERA_COM: Tipo número decimal doble, contiene el número de parcelas ubicadas 

fuera de la comunidad. 
UBIC_SDATO: Tipo número decimal doble, contiene el número de parcelas de las cuales no 

se dispone información acerca de su ubicación. 
TAMHA_PROM_: Tipo carácter, ancho 255, contiene el tamaño promedio de las parcelas en 

hectáreas. 

 

Feature Class: comunidades_animales 

Tipo de elemento: Polígono 

 

COD_PROVINCIA: Tipo número entero corto, contiene el código de la provincia declarado por 

el INEC al que pertenecen cada una de las parroquias. Ej.: 18. 
PROVINCIA: Tipo carácter, ancho 20, contiene el nombre de la provincia a la que pertenecen 

cada una de las parroquias. Ej.: Tungurahua. 

COD_CANTON: Tipo número entero largo, contiene el código del cantón declarado por el 

INEC al que pertenecen cada una de las parroquias. Ej.: 1801, 1802, 1807, 1808. 

COD_PARROQUIA: Tipo número entero largo, contiene el código de cada una de las 

parroquia declarado por el INEC. Ej.:180151, 180157.  

PARROQUIA: Tipo carácter, ancho 40, contiene el nombre de cada una de las parroquias. Ej.: 

Ambatillo, Pasa, Pelileo. 
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CANTON: Tipo carácter, ancho 40, nombre del cantón al que pertenecen las parroquias. Ej.: 

Ambato, Patate, San Pedro de Pelileo, Tisaleo. 

DESCRIPCION: Tipo carácter, ancho 10, contiene la clasificación del tipo de parroquia. Ej.: 

Urbano, Rural. 

NOMBRE_COMUNIDAD: Tipo carácter, ancho 100, contiene el nombre de las comunidades 

que se encuentran dentro de la provincia de Tungurahua. Ej.: Alobamba San Cristóbal, 

Condesan, Sucre. 
CODIGO: Tipo carácter, ancho 10, contiene el código asignado a cada una de las 

comunidades. Ej.: A1, C4, L18, K4. 

VACUNO: Tipo número decimal doble, contiene el número de cabezas de ganado vacuno que 

se encuentra dentro de cada comunidad. 
OVEJA: Tipo número decimal doble, contiene el número de cabezas de ganado ovino que se 

encuentra dentro de cada comunidad. 
CHANCHO: Tipo número decimal doble, contiene el número de cabezas de ganado porcino 

que se encuentra dentro de cada comunidad. 
CUY: Tipo número decimal doble, contiene el número de cuyes que se encuentran de cada 

comunidad. 
GALLINA: Tipo número decimal doble, contiene el número de gallinas que se encuentran 

dentro cada comunidad. 
CONEJO: Tipo número decimal doble, contiene el número de conejos que se encuentran 

dentro de cada comunidad. 
CARGA: Tipo número decimal doble, contiene el número de animales de carga que se 

encuentran dentro de cada comunidad. 
LLAMAS: Tipo número decimal doble, contiene el número de llamas que se encuentran dentro 

de cada comunidad. 

Feature Class: comunidades_servicios 
Tipo de elemento: Polígono 

 

COD_PROVINCIA: Tipo número entero corto, contiene el código de la provincia declarado por 

el INEC al que pertenecen cada una de las parroquias. Ej.: 18. 
PROVINCIA: Tipo carácter, ancho 20, contiene el nombre de la provincia a la que pertenecen 

cada una de las parroquias. Ej.: Tungurahua. 

COD_CANTON: Tipo número entero largo, contiene el código del cantón declarado por el 

INEC al que pertenecen cada una de las parroquias. Ej.: 1801, 1802, 1807, 1808. 

COD_PARROQUIA: Tipo número entero largo, contiene el código de cada una de las 

parroquia declarado por el INEC. Ej.:180151, 180157.  

PARROQUIA: Tipo carácter, ancho 40, contiene el nombre de cada una de las parroquias. Ej.: 

Ambatillo, Pasa, Pelileo. 
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CANTON: Tipo carácter, ancho 40, nombre del cantón al que pertenecen las parroquias. Ej.: 

Ambato, Patate, San Pedro de Pelileo, Tisaleo. 

DESCRIPCION: Tipo carácter, ancho 10, contiene la clasificación del tipo de parroquia. Ej.: 

Urbano, Rural. 

NOMBRE_COMUNIDAD: Tipo carácter, ancho 100, contiene el nombre de las comunidades 

que se encuentran dentro de la provincia de Tungurahua. Ej.: Alobamba San Cristóbal, 

Condesan, Sucre. 
CODIGO: Tipo carácter, ancho 10, contiene el código asignado a cada una de las 

comunidades. Ej.: A1, C4, L18, K4. 

AGUA_SI_FAM_: Tipo número decimal doble, contiene el número de familias que tienen 

acceso al servicio de agua entubada. 
AGUA_NO_FAM_: Tipo número decimal doble, contiene el número de familias que no tienen 

acceso al servicio de agua entubada. 
AGUA_SDATO_FAM_: Tipo número decimal doble, contiene el número de familias de las 

cuales no se dispone información acerca de su acceso al servicio de agua entubada. 
LUZ_SI_FAM_: Tipo número decimal doble, contiene el número de familias que tienen acceso 

al servicio de luz eléctrica. 
LUZ_NO_FAM_: Tipo número decimal doble, contiene el número de familias que no tienen 

acceso al servicio de luz eléctrica. 
LUZ_SDATO_FAM_: Tipo número decimal doble, contiene el número de familias de las cuales 

no se dispone información acerca de su acceso al servicio de luz eléctrica. 

Feature Class: comunidades_necesidades 
Tipo de elemento: Polígono 

 

COD_PROVINCIA: Tipo número entero corto, contiene el código de la provincia declarado por 

el INEC al que pertenecen cada una de las parroquias. Ej.: 18. 
PROVINCIA: Tipo carácter, ancho 20, contiene el nombre de la provincia a la que pertenecen 

cada una de las parroquias. Ej.: Tungurahua. 

COD_CANTON: Tipo número entero largo, contiene el código del cantón declarado por el 

INEC al que pertenecen cada una de las parroquias. Ej.: 1801, 1802, 1807, 1808. 

COD_PARROQUIA: Tipo número entero largo, contiene el código de cada una de las 

parroquia declarado por el INEC. Ej.:180151, 180157.  

PARROQUIA: Tipo carácter, ancho 40, contiene el nombre de cada una de las parroquias. Ej.: 

Ambatillo, Pasa, Pelileo. 

CANTON: Tipo carácter, ancho 40, nombre del cantón al que pertenecen las parroquias. Ej.: 

Ambato, Patate, San Pedro de Pelileo, Tisaleo. 

DESCRIPCION: Tipo carácter, ancho 10, contiene la clasificación del tipo de parroquia. Ej.: 

Urbano, Rural. 
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NOMBRE_COMUNIDAD: Tipo carácter, ancho 100, contiene el nombre de las comunidades 

que se encuentran dentro de la provincia de Tungurahua. Ej.: Alobamba San Cristóbal, 

Condesan, Sucre. 
CODIGO: Tipo carácter, ancho 10, contiene el código asignado a cada una de las 

comunidades. Ej.: A1, C4, L18, K4. 

SANEAMIENTO: Tipo número decimal doble, contiene el número de familias que no están 

atendidas con el servicio de saneamiento. 
VIAS: Tipo número decimal doble, contiene el número de familias que no tienen acceso a un 

adecuadol servicio vial. 
MEJORAM_PROD_AGRIC: Tipo número decimal doble, contiene el número de familias que no 

tienen acceso a técnicas de mejoramiento de producción agrícola. 
FORTALECIMIENTO_ORG: Tipo número decimal doble, contiene el número de familias que 

no tienen acceso a capacitación para fortalecer su organización. 
RIEGO: Tipo número decimal doble, contiene el número de familias que no tienen acceso a 

agua de riego. 
AGUA_CONSUMO: Tipo número decimal doble, contiene el número de familias que no tienen 

acceso a agua para consumo humano. 
ED_BASICA: Tipo número decimal doble, contiene el número de familias que no tienen acceso 

a educación básica. 

ELECTRICIDAD: Tipo número decimal doble, contiene el número de familias que no tienen 

acceso a luz eléctrica. 
SERV_INFRA_COMUNALES: Tipo número decimal doble, contiene el número de familias que 

no tienen acceso a servicios de infraestructura comunales. 
PROD_MEJ_PECUARIA: Tipo número decimal doble, contiene el número de familias que no 

tienen acceso a técnicas de producción de mejoramiento pecuario. 
MEJ_ARTESANIA: Tipo número decimal doble, contiene el número de familias que no tienen 

acceso a técnicas de mejoramiento artesanal. 
CREDITO: Tipo número decimal doble, contiene el número de familias que no tienen acceso a

líneas de crédito formal. 
CAPACITACION: Tipo número decimal doble, contiene el número de familias que no tienen 

acceso a capacitación de cualquier índole. 
FORESTACION: Tipo número decimal doble, contiene el número de familias que no tienen 

acceso a la forestación. 
EMPLEO: Tipo número decimal doble, contiene el número de familias que no cuentan con 

empleo remunerado. 
SALUD: Tipo número decimal doble, contiene el número de familias que no tienen acceso al 

servicio de salud. 
TRANSPORTE: Tipo número decimal doble, contiene el número de familias que no tienen 

acceso al servicio de transporte 
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OTROS: Tipo número decimal doble, contiene el número de familias que no tienen acceso a

otros tipos de necesidades. 
SIN_DATO: Tipo número decimal doble, contiene el número de familias de las cuales no se 

dispone información acerca de sus necesidades. 

 

Feature Class: comunidades_produccion 

Tipo de elemento: Polígono 

 

COD_PROVINCIA: Tipo número entero corto, contiene el código de la provincia declarado por 

el INEC al que pertenecen cada una de las parroquias. Ej.: 18. 
PROVINCIA: Tipo carácter, ancho 20, contiene el nombre de la provincia a la que pertenecen 

cada una de las parroquias. Ej.: Tungurahua. 

COD_CANTON: Tipo número entero largo, contiene el código del cantón declarado por el 

INEC al que pertenecen cada una de las parroquias. Ej.: 1801, 1802, 1807, 1808. 

COD_PARROQUIA: Tipo número entero largo, contiene el código de cada una de las 

parroquia declarado por el INEC. Ej.:180151, 180157.  

PARROQUIA: Tipo carácter, ancho 40, contiene el nombre de cada una de las parroquias. Ej.: 

Ambatillo, Pasa, Pelileo. 

CANTON: Tipo carácter, ancho 40, nombre del cantón al que pertenecen las parroquias. Ej.: 

Ambato, Patate, San Pedro de Pelileo, Tisaleo. 

DESCRIPCION: Tipo carácter, ancho 10, contiene la clasificación del tipo de parroquia. Ej.: 

Urbano, Rural. 

NOMBRE_COMUNIDAD: Tipo carácter, ancho 100, contiene el nombre de las comunidades 

que se encuentran dentro de la provincia de Tungurahua. Ej.: Alobamba San Cristóbal, 

Condesan, Sucre. 
CODIGO: Tipo carácter, ancho 10, contiene el código asignado a cada una de las 

comunidades. Ej.: A1, C4, L18, K4. 

acelga(qq): Tipo número decimal doble, contiene el número de quintales de acelga que 

produce cada comunidad. 
aguacate(qq): Tipo número decimal doble, contiene el número de quintales de aguacate que 

produce cada comunidad. 

aji(qq): Tipo número decimal doble, contiene el número de quintales de ají que produce cada 

comunidad. 
ajo(qq): Tipo número decimal doble, contiene el número de quintales de ajo que produce cada 

comunidad. 
alfalfa(cargas): Tipo número decimal doble, contiene el número de cargas de alfalfa que 

produce cada comunidad. 
albol(unidad): Tipo número decimal doble, contiene el número de unidades de árboles que 

produce cada comunidad.  
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arveja(qq): Tipo número decimal doble, contiene el número de quintales de arveja que produce 

cada comunidad. 
avena(qq): Tipo número decimal doble, contiene el número de quintales de avena que produce 

cada comunidad. 
caña(cargas): Tipo número decimal doble, contiene el número de cargas de caña que produce 

cada comunidad. 
cebada(qq): Tipo número decimal doble, contiene el número de quintales de cebada que 

produce cada comunidad. 
cebolla_blanca(qq): Tipo número decimal doble, contiene el número de quintales de cebolla 

blanca que produce cada comunidad. 
chocho(qq): Tipo número decimal doble, contiene el número de quintales de chocho que 

produce cada comunidad. 
col(qq): Tipo número decimal doble, contiene el número de quintales de que produce cada 

comunidad. 
coliflor(qq): Tipo número decimal doble, contiene el número de quintales de coliflor que 

produce cada comunidad. 
culantro(qq): Tipo número decimal doble, contiene el número de quintales de culantro que 

produce cada comunidad. 
flores(cajas): Tipo número decimal doble, contiene el número de cajas de flores que produce 

cada comunidad. 
frejol(qq): Tipo número decimal doble, contiene el número de quintales de fréjol que produce 

cada comunidad. 
frutas(cajas): Tipo número decimal doble, contiene el número de cajas de frutas que produce 

cada comunidad. 
haba(qq): Tipo número decimal doble, contiene el número de quintales de haba que produce 

cada comunidad. 
lechuga(qq): Tipo número decimal doble, contiene el número de quintales de lechuga que 

produce cada comunidad. 
lenteja(qq): Tipo número decimal doble, contiene el número de quintales de lenteja que 

produce cada comunidad. 
maiz(qq): Tipo número decimal doble, contiene el número de quintales de maíz que produce 

cada comunidad. 
mashua(qq): Tipo número decimal doble, contiene el número de quintales de mashua que 

produce cada comunidad. 
melloco(qq): Tipo número decimal doble, contiene el número de quintales de melloco que 

produce cada comunidad. 
mora(canasta): Tipo número decimal doble, contiene el número de canastas de mora que 

produce cada comunidad. 
morocho(qq): Tipo número decimal doble, contiene el número de quintales de morocho que 

produce cada comunidad. 
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ocas(qq): Tipo número decimal doble, contiene el número de quintales de oca que produce 

cada comunidad. 
otros: Tipo número decimal doble, contiene el número de quintales de otros productos que 

produce cada comunidad. 
papas(qq): Tipo número decimal doble, contiene el número de quintales de papas que produce 

cada comunidad. 
pasto(cargas): Tipo número decimal doble, contiene el número de cargas de pasto que 

produce cada comunidad. 
quinua(qq): Tipo número decimal doble, contiene el número de quintales de quinua que 

produce cada comunidad. 
rabano(qq): Tipo número decimal doble, contiene el número de quintales de rábano que 

produce cada comunidad. 
remolacha(qq): Tipo número decimal doble, contiene el número de quintales de remolacha 

que produce cada comunidad. 
s/d: Tipo número decimal doble, contiene el número de quintales de los productos que no se 

clasifica dentro de los grupos anteriores. 
tomate(cajas): Tipo número decimal doble, contiene el número de quintales de tomate que 

produce cada comunidad. 
trigo(qq): Tipo número decimal doble, contiene el número de quintales de trigo que produce 

cada comunidad. 
vaina(qq): Tipo número decimal doble, contiene el número de quintales de vaina que produce 

cada comunidad. 
vicia(qq): Tipo número decimal doble, contiene el número de quintales de vicia que produce 

cada comunidad. 
zanahoria(qq): Tipo número decimal doble, contiene el número de quintales de zanahoria que 

produce cada comunidad. 
PROD_IMPORTANTES: Tipo carácter, ancho 255, contiene los productos principales que 

produce cada comunidad. 
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Leyenda XIX.  Leyenda explicativa del Mapa de Comunidades. 
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S – 04  AREAS DE PÁRAMO 

 

Feature Class: cobertura_vegetal 
Tipo de elemento: Polígono 

COBERTURA: Tipo carácter, ancho 50, contiene las siglas del tipo de cobertura vegetal 

existente en el área de estudio. Ej.: Pp – Va;  (Vp – Vl)/Pp; Cc – Pp. 
DESCRIPCION: Tipo carácter, ancho 150, contiene el nombre del tipo de cobertura vegetal de 

acuerdo a las siglas  del campo cobertura. Ej.: Pasto plantado – Vegetación arbustiva; (Páramo 

de pajonales – Páramo almohadillas)/Pasto plantado; Cultivos de ciclo corto – Pasto plantado. 
COBER_PROCENTAJE: Tipo carácter, ancho 30, contiene el porcentaje de asociación en el 

que se encuentra cada uno de los tipos de vegetación. Ej.: 50-50%; 70/30%; (70-20)/10%. 

USO_TIERRA: Tipo carácter, ancho 100, contiene el tipo de uso de la tierra que se encuentra 

en cada una de las unidades de cobertura. Ej.: Ganadero, Agropecuario, Uso desconocido. 

A_PARAMO: Tipo carácter, ancho 50, contiene la agrupación de la cobertura vegetal en áreas 

de páramos y otra cobertura de la tierra de acuerdo al tipo de vegetación y a las asociaciones 

cuya predominancia sea la vegetación de páramo. 

COBERTURA_PRINCIPAL: Tipo carácter, ancho 100, contiene la agrupación de la cobertura 

vegetal de acuerdo al tipo de vegetación predominante. Ej.: Páramo de pajonal; Pasto 

plantado: Cultivos. 

 

Leyenda XX.  Leyenda explicativa del Mapa Áreas de Páramo 
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AREAS DE RIEGO (ZARIS) 

 

Feature Dataset: AREAS_RIEGO 

 
Feature Class: areas_zari 

Tipo de elemento: Polígono 

 

NOM_ZARI: Tipo carácter, ancho 254, contiene el nombre del área de riego de acuerdo a la 

leyenda existente en los mapas. Ej.: Patate 6, Pelileo 18, Píllaro 5. 

 

Feature Class: bocatomas_zari 

Tipo de elemento: Punto 

 

BC: Tipo carácter, ancho 16, contiene un código que identifica a la bocatoma. Ej. : BC27; 

BC12; BC33. 

NOM_ZARI: Tipo carácter, ancho 254, contiene el nombre del área de riego de acuerdo a la 

leyenda existente en los mapas. Ej.: Patate 6, Pelileo 18, Píllaro 5. 

 

AREAS DELIMITADAS DE ACUERDO AL ESTUDIO SOCIOECONOMICO DE LOS SITEMAS 
AGRARIOS DE LA CUENCA DEL RÍO AMBATO - PROMACH 

 

Feature Dataset: PROMACH 

 
Feature Class: promach 

Tipo de elemento: Polígono 

 

ZONA: Tipo número decimal doble, contiene un código (1-10) para identificar la zona. Ej.: 1, 2, 

3, …..10. 

UBICACION: Tipo carácter, ancho 20, contiene el nombre de la zona de estudio. Ej. : Pasa y 

San Fernando, Calamaca, Mocha, Cevallos. 

TENENCIA_TIERRA: Tipo carácter, ancho 100, contiene el tipo de tenencia de la tierra. Ej.: 

Fincas de 3 a 5 ha; Minifundios de 0.5 a 1 ha. División de tierras comunales, etc. 
R_TENENCIA: Tipo carácter, ancho 8, contiene los valores de los rangos asignados por los 

técnicos encargados del estudio de acuerdo al tipo de tenencia de la tierra. Ej. : 3, 1, 2, etc. 

MANO_OBRA: Tipo carácter, ancho 100, contiene el tipo de mano de obra existente en el área 

de análisis. Ej.: 0,9 UTF/ha; De 0,5 a 3,5UTF/ha, etc. 

R_MANO_OBRA: Tipo carácter, ancho 8, contiene los valores de los rangos asignados por los 

técnicos encargados del estudio de acuerdo al tipo de mano de obra. Ej. : 3, 1, 4, etc. 
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CAPITAL: Tipo carácter, ancho 150, contiene el capital que posee cada área expresado en 

valores de tierras, animales y bienes que poseen. Ej.: 2VL o más, carro; Pequeñas huertas, 

cuyeras familiares, etc. 

R_CAPITAL: Tipo carácter, ancho 8, contiene los valores de los rangos asignados por los 

técnicos encargados del estudio de acuerdo al capital. Ej. : 2 y 5, 1, 4, etc. 

RIEGO_DISPONIBLE: Tipo carácter, ancho 100, contiene el tipo de riego del que dispone el 

área en caso de tenerlo. Ej.: Riego comunitario escaso, Sin riego, Riego comunitario, etc. 

R_RIEGO: Tipo carácter, ancho 8, contiene los valores de los rangos asignados por los 

técnicos encargados del estudio de acuerdo a la disponibilidad de riego. Ej. : 1, 2, 3 y 4, etc. 

NOMBRE_CANALES: Tipo carácter, ancho 100, contiene el nombre del canal de riego del cual 

disponen del agua. Ej.: Coronaria, Mocha Tisaleo Cevallos, etc. 

PRODUCCION: Tipo carácter, ancho 150, contiene el tipo de producción existente en el área 

de estudio. Ej.: Papas, habas, maíz y gabnado bovino de leche o engorde, Producción agrícola 

y ganadera reducida, etc. 

ACTIVIDAD: Tipo carácter, ancho 100, contiene el tipo de actividad que desarrolla la población 

existente es el área. Ej. : Pluriactividad y obreros de la industria del calzado,  Venta de fuerza 

de trabajo en la ciudad o hacienda, etc. 

R_ACTIVIDAD: Tipo carácter, ancho 8, contiene los valores de los rangos asignados por los 

técnicos encargados del estudio de acuerdo al tipo de actividad. Ej. : 1, 2, 3 y 4, etc. 

TIPO_SUELO: Tipo carácter, ancho 100, contiene el tipo de suelo existente en el área de 

estudio. Ej. : Secos muy erosionados, Limoso, húmedo rico en materia orgánica, etc. 

OBSERVACIONES: Tipo carácter, ancho 100, contiene cierto tipo de obsevaciones relevantes 

del área. Ej. : Zona media de minifundios, Ex  hacienda de Calamaca, etc. 
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APENDICE No. 4 
 

LISTA DE DOCUMENTOS CARTOGRÁFICOS FINALES 
 

NUMERO DE MAPA NOMBRE 

01 MAPA BASE 

02 DIVISIÓN POLÍTICO ADMINISTRATIVA 

03 UNIDADES HIDROGRÁFICAS 

C-01 CALIDAD DE AGUA  POR UNIDADES HIDROGRÁFICAS 

F-01 UBICACIÓN Y TIPO DE FUENTES 

F-02 UBICACIÓN DE PUNTOS DE CARACTERIZACIÓN  (*) 

H-01 ISOYETAS 

H-02 ISOTERMAS 

H-03 EVAPOTRANSPIRACIÓN POTENCIAL 

H-04 DISPONIBILIDAD HÍDRICA 

H-05 RED DE ESTACIONES 

H-06 RED HIDROMETRICA MÍNIMA 

T-01 SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS 

T-02 SUELOS 

T-03 GEOLÓGICO  (*) 

T-04 HIPSOMETRICO 

S-01 COBERTURA VEGETAL (*) 

S-02 DENSIDAD POBLACIONAL 

S-03 

COMUNIDADES 
COMUNIDADES – ANIMALES (*) 
COMUNIDADES – IDENTIDAD (*) 
COMUNIDADES – NECESIDAD (*) 
COMUNIDADES – PARCELAS (*) 
COMUNIDADES – POBLACION (*) 
COMUNIDADES – PRODUCCION (*) 
COMUNIDADES – SERVICIOS (*) 

S-04 AREAS DE PÁRAMO 

(*) Información cartográfica disponible solo en el sistema en formato digital es decir no se encuentran impresos 
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INFRAESTRUCTURA 
 

ACEQUIAS 
 

NUMERO DE MAPA NOMBRE 

I-001 ACEQUIA S/N 

I-002 ACEQUIA S/N (PICAIHUA) 

I-003 ADRIANO 

I-004 AGLUYATA 

I-005 AGUA DE MONTE 

I-006 AGUA GRANDE LA  MOYA 

I-007 AGUACATE 

I-008 AGUAJÁN 

I-009 AGUAJÁN SAN JOSÉ 

I-010 AGUAS DE YAGUAL 

I-011 AGUAS SERVIDAS CHACAUCU 

I-012 ALBORNOZ BAJO 

I-013 ALTA EL GALPÓN 

I-014 ALTA FERNANDEZ  

I-015 ALTA SAN FRANCISCO 

I-016 ARRAYAN 

I-017 ARTEZÓN 

I-018 ASHNAYACU 

I-019 ASHPACHACA 

I-020 AYLLON 

I-021 AYLLON 2 

I-022 BAJA SAN FRANCISCO 

I-023 BATALLON 

I-024 BELLA VISTA BAJA 

I-025 BOLIVAR 

I-026 BONILLA BUENAÑO 

I-027 BONILLA COBO 

I-028 BRICHETO 

I-029 CACAPON UNION Y PROGRESO 

I-030 CACHARI 

I-031 CACHIMOYA CATIMBO ALBORNOZ 

I-032 CACHIMOYA MAYORGA 

I-033 CACHIMOYA POTREROS 

I-034 CALGUASIG 

I-035 CALLEJAS (ABEL SANCHEZ) 

I-036 CAMBURE 

I-037 CARIYACU 

I-038 CASIMIRO PAZMIÑO 

I-039 CATIGLATA LA PENÍNSULA 

I-040 CENTRAL COTALO 

I-041 CHACAPAMBA ALTA 

I-042 CHACAPAMBA BAJA 

I-043 CHACAPAMBA PASA CENTRO 

I-044 CHACÓN SEVILLA  

I-045 CHAGRA SACHA 

I-046 CHALAGATA LUIS LOPEZ 

I-047 CHAMBURO MIRANDA 

NUMERO DE MAPA NOMBRE 

I-048 CHAMBURO TERREMOTO 

I-049 CHAUPILOMA (CALAMACA) 

I-050 CHAUPILOMA 1 

I-051 CHILCO LALAMA 

I-052 CHIQUICAHUA 

I-053 CHIRIPOGUIO1 GAMBOA 

I-054 CHIRIYACU MANZANAL 

I-055 CHUSALONGO 

I-056 COBO SEVILLA 

I-057 COLESYACO 

I-058 CONDOR JACA CHIBULEO 

I-059 CONDOR JACA JBV 

I-060 CRUZSACHA 

I-061 CULAG 

I-062 CULAG HUAYCO 

I-063 CUNAMA CENTRAL 

I-064 CURIQUINGUE 

I-065 CURIQUINGUE HUAICO 

I-066 CUTZATAHUA 

I-067 DEL MEDIO 

I-068 DELFINA MORENO 

I-069 DIABLUCO CHIQUITO 

I-070 DIABLUCO GRANDE 

I-071 EL  JARDIN 

I-072 EL BATAN 

I-073 EL DUENDE LA RINCONADA 

I-074 EL LINDERO 

I-075 EL MOLINO 

I-076 EL PAILON LA MOYA 

I-077 EL PLAYON SAN RAFAEL ALTO 

I-078 EL POGUIO 

I-079 EL PORVENIR  

I-080 EL RAYO 

I-081 EL TINGO 

I-082 ESTANCO ALTO 

I-083 ESTANCO BAJO 

I-084 FLANDES 

I-085 GALARZA-IGUILÁN 

I-086 GUACTZUCQUIHUA 

I-087 GUAIRAPATA 

I-088 GUAYAMA 

I-089 GUAYAMA 1 

I-090 HACIENDA HOSPITAL 

I-091 HIERBA BUENA 

I-092 HIPOLONGO 

I-093 HIPOLONGO PILCO 

I-094 HONDON VALLES 
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NUMERO DE MAPA NOMBRE 

I-095 HUARMIYACU 1 

I-096 HUARMIYACU 2 

I-097 HUASINGA MORALES 

I-098 HUERTA GRANDE 

I-099 IERAC 

I-100 ILLAGUA CHICO 

I-101 ILLAGUA GRANDE 

I-102 ILLIMBO 

I-103 ILLINA LA RABIJA 

I-104 ILLINA LAS VIÑAS 

I-105 INAPI1 

I-106 INAPI3 

I-107 INAPI4 

I-108 JAUREGUI 

I-109 LA CALERA EL CORAZON 

I-110 LA CIMA LA PRADERA 

I-111 LA COCHA EL CEMENTERIO 

I-112 LA COMUNARIA 

I-113 LA CRUZ 

I-114 LA ESPERANZA 

I-115 LA GOYA 

I-116 LA LOMA 

I-117 LA PREÑADA 

I-118 LA QUEBRADA 

I-119 LA QUINTA 

I-120 LA RABIJA AMBABAQUI 

I-121 LA TORRE 

I-122 LA UNION ILLIPINI 

I-123 LA VICTORIA 

I-124 LALAMA 

I-125 LAS BREVAS 

I-126 LEITILLO 

I-127 LEITO 

I-128 LIRIO LANGOJIN 

I-129 LLANCHUGA 

I-130 LLANCHUGA - TAURIPATA 

I-131 LLANCHUGA PUCULEO TAURIPATA 

I-132 LLUSHCA PATALO 

I-133 LLUSHCAPAMBA 

I-134 LLUTUPI 

I-135 LOMA GRANDE 

I-136 LORO GUACHANA EL GALPÓN 

I-137 LOS GALLOS 

I-138 LOS LAURELES 

I-139 LUIS SALVADOR ALTAMIRANO 

I-140 MANGUIGUA 

I-141 MANTELES 

I-142 MANUEL PICO 

I-143 MATRIZ MUNICIPAL 

I-144 MEDINA_CAMPAÑAS 

I-145 MIRADOR 

NUMERO DE MAPA NOMBRE 

I-146 MOCALO 

I-147 MOCHA TISALEO CEVALLOS 

I-148 MOLIENDA 

I-149 MOLINO (PATATE) 

I-150 MONDONGO 

I-151 MORTENSEN ALTA 

I-152 MORTENSEN SAMANIEGO BAJA 

I-153 MULA CORRAL 

I-154 MUNDUG YAMATE 

I-155 MURUPALO 

I-156 NUEVA TONDOLIQUE 

I-157 OLALLA PINGUILI 

I-158 PAILACOCHA 

I-159 PAILACOCHA 1 

I-160 PALAHUA CHACAPAMBA 

I-161 PALAHUA SOCAVON 

I-162 PANGUILICUCHO 

I-163 PEÑABLANCA 

I-164 PIEDRA COLORADA 

I-165 PIEDRA COLORADA 1 

I-166 PILLABANA MARGARITO 

I-167 PIQUIL 

I-168 POCOBAMBA 1 

I-169 POCOBAMBA 2 

I-170 POCOBAMBA CHICO 

I-171 POGUIO 

I-172 POGUIO AMBABAQUI 

I-173 POLVOLOMA YACUPARTINA 

I-174 PRIMERA CORONARIA 

I-175 PUCAHUAICO SAN MIGUELITO 

I-176 PUJIN 

I-177 PUSUNYUYO YAGUAL CRUZ 

I-178 QUILLAN LA PLAYA 

I-179 QUILLILLIN 

I-180 QUIMBANA FLORIDA 

I-181 QUINDIBANA GUANGOSIG 

I-182 RAMAL ALTO 

I-183 RAMAL BAJO 

I-184 RAZUMPAMBA 2 

I-185 SAGUATOA 

I-186 SALATE 

I-187 SAN ALFONSO ASPACHACA 

I-188 SAN CARLOS ALTA 

I-189 SAN CARLOS BAJO 

I-190 SAN CRISTOBAL BAJO 

I-191 SAN FRANCISCO TILULUM 

I-192 SAN GABRIEL 

I-193 SAN ISIDRO ALTO 

I-194 SAN JERÓNIMO 

I-195 SAN JOSE 

I-196 SAN JOSÉ 
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NUMERO DE MAPA NOMBRE 

I-197 SAN JOSÉ (LLANGAHUA) 

I-198 SAN JOSE (PILCO) 

I-199 SAN JOSE (QUESERAS) 

I-200 SAN LUCAS 

I-201 SAN MIGUEL  

I-202 SAN RAFAEL ALTO PARTE ALTA 

I-203 SAN RAFAEL ALTO PARTE BAJA 

I-204 SANGUCHO BARRERA 

I-205 SANGUCHO LEITILLO PARTE ALTA 

I-206 SANGUCHO LEITILLO PARTE BAJA 

I-207 SANITARIO 

I-208 SANJA CHUPA 

I-209 SANJAPAMBA 

I-210 SANTA ROSA 

I-211 SAUCAL VIÑEDO ALTO 

I-212 SEGOVIA ALTO 

I-213 SEGUNDA CORONARIA 

I-214 SHINGATINGO 

I-215 SIGUALO 

I-216 STA.MARIA PATIO BONITO 

I-217 TERCERA CORONARIA 

I-218 TILAMBULO 

I-219 TILULUM DARQUEA 

I-220 TINAJERO 

I-221 TINGO CHIQUITO 

I-222 TINGO PILCO HUANTUGHUCO 

I-223 TOMA HUAMBAVI 

I-224 TOPIAL RIEGO 

I-225 TORRE QUILUA 

I-226 TOTORA CHICO 

I-227 TROJA CHIVOCOCHA 

I-228 TUBERIA CHACAUCU 

I-229 TUNGIHUAYCO 

I-230 VAQUERIA 

I-231 VARIANTE CHICA 

I-232 VARIANTE GRANDE 

I-233 VILLAFUERTE 

I-234 VIÑEDO BAJO 

I-235 VIRGEN DE LOURDES 

I-236 YACUTOMA CHIVOCOCHA 

I-237 YACUYUYO CHACÓN VASCONEZ 

I-238 YAGUAL 

I-239 YANA SALADO 

I-240 YANA UCSHA 

I-241 YANACOSCOJO 1 

I-242 YANACOSCOJO 2 

I-243 YANAMATSI 

I-244 YANAPIQUIL 

I-245 YATAQUI 

I-246 YATZAPUTZAN MULANLEO 

I-247 YERBA BUENA 
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CANALES 
 

NUMERO DE MAPA NOMBRE 

IC-01 CANAL ALBORNOZ NARANJO 

IC-02 CANAL AMBATO HUACHI PELILEO 

IC-03 CANAL CHICA BAJA 

IC-04 CANAL CHONGOTAHUA 

IC-05 CANAL CUNUCYACU CHIMBORAZO 

IC-06 CANAL DE RIEGO PILLARO 

IC-07 CANAL JOHNY 

IC-08 CANAL LATACUNGA SALCEDO AMBATO 

IC-09 CANAL MOCHA HUACHI 

IC-10 CANAL PACHALICA 

IC-11 CANAL PUNGOPALA  MOCHAPATA 

IC-12 CANAL RIO BLANCO 

IC-13 CANAL SAN BORJA MUNDUG 

IC-14 CANAL TOALLO 

IC-15 CANAL TROYA LA PENINSULA 

IC-16 CANAL TUNGA EL CEDRO 

IC-17 CANAL YUTUPI 

IC-18 CANAL3 

IC-19 CANAL4 



6

SISTEMAS DE AGUA POTABLE  
 

NOMBRE 

SISTEMA 5 SAN ANDRÉS PILLARO 

SISTEMA 7 BARRIOS 

SISTEMA AMBATO HUACHI PELILEO 

SISTEMA ANDIGNATO 

SISTEMA ANGAHUANA ALTO 

SISTEMA ARTEZON 

SISTEMA ASO.PAISAJE NUESTRO 

SISTEMA ASOC. STA. ANA DE CALAMACA 

SISTEMA AZUAY 

SISTEMA CALGUASIG CHICO 

SISTEMA CALGUASIG GRANDE 

SISTEMA CALHUA 

SISTEMA CAPILLA URCO 

SISTEMA CASHA POTRERO - LLULALÓ 1 

SISTEMA CASHAPOTRERO 

SISTEMA CATIMBO SIGUALO 

SISTEMA CHAUPI GUADALUPE PINGÜE 

SISTEMA CHAUPILOMA 

SISTEMA CHONTILLA 

SISTEMA COCA COLA 

SISTEMA COMUNA 12 DE OCTUBRE 

SISTEMA CONDEZÁN  

SISTEMA CUNUCYACU LAS ABRAS 

SISTEMA CUNUCYACU MOLLOGPAMBA 

SISTEMA CURIQUINGUE EMAPA 

SISTEMA EL CALVARIO PISHILA TA 

SISTEMA EL DUENDE CHIQUICHA 

SISTEMA EL DUENDE RUMICHACA CHILCOPAMBA 

SISTEMA EL GALPÓN 

SISTEMA EL LINDERO SHALHUAYCO 

SISTEMA EL MIRADOR SECTOR SUR PATATE 

SISTEMA EL PLACER 

SISTEMA EL PROGRESO 

SISTEMA EL SUEÑO EMAPA 

SISTEMA GAMBOA POGUIO GRANDE 

SISTEMA GAMBOA YATAQUI 

SISTEMA GELEC 

SISTEMA GUARANGAL PUÑAPI 

SISTEMA HIDROELÉCTRICO PISAYAMBO 

SISTEMA ILLAGUA CHICO 

SISTEMA ILLAGUA GRANDE 

SISTEMA ILLUCHI ALTO 

SISTEMA INAPI 

SISTEMA IÑAPI BAJO 

SISTEMA IPOLONGO CUATRO ESQUINAS 

SISTEMA JALOA ALTO 

SISTEMA JALOA EL ROSARIO 

SISTEMA JESUS DEL GRAN PODER 

SISTEMA JUAN BENIGNO VELA  

SISTEMA JUANA DE ORO 

NOMBRE 

SISTEMA LA CIENEGA MUNICIPIO BAÑOS 

SISTEMA LA CLEMENTINA 

SISTEMA LA COMPAÑÍA 

SISTEMA LA ESPERANZA 

SISTEMA LA LIBERTAD MUNICIPIO PELILEO 

SISTEMA LA PENINSULA EMAPA 

SISTEMA LAS VIÑAS 

SISTEMA LASABANZA 

SISTEMA LEITILLO 

SISTEMA LINDERO CENTRO 

SISTEMA LINDERO ESCORZONERA CENTRO 

SISTEMA LINDERO ESCORZONERA MENTAS 

SISTEMA LINDERO ESCORZONERA YATAPAMBA 

SISTEMA LINDERO MADANA 

SISTEMA LINDERO PUNGOLOMA 

SISTEMA LIRIO LANGOJIN 

SISTEMA LLIGUA CENTRAL  

SISTEMA LLULALÓ 

SISTEMA LLUSHCAPAMBA 

SISTEMA LOMA GRANDE 

SISTEMA LOS CEDROS MUNICIPIO PATATE 

SISTEMA LOS PINOS SAN VICENTE STA ANA 

SISTEMA MANTELES MUNICIPIO PATATE 

SISTEMA MISAPAMBA 

SISTEMA MOCHA 

SISTEMA MOCHAPATA LUIS LOPEZ 

SISTEMA MOLLEPAMBA 

SISTEMA NAHUASO 

SISTEMA PACHANLICA 

SISTEMA PAILACOCHA 

SISTEMA PARQUE INDUSTRIAL AMBATO EMAPA 

SISTEMA PARROQUIA PASA 

SISTEMA PASA CENTRAL 

SISTEMA PATALO ALTO CHACAPUNGO 

SISTEMA PELILEO 

SISTEMA PICAIHUA 

SISTEMA PIEDRA ZORRO 

SISTEMA PILAHUIN 

SISTEMA PILAHUIN ECHALECHE 

SISTEMA PILCO 

SISTEMA PINLLO 

SISTEMA PINLLO ALTO 

SISTEMA PITITIG 

SISTEMA PONDOA 

SISTEMA POSORUMI 

SISTEMA PUATUG 

SISTEMA PUCARA GRANDE 

SISTEMA PUNTZAN BAÑOS 

SISTEMA PUÑACHISAG ZONA ALTA 

SISTEMA PUÑACHISAG ZONA BAJA 
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NOMBRE 

SISTEMA PUSUNYUYO 

SISTEMA PUTUGLEO 

SISTEMA QUERO NUEVO 

SISTEMA QUERO VIEJO 

SISTEMA QUESERA HUAYCO 

SISTEMA QUIMBANA PILLARO 

SISTEMA QUIMBANA TERÁN 

SISTEMA QUINCHICOTO EL PORVENIR 

SISTEMA QUISAPINCHA 

SISTEMA REGIONAL CHIBULEO 

SISTEMA REGIONAL HUALCANGA 

SISTEMA REGIONAL NUEVA VIDA 

SISTEMA REGIONAL RUMIPAMBA 

SISTEMA REGIONAL YANAHURCO 

SISTEMA RIO BLANCO 

SISTEMA RIO BLANCO Y ESCUELA 

SISTEMA RIO NEGRO 

SISTEMA RIO VERDE 

SISTEMA RÍO YANAYACU 

SISTEMA SALASACA LLICACAMA 

SISTEMA SALATE 

SISTEMA SAN ANTONIO MUNICIPIO BAÑOS 

SISTEMA SAN ANTONIO MUNICIPIO PATATE  

SISTEMA SAN FRANCISCO 

SISTEMA SAN FRANCISCO DE TISALEO 

SISTEMA SAN LUIS 

SISTEMA SAN MIGUELITO 

SISTEMA SAN NICOLAS 

SISTEMA SAN PABLO JERUSALEM 

SISTEMA SAN RAFAEL ALTO 

SISTEMA SAN RAFAEL BAJO 

SISTEMA SANTA TROYA 

SISTEMA SINDICATO DE CHOFERES TOTORAS 

SISTEMA SOCAVON EMAPA 

SISTEMA STA. ANA DE CALAMACA 

SISTEMA STA. ROSA DE RUNTÚN 

SISTEMA SUCRE 

SISTEMA TASANLEO SANTO SUELO 

SISTEMA TERREMOTO LA JOYA EMAPA 

SISTEMA TILIPAMBA 

SISTEMA TILULUM (EMAPA) 

SISTEMA TISALEO 

SISTEMA TIUNGO TOMAPAMBA 

SISTEMA TONDOLIQUE 

SISTEMA TOPO 

SISTEMA TOTORA PUNGO 

SISTEMA TUNDAL MUNDUG 

SISTEMA TUNDAL PATATE 

SISTEMA ULBA MUNICIPIO DE BAÑOS 

SISTEMA UNION Y TRABAJO CAMPESINO 
SISTEMA VIÑEDO ALTO 

NOMBRE 

SISTEMA VIZCAYA BAÑOS 

SISTEMA YACUTOMA - TAMBALÓ 

SISTEMA YANACASCAJO 

SISTEMA YANASIXI 

SISTEMA YANAYACU 

SISTEMA YATZAPUTZAN 

Nota: Los sistemas de agua potable fueron agrupados en un solo tema solo para la impresión 
del documento final. 



SISTEMA HIDROGRÁFICO: Pastaza CODIGO: 28

CUENCA HIDROGRÁFICA: CODIGO: 2876

SUBCUENCA HIDROGRÁFICA: CODIGO: 287601

Nº NOMBRE CÓDIGO NOMBRE CÓDIGO NOMBRE CÓDIGO Nº NOMBRE COTA

1 Acequia Adriano A001 Río Ambato 28760102 Río Pachanlica 2876010211 Única Río Pachanlica 769796 9855847 2577

2 Acequia Agluyata A002 Río Ambato 28760102 Río Alajua 2876010208 Única Pantano Jaglupamba 751064 9867514 3760

3 Acequia Agua del Monte A003 Río Ambato 28760102 Rïo Pachanlica 2876010211 Única Vertiente Agua del Monte 763327 9837042 3800

4 Acequia Agua Grande La Moya A004 Río Patate 28760103 Río San Alfonso 2876010302 Única Vertiente La Moya 774640 9853167 2212

5 Acequia Aguacate A005 Río Patate 28760103 Río Leytopamba 2876010304 Única Quebrada Aguacate 781351 9847438 2150

6 Acequia Aguaján A006 Río Ambato 28760102 Quebrada Cubillín y drenajes al Río Ambato 2876010206 Única Río Ambato 754375 9858634 2800

7 Acequia Aguaján San José A007 Río Ambato 28760102 Quebrada Cubillín y drenajes al Río Ambato 2876010206 Única Río Ambato 752840 9858592 2814

8 Acequia Aguas de Yagual A008 Río Ambato 28760102 Quebrada Cubillín y drenajes al Río Ambato 2876010206 Única Quebrada Tambalayacu 748532 9861926 3590

9 Acequia Aguas Servidas Chacaucu A009 Drenajes menores al
Río Chambo 28760215 Quebrada Calera Mulaló 2876021508 Única Quebrada Mulaló 777882 9841915 2324

10 Acequia Albornóz Bajo A010 Río Ambato 28760102 Río Pachanlica 2876010211 Única Quebrada Mosabocho 768277 9850660 2728

11 Acequia Alta El Galpón A011 Río Patate 28760103 Río Pucahuaycu 2876010301 Única Quebrada Quesería 781960 9863992 3020

12 Acequia Alta Fernández A012 Río Ambato 28760102 Río Alajua 2876010208 Única Río Casaguala 750536 9872774 3745

13 Acequia Alta San Carlos A013 Río Ambato 28760102 Río Chiquicahua y drenajes al Río Ambato 2876010207 1
2

Vertiente Toldorumi
Quebrada Morococha

750092
750533

9847340
9851801

3920
3620

14 Acequia Alta San Francisco A014 Río Ambato 28760102 Quebrada Cubillín y drenajes al Río Ambato 2876010206 Única Río Ambato 756156 9858338 2910

15 Acequia Arrayán A015 Río Patate 28760103 Río Leytopamba 2876010304 Única Quebrada Arrayán 780523 9849143 2247

16 Acequia Artezón A016 Río Patate 28760103 Río Blanco 2876010303 Única Quebrada Tiván 781254 9860689 2985

COORDENADAS

FICHA Nº 1: EVALUACIÓN DE LAS FUENTES Y CAPTACIONES DE LAS CONDUCCIONES PRINCIPALES

Río Pastaza

Río Patate

F U E N T E
UNIDAD HIDROGRÁFICA

MICROCUENCA HIDROGR.
CONDUCCION PRINCIPAL



17 Acequia Ashnayacu A017 Río Ambato 28760102 Río Calamaca 2876010205 Única Río Pusuyuyo 738569 9862472 3828

18 Acequia Ashpachaca A018 Río Ambato 28760102 Quebrada Cubillín y drenajes al Río Ambato 2876010206 Única Quebrada Ashpachaca 755103 9857637 2898

19 Acequia Ayllón A019 Río Patate 28760103 Río Blanco 2876010303 Única Quebrada Yanacocha 781093 9861772 3220

20 Acequia Ayllón 2 A020 Río Patate 28760103 Río Blanco 2876010303 Única Quebrada Suruco 780797 9861389 2950

21 Acequia Baja San Francisco A021 Río Ambato 28760102 Quebrada Cubillín y drenajes al Río Ambato 2876010206 Única Río Ambato 756592 9858973 2764

22 Acequia Batallón A022 Río Ambato 28760102 Río Colorado 2876010201 Única RÍo Colorado 737646 9844886 3920

23 Acequia Bellavista Baja (Canal 2) A023 Río Patate 28760103 Quebrada Gualacucho 2876010305 Única Vertiente Salpunga 777472 9850014 2155

24 Acequia Bolívar A024 Río Patate 28760103 Quebrada Gualacucho 2876010305 Única Quebrada Tixte 773071 9847053 2925

25 Acequia Bonilla Buenaño A025 Río Ambato 28760102 Quebrada Casigana y drenajes al Río Ambato 2876010209 Única Quebrada Terremoto 766986 9858142 2650

26 Acequia Bonilla Cobo A026 Río Ambato 28760102 Quebrada Casigana y drenajes al Río Ambato 2876010209 Única Quebrada Picaihua 768889 9859322 2510

27 Acequia Bricheto A027 Drenajes menores al
Río Chambo 28760215 Quebrada Guilles 2876021503 Única Quebrada de Sabañag 767719 9835434 3495

28 Acequia Cacapón - Unión y Progreso A028 Río Ambato 28760102 Río Pachanlica 2876010211 Única Lago Cacapón 756951 9846161 3666

29 Acequia Cachari A029 Río Ambato 28760102 Quebrada Cubillín y drenajes al Río Ambato 2876010206 Única Quebrada Cachari 746770 9861800 3810

30 Acequia Cachimoya - Catimbo Albornóz A030 Río Patate 28760103 Río San Alfonso 2876010302 Única Vertiente Cachimoya 772874 9854266 2461

31 Acequia Cachimoya Los Potreros A031 Río Patate 28760103 Río San Alfonso 2876010302 Única Vertiente Cachimoya 772968 9854087 2463

32 Acequia Cachimoya Mayorga A032 Río Patate 28760103 Río San Alfonso 2876010302 Única Vertiente Cachimoya 772874 9853866 2487

33 Acequia Calguasig A033 Río Ambato 28760102 Río Alajua 2876010208 Única Quebrada Casaguala 749044 9869221 3690

34 Acequia Callejas Abel Sánchez A034 Río Patate 28760103 Río Pucahuaycu 2876010301 Única Quebrada Buey Potrero 780894 9868606 3128

35 Acequia Camburé A035 Río Patate 28760103 Río Leytopamba 2876010304 Única Vertiente Ojeda 781816 9854235 2607

36 Acequia Canal 3 A036 Río Patate 28760103 Quebrada Gualacucho 2876010305 Única Vertiente Salpunga 777892 9850272 2149

37 Acequia Canal 4 A037 Río Patate 28760103 Quebrada Gualacucho 2876010305 Única Vertiente Salpunga 778207 9850299 2129

38 Acequia Cariyacu A038 Río Patate 28760103 Río Leytopamba 2876010304 Única Río Cariyacu 782295 9852992 2632

39 Acequia Cascajal Alto A039 Río Patate 28760103 Río San Alfonso 2876010302 Única Vertientes del Cascajal 774362 9853045 2550

40 Acequia Cascajal Bajo A040 Río Patate 28760103 Río San Alfonso 2876010302 Única Vertientes del Cascajal 774408 9853065 2530

41 Acequia Catiglata La Península A041 Río Ambato 28760102 Quebrada Quillallí y drenajes al Río Ambato 2876010210 Única Río Ambato 763949 9863674 2497



42 Acequia Central Cotaló A042 Drenajes menores al
Río Chambo 28760215 Quebrada Calera Mulaló 2876021508 Única Vertiente S/N 776575 9842136 2590

43 Acequia Chacapamba Alto A043 Río Patate 28760103 Río San Alfonso 2876010302 Única Río San Alfonso 776107 9856279 2182

44 Acequia Chacapamba Bajo A044 Río Patate 28760103 Río San Alfonso 2876010302 Única Río San Alfonso 776220 9856261 2159

45 Acequia Chacapamba Pasa Centro A045 Río Ambato 28760102 Quebrada Cubillín y drenajes al Río Ambato 2876010206 Única Vertiente Cahsa Potrero y otras 752682 9860375 3129

46 Acequia Chacón Sevilla A046 Río Ambato 28760102 Quebrada Quillallí y drenajes al Río Ambato 2876010210 Única Río Ambato 761215 9860491 2676

47 Acequia Chagrasacha A047 Río Cutuchi 28760101 Río Yanayacu 2876010111 Única Río Yanayacu 784445 9884068 3195

48 Acequia Chamburo Miranda A048 Río Patate 28760103 Quebrada Gualacucho 2876010305 Única Vertiente Chiri Poguio Gamboa 776486 9852509 2246

49 Acequia Chamburo Terremoto A049 Río Patate 28760103 Quebrada Gualacucho 2876010305 Única Vertiente Chiri Poguio Gamboa 776468 9852437 2241

50 Acequia Chaupiloma (Calamaca) A050 Río Ambato 28760102 Quebrada Cubillín y drenajes al Río Ambato 2876010206 Única Quebrada Galarza 745091 9859794 3680

51 Acequia Chaupiloma 1 A051 Río Ambato 28760102 Río Alajua 2876010208 1
2

Vertiente Chaupiloma
Vertiente Yerbabuena Huayco

752840
753134

9868234
9868064

3848
3683

52 Acequia Chica Chongotahua A052 Río Patate 28760103 Río Blanco 2876010303 Única Río Blanco 779887 9858384 2460

53 Acequia Chica Tunga Baja A053 Río Patate 28760103 Río Blanco 2876010303 Única Río Blanco 778474 9858178 2300

54 Acequia Chilco Lalama A054 Río Ambato 28760102 Río Pachanlica 2876010211 Única Vertiente Pampas de San
Antonio 755722 9846853 3800

55 Acequia Chiquicahua A055 Río Ambato 28760102 Río Chiquicahua y drenajes al Río Ambato 2876010207 1
2

Vertiente Huanllayacu
Quebrada Pataló

749044
749178

9850804
9850369

3710
*

56 Acequia Chiripoguio N° 1 (Gamboa) A056 Río Patate 28760103 Quebrada Gualacucho 2876010305 Única Vertiente Chiripoguio Gamboa 776364 9852341 2240

57 Acequia Chiriyacu - Manzanal A057 Río Patate 28760103 Río Leytopamba 2876010304 1
2

Quebrada Chiriyacu
Quebrada Chiriyacu

781089
780985

9847764
9847682

2150
2100

58 Acequia Chusalongo A058 Río Ambato 28760102 Río Pachanlica 2876010211 Única Quebrada Chusalongo 757286 9849125 3413

59 Acequia Cisneros Alta - San Isidro A059 Río Ambato 28760102 Río Pachanlica 2876010211 Única Río Pachanlica 771534 9860501 2382

60 Acequia Cisneros Baja - San Cristobal A060 Río Ambato 28760102 Río Pachanlica 2876010211 Única Río Pachanlica 772136 9861353 2351

61 Acequia Cobo Sevilla A061 Río Ambato 28760102 Río Alajua 2876010208 Única Río Alajua 756176 9865604 3068

62 Acequia Colesyaco A062 Río Ambato 28760102 Quebrada Cubillín y drenajes al Río Ambato 2876010206 Única Quebrada Galarza 745337 9859232 3510

63 Acequia Cóndor Caca A063 Río Ambato 28760102 Río Chiquicahua y drenajes al Río Ambato 2876010207 Única Vertiente Cóndor Caca 752293 9850616 3670

64 Acequia Cóndor Caca - Chibuleo A064 Río Ambato 28760102 Río Chiquicahua y drenajes al Río Ambato 2876010207 Única Vertiente Cóndor Jaca 752290 9850617 3691

65 Acequia Cooperativa La Esperanza
(Torre Quilua) A065 Río Ambato 28760102 Río Colorado 2876010201 1

2
Vertiente Julac Pogyo
Río Colorado

738367
737945

9846901
9846392

3832
3880

66 Acequia Cruzsacha A066 Río Cutuchi 28760101 Río Yanayacu 2876010111 Única Vertiente Chirichoglla 788308 9870775 3805

67 Acequia Culag A067 Río Ambato 28760102 Río Colorado 2876010201 Única Río Colorado 738034 9851239 3681



68 Acequia Culag Huayco A068 Río Ambato 28760102 Rio Yatzapuzan y drenajes al Río Ambato 2876010204 Única Vertiente Culag Huayco 746195 9855045 3580

69 Acequia Cunama Central A069 Río Patate 28760103 Río San Alfonso 2876010302 Única Quebrada Punana 775093 9856289 2288

70 Acequia Curiquingue A070 Río Ambato 28760102 Río Colorado 2876010201 Única Quebrada Curiquingue 734733 9847847 3889

71 Acequia Curiquingue Huayco A071 Río Ambato 28760102 Río Chiquicahua y drenajes al Río Ambato 2876010207 Única Vertiente Curiquingue Huaico 748036 9854686 3362

72 Acequia Cutzatahua A072 Río Patate 28760103 Río Pucahuaycu 2876010301 Única Río Pucahuayco 778326 9864952 2530

73 Acequia Del Medio A073 Río Patate 28760103 Quebrada Gualacucho 2876010305 Única Vertiente Chiripoguio Gamboa 776486 9852504 2259

74 Acequia del Pueblo de Patate A074 Río Patate 28760103 Río Blanco 2876010303 Única Río Blanco 779832 9858425 2410

75 Acequia Delfina Moreno A075 Río Cutuchi 28760101 Río Yanayacu 2876010111 Única Vertiente Chirichoglla 787250 9870244 3947

76 Acequia Delicia Alta A076 Río Patate 28760103 Río Leytopamba 2876010304 Única Río Leyto - Illipini 779880 9848777 2115

77 Acequia Diabluco Chiquito A077 Río Ambato 28760102 Río Colorado 2876010201 Única Vertiente Diabluco Chiquito 738155 9845413 3912

78 Acequia Diabluco Grande A078 Río Ambato 28760102 Río Colorado 2876010201 Única RÍo Colorado 737895 9845405 3889

79 Acequia El Batán A079 Río Patate 28760103 Río San Alfonso 2876010302 Única Vertiente Cunama 775312 9856121 2260

80 Acequia El Duende - La Rinconada A080 Río Patate 28760103 Río Leytopamba 2876010304 Única Vertiente Hacienda Manteles 781533 9856271 2789

81 Acequia El Galpón A081 Río Patate 28760103 Río Pucahuaycu 2876010301 Única Río Corazón 780322 9864494 2675

82 Acequia El Jardín A082 Río Ambato 28760102 Río Colorado 2876010201 Única Quebrada Sal Grande 734780 9852785 3810

83 Acequia El Molino A083 Río Ambato 28760102 Quebrada Cubillín y drenajes al Río Ambato 2876010206 Única Río Ambato 754056 9858625 2798

84 Acequia El Molino (Patate) A084 Río Patate 28760103 Río Pucahuaycu 2876010301 Única Río Corazón 779015 9863992 2525

85 Acequia El Mondongo A085 Río Ambato 28760102 Río Pachanlica 2876010211 Única Río Pachanlica 767520 9849121 2748

86 Acequia El Pailón La Moya A086 Río Patate 28760103 Río San Alfonso 2876010302 Única Vertiente La Moya 774579 9853263 2423

87 Acequia El Playón - San Rafael Alto A087 Río Patate 28760103 Río Leytopamba 2876010304 Única Río Cariyacu 780451 9850404 2227

88 Acequia El Poguio A088 Río Patate 28760103 Río San Alfonso 2876010302 Única Poguio 776088 9855544 2160

89 Acequia El Porvenir - García Moreno A089 Río Ambato 28760102 Río Pachanlica 2876010211 Única Río Pachanlica 768297 9852036 2670

90 Acequia El Rayo A090 Río Ambato 28760102 Río Pachanlica 2876010211 Única Quebrada El Rayo 755577 9843539 3795



91 Acequia El Tingo A091 Río Ambato 28760102 Río Pachanlica 2876010211 Única Quebrada El Tingo 756566 9842444 3602

92 Acequia Estanco Alto A092 Río Patate 28760103 Quebrada Gualacucho 2876010305 Única Vertiente Estanco 778158 9847837 2130

93 Acequia Estanco Bajo A093 Río Patate 28760103 Quebrada Gualacucho 2876010305 Única Vertiente Estanco 778254 9847722 2128

94 Acequia Flandes A094 Río Patate 28760103 Río Leytopamba 2876010304 Única Quebrada Flandes 782122 9851910 2593

95 Acequia Galarza A095 Río Ambato 28760102 Quebrada Cubillín y drenajes al Río Ambato 2876010206 Única Quebrada Galarza 744206 9859362 3560

96 Acequia Guactzucquihua A096 Río Ambato 28760102 Quebrada Cubillín y drenajes al Río Ambato 2876010206 1
2

Vertiente Guactzuncquihua 1
Vertiente Guactzuncquihua 2

749982
750116

9861196
9861214

3360
3330

97 Acequia Guairapata A097 Río Ambato 28760102 Río Alajua 2876010208 Única Vertiente Guairapata 752877 9869421 3790

98 Acequia Guayama A098 Río Ambato 28760102 Quebrada Cubillín y drenajes al Río Ambato 2876010206 Única Quebrada Galarza 744225 9859313 3530

99 Acequia Guayama 1 A099 Río Ambato 28760102 Quebrada Cubillín y drenajes al Río Ambato 2876010206 Única Vertiente Tilipamba 751026 9861160 3312

100 Acequia Hacienda Hospital A100 Río Ambato 28760102 Río Calamaca 2876010205 Única Quebrada Paccha Pamba 743127 9859468 3480

101 Acequia Hierba Buena A101 Río Ambato 28760102 Rio Yatzapuzan y drenajes al Río Ambato 2876010204 Única Vertiente Hierba Buena 747314 9857460 3420

102 Acequia Hipolongo A102 Río Ambato 28760102 Río Pachanlica 2876010211 Única Quebrada Curiquingue 765002 9838777 3370

103 Acequia Hipolongo - Pilco (Pichibamba) A103 Río Ambato 28760102 Río Pachanlica 2876010211 Única Quebrada Huangaló 763015 9840837 3310

104 Acequia Hondón Ovalles A104 Río Ambato 28760102 Río Pachanlica 2876010211 Única Vertiente Las Parbas 761490 9836381 3911

105 Acequia Huarmiyacu 1 A105 Río Patate 28760103 Río Leytopamba 2876010304 Única Vertiente la Pradera 781511 9853227 2497

106 Acequia Huarmiyacu 2 A106 Río Patate 28760103 Quebrada Gualacucho 2876010305 Única Vertiente Huarmi Yacu 774515 9844512 3022

107 Acequia Huasinga Morales A107 Río Ambato 28760102 Río Pachanlica 2876010211 Única Río Pachanlica 769786 9855864 2573

108 Acequia Huerta Grande A108 Río Patate 28760103 Río Pucahuaycu 2876010301 Única Vertiente Huerta Grande 777880 9859725 2260

109 Acequia IERAC A109 Río Patate 28760103 Río Leytopamba 2876010304 Única Quebrada Arrayán 780939 9849171 2295

110 Acequia Igualata - San José A110 Río Ambato 28760102 Río Pachanlica 2876010211 Única Quebrada Pilco 761325 9841252 3250

111 Acequia Iguilán A111 Río Ambato 28760102 Río Calamaca 2876010205 Única Quebrada Paccha Pamba 743556 9859852 3710

112 Acequia Illagua Chico A112 Río Ambato 28760102 Río Alajua 2876010208 Única Río Cantarrumi 751807 9868922 3639

113 Acequia Illagua Grande A113 Río Ambato 28760102 Río Alajua 2876010208 Única Vertiente Capilla Curiquingue 753110 9868167 3710

114 Acequia Illimbo A114 Río Ambato 28760102 Río Pachanlica 2876010211 Única Vertiente Igualata 759690 9835946 3969



115 Acequia Illina La Rabija A115 Río Ambato 28760102 Quebrada Casigana y drenajes al Río Ambato 2876010209 Única Río Ambato 767359 9862750 2389

116 Acequia Illina Las Viñas A116 Río Ambato 28760102 Quebrada Casigana y drenajes al Río Ambato 2876010209 Única Río Ambato 769116 9863191 2371

117 Acequia Inapi 1 A117 Río Patate 28760103 Quebrada Gualacucho 2876010305 Única Vertiente Poguio Grande 775571 9852089 2328

118 Acequia Inapi 3 A118 Río Patate 28760103 Quebrada Gualacucho 2876010305 1
2

Vertiente Chiri Poguio
Vertiente Poguio Chico

775640
775698

9851980
9852311

2323
2320

119 Acequia Inapi 4 A119 Río Patate 28760103 Quebrada Gualacucho 2876010305 Única Vertiente Poguio Grande 775571 9852089 2328

120 Acequia Jauregui A120 Río Ambato 28760102 Quebrada Quillallí y drenajes al Río Ambato 2876010210 Única Río Alajua 757498 9862204 2780

121 Acequia La Calera-El Corazón A121 Río Patate 28760103 Río Leytopamba 2876010304 1
2

Vertiente La Calera
Vertiente El Corazón

782751
782670

9854066
9853840

2853
2848

122 Acequia La Cima - La Pradera A122 Río Verde Chico 28761101 Río Verde Chico 2876110101 Única Vertiente La Cima 785714 9850735 3140

123 Acequia La Cocha - El Cementerio A123 Río Patate 28760103 Río San Alfonso 2876010302 Única Lago La Moya 774435 9853254 2445

124 Acequia La Comunaria A124 Río Ambato 28760102 Río Alajua 2876010208 Única Rìo Yanacocha 752477 9873184 3744

125 Acequia La Cruz A125 Río Patate 28760103 Quebrada Gualacucho 2876010305 Única Vertiente Chiripoguio 776544 9852557 2231

126 Acequia La Esperanza A126 Río Patate 28760103 Río Leytopamba 2876010304 Única Río Illipini 780461 9850407 2242

127 Acequia La Goya A127 Río Ambato 28760102 Río Pachanlica 2876010211 Única Río Pachanlica 769928 9855505 2601

128 Acequia La Loma A128 Río Patate 28760103 Río San Alfonso 2876010302 Única Vertiente La Loma 775950 9856216 2180

129 Acequia La Quebrada A129 Río Patate 28760103 Quebrada Gualacucho 2876010305 Única Vertiente Chiripoguio 776544 9852557 2231

130 Acequia La Quinta A130 Rio Patate 28760103 Quebrada Gualacucho 2876010305 Única Gamboa 776510 9852509 2250

131 Acequia La Rabija Ambabaqui A131 Río Patate 28760103 Río San Alfonso 2876010302 1
2

Vertiente Chayana
Vertiente S/N

773583
773673

9855385
9855735

2481
2468

132 Acequia La Torre A132 Río Ambato 28760102 Río Pachanlica 2876010211 Única Río Pachanlica 769683 9857074 2548

133 Acequia La Unión - Illipini A133 Río Patate 28760103 Río Leytopamba 2876010304 Única Río Leito - Illipini 780299 9849900 2227

134 Acequia La Victoria A134 Río Ambato 28760102 Río Pachanlica 2876010211 Única Río Pachanlica 768270 9852061 2650

135 Acequia Lalama A135 Río Ambato 28760102 Quebrada Casigana y drenajes al Río Ambato 2876010209 Única Río Ambato 760767 9860751 2660

136 Acequia Las Brevas A136 Río Ambato 28760102 Río Pachanlica 2876010211 Única Río Pachanlica 769643 9857074 2548

137 Acequia Leitillo A137 Río Patate 28760103 Río Leytopamba 2876010304 Única Quebrada Leitillo 781731 9851291 2521

138 Acequia Leito A138 Río Patate 28760103 Río Leytopamba 2876010304 Única Unión Vertiente Payacucho
Grande y Manteles 781588 9853890 2567

139 Acequia Lindero A139 Río Ambato 28760102 Río Blanco 2876010202 Única Río Blanco 741328 9852283 3742



140 Acequia Lirio Langojín A140 Río Ambato 28760102 Quebrada Cubillín y drenajes al Río Ambato 2876010206 Única Vertiente Yanasacha y otras 749593 9862948 3803

141 Acequia Llanchuga A141 Río Ambato 28760102 Quebrada Cubillín y drenajes al Río Ambato 2876010206 Única Quebrada Llanchuga 751524 9860377 3263

142 Acequia Llanchuga - Tauripata A142 Río Ambato 28760102 Quebrada Cubillín y drenajes al Río Ambato 2876010206 Única Quebrada Llanchuga 751806 9859910 3090

143 Acequia Llanchuga Puculeo Tauripata A143 Río Ambato 28760102 Quebrada Cubillín y drenajes al Río Ambato 2876010206 Única Quebrada Llanchuga 751199 9860545 3180

144 Acequia Llushca - Pataló A144 Río Ambato 28760102 Río Chiquicahua y drenajes al Río Ambato 2876010207 Única Quebrada Quichiví Llushca 753894 9851983 3422

145 Acequia Llushcapamba A145 Río Ambato 28760102 Río Chiquicahua y drenajes al Río Ambato 2876010207 1
2

Vertiente Sapuchanga
Vertiente Tunga Huayco

748012
747448

9851462
9852547

3923
3857

146 Acequia Llutupi A146 Río Patate 28760103 Río Blanco 2876010303 1
2

Río Llutupi
Río Blanco

778940
779269

9858980
9857808

2392
2387

147 Acequia Loma Grande A147 Drenajes menores al
Rìo Pastaza 28761112 Río San Pablo 2876111201 1

2
Quebrada Illihua La Palma
Quebrada S/N

783270
783197

9848194
9848164

2845
2842

148 Acequia Los Gallos A148 Río Ambato 28760102 Río Pachanlica 2876010211 Única Quebrada Parbas 761626 9836336 3907

149 Acequia Los Laureles A149 Río Patate 28760103 Río Pucahuaycu 2876010301 Única Río Pucahuayco 780115 9867336 2860

150 Acequia Luis Salvador Altamirano A150 Drenajes menores al
Río Chambo 28760215 Quebrada Calera Mulaló 2876021508 Única Vertiente de la Quebrada Mulaló 777680 9842058 2444

151 Acequia Manguigua A151 Río Patate 28760103 Río San Alfonso 2876010302 Única Río San Alfonso 775059 9856407 2408

152 Acequia Manteles A152 Río Patate 28760103 Río Leytopamba 2876010304 Única Vertiente Manteles 781725 9854517 2619

153 Acequia Manuel Pico A153 Río Ambato 28760102 Quebrada Casigana y drenajes al Río Ambato 2876010209 Única Quebrada Picaihua 768879 9859310 2600

154 Acequia Matríz Municipal A154 Río Patate 28760103 Río Pucahuaycu 2876010301 Única Laguna Aluleo 784557 9869170 4048

155 Acequia Medinas y Campañas A155 Río Patate 28760103 Río Pucahuaycu 2876010301 Única Quebrada Yanayacu 778947 9867108 2825

156 Acequia Mirador (Canal 1) A156 Río Patate 28760103 Quebrada Gualacucho 2876010305 Única Vertiente Salpunga 777606 9850121 2142

157 Acequia Mocaló A157 Río Ambato 28760102 Quebrada Cubillín y drenajes al Río Ambato 2876010206 Única Quebrada Llanchunga 750533 9861148 3365

158 Acequia Mocha - Huachi A158 Río Ambato 28760102 Río Pachanlica 2876010211 Única Quebrada Olalla 759994 9842520 3161

159 Acequia Mocha - Tisaleo - Cevallos A159 Río Ambato 28760102 Río Pachanlica 2876010211 Única Quebrada Olalla 757440 9844336 3503

160 Acequia Molienda (Mirador) A160 Río Patate 28760103 Río Leytopamba 2876010304 Única Vertiente Suisuco-Río Leito 780053 9849148 2163

161 Acequia Mortensen Samaniego Baja A161 Río Patate 28760103 Río Leytopamba 2876010304 Única Río Leyto 779867 9848752 2120

162 Acequia Mula Corral A162 Río Ambato 28760102 Río Colorado 2876010201 Única Quebrada Gatón 736075 9850429 3771

163 Acequia Mundug Yamate A163 Río Patate 28760103 Río Blanco 2876010303 Única Río Blanco 781569 9857916 2829



164 Acequia Murupalo A164 Río Ambato 28760102 Quebrada Cubillín y drenajes al Río Ambato 2876010206 Única Quebrada Galarza 745061 9859788 3690

165 Acequia Nueva Tondolique A165 Río Ambato 28760102 Río Alajua 2876010208 1
2

Quebrada Pujin Huayco
Vertiente Llangado

753648
754554

9869018
9867502

3611
3526

166 Acequia Olalla Pinguilí A166 Río Ambato 28760102 Río Pachanlica 2876010211 Única Quebrada Olalla 759283 9842973 3221

167 Acequia Pacobamba 1 A167 Río Ambato 28760102 Río Colorado 2876010201 Única Río Colorado 737586 9847080 3804

168 Acequia Pacobamba 2 A168 Río Ambato 28760102 Río Colorado 2876010201 Única RÍo Colorado 737404 9847247 3822

169 Acequia Pacobamba Chico A169 Río Ambato 28760102 Río Colorado 2876010201 Única Río Colorado 737842 9846606 3855

170 Acequia Pailacocha 1 A170 Río Ambato 28760102 Río Blanco 2876010202 Única Quebrada Pailacocha 744735 9845384 4125

171 Acequia Pailacocha 2 A171 Río Ambato 28760102 Quebrada Cubillín y drenajes al Río Ambato 2876010206 Única Vertiente Pailacocha 743156 9860697 3743

172 Acequia Paja Blanca A172 Río Ambato 28760102 Río Colorado 2876010201 Única Río Colorado 737373 9852586 3576

173 Acequia Palahua Chacapamba A173 Río Ambato 28760102 Río Pachanlica 2876010211 1
2

Quebrada Palahua Captación 1
Quebrada Palahua Captación 2

766286
766111

9853076
9853024

2749
2770

174 Acequia Palahua Socavón A174 Río Ambato 28760102 Río Pachanlica 2876010211 Única Quebrada Palahua 767005 9853538 2728

175 Acequia Panguilicucho A175 Drenajes menores al
Río Chambo 28760215 Quebrada Calera Mulaló 2876021508 Única Quebrada Queseras 776406 9842399 2680

176 Acequia Piedra Colorada A176 Río Ambato 28760102 Río Colorado 2876010201 Única RÍo Colorado 737951 9846272 3878

177 Acequia Piedra Colorada 1 A177 Río Ambato 28760102 Río Colorado 2876010201 Única Río Colorado 736883 9848495 3770

178 Acequia Pillabana Margarita A178 Río Patate 28760103 Río San Alfonso 2876010302 Única Río San Alfonso 775059 9856407 2408

179 Acequia Piquil A179 Río Ambato 28760102 Quebrada Shihuay Huaycu 2876010203 Única Río Musuha 734389 9855221 3898

180 Acequia Poguio A180 Río Ambato 28760102 Quebrada Cubillín y drenajes al Río Ambato 2876010206 Única Vertiente Poguio 743620 9859080 3490

181 Acequia Poguio Ambabaqui A181 Río Patate 28760103 Río San Alfonso 2876010302 Única Vertiente Poguio Ambabaquí 775256 9854759 2351

182 Acequia Polvoloma Yacupartina A182 Río Ambato 28760102 Río Colorado 2876010201 Única Vertiente Sin nombre 741648 9844980 4055

183 Acequia Primera Coronaria A183 Río Ambato 28760102 Río Alajua 2876010208 Única Quebrada Tingo 749528 9865204 3754

184 Acequia Pucahuaico San Miguelito A184 Río Patate 28760103 Río Pucahuaycu 2876010301 Única Río Pucahuayco 780410 9867595 2927

185 Acequia Pujín A185 Río Ambato 28760102 Rio Yatzapuzan y drenajes al Río Ambato 2876010204 Única Vertiente Pujín 745694 9852487 3720

186 Acequia Pusunyuyo Yagual Cruz A186 Río Ambato 28760102 Quebrada Cubillín y drenajes al Río Ambato 2876010206 Única Vertiente Pusunyuyo Yagual
Cruz 749993 9862310 3586

187 Acequia Quillán La Playa A187 Río Ambato 28760102 Quebrada Quillallí y drenajes al Río Ambato 2876010210 Única Río Ambato 771339 9862786 2330

188 Acequia Quillillin (Rumipata) A188 Río Ambato 28760102 Río Colorado 2876010201 Única Vertiente Sin nombre 733230 9852530 3892



189 Acequia Quimbana Florida A189 Río Patate 28760103 Río Pucahuaycu 2876010301 Única Quebrada León Sacha 782935 9868645 3845

190 Acequia Quindibana - Guangosig A190 Río Ambato 28760102 Quebrada Cubillín y drenajes al Río Ambato 2876010206 Única Vertiente Quindibana -
Guangosig 752646 9859095 2934

191 Acequia Razumpamba A191 Río Ambato 28760102 Río Calamaca 2876010205 Única Quebrada Pailacocha 742933 9859970 3525

192 Acequia Río Blanco (Sanja Chupa) A192 Río Ambato 28760102 Río Blanco 2876010202 Única Río Blanco 739643 9852929 3649

193 Acequia S/N (Picaihua) A193 Río Ambato 28760102 Río Pachanlica 2876010211 Única Río Pachanlica 769528 9856508 2572

194 Acequia Saguatoa A194 Río Ambato 28760102 Río Alajua 2876010208 Única Quebrada Molino Rumi 758275 9871137 3720

195 Acequia Salate A195 Río Patate 28760103 Río San Alfonso 2876010302 Única Río San Alfonso 774547 9856364 2418

196 Acequia San Alfonso Aspachaca A196 Río Ambato 28760102 Río Chiquicahua y drenajes al Río Ambato 2876010207 Única Quebrada Aspachaca 753112 9855551 3087

197 Acequia San Carlos Bajo A197 Río Ambato 28760102 Río Chiquicahua y drenajes al Río Ambato 2876010207 1
2

Quebrada Quintuco
Vertiente Chaulopogio

749684
749689

9854790
9854780

3287
3287

198 Acequia San Francisco - Tilulum A198 Río Ambato 28760102 Río Chiquicahua y drenajes al Río Ambato 2876010207 Única Río Ambato 758031 9860267 2710

199 Acequia San Gabriel A199 Río Ambato 28760102 Quebrada Shihuay Huaycu 2876010203 Única Río San Jerónimo 740452 9860294 3608

200 Acequia San Jerónimo A200 Río Ambato 28760102 Quebrada Shihuay Huaycu 2876010203 Única Río San Jerónimo 741209 9859556 3493

201 Acequia San José - Cotaló A201 Drenajes menores al
Río Chambo 28760215 Quebrada Calera Mulaló 2876021508 Única Quebrada Queseras 776406 9842399 2680

202 Acequia San José (Llangahua) A202 Río Ambato 28760102 Río Calamaca 2876010205 Única Quebrada Chaupiyata 740465 9860318 3523

203 Acequia San José (Pachanlica) A203 Río Ambato 28760102 Río Pachanlica 2876010211 Única Río Pachanlica 772217 9861437 2350

204 Acequia San José (Pugantza) A204 Río Ambato 28760102 Quebrada Quillallí y drenajes al Río Ambato 2876010210 Única Quebrada Quilopuso 758923 9865973 3190

205 Acequia San Lucas A205 Río Ambato 28760102 Río Chiquicahua y drenajes al Río Ambato 2876010207 Única Quebrada Tarugapungo 750263 9849554 3797

206 Acequia San Miguel A206 Río Ambato 28760102 Río Pachanlica 2876010211 Única Río Pachanlica 771648 9860490 2381

207 Acequia San Rafael Alto (parte alta) A207 Río Patate 28760103 Río Leytopamba 2876010304 Única Quebrada Sangucho 781239 9850402 2452

208 Acequia San Rafael Alto (parte baja) A208 Río Patate 28760103 Río Leytopamba 2876010304 Única Quebrada Sangucho 780944 9850470 2358

209 Acequia Sangucho Barrera A209 Río Patate 28760103 Río Leytopamba 2876010304 Única Quebrada Sangucho 780956 9850482 2383

210 Acequia Sangucho Leitillo (Parte Alta) A210 Río Patate 28760103 Río Leytopamba 2876010304 Única Quebrada Sangucho 781479 9850430 2535

211 Acequia Sangucho Leitillo (Parte Baja) A211 Río Patate 28760103 Río Leytopamba 2876010304 Única Quebrada Sangucho 781281 9850400 2461

212 Acequia Sanitario A212 Río Patate 28760103 Río San Alfonso 2876010302 Única Río San Alfonso 775059 9856407 2408

213 Acequia Sanjapamba A213 Río Ambato 28760102 Rio Yatzapuzan y drenajes al Río Ambato 2876010204 Única Quebrada Sanjapamba 736705 9854770 3740



214 Acequia Santa María - Patio Bonito A214 Río Patate 28760103 Río Leytopamba 2876010304 Única Vertiente Cambur 781578 9853399 2518

215 Acequia Santa Rosa - La Clementina A215 Río Patate 28760103 Río San Alfonso 2876010302 Única Río Patate 776113 9862601 3245

216 Acequia Saucal Viñedo Alto A216 Río Patate 28760103 Río San Alfonso 2876010302 Única Quebrada Pashcuco 775810 9854677 2225

217 Acequia Segovia Alto A217 Río Patate 28760103 Quebrada Gualacucho 2876010305 Única Quebrada Gushopungal 772916 9844724 3060

218 Acequia Segunda Coronaria A218 Río Ambato 28760102 Río Alajua 2876010208 Única Quebrada El Tingo 749642 9864950 3660

219 Acequia Shalagata - Luis López A219 Río Ambato 28760102 Río Pachanlica 2876010211 Única Vertiente Monte de la Vieja 759178 9839221 3428

220 Acequia Shingatingo A220 Río Ambato 28760102 Río Colorado 2876010201 Única Quebrada Pusug Rumi 736595 9852774 3691

221 Acequia Sigualó A221 Río Patate 28760103 Río San Alfonso 2876010302 Única Vertiente Chayana 773602 9855393 2481

222 Acequia Sin nombre A222 Río Ambato 28760102 Río Colorado 2876010201 Única RÍO Colorado 737645 9844257 3920

223 Acequia Tercera Coronaria A223 Río Ambato 28760102 Río Alajua 2876010208 Única Río Pumagua 750546 9863962 3560

224 Acequia Tilambulo A224 Río Ambato 28760102 Río Colorado 2876010201 Única Río Colorado 738772 9853976 3522

225 Acequia Tilulum Darquea A225 Río Ambato 28760102 Quebrada Quillallí y drenajes al Río Ambato 2876010210 Única Río Ambato 759375 9860595 2656

226 Acequia Tinajero (La Calera - Sabañag) A226 Drenajes menores al
Río Chambo 28760215 Quebrada Guilles 2876021503 Única Quebrada Hualinbo - Ishco 764334 9834097 3804

227 Acequia Tingo - Pilco Huantughuco A227 Río Ambato 28760102 Río Pachanlica 2876010211 Única Quebrada Chimborazo Tulillas
de los Nudos de Igualata 761097 9838211 3761

228 Acequia Tingo Chiquito Piedra Blanca A228 Río Ambato 28760102 Río Colorado 2876010201 Única Río Colorado 736715 9849417 3732

229 Acequia Toallo A229 Río Ambato 28760102 Río Chiquicahua y drenajes al Río Ambato 2876010207 Única Quebrada Quichivi 753050 9848257 3722

230 Acequia Toma Huambaví A230 Río Ambato 28760102 Río Colorado 2876010201 Única Quebrada Gatón 737522 9851551 3689

231 Acequia Topial Riego A231 Río Ambato 28760102 Río Colorado 2876010201 Única RÍo Colorado 737708 9846732 3851

232 Acequia Totora Chico A232 Río Ambato 28760102 Río Colorado 2876010201 Única Río Colorado 737087 9847665 3802

233 Acequia Troja Chivococha A233 Río Ambato 28760102 Quebrada Casigana y drenajes al Río Ambato 2876010209 Única Vertiente Troja 754216 9849051 3750

234 Acequia Tubería Chacaucu A234 Drenajes menores al
Río Chambo 28760215 Quebrada Calera Mulaló 2876021508 Única Quebrada Mulaló 777882 9841915 2324

235 Acequia Tunga El Cedro A235 Río Patate 28760103 Río Blanco 2876010303 Única Río Blanco 779414 9857877 2370

236 Acequia Tungihuayco A236 Río Ambato 28760102 Río Alajua 2876010208 Única Quebrada Saguatoa Molino
Rumi 758374 9871464 3728

237 Acequia Vaquería A237 Río Ambato 28760102 Río Colorado 2876010201 Única RÍo Colorado 737919 9845335 3899



238 Acequia Variante Chica A238 Río Ambato 28760102 Río Colorado 2876010201 Única Río colorado 737086 9849694 3722

239 Acequia Variante Grande A239 Río Ambato 28760102 Río Colorado 2876010201 Única Río Colorado 736980 9849615 3722

240 Acequia Villafuerte A240 Río Patate 28760103 Quebrada Gualacucho 2876010305 Única Vertiente S/N (Villafuerte) 776468 9852429 2231

241 Acequia Viñedo Bajo A241 Río Patate 28760103 Río Leytopamba 2876010304 Única Vertiente Capulispamba 776197 9854619 2100

242 Acequia Virgen de Lourdes de San Isidro A242 Río Ambato 28760102 Río Chiquicahua y drenajes al Río Ambato 2876010207 Única Quebrada Pataló 749162 9850528 3610

243 Acequia Yacutoma Chivococha A243 Río Ambato 28760102 Quebrada Casigana y drenajes al Río Ambato 2876010209 Única Vertiente Yacutoma 754991 9849676 3583

244 Acequia Yacuyuyo Chacón Vásconez A244 Río Ambato 28760102 Río Alajua 2876010208 Única Río Alajua 755138 9868296 3317

245 Acequia Yagual A245 Río Ambato 28760102 Quebrada Cubillín y drenajes al Río Ambato 2876010206 Única Quebrada Yagual 748338 9861119 3565

246 Acequia Yana Salado A246 Río Ambato 28760102 Río Colorado 2876010201 Única RÍO Colorado 737263 9849812 3730

247 Acequia Yana Ucsha A247 Río Ambato 28760102 Río Colorado 2876010201 Única Río Colorado 736685 9848803 3760

248 Acequia Yanacoscojo Nº 1 A248 Río Ambato 28760102 Quebrada Shihuay Huaycu 2876010203 Única Vertiente Pato Cocha Huayco 735738 9857505 3840

249 Acequia Yanacoscojo Nº 2 A249 Río Ambato 28760102 Quebrada Shihuay Huaycu 2876010203 Única Quebrada Quishuari 738272 9857586 3710

250 Acequia Yanamatsi A250 Río Ambato 28760102 Quebrada Cubillín y drenajes al Río Ambato 2876010206 Única Quebrada Yanamatzi 747704 9861463 3782

251 Acequia Yanapiquil A251 Río Ambato 28760102 Rio Yatzapuzan y drenajes al Río Ambato 2876010204 1
2

Quebrada Yanapiquil
Vertiente Sal Huayco

746097
746673

9851277
9852203

3860
3800

252 Acequia Yataqui A252 Río Patate 28760103 Quebrada Gualacucho 2876010305
1
2
3

Vertiente Yataqui 1
Vertiente Yataqui 2
Vertiente Yataqui 3

776053
776108
776022

9851013
9851011
9851501

2270
*

2281

253 Acequia Yatzaputzán - Mulanleo A253 Río Ambato 28760102 Rio Yatzapuzan y drenajes al Río Ambato 2876010204
1
2
3

Quebrada Yatzaputzán
Vertiente Pujín Huayco 1
Vertiente Pujín Huayco 2

744731
745758
745759

9850593
9852131
9852132

3815
3740

*

254 Acequia Yerba Buena A254 Río Ambato 28760102 Río Chiquicahua y drenajes al Río Ambato 2876010207 Única Vertiente Yerba Buena 748656 9855132 3316

255 Canal Casimiro Pazmiño C001 Río Ambato 28760102 Río Blanco 2876010202 Única Río Blanco 743280 9848314 4020

256 Canal Albornoz - Naranjo C002 Río Ambato 28760102 Río Pachanlica 2876010211 Única Río Pachanlica 767983 9854170 2497

257 Canal Ambato - Huachi - Pelileo C003 Río Ambato 28760102 Rio Yatzapuzan y drenajes al Río Ambato 2876010204 Única Río Ambato 750218 9858450 2900

258 Canal Cunucyacu - Chimborazo C004 Río Ambato 28760102 1.Río Colorado
2.Río Blanco

2876010201
2876010202

1
2

Quebrada Huahuay
Quebrada Pailacocha

743952
743726

9844607
9846509

4110
4055

259 Canal de Riego Píllaro C005 Río Cutuchi 28760101 Río Yanayacu 2876010111 Única Aguas turbinadas de Pisayambo 783483 9880983 3066

260 Canal Johny C006 Río Patate 28760103 Río Leytopamba 2876010304 Única Río Patate 776585 9856352 2100



261 Canal Latacunga - Salcedo - Ambato C007 Río Cutuchi 28760101 Provincia Cotopaxi * Única Río Cutuchi 765715 9896038 2759

262 Canal Pachanlica C008 Río Ambato 28760102 Río Pachanlica 2876010211 Única Río Pachanlica 768262 9852121 2655

263 Canal Pungopala - Mochapata C009 Río Ambato 28760102 Río Pachanlica 2876010211 Única Vertientes del Igualata 756869 9835981 3593

264 Canal San Borja Mundug C010 Río Patate 28760103 Río Blanco 2876010303 Única Quebrada San José de San
Borja 782842 9857206 3065

265 Canal Troya - La Península C011 Río Ambato 28760102 Quebrada Quillallí y drenajes al Río Ambato 2876010210 Única Río Ambato 765831 9862230 2426

266 Canal Yutupi C012 Río Patate 28760103 Río Blanco 2876010303 Única Río Blanco 778868 9858611 2316

267 Sistema 5 San Andrés Píllaro S001 Río Cutuchi 28760101 Río Yanayacu 2876010111 Única Vertiente Huayrapata 779517 9877051 3090

268 Sistema Andignato S002 Río Ambato 28760102 Río Pachanlica 2876010211 Única Vertiente Cacahuango 763265 9844349 2827

269 Sistema Angahuana Alto S003 Río Ambato 28760102 Quebrada Casigana y drenajes al Río Ambato 2876010209 Única Vertiente Rayoloma -
Yanacocha 754414 9851278 3624

270 Sistema Artezón S004 Río Patate 28760103 Quebrada Gualacucho 2876010305 Única Vertiente Yataqui 776078 9850999 2270

271 Sistema Asociación Paisaje Nuestro S005 Río Ambato 28760102 Río Chiquicahua y drenajes al Río Ambato 2876010207 Única Vertiente Doliente Amana 753149 9852884 3421

272 Sistema Asociación Santa Ana
Calamaca S006 Río Ambato 28760102 Quebrada Cubillín y drenajes al Río Ambato 2876010206 Única Quebrada Galarza 744203 9859334 3560

273 Sistema Azuay S007 Río Topo 28761104 Río Topo 2876110401 Única Vertiente Azuay 812328 9848128 1802

274 Sistema Calguasig Chico S008 Río Ambato 28760102 Río Alajua 2876010208
1
2
3

Vertiente Jaulahuayco
Vertiente Yanañàn
Vertiente Collariyacu

749702
751075
751206

9867434
9865328
9865274

3700
3690
3680

275 Sistema Calguasig Grande S009 Río Ambato 28760102 Río Alajua 2876010208

1
2
3
4

Vertiente Yaulayata 1
Vertiente Yaulayata 2
Vertiente Yaulayata 3
Vertiente Yaulayata 4

750993
751049
751072
751256

9867038
9866840
9866516
9866352

3765
3740
3750
3635

276 Sistema Calhua S010 Río Cutuchi 28760101 Quebrada Curiquingue 2876010112 Única Vertiente Curucuchupa 759930 9873742 3893

277 Sistema Capilla Urco S011 Río Ambato 28760102 Río Pachanlica 2876010211 Única Vertiente Chilcapamba 769589 9855247 2587

278 Sistema Casha Potrero S012 Río Ambato 28760102 Quebrada Cubillín y drenajes al Río Ambato 2876010206 Única Vertiente Culag 752642 9861942 3340

279 Sistema Casha Potrero - Llullalo 1 S013 Río Ambato 28760102 Quebrada Cubillín y drenajes al Río Ambato 2876010206 Única Vertiente Cuatro Esquinas 752176 9860854 3165

280 Sistema Catimbo Sigualó S014 Río Ambato 28760102 Río Pachanlica 2876010211 Única Vertiente S/N 767860 9849450 2755



281 Sistema Chaupi Guadalupe Pingüe S015 Río Patate 28760103 Quebrada Gualacucho 2876010305 Única Vertiente Yataqui 776059 9851019 2319

282 Sistema Chaupiloma S016 Río Ambato 28760102 Río Alajua 2876010208 Única Vertiente Yerba Buena Huayco 752840 9868234 3848

283 Sistema Chontilla S017 Drenajes menores al
Río Pataza 28761112 Rio San Pablo 2876111201 Única Vertiente Chontilla 785081 9847673 2390

284 Sistema Coca Cola S018 Río Ambato 28760102 Río Pachanlica 2876010211 Única Pozo Coca Cola - Totoras 767544 9853175 *

285 Sistema Comunal 12 de Octubre S019 Río Ambato 28760102 Río Pachanlica 2876010211 Única Vertiente Pogyo Chullabullo 754148 9838670 3656

286 Sistema Condezán S020 Río Ambato 28760102 Río Alajua 2876010208 Única Vertiente Patococha 754888 9871824 3730

287 Sistema Cunucyacu - Las Abras S021 Río Ambato 28760102 Río Blanco 2876010202 Única Vertiente Las Abras 744775 9844792 4219

288 Sistema Cunucyacu - Mollogpamba S022 Río Ambato 28760102 Río Colorado 2876010201 Única Vertiente Mulana 743040 9845057 4122

289 Sistema Curiquingue (EMAPA) S023 Río Ambato 28760102 Quebrada Casigana y drenajes al Río Ambato 2876010209 Única Vertiente Curiquingue 766072 9861365 2500

290 Sistema Duende Rumichaca
Chilcopamba S024 Río Ambato 28760102 Río Pachanlica 2876010211 Única Vertiente El Duende 767854 9852980 2520

291 Sistema El Calvario Pishilata S025 Río Ambato 28760102 Quebrada Casigana y drenajes al Río Ambato 2876010209 1
2

Vertiente San Cayetano N° 1
Vertiente San Cayetano Nº 2

767986
768101

9858639
9858753

2610
2610

292 Sistema El Duende Chiquicha S026 Río Ambato 28760102 Río Pachanlica 2876010211 Única Vertiente El Duende 767854 9852980 2520

293 Sistema El Galpón S027 Río Patate 28760103 Río Pucahuaycu 2876010301 Única Río El Chorro 782338 9863592 3320

294 Sistema El Lindero - Salhuayco S028 Río Ambato 28760102 Rio Yatzapuzan y drenajes al Río Ambato 2876010204 1
2

Vertiente Salhuayco
Vertiente S/N

743583
744567

9852724
9854740

3829
3700

295 Sistema El Mirador-Sector Sur Patate S029 Rìo Patate 28760103 Río Leytopamba 2876010304 Única Vertiente Saisiuco 780065 9849265 2078

296 Sistema El Placer S030 Río Ambato 28760102 Río Pachanlica 2876010211 1
2

Vertiente Ortíz
Vertiente Garceses

770594
770286

9842258
9842709

3318
3287

297 Sistema El Placer (Baños) S031 Drenajes menores al
Río Pataza 28761112 Quebrada El Placer 2876111227 Única Quebrada El Placer 799424 9845224 1650

298 Sistema El Progreso S032 Río Ambato 28760102 Río Chiquicahua y drenajes al Río Ambato 2876010207 Única Varias Vertientes, Sectores
Judas Huaico y San Isidro 748568 9854809 3163

299 Sistema El Sueño (EMAPA) S033 Río Patate 28760102 Quebrada Quillallí y drenajes al Río Ambato 2876010210 1
2

1. Vertiente El Sueño
2. Vertiente Machachena

761262
761667

9861581
9861338

2670
2590

300 Sistema Gamboa - Pogio Grande S034 Río Patate 28760103 Quebrada Gualacucho 2876010305 Única Vertiente Poguio Grande 775558 9852087 2370

301 Sistema Gamboa - Yataquí S035 Río Patate 28760103 Quebrada Gualacucho 2876010305 Única Vertiente 2 Yataquí 776022 9851501 2281

302 Sistema Gelec S036 Río Ambato 28760102 Río Pachanlica 2876010211 1
2

Pozo Gelec N° 3
Pozo Gelec N° 4

767765
767736

9853707
9853548

*
*

303 Sistema Guarangal - Puñapi S037 Río Patate 28760103 Río Leytopamba 2876010304 1
2

Vertiente Guarangal 1
Vertiente Guarangal 2

781712
781618

9845724
9845909

2166
2188

304 Sistema Hidroelèctrico Pisayambo S038 Río Cutuchi 28760101 Río Yanayacu 2876010111 Única Embalse de Pisayambo 789848 9881385 3650



305 Sistema Hualcanga - San Nicolás S039 Río Ambato 28760102 Río Pachanlica 2876010211

1
2
3
4
5

Vertiente Caparina
Vertiente Shushayura Nº 1
Vertiente Quiliguala Nº 1
Vertiente Quiliguala Nº 2
Vertiente Shushayura Nº 2

766255
766278
766517
766496
766343

9836770
9837881
9837270
9837388
9837867

3755
3630
3684
3673
3645

306 Sistema Illagua Chico S040 Río Ambato 28760102 Río Alajua 2876010208 Única Vertiente Guiche 753046 9865689 3474

307 Sistema Illagua Grande S041 Río Ambato 28760102 Río Alajua 2876010208 Única Vertiente Yanasacha 753763 9868279 3770

308 Sistema Illuchi Alto S042 Drenajes menores al
Río Pataza 28761112 Quebrada Guambo 2876111203 Única Vertiente El Retiro 785941 9848416 2430

309 Sistema Inapi S043 Río Patate 28760103 Quebrada Gualacucho 2876010305 Única Vertiente Poguio Grande 775539 9852079 2338

310 Sistema Iñapi Bajo S044 Río Patate 28760103 Quebrada Gualacucho 2876010305 Única Vertiente 2 Tataquí 776022 9851501 2281

311 Sistema Ipolongo - Cuatro Esquinas S045 Río Ambato 28760102 Río Pachanlica 2876010211 1
2

Quebrada Parca
Vertiente Curipogyo

762333
762790

9838447
9839100

3657
3581

312 Sistema Jaloa - La Playa S046 Río Ambato 28760102 Río Pachanlica 2876010211
1
2
3

Vertiente Socavón
Vertiente Curipollio
Vertiente Quintipollio

773044
772557
772413

9841706
9841790
9841888

3651
3566
3555

313 Sistema Jaloa Alto S047 Río Ambato 28760102 Río Pachanlica 2876010211 Única Vertiente Jaloa Alto 773150 9840706 3576

314 Sistema Jesús del Gran Poder S048 Río Ambato 28760102 Río Pachanlica 2876010211 Única Vertiente Sin Nombre (Sector
Totoras) 766940 9853150 2798

315 Sistema Juan Benigno Vela S049 Río Ambato 28760102 Río Chiquicahua y drenajes al Río Ambato 2876010207 Única Quebrada Verde Cocha
(Quebrada Pataló) 752702 9851981 3527

316 Sistema Juana de Oro S050 Drenajes menores al
Río Pataza 28761112 Quebrada Centro de Baños 2876111220 Única Vertiente Juana de Oro 786937 9845103 2000

317 Sistema La Cienega - Municipio de
Baños S051 Drenajes menores

al Rìo Pastaza 28761112 Quebrada Copogotera 2876111212 Única Vertiente La Ciénega 791072 9845558 1896

318 Sistema La Clementina S052 Drenajes menores al
Río Pataza 28761112 Río Vascún 2876111211 Única Río Nahuaso 768162 9843149 2185

319 Sistema La Compañía S053 Río Ambato 28760102 Río Chiquicahua y drenajes al Río Ambato 2876010207 Única Quebrada Quichiví 754958 9853709 3212

320 Sistema La Esperanza S054 Río Ambato 28760102 Río Colorado 2876010201 Única Vertiente Pogyo Arenal 735454 9843233 4040

321 Sistema La Esperanza - Río Blanco S055 Río Blanco 28761102 Río Blanco 2876110201 Única Vertiente La Esperanza 794527 9846877 2095

322 Sistema La Libertad - Municipio Pelileo S056 Río Patate 28760103 Río San Alfonso 2876010302 Única Pozo La Libertad 772498 9852832 *

323 Sistema La Penìnsula (EMAPA) S057 Rìo Ambato 28760102 Quebrada Quillallí y drenajes al Río Ambato 2876010210 Única Vertiente La Penìnsula 767064 9863179 2340

324 Sistema Las Viñas S058 Río Ambato 28760102 Quebrada Casigana y drenajes al Río Ambato 2876010209 Única Vertiente Cachi Urco 769450 9863024 2380

325 Sistema Lasabanza S059 Río Ambato 28760102 Rio Yatzapuzan y drenajes al Río Ambato 2876010204 Única Vertiente Lasabanza 747097 9850420 3980

326 Sistema Leitillo S060 Río Patate 28760103 Río Leytopamba 2876010304
1
2
3

Vertiente Cedro 1
Vertiente Cedro 2
Vertiente Cedro 3

782582
782510
782478

9852146
9852237
9852254

2818
2775
3761

327 Sistema Lindero - Centro S061 Río Ambato 28760102 Rio Yatzapuzan y drenajes al Río Ambato 2876010204
1
2
3

Vertiente Puca Yata
Vertiente Cauca Rumi
Vertiente S/N

742953
743384
743390

9854140
9855610
9855613

3820
3750

*



328 Sistema Lindero - Escorzonera Centro S062 Río Ambato 28760102 Rio Yatzapuzan y drenajes al Río Ambato 2876010204 Única Vertiente Escorzonera 740069 9854187 3659

329 Sistema Lindero - Mandana S063 Río Ambato 28760102 Rio Yatzapuzan y drenajes al Río Ambato 2876010204 1
2

Vertiente Quilla Toro
Vertiente S/N

742671
742384

9853687
9855510

3808
3801

330 Sistema Lindero Escorzonera Mentas S064 Río Ambato 28760102 Río Blanco 2876010202 Única Vertiente Mentas 740730 9853830 3819

331 Sistema Lindero Escorzonera
Yatapamba S065 Río Ambato 28760102 Río Blanco 2876010202 Única Vertiente Yata Pamba 741760 9853050 3909

332 Sistema Lindero- Pungoloma S066 Río Ambato 28760102 Río Blanco 2876010202 Única Vertiente S/N 743173 9851008 3906

333 Sistema Lirio Langojin S067 Río Ambato 28760102 Quebrada Cubillín y drenajes al Río Ambato 2876010206 Única Vertiente Ilugllipamba,
Chinoloma 751307 9862554 3510

334 Sistema Lligua Central S068 Drenajes menores al
Río Pataza 28761112 Río San Pablo 2876111201 Única Vertiente Llanganate 784622 9846628 2015

335 Sistema Llullaló S069 Río Ambato 28760102 Quebrada Cubillín y drenajes al Río Ambato 2876010206 Única Vertiente Casha Potrero 752176 9860698 3165

336 Sistema Llushcapamba S070 Río Ambato 28760102 Rio Yatzapuzan y drenajes al Río Ambato 2876010204 Única Vertiente Purunchaca 747059 9852534 3870

337 Sistema Loma Grande S071 Drenajes menores al
Río Pataza 28761112 Quebrada Juive Chico 2876111218 Única Vertiente Lligua 783102 9848169 2810

338 Sistema Los Cedros - Municipio de
Patate S072 Rìo Patate 28760103 Río Leytopamba 2876010304 Única Vertiente Los Cedros 779511 9857934 2320

339 Sistema Los Pinos-San Vicente-Santa
Ana S073 Drenajes menores al

Río Pataza 28761112 Quebrada Centro de Baños 2876111220 Única Vertiente Cascada de la Virgen 787767 9845422 2040

340 Sistema Manteles-Municipio Patate S074 Río Patate 28760103 Río Leytopamba 2876010304 1
2

Vertiente Yanasinti
Vertiente Manteles

782491
*

9855430
*

2790
*

341 Sistema Misapamba S075 Río Ambato 28760102 Río Chiquicahua y drenajes al Río Ambato 2876010207
1
2
3

Vertiente Rodiopamba
Vertiente Jarifundo
Vertiente Guarmifundo

749972
750345
750070

9851943
9851873
9852217

3730
3690
3690

342 Sistema Mocha S076 Río Ambato 28760102 Río Pachanlica 2876010211
1
2
3

Vertiente El Chochal
Vertiente Quillatoro
Vertiente La Ratonera

752351
755270
759492

9845115
9842812
9842996

4054
3814
3198

343 Sistema Mochapata - Luis López S077 Río Ambato 28760102 Río Pachanlica 2876010211 Única Vertiente Monte de la Vieja 759702 9838390 3587

344 Sistema Mollepamba S078 Río Ambato 28760102 Quebrada Casigana y drenajes al Río Ambato 2876010209 Única Vertiente Mollepamba 769198 9857858 2600

345 Sistema Nahuaso S079 Drenajes menores al
Río Pataza 28761112 Río Vascún 2876111211 1

2
Vertiente Nahuaso 2
Vertiente Nahuaso 1

786252
786003

9843210
9843499

2180
2150

346 Sistema Pachanlica S080 Río Ambato 28760102 Río Pachanlica 2876010211 Única Vertiente San Juan Las Playas 771318 9860089 2441

347 Sistema Pailacocha S081 Río Ambato 28760102 Río Calamaca 2876010205 Única Vertiente Niño Loma 743299 9860377 3754

348 Sistema Parque Industrial Ambato
(EMAPA) S082 Rìo Ambato 28760102 Quebrada Quillallí y drenajes al Río Ambato 2876010210 Única Vertiente Parque Industrial

Ambato 765939 9864293 2420

349 Sistema Parroquia Pasa S083 Río Ambato 28760102 Quebrada Cubillín y drenajes al Río Ambato 2876010206
1
2
3

Vertiente Culag
Vertiente Los Molinos 1
Vertiente Los Molinos 2

752798
752542
752561

9861900
9861176
9860730

3340
3210
3205

350 Sistema Pasa Central S084 Río Ambato 28760102 Quebrada Cubillín y drenajes al Río Ambato 2876010206 Única Vertiente Llanchuga 751352 9860568 3200

351 Sistema Pataló Alto-Chacapungo -
San Miguel S085 Río Ambato 28760102 Río Chiquicahua y drenajes al Río Ambato 2876010207 Única Vertiente Santa Troya 751163 9847020 4211

352 Sistema Pelileo S086 Río Ambato
Río Patate

28760102
28760103

Río Pachanlica
Río Alfonso

2876010211
2876010302

1
2

Quebrada Cotohuaycu
Rio San Alfonso

767406
773150

9849036
9854452

2790
2575



353 Sistema Picaihua S087 Río Ambato 28760102 Río Pachanlica 2876010211 Única Vertiente La Poza 767891 9852675 2660

354 Sistema Piedra Zorro S088 Río Ambato 28760102 Río Chiquicahua y drenajes al Río Ambato 2876010207 Única Vertiente Piedra Zorro 749690 9851790 3580

355 Sistema Pilahuín - Echaleche S089 Río Ambato 28760102 Río Chiquicahua y drenajes al Río Ambato 2876010207 1
2

Vertiente Paloma Paccha
Vertiente Chincharrumi

751764
751632

9852872
9853255

3555
3572

356 Sistema Pilahuín (EMAPA) S090 Río Ambato 28760102 Río Chiquicahua y drenajes al Río Ambato 2876010207 Única Vertiente Cunga Huayco 750812 9851518 3750

357 Sistema Pilco S091 Río Ambato 28760102 Río Pachanlica 2876010211 Única Vertiente Chimborazo Tolillas 761165 9837785 3847

358 Sistema Pinllo S092 Río Ambato 28760102 Quebrada Quillallí y drenajes al Río Ambato 2876010210 Única Vertiente Quillallí 761326 9861866 2740

359 Sistema Pinllo Alto S093 Río Ambato 28760102 Quebrada Quillallí y drenajes al Río Ambato 2876010210 Única Río Alajua 756176 9864796 3010

360 Sistema Pititig S094 Drenajes menores al
Río Pataza 28761112 Río Vascún 2876111211 Única Vertiente Pititig 785862 9843913 2100

361 Sistema Pondoa S095 Drenajes menores al
Río Pataza 28761112 Río Vascún 2876111211 Única Vertiente San Francisco 785288 9841184 3050

362 Sistema Posorumi S096 Río Ambato 28760102 Río Chiquicahua y drenajes al Río Ambato 2876010207 1
2

Vertiente Posorumi
Vertiente Yanahurco

748342
748055

9852105
9852673

3655
3610

363 Sistema Puatug S097 Río Patate 28760103 Río Pucahuaycu 2876010301 Única Vertiente Llutupi 780425 9860625 *

364 Sistema Pucará Grande S098 Río Ambato 28760102 Río Chiquicahua y drenajes al Río Ambato 2876010207 Única Vertiente Cunga Huayco 750812 9851518 3750

365 Sistema Puñachisag Zona Alta S099 Río Patate 28760103 Quebrada Gualacucho 2876010305 Única Vertiente Shinsho 771931 9842195 3450

366 Sistema Puñachisag Zona Baja S100 Río Patate 28760103 Quebrada Gualacucho 2876010305

1
2
3
4
5

Vertiente Mulmul
Vertiente Shinsho
Vertiente Huashgua El Corral
Vertiente Jatuntoro
Vertiente Catequilla

772660
771959
771372
771033
769125

9842194
9842225
9844808
9843290
9843478

3557
3449
3378
3328
3166

367 Sistema Puntzàn - Baños S101 Rìo Ulba 28761106 Río Ulba 2876110601 Única Vertiente Puntzàn 788353 9843778 2110

368 Sistema Pusunyuyo S102 Río Ambato 28760102 Quebrada Cubillín y drenajes al Río Ambato 2876010206 Única Vertiente Pusunyuyo 749964 9862306 3586

369 Sistema Putugleo S103 Río Ambato 28760102 Río Alajua 2876010208 Única Vertiente Patococha 754859 9871754 3730

370 Sistema Quero Nuevo S104 Río Ambato 28760102 Río Pachanlica 2876010211 Única Vertiente Cacahuango 2 763286 9844412 2825

371 Sistema Quero Viejo S105 Río Ambato 28760102 Río Pachanlica 2876010211 Única Vertiente Cacahuango 1 763229 9844366 2826

372 Sistema Quesera Huayco S106 Río Ambato 28760102 Quebrada Shihuay Huaycu 2876010203 Única Vertiente Quesera Huayco 741169 9859602 3518



373 Sistema Quimbana - Píllaro S107 Río Patate 28760103 Río Pucahuaycu 2876010301 Única Vertiente Quimbana 782779 9868414 3690

374 Sistema Quimbana - Terán S108 Río Patate 28760103 Río Pucahuaycu 2876010301 Única Vertiente Quimbana 781050 9868612 3134

375 Sistema Quinchicoto El Porvenir S109 Río Ambato 28760102 Río Pachanlica 2876010211 Única Vertiente Pampas de Salasaca 752909 9845952 3878

376 Sistema Quisapincha S110 Río Ambato 28760102 Río Alajua 2876010208 Única Quebrada Yanasacha Huayco 751883 9871614 3750

377 Sistema Regional Chibuleo S111 Río Ambato 28760102 Río Chiquicahua y drenajes al Río Ambato 2876010207 Única Vertiente Cóndor Jaca y otras 752231 9850805 3670

378 Sistema Regional Hualcanga S112 Drenajes menores al
Río Chambo 28760215 Quebrada Guilles 2876021503 1

2
Quebrada Ishco
Vertiente Gualimbo

764417
764159

9834533
9834126

3865
3855

379 Sistema Regional Nueva Vida S113 Río Ambato 28760102 Río Pachanlica 2876010211 Única Vertiente Pampas de Guayama
de Faldas del Igualata 764006 9835214 3862

380 Sistema Regional Rumipamba S114 Río Ambato 28760102 Río Pachanlica 2876010211 Única Vertiente Igualata de Guangaló 763327 9837046 3714

381 Sistema Regional Yanahurco S115 Río Ambato 28760102 Río Pachanlica 2876010211

1
2
3
4

Quebrada Sachahuayco 1
Quebrada Sachahuayco 2
Quebrada Sachahuayco 3
Quebrada Sachahuayco 4

752064
751264
751271
751702

9842292
9843171
9843015
9842653

4258
4238
4146
4020

382 Sistema Río Blanco S116 Río Ambato 28760102 Río Blanco 2876010202 1
2

Vertiente Pata Cocha Bajo
Vertiente S/N

745375
745340

9848216
9848263

4121
4105

383 Sistema Rìo Blanco y Escuela S117 Rìo Blanco 28761102 Río Blanco 2876110201 Única Vertiente Rìo Blanco 795027 9846153 1711

384 Sistema Río Negro S118 Drenajes menores al
Río Pataza 28761112 Río Margaritas 2876111232 1

2
Vertiente Río Negro 1

Vertiente Río Negro 2
810813
810773

9844344
9844267

1414
1384

385 Sistema Rìo Verde S119 Rìo Verde 28761103 Río Verde 2876110301 1
2

Vertiente Santa Amelia Nº 1
Vertiente Santa Amelia Nº 2

799517
799625

9846649
9846350

1878
1860

386 Sistema Río Yanayacu S120 Río Cutuchi 28760101 Río Yanayacu 2876010111 Única Río Yanayacu 783030 9881191 3070

387 Sistema Salasaca - Llicacama S121 Río Ambato 28760102 Río Pachanlica 2876010211 Única Vertiente Jun Jun Bajo 767622 9849378 2760

388 Sistema Salate S122 Río Patate 28760103 Río San Alfonso 2876010302 Única Vertiente El Dique 774443 9856297 2461

389 Sistema San Antonio - Municipio de
Baños S123 Rìo Ulba 28761106 Río Ulba 2876110601 1

2
Vertiente San Antonio Nº 1
Vertiente San Antonio Nº 2

788600
788628

9842457
9842469

2175
2170

390 Sistema San Antonio - Municipio de
Patate S124 Río Patate 28760103 Río Leytopamba 2876010304 Única Vertiente San Marcos 778743 9852883 2250

391 Sistema San Francisco S125 Drenajes menores al
Río Pataza 28761112 Río Margaritas 2876111232 Única Vertiente El Mirador 805075 9844492 1490



392 Sistema San Francisco de Tisaleo S126 Río Ambato 28760102 Quebrada Casigana y drenajes al Río Ambato 2876010209 Única Vertientes Varias 754783 9849063 3818

393 Sistema San Luis S127 Río Ambato 28760102 Río Chiquicahua y drenajes al Río Ambato 2876010207 Única Vertiente Butuhuaico 752264 9849164 3744

394 Sistema San Miguelito S128 Río Patate 28760103 Río Pucahuaycu 2876010301 Única Vertiente Pucahuaico 780379 9867514 2914

395 Sistema San Pablo Jerusalén S129 Río Ambato 28760102 Quebrada Casigana y drenajes al Río Ambato 2876010209 1
2

Quebrada El Tingo Huayco
Vertiente Colacocha

755453
756009

9850374
9851272

3494
3402

396 Sistema San Rafael Alto S130 Río Patate 28760103 Río Leytopamba 2876010304 Única Vertiente Buena Vista 781817 9849488 2625

397 Sistema San Rafael Bajo S131 Río Patate 28760103 Río Leytopamba 2876010304 1
2

Vertiente Patio Bonito
Vertiente El Aguacate

781232
781651

9852322
9849606

2400
2615

398 Sistema Santa Ana Calamaca S132 Río Ambato 28760102 Quebrada Cubillín y drenajes al Río Ambato 2876010206 Única Vertiente Galarza 745039 9859840 3710

399 Sistema Santa Rosa de Runtun S133 Río Ulba 28761106 Río Ulba 2876110601 Única Vertiente Derrumbo Colorado 785472 9839200 3230

400 Sistema Santa Troya S134 Río Ambato 28760102 Río Chiquicahua y drenajes al Río Ambato 2876010207
1
2
3

Vertiente Santa Troya 1
Vertiente Santa Troya 2
Vertiente Santra Troya 3

751311
751304
751303

9846761
9846759
9846763

4200
4200
4200

401 Sistema Siete Barrios (San Miguelito de
Pílarro) S135 Río Patate 28760103 Río Pucahuaycu 2876010301

1
2
3

Quebrada Buey Potrero
Quebrada Buey Potrero
Vertiente Callejas

780831
781049
778721

9868899
9868608
9869914

3120
3134
3097

402 Sistema Sindicato de Choferes Totoras S136 Río Ambato 28760102 Río Pachanlica 2876010211 Única Vertiente Palahua 767331 9853788 2750

403 Sistema Socavòn (EMAPA) S137 Rìo Ambato 28760102 Quebrada Quillallí y drenajes al Río Ambato 2876010210
1
2
3

Vertiente Socavòn 1
Vertiente Socavòn 2
Vertiente Socavòn 3

765182
765218
765426

9864536
9864548
9864458

2445
2445
2440

404 Sistema Sucre S138 Río Patate 28760103 Río Blanco 2876010303 Única Vertiente Sudahua 780735 9862021 3194

405 Sistema Tasanleo Santo Suelo S139 Río Ambato 28760102 Quebrada Cubillín y drenajes al Río Ambato 2876010206 Única Vertiente Casha Potrero 751789 9862402 3420

406 Sistema Terremoto - La Joya (EMAPA) S140 Rìo Ambato 28760102 Quebrada Casigana y drenajes al Río Ambato 2876010209 Única Vertientes Terremoto 766717 9858098 2610

407 Sistema Tilipamba S141 Río Ambato 28760102 Quebrada Cubillín y drenajes al Río Ambato 2876010206 Única Vertiente Tilipamba 751109 9860790 3250

408 Sistema Tilulum (EMAPA) S142 Río Ambato 28760102

1. Río Alajua
2. Río Alajua
3. Quebrada Quillallì y dren al Río Ambato
4. Quebrada Chiquicahua y dren al Río Ambato
5. Quebrada Casigana y dren al Río Ambato

2876010208
2876010208
2876010210
2876010207
2876010209

1
2
3
4
5

Rìo Alajua
Vertiente Alajua
Vertiente Tilulum
Vertiente Santa Rosa
Vertiente Tunja

758549
758549
758972
758318
761438

9860750
9860750
9860581
9860182
9860442

2660
2660
2655
2665
2620

409 Sistema Tisaleo S143 Río Ambato 28760102 Río Pachanlica 2876010211 1
2

Vertiente Minas de Molina
Vertiente Quebradilla de Tisaleo

751990
752481

9845673
9845669

4033
3953



410 Sistema Tiungo Tomapamba S144 Río Ambato 28760102 Río Alajua 2876010208 Única Vertiente Tiungo Tomapamba 748158 9867234 3910

411 Sistema Tondolique S145 Río Ambato 28760102 Río Alajua 2876010208 Única Vertiente Rumipata 753443 9869646 3648

412 Sistema Topo S146 Río Zuñag 28761105 Río Zuñag 2876110501 Única Vertiente Topo 812741 9845330 1429

413 Sistema Totorapungo S147 Río Ambato 28760102 Quebrada Shihuay Huaycu 2876010203 Única Vertiente Totorapungo 741030 9859008 3440

414 Sistema Tundal Mundug S148 Río Patate 28760103 Río Blanco 2876010303 Única Quebrada Platupamba 782751 9857425 2745

415 Sistema Tundal Patate S149 Río Patate 28760103 Río Blanco 2876010303 Única Vertiente Tundal 783105 9859018 2708

416 Sistema Ulba - Municipio de Baños S150 Rìo Ulba 28761106 Río Ulba 2876110601 1
2

Rìo Chamana
Vertiente Camino a Runtùn

789660
*

9845187
*

1820
*

417 Sistema Unión y Trabajo Campesino S151 Río Ambato 28760102 Río Pachanlica 2876010211 Única Vertiente Coyucto 750888 9845680 4400

418 Sistema Viñedo Alto S152 Río Patate 28760103 Río San Alfonso 2876010302 Única Vertiente Saucal 775604 9854651 2332

419 Sistema Vizcaya - Baños S153 Rìo Verde Chico 28761101 Río Verde Chico 2876110101 Única Quebrada El Cedral 790472 9852286 2500

420 Sistema Yacutoma - Tambalo S154 Río Ambato 28760102 Quebrada Cubillín y drenajes al Río Ambato 2876010206 Única Vertiente Yacutoma 748053 9860390 3640

421 Sistema Yanacoscojo S155 Río Ambato 28760102 Río Chiquicahua y drenajes al Río Ambato 2876010207 Única Vertiente Yanacoscojo 747972 9855446 3550

422 Sistema Yanasixi S156 Río Ambato 28760102 Rio Yatzapuzan y drenajes al Río Ambato 2876010204 Única Vertiente Yanasixi 747555 9855267 3630

423 Sistema Yanayacu S157 Río Ambato 28760102 Río Pachanlica 2876010211 Única Vertiente Parbas 761851 9835219 4021

424 Sistema Yatzaputzán S158 Río Ambato 28760102 Rio Yatzapuzan y drenajes al Río Ambato 2876010204 Única Vertiente Quishuar 745269 9850745 3950



POBLACIONES (OSG) COMUNIDADES/ CONDUC.

/SECTORES SERVIDOS SECUND.

20.Ago.2003 Muy turbia Soleada 798 395 * RIEGO DOMESTICO
ABREVADERO SI NO 70 Guasalata,,, NO

* * * * * * RIEGO
ABREVADERO SI SI 165 Calguasig Grande ,,, NO

* * * * * 24,3 RIEGO
ABREVADERO NO 15 Guangaló,,, NO

* * * * * 17,9 RIEGO SI SI 250 Parroquia Pelileo Grande,,, SI

17.Sep.2003 Clara Nublado 45.11 5.11 12 RIEGO, ABREVADERO SI SI 48 Comunidad de Puñapi,,, SI

* * * * * 2,0 RIEGO
ABREVADERO SI SI 22 Aguaján,,, NO

* * * * * 20,0 RIEGO INDUSTRIAL
ABREVADERO SI SI 16 Aguaján,,, NO

11.Jul.2003 Clara Seminublado * 90.12 45,0 RIEGO DOMESTICO
ABREVADERO SI SI 623 Loma de Guayaquil, BarRío Las Marías,BarRío Quinche, Cristo del

Consuelo,Llaviguasi, Illigua . Chacarumi Huayrahurco,Tintac, Piquil SI

* * * * * 2,9 RIEGO SI SI 12 Comunidad Chacaucu y Achupallas,,, NO

12.Ago.2003 Clara Soleado * 44.55 46,0 RIEGO DOMESTICO
ABREVADERO SI SI 50 El Carmen,,, NO

11.Sep.2003 Clara lluvia 166.90 65.60 85,0 RIEGO DOMESTICO
ABREVADERO SI SI 158 El Mirador. Choyata, ,Galpón - San Juan,Erapamba, Cuturs palama, SI

24.Jul.2003 Turbia Nublado * 196.90 218,0 RIEGO POTABLE DOMESTICO
ABREVADERO SI SI 1.700 Parroquias: Quisapincha, Ambatillo, Pinllo,Constantino Fernández,

Martínez, Atahualpa,Izamba, Cunchibamba, Mulalillo, Cusubamba, SI

9.Jul.2003 Clara Seminublado *
* 20.36 35,0 SI SI 161 San Carlos,,, SI

16.Jul.2003 Turbia Seminublado * 33.70 40,0 RIEGO DOMESTICO SI SI 13 Aguaján, San Francisco,,, NO

* * * * * 8,6 RIEGO
ABREVADERO SI SI 21 Sector San Rafael Bajo,,, SI

12.Sep.2003 Clara Lluvia * 50.81 20,5 RIEGO
ABREVADERO SI SI 102 *,,, NO
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* * * * * * RIEGO
ABREVADERO SI SI * Verde pungo,Escaleras, Cutioloma,Río Pastaza, SI

11.Jul.2003 Turbia Seminublado * 195 19,5 RIEGO
ABREVADERO SI SI 18 Aguaján,,, NO

12.Sep.2003 Clara lluvia * 32 9,0 RIEGO DOMESTICO
ABREVADERO SI SI 65 Tontapi Chico, Sucre NO

* * * * * * RIEGO DOMESTICO
ABREVADERO SI * * Sucre, Pucará,Parte de Tontapí,, NO

16.Jul.2003 Turbia Seminublado * 18.10 30,0 RIEGO SI SI 11 Titulum, El Progreso,,, NO

23.Jun.2003 Clara Soleado 409 266 4,2 RIEGO DOMESTICO
ABREVADERO SI SI 15 Río Colorado,,, NO

* * * * * 3,6 RIEGO DOMESTICO
ABREVADERO SI SI 50 Los Sauces,,, NO

* * * * * 3,9 RIEGO
ABREVADERO SI SI 100 Barrio Oriente, Central San Alfonso y ,Bellavista de la Parroquia

Bolívar,, NO

23.Jul.2003 Clara Soleado * 110.80 55,2 RIEGO SI * 357 Terremoto, Latarazana, San Cayetano,,Picaihua,, SI

* * * * * * RIEGO DOMESTICO SI SI * Picaihua,,, SI

* * * * * 7,6 DOMESTICO
ABREVADERO NO 1 Hacienda de Las Mercedes,de propiedad de Mario Bricheto,, NO

* * * * * * RIEGO DOMESTICO
ABREVADERO NO * Unión y Progreso, Santa Lucía Centro,,Agua Santa,, NO

* * * * * * RIEGO DOMESTICO
ABREVADERO NO * Comunidad Pisag,Comunidad Tambaló,, SI

25.Ago.2003 Clara Soleado * 121.40 8,7 RIEGO DOMESTICO
ABREVADERO SI SI 157 Catimbo,,, SI

25.Ago.2003 Clara Soleado * 33.80 14,3 RIEGO
ABREVADERO SI SI * García Moreno,,, NO

* * * * * 5,0 RIEGO
ABREVADERO SI SI 47 Centro García Moreno,,, SI

18.Jul.2003 Clara Nublado 231.70 48.40 63,5 RIEGO DOMESTICO
ABREVADERO SI SI 1.502 Comunidad Calguasig Grande,Comunidad Calguasig Chico,, SI

4.Sep.2003 Clara Lluvia 415 163 98,9 RIEGO
ABREVADERO SI SI 326 Quillán, San Juan,San Miguelito, San Carlos,3 Haciendas ( Pradera,

RosaRío, Nilo, Arq. Sevilla),San Vicente SI

* * * * * 9,1 RIEGO
ABREVADERO SI SI 18 Hacienda Leito,,, NO

* * * * * 20,2 RIEGO DOMESTICO
ABREVADERO SI SI 55 Los Sauces,,, NO

* * * * * 25,0 RIEGO DOMESTICO
ABREVADERO SI SI 40 Sector Los Sauces,,, NO

18.Sep.2003 Clara Nublado 154.80 28.23 29,8 RIEGO
ABREVADERO SI SI 52 Caserío San Jorge, Caserío La Libertad, Caserío La Traquilla, Caserío

Leitillo NO

26.Ago.2003 Clara Soleado * 11.40 8,7 RIEGO SI SI 153 Pelileo Grande,,, NO

26.Ago.2003 Clara Soleado * * * RIEGO SI SI * Barrio Oriente,,, SI

17.Jul.2003 Turbia Seminublado 563 4 133,2 RIEGO SI SI 84 La Península,,, NO



* * * * * * RIEGO, ABREVADERO SI SI 80 Central Cotalò NO

* * * * * * RIEGO DOMESTICO
ABREVADERO Si SI * El Obraje,,, NO

26.Ago.2003 Clara Soleado * 65.37 2,9 RIEGO DOMESTICO
ABREVADERO SI SI 6 El Obraje,,, NO

* * * * * 18,55 RIEGO DOMESTICO SI SI 136 Rafael Arias, Artesón, El Censo, Palacios,Terremoto,, SI

17.Jul.2003 Turbia Seminublado 3065 499 481,0 RIEGO
ABREVADERO SI SI 1.040 Ficoa, Pinllo,,Augusto N. Martínez, Atahualpa,Izamba, Quillán y Playas, SI

21.Oct.2003 Clara lluvia 1887 661 511,0 RIEGO DOMESTICO
ABREVADERO SI SI 1.318 San José de Poalo,San Andrés,La Matríz (Cantón Píllaro), SI

27.Ago.2003 Clara Soleado * 38.00 11,3 RIEGO DOMESTICO
ABREVADERO SI SI 27 Gamboa,,, SI

27.Ago.2003 Clara Soleado * 2.17 10,8 RIEGO DOMESTICO
ABREVADERO SI SI 29 Gamboa,,, NO

RIEGO DOMESTICO
ABREVADERO SI SI 10 Santa Ana de Calamaca,,, SI

* * * *
*

*
* 6,94

RIEGO POTABLE
DOMESTICO ABREVADERO SI SI 31 Chaupiloma ,,, NO

19.Sep.2003 Clara Soleado 108.22 34.70 19,4 RIEGO
ABREVADERO SI SI 20 Chongotahua,,, NO

* * * * * 3,5 RIEGO
ABREVADERO NO 3 Culebrillas,,, NO

* * * * * 4,0 RIEGO DOMESTICO
ABREVADERO SI * * Bellavista, La Florida, Agua Santa,,, NO

09.Jul.2003 Clara Seminublado
.

430
.
* 291,0 RIEGO DOMESTICO

ABREVADERO SI SI 6.101 Pilahuín, Juan Benigno Vela, Santa Rosa SI

* * * * 7.64 1,7 RIEGO DOMESTICO
ABREVADERO SI SI 20 Gamboa,,, NO

17.Sep.2003 Clara Nublado *
*

29.11
* 12,83 RIEGO, DOMESTICO,

ABREVADERO SI SI 18 Comuna Puñapi, sector coluna,,, NO

* * * * * 31,7 RIEGO
ABREVADERO SI SI 618 Calvario Centro, San Vicente, San Diego,,Santa Teresita, Miraflores,

Paraíso, Dolorosa,, SI

21.Ago.2003 Clara Nublado 1401 305 45,4 RIEGO DOMESTICO
ABREVADERO SI SI 100 San Alfonso, Las Viñas,,, NO

21.Ago.2003 Clara Nublado 1011 342.20 80,0 RIEGO DOMESTICO
ABREVADERO SI SI 32 San Alfonso, Las Viñas,,, NO

30.Oct.2003 Clara Soleado 71.14 43.66 120,0 RIEGO DOMESTICO
ABREVADERO SI SI 127 Palama, Apagua San Vicente, Apagua,San José, Lacón, El Tablón, Pinllo

Alto,,Parte de Quisapincha, SI

RIEGO DOMESTICO
ABREVADERO SI SI 17 Santa Ana de Calamaca,,, NO

10.Jul.2003 Clara Seminublado 38
40 78 94,7 RIEGO DOMESTICO

ABREVADERO SI SI 300 San Luis, ,La Compañía,San Miguel, SI

10.Jul.2003 Clara Seminublado * 38 46,6 RIEGO DOMESTICO
ABREVADERO SI SI 266 Totoraloma, San Juan, La Libertad, ,La Merced, Loma de Cobo,, SI

25.Jun.2003 Clara Soleado *
* 117,22 113,0 RIEGO DOMESTICO

ABREVADERO * * 125 Río Colorado,,, SI

12.Sep.2003 Clara Seminublado 306.45 * 143,8 RIEGO SI SI 264 Paolo Cucho, Santo Domingo,Censo Paolo, Huagraguasig,Andahualo Alto,
Andahualó Pugcha, SI

* * * * * 30,0 RIEGO DOMESTICO
ABREVADERO SI SI 22 *,,, SI



RIEGO
ABREVADERO SI SI 50 Tamboloma Bajo,,, NO

* * * * 100 10,9 RIEGO DOMESTICO
ABREVADERO SI SI 60 El Obraje,,, SI

03.Jul.2003 Clara Seminublado 14.90 8.11 4,0 RIEGO DOMESTICO
ABREVADERO SI SI 8 La Esperanza,,, NO

RIEGO
ABREVADERO NO * Sectores de Pozo Rumi, Tuzazhuaico, de la Asociación Chiquicahua en

Tamboloma NO

05.Sep.2004 Turbia Nublado 520.17 258 38,3 RIEGO DOMESTICO
ABREVADERO SI SI 61 Cutzatahua ,,, SI

* * * * * * RIEGO DOMESTICO
ABREVADERO SI SI 25 Gamboa,,, NO

* * * * * 220,0 RIEGO
ABREVADERO SI SI 563 Pitula, Chilipata, La Delicia Tunga, Guambo,Chalpi, Quinata, Patate

Centro, Norte y Sur,, SI

11.Sep.2003 Clara Seminublado * 20.53 32,0 RIEGO SI SI 41 *,,, SI

* * * * * 44,55 RIEGO, ABREVADERO NO 1 Sector Puñapi,,, NO

23.Jun.2003 Clara Soleado * 65 9,2 RIEGO DOMESTICO
ABREVADERO NO 4 Río Colorado,,, SI

23.Jun.2003 Clara Soleado 599 94 9,2 RIEGO DOMESTICO
ABREVADERO NO 7 *,,, NO

26.Ago.2003 Clara Soleado * 77.47 13,0 RIEGO DOMESTICO
ABREVADERO SI SI 57 *,,, SI

* * * * * 10,8 RIEGO
ABREVADERO SI Si 64 Sectores Isleta, Molino Cueva y respaldo,de la Comuna San Jorge,, NO

11.Sep.2003 Clara Nublado 840 155.6 65,0 RIEGO
ABREVADERO SI SI 80 Chinipamba, Galpón,Herapamba, Tontapi Chico,, SI

* * * * * 3,0 RIEGO DOMESTICO
ABREVADERO NO 8 Rumipata ,,, NO

* * * * * 35,0 RIEGO
ABREVADERO SI SI 17 Aguaján,,, NO

11.Sep.2003 Clara Nublado 944 372 100,0 RIEGO DOMESTICO
ABREVADERO SI SI 25 Parroquia Los Andes, Caserío el RosaRío,Plazuela, Tontapi,, SI

* * * * * 46,6 RIEGO DOMESTICO
ABREVADERO SI SI 620 Benitez, un sector de Salasaca,,, SI

26.Ago.2003 Clara Soleado * 6.02 6,0 RIEGO DOMESTICO
ABREVADERO SI SI 43 Plaza El Ganado,,, SI

* * * * * * RIEGO
ABREVADERO SI SI 11 San Rafael Alto (Parte Baja),,, NO

* * * * * 7,6 RIEGO DOMESTICO
ABREVADERO SI SI 9 El Obraje,,, NO

14.Ago.2003 Clara Soleado * 452.10 150 RIEGO, DOMESTICO,
ABREVADERO SI SI 1.280

Guasimpamba, La Paz, Tambo Central,,Quinche Pamatug, Las Goteras,
García,Moreno, Chambiato, Sigualó, Las Parcelas, Catimbo,Tambo Bajo

Chonta, La Libertad
SI

26.Ago.2003 Clara Nublado * 9.04 17,0 RIEGO DOMESTICO
ABREVADERO SI SI 17 Atillo Alto,,, NO



* * * * * 101,0 RIEGO
ABREVADERO SI NO 22 Atillo Alto y Atillo Bajo,,, NO

26.Ago.2003 Clara Soleado * 86.95 47,8 RIEGO DOMESTICO
ABREVADERO SI SI 85 Un sector de Guadalupe y El pingüe,,, NO

26.Ago.2003 Clara Soleado * * 34,8 RIEGO DOMESTICO
ABREVADERO SI SI 65 El Pingüe,,, NO

* * * * * 6,3 RIEGO
ABREVADERO SI SI 24 *,,, NO

* * * * * 5,7 RIEGO DOMESTICO
ABREVADERO SI NO 26 Santa Ana Central,,, SI

10.Jul.2003 Clara Nublado *
*

24
* 19 RIEGO, DOMESTICO,

ABREVADERO SI SI 377 San Fernanado y sus alrededores,,, SI

* * * * * 14,4 RIEGO
ABREVADERO SI SI 400 Illagua Grande,,, NO

* * * * * 10,5 RIEGO DOMESTICO
ABREVADERO SI SI 128 Santa Ana Central,,, NO

* * * * * 10,5 RIEGO
ABREVADERO SI SI 128 La Dolorosa, La Libertad,Quishuaquiruna,Tilipamba, SI

* * * * * 0,7 RIEGO DOMESTICO
ABREVADERO SI SI 16 Santa Ana,,, NO

* * * * * * RIEGO DOMESTICO
ABREVADERO NO * Pucapaccha,,, NO

* * * * * 18,1 RIEGO
ABREVADERO SI SI 20 Recinto Cruz Mayo, San Antonio,,, NO

21.Ago.2003 Clara Soleado * 12.49 20,3 RIEGO
ABREVADERO SI * 30 Hipolongo, Pilco, Guangaló, Rumipamba,,, NO

* * * * * 6,6 RIEGO
ABREVADERO SI SI 26 Recinto La Dolorosa, Parroquia ,Yanayacu Centro,, NO

* * * * * 11,3 RIEGO
ABREVADERO SI SI 14 La Pradera,,, NO

29.Ago.2003 Clara Soleado * 1.86 4,1 RIEGO
ABREVADERO SI SI 49 Caseríos Segovia, La Merced, San Antonio,Centro, Huambaló Centro

Parroquial,, SI

20.Ago.2003 Muy turbia Soleado 402.60 110.60 * RIEGO DOMESTICO
ABREVADERO NO * Morales,,, NO

* * * * * 21,1 RIEGO DOMESTICO
ABREVADERO SI SI 20 Río Blanco,,, SI

* * * * * 2,9 RIEGO DOMESTICO
ABREVADERO SI SI 40 Sector San Rafael Bajo,,, NO

* * * * * 10,6 RIEGO DOMESTICO
ABREVADERO SI SI 15 Yanayacu, La Floresta,,, NO

* * * * * 2,5 RIEGO DOMESTICO
ABREVADERO SI SI 16 Santa Ana,,, SI

* * * * * 33,4 RIEGO DOMESTICO
ABREVADERO SI SI 715 Illagua Chico NO

* * * * * 1,7 RIEGO DOMESTICO
ABREVADERO SI SI 783 Illagua Grande,,, NO

* * * * * * ABREVADERO SI SI 7 San Marcos,,, SI



* * * * * 60,0 RIEGO DOMESTICO
ABREVADERO SI * 26 *,,, NO

18.Jul.2003 Turbia Soleado * 488 130,0 RIEGO DOMESTICO
ABREVADERO SI SI 84 *,,, NO

* * * * * 37,8 RIEGO DOMESTICO
ABREVADERO SI SI 109 Inapi,,, NO

* * * *
*

*
*

12,53
8,14

RIEGO DOMESTICO
ABREVADERO SI SI 61 Inapi Alto,,, SI

* * * * * * RIEGO DOMESTICO
ABREVADERO SI SI * Inapi Alto,,, NO

30.Oct.2003 Clara Soleado 1434 531 300,0 RIEGO SI SI 776 Ficoa El Sueño, Ficoa, Andiglata, Pinllo,,San José, Laquigo, Martínez,
Atahualpa,, SI

* * * *
*

*
* 4,5 RIEGO DOMESTICO

ABREVADERO SI SI 13 Sector Manteles y Leito,,, NO

* * * * * 26,8 RIEGO DOMESTICO
ABREVADERO SI SI 322 Diviso, El Portal, La Pradera, El Carrizal,,, NO

* * * * * 4,0 RIEGO DOMESTICO
ABREVADERO SI SI 73 El Cementerio,,, SI

6.Ago.2003 Clara Nublado * 53.61 80 RIEGO, ABREVADERO SI SI 442
Putugleo, El Galpòn, Santa Rosapamba,,Barrios Quisapincha, San Pedro,
Chumalica,,Quindialò, Condezàn, Chumalica, El Calvario, ,Pasañàn - La

Calera
SI

* * * * * * RIEGO DOMESTICO
ABREVADERO SI SI 36 Gamboa,,, SI

19.Sep.2003 Clara Nublado 325.52 51.74 16 RIEGO, ABREVADERO SI SI 18 Sector El Progreso,,, NO

20.Ago.2003 Turbia Soleado 837.88 175.82 * RIEGO
ABREVADERO SI SI 80 Salasaca, Guasalata, Manguigua,,, NO

26.Ago.2003 Clara Soleado * 89.40 5,6 RIEGO DOMESTICO
ABREVADERO SI SI 15 El Obraje,,, NO

* * * * * * RIEGO DOMESTICO
ABREVADERO SI SI 4 Gamboa,,, NO

* * * * * 11,3 RIEGO DOMESTICO
ABREVADERO SI SI 12 Gamboa,,, NO

12.Nov.2003 Clara Soleado *
* 290 54,0 RIEGO DOMESTICO

ABREVADERO SI SI 100 Ambabaqui,,, SI

* * * * * * RIEGO DOMESTICO
ABREVADERO SI NO 120 Guasalata, Potreroiloma,El RosaRío Centro,Churumanga, NO

17.Sep.2003 Clara Nublado 169 25 8,2 RIEGO DOMESTICO
ABREVADERO SI SI 30 Comuna San Rafael Bajo,,, NO

31.Oct.2003 Clara Soleado 585.7 684 325,0 RIEGO DOMESTICO
ABREVADERO SI SI 918 Pachanlica, Sector Palahua de Cevallos,Palahua de Totoras,Totoras

Centro, BarRío La Libertad, SI

16.Jul.2003 Turbia Seminublado 3210 474 192,0
RIEGO DOMESTICO

INDUSTRIAL
HIDROELECTRICO

SI SI 2.000
Sector Tilulum, Miraflores Alto, Huachi Pata,Huachi Loreto, Picaihua,

American Park,,Caserío Pishilata, San Pedro, Calvario, Campo
Alegre,,San Vicente Tigua

SI

* * * * * * RIEGO DOMESTICO
ABREVADERO SI NO 140 San Pablo de Mollogpamba,,, NO

18.Sep.2003 Clara Nublado 2.12 0.12 3,1 RIEGO
ABREVADERO SI SI 35 Leitillo,,, NO

* * * * * 114,0 RIEGO DOMESTICO
ABREVADERO SI SI 312 Caserío Macaló Ovalito, El Pueblo de Patate,Hacienda la Merced, Huazo,

San Antonio,,El Progreso, SI

* * * * * * RIEGO DOMESTICO
ABREVADERO SI * 342 Escorzonera ,,, SI



* * * * * 10,5 RIEGO DOMESTICO
ABREVADERO SI SI 165 LiRío San Marcos,LiRío Centro,LiRío Langojín,Dolorosa SI

* * * * * 16,3 RIEGO
ABREVADERO SI SI 59 Centro Pasa, Placer,Canes,Quindivana,Muspata SI

* * * * * * RIEGO, ABREVADERO SI SI * Tauripata,,, SI

* * * * * 4,6 RIEGO
ABREVADERO SI SI 45 San Fernando,BarRío Guayaquil,, NO

* * * * * * RIEGO DOMESTICO
ABREVADERO SI SI 220 Pataló Alto,,, NO

* * * *
*

*
*

*
*

RIEGO
ABREVADERO NO * Sector Lushcapamba de la comunidad de Tamboloma,,, NO

19.Sep.2003
19.Sep.2003

Clara
Clara

Soleado
Soleado

443
142

*
*

60,0
*

RIEGO
ABREVADERO SI SI 112 Pitula, Chilipata, La Pelicia Tunga,,, SI

* * * *
*

*
*

*
*

RIEGO, ABREVADERO SI NO 45 Comunidad Loma Grande,,, NO

22.Ago.2003 Clara Soleado * 6.55 14,2 RIEGO
ABREVADERO SI SI 71 La Primavera, La Floresta, La Dolorosa,,y el Panecillo de la Parroquia

Yanayacu,, SI

05.Sep.2003 Turbia Lluvia * 154 60,0 RIEGO DOMESTICO
ABREVADERO SI SI 74 Homopamba Norte, Homopamba Sur, ,Rumipamba Chico, Tuanillo

Capulisito,Chilcal, Carboneros. Centro Parroquia Emilio María Terán, SI

* * * * * 3,7 RIEGO
ABREVADERO SI SI 30 Comunidad de Chacaucu,,, NO

* * * * * * RIEGO DOMESTICO
ABREVADERO SI SI 34 El Obraje,,, NO

* * * * * 15,4 RIEGO
ABREVADERO SI SI 4 Sector Leito de la Comuna La Libertad,,, NO

23.Jul.2003 Clara Soleado 90 90 1,9 RIEGO SI NO 18 Picaihua,,, NO

* * * * * * RIEGO
ABREVADERO SI SI * Rocafuerte, Cochalo, Pampa mía,García Moreno, San Antonio,San Vicente,

La Primavera, Jesús del Gran Poder,Rumihuaico, Ciudad Nueva, Guangivana NO

5.Sep.2003 Clara Nublado * 4.30 8,0 RIEGO POTABLE DOMESTICO
ABREVADERO SI SI 38 *,,, NO

* * * * * 5,0 RIEGO DOMESTICO
ABREVADERO SI SI 40 Los Sauces,,, NO

11.Jul.2003 Clara Seminublado * 5.14 10,5 RIEGO DOMESTICO SI SI 165 Mocaló Centro,,, NO

11.Ago.2003 Turbia Seminublado 771 384 640,0 RIEGO POTABLE DOMÉSTICO
ABREVADERO SI SI 2.987 Riego varios sectores y agua potable de Cevallos SI

13.Ago.2003 Clara Soleado * 155.82 120,6 RIEGO
ABREVADERO SI SI 1.220 Olallá, Cochalata, Capulispamba,Quinchicoto, Pullucu,El Calvario, Mocha

Centro, SI

18.Sep.2003 Clara Nublado 331 180 65,0 RIEGO DOMESTICO
ABREVADERO SI SI 22 Comuna El Mirador, Hacienda Puñapi,,, NO

* * * * * 20 RIEGO, DOMESTICO,
ABREVADERO, PISCICOLA NO 1 Comuna Puñapi - Sector La Joya,,, NO

02.Jul.2003 Clara Soleado * 3.60 5,0 RIEGO DOMESTICO
ABREVADERO NO 27 La Esperanza Alto,,, NO

19.Sep.2003 Clara Soleado 259 106 80,0 RIEGO
ABREVADERO SI SI 85 Yamate, Mundug,Quinlata,Patate viejo, SI



RIEGO DOMESTICO
ABREVADERO SI SI 16 Santa Ana de Calamaca,,, NO

* * * *
*

*
* 14,40

RIEGO DOMESTICO
ABREVADERO SI SI * Tondolique,,, NO

13.Nov.2003 Clara Soleado * 8.61 36,0 RIEGO DOMESTICO
ABREVADERO SI SI 102 Mocha y Pinguilí,,, NO

* * * * * 6,3 RIEGO DOMESTICO
ABREVADERO NO 3 *,,, NO

26.Jun.2003 Turbia Soleado 324 93 4,9 RIEGO DOMESTICO
ABREVADERO SI SI 6 *,,, NO

25.Jun.2003 Clara Soleado 123 57 10,0 RIEGO DOMESTICO
ABREVADERO SI SI 10 *,,, NO

* * * * * 6,0 RIEGO DOMESTICO
ABREVADERO SI SI 75 Cunucyacu ,,, SI

* * * * * * RIEGO
ABREVADERO SI SI * Rasupamba ,Chupaloma,Chcauco, SI

* * * * * 4,0 RIEGO DOMESTICO
ABREVADERO SI SI 4 Chiniloma, Salado,Escaleras, San Emilio,, SI

13.Ago.2003 Turbia Soleado * 24.50 13,4 RIEGO DOMESTICO
ABREVADERO SI SI 86 *,,, NO

14.Ago.2003 Clara Soleado 69.51 42.98 23,0 RIEGO DOMESTICO
ABREVADERO SI SI 106 Un Sector de Totoras Palahua,,, SI

* * * * * * RIEGO
ABREVADERO SI NO 30 Comuna Panguilicucho,,, NO

24.Jun.2003 Clara Soleado 481 176 2,8 RIEGO DOMESTICO
ABREVADERO NO 2 Río Colorado (La Esperanza),,, NO

25.Jun.2003 Clara Soleado 160 2 * RIEGO DOMESTICO
ABREVADERO NO * *,,, NO

25.Ago.2003 Clara Soleado 371 92 17,6 RIEGO SI SI 50 El Obraje,,, SI

* * * * * * RIEGO DOMESTICO
ABREVADERO NO * Sanjapamba ,,, NO

* * * * * * RIEGO DOMESTICO
ABREVADERO SI SI 16 Santa Ana,,, NO

28.Ago.2003 Clara Soleado * 3.68 6,1 RIEGO DOMESTICO
ABREVADERO SI SI 26 *,,, NO

* * * * * 23,9 RIEGO DOMESTICO
ABREVADERO SI SI 77 Yacupartina ,Asociación 10 de Octubre,Sector Cachapamba, SI

17.Jul.2003 Clara Nublado 153 34 53,5 RIEGO SI SI 923 Playa, Pucará, Pasa Centro Guangosig,San Vicente,
Chinijuan,Mogato,Llullaló Obraje SI

05.Sep.2003 Turbia Lluvia 321 195.2 80,0 RIEGO
ABREVADERO SI SI 174 Quillán,San Miguelito,Quisotagua, SI

RIEGO
ABREVADERO SI SI 200 Yatzaputzán,San Antonio,, NO

* * * * * 6,3 RIEGO DOMESTICO
ABREVADERO SI SI 333 Mocaló Centro,Tilipamba, Mocaló La Estancia,, SI

17.Oct.2003 Turbia Soleado * * 100,0 RIEGO
ABREVADERO SI SI 80 Quillán - La Playa,,, SI

03.Jul.2003 Clara Nublado * 4 * RIEGO DOMESTICO
ABREVADERO NO * Rumipata ,,, NO



* * * * * * RIEGO
ABREVADERO SI SI * Florida, Santa Marianita,Santa Teresita, Hacienda Vieja,Jesús del Gran

Poder, Artesón, SI

17.Jul.2003 Clara Seminublado 10 4 2,5 RIEGO DOMESTICO
ABREVADERO SI SI 70 Guangosig ,Quindibana,Guangosig Bajo, SI

* * * * * * RIEGO
ABREVADERO * * * *,,, NO

30.Jul.2003 Clara Soleado * * 8,0 RIEGO DOMESTICO
ABREVADERO NO 10 Cocha pamba,,, NO

20.Ago.2003 Muy turbia Soleado 812.50 170 * RIEGO DOMESTICO
ABREVADERO * * * *,,, NO

31.Jul.2003 Clara Nublado * 19.46 * RIEGO DOMESTICO
ABREVADERO SI SI * Pugantza Chico,Pugantza Grande ,, SI

25.Ago.2003 Clara Soleado * 86.73 22,0 RIEGO DOMESTICO
ABREVADERO SI SI 200 *,,, SI

* * * * * 3,1 RIEGO DOMESTICO
ABREVADERO SI SI * Tagshana Huaico NO

09.Jul.2003 Clara Seminublado *
* 28.08 26,0 RIEGO DOMESTICO

ABREVADERO SI SI 60 Pucará, parte Rumiloma, Pútiag, Lino,,Pútiag Chico, Pallatangas,, SI

* * * * * 20,0 RIEGO NO 5 San Vicente Tilulún Kms,,, NO

09.Jul.2003 Clara Seminublado * 4 * RIEGO DOMESTICO
ABREVADERO SI SI * San Gabriel,Chaquistancia,, NO

09.Jul.2003 * * * * 9,5 RIEGO DOMESTICO
ABREVADERO NO 12 Río Pastaza,,, NO

* * * * * * RIEGO
ABREVADERO NO * Hacienda San José, ,Comuna San José de Cotaló,, NO

* * * * * 55,5 RIEGO
ABREVADERO NO * San José,,, SI

21.Ago.2003 Turbia Nublado 880 281 60,0 RIEGO DOMESTICO
ABREVADERO SI SI 55 San José,,, NO

* * * * * * RIEGO
ABREVADERO * * * San Francisco, Quillallí, Pugantza Chico NO

* * * * * 7,4 RIEGO DOMESTICO
ABREVADERO SI NO 350 Pichucana, Iguacorral, Sigsiyacu,,Muyujulac Alto, Muyujulac Bajo,Yanta

Santana, Jornada Huayco Quishuar Pamba,Chacapamba, Óvalo Mushuchaca SI

21.Ago.2003 Clara Nublado 1226 289 162,0 RIEGO DOMESTICO
ABREVADERO SI SI 250 Cóndor Agua, Propietarios, Tingo Pamba,,San Francisco, Jesús del Gran

Poder, ,Clementina, NO

* * * * * * RIEGO
ABREVADERO SI SI 20 San Rafael Alto (Parte Alta),,, NO

18.Sep.2003 Clara Nublado * 0.80 * RIEGO
ABREVADERO SI SI 17 San Rafael Alto (Parte Baja),,, NO

* * * * * * RIEGO NO * San Rafael Alto (Zona Baja),,, NO

* * * * * 0,9 RIEGO
ABREVADERO SI NO 15 Leitillo,,, SI

* * * * * 0,7 RIEGO
ABREVADERO SI SI 6 Leitillo,,, NO

25.Ago.2003 Clara Soleado * 148.40 25,3 RIEGO DOMESTICO
ABREVADERO SI SI 35 El Obraje,,, NO

7.Jul.2003 Clara Nublado * 98.00 0,7 RIEGO POTABLE
ABREVADERO SI SI * Sanjapamba, El Salado,,, NO



19.Sep.2003 Clara Soleado * 10.38 2,9 RIEGO
ABREVADERO SI SI 759 El Camburé - Patio Bonito,,, NO

30.Sep.2003 Turbia Soleado * 400.70 70,0 RIEGO DOMESTICO
ABREVADERO SI SI 100 La Clementina, Playada Guevara,,, SI

* * * * * 35,5 RIEGO, DOMESTICO,
ABREVADERO SI SI 32 Comuna El Viñedo,,, NO

* * * * * * RIEGO
ABREVADERO SI * 350 Sector Segovia Alto de la Parroquia,Huambaló,, NO

17.Jul.2003 Clara Nublado * * 18,8 RIEGO
ABREVADERO SI SI 430 Comunidad de Punguloma,Comuniad Capilla,Comunidad Tiliví, SI

21.Ago.2003 Clara Soleado * 4.50 13,1 RIEGO DOMESTICO
ABREVADERO SI SI 30 Parroquia Yanayacu,,, NO

RIEGO DOMESTICO
ABREVADERO * * * La Esperanza,,, NO

12.Nov.2003 Clara Soleado * * 17,0 RIEGO DOMESTICO
ABREVADERO SI SI 120 Sigualó Arriba, Sigualó Centro, ,Sigualó Abajo,, SI

* * * * * * PISCICOLA NO * *,,, NO

17.Jul.2003 clara Nublado * * 8,80 RIEGO DOMESTICO
ABREVADERO SI SI 180 Castillo Cajamarca,Tilivi,, SI

30.Jun.2003 Turbia Soleado * 199 86,7 RIEGO DOMESTICO
ABREVADERO SI SI 33 *,,, SI

15.Jul.2003 Turbia Seminublado 2018,9 1207,7 600,0
RIEGO DOMESTICO

INDUSTRIAL
ABREVADERO

SI SI 1.300 Parroquia Pinllo, Augusto Martìnez,,Atahualpa, Izamba,, SI

* * * * * 7,8 RIEGO ABREVADERO SI SI 11 Hacienda de: Luis Larrea y Mario Bricheto,José Rosero, Fausto Rosero,
Efren Buenaño,y otros, NO

* * * * * * RIEGO
ABREVADERO SI SI 17 Caserío Pilco,,, NO

26.Jun.2003 Turbia * 228 39 * RIEGO DOMESTICO
ABREVADERO NO * *,,, NO

10.Jul.2003 Clara Seminublado * 140 38,6 RIEGO DOMESTICO
ABREVADERO SI SI 2.411 *,,, SI

* * * * * 18,0 RIEGO DOMESTICO
ABREVADERO NO 15 BarRío La Esperanza,,, NO

25.Jun.2003 Clara Soleado 165 136 1,8 RIEGO DOMESTICO
ABREVADERO NO 2 Río Colorado (La Esperanza),,, NO

* * * * * * RIEGO DOMESTICO
ABREVADERO NO * *,,, NO

* * * * * * RIEGO
ABREVADERO NO * Angahuana Alto ,Angahuana Bajo,, NO

* * * * * 11,9 RIEGO
ABREVADERO SI SI 13 Comunidad Chacaucu,,, NO

19.Sep.2003 Clara Soleado 210.80 64.63 32,0 RIEGO
ABREVADERO SI * 18 Tunga - Putucos,,, SI

31.Jul.2003 Clara Nublado * 28.90 9,6 RIEGO DOMESTICO
ABREVADERO SI SI 497 Ambayata, Pucará Chico,Pucará Grande, Cachilvana Grande,Cachilvana

Chico, Santa Elena, SI

* * * * * * RIEGO DOMESTICO
ABREVADERO NO * *,,, NO



26.Jun.2003 Turbia Soleado * 60 3,50 RIEGO DOMESTICO
ABREVADERO NO 6 *,,, NO

26.Jun.2003 Turbia Soleado 190 6 2,80 RIEGO DOMESTICO
ABREVADERO NO 1 *,,, NO

* * * * * 8,6 RIEGO DOMESTICO
ABREVADERO SI SI 44 Gamboa,,, NO

* * * * * * RIEGO, ABREVADERO NO * Sector Viñedo Bajo,,, NO

* * * * * * RIEGO
ABREVADERO SI NO 42 San Isidro ,,, SI

* * * * * * RIEGO
ABREVADERO NO * Angahuana Alto ,Angahuana Bajo,, NO

31.Jul.2003 Turbia Seminublado 1354 387 321,0 RIEGO POTABLE DOMESTICO SI SI 501 Manzanapamba, Ambatillo Bajo,Constantino Fernández, Pondoa,Samanga, SI

* * * * * * RIEGO DOMESTICO
ABREVADERO NO * OSG Tambaló ,OSG Manzana Huaico,OSG Yuraugsha, Ladrillo, Toroñan, SI

26.Jun.2003 Muy turbia Soleado 602 62 11,9 RIEGO DOMESTICO
ABREVADERO SI SI 12 *,,, NO

26.Jun.2003 Turbia Soleado 577 123 162,7 RIEGO DOMESTICO
ABREVADERO SI SI 163 *,,, SI

* * * * * * RIEGO DOMESTICO
ABREVADERO SI SI * Comunidad de Llangahua,,, NO

* * * * * 5,8 RIEGO DOMESTICO
ABREVADERO SI SI 150 Comunidad de Llangahua,,, NO

* * * * * * RIEGO DOMESTICO
ABREVADERO NO * Pisac,Tambaló,, SI

* * * *
*

*
* 42,0 RIEGO

ABREVADERO SI * 285 Yatzaputzán/ Tamboloma / Mulanleo,,, NO

28.Ago.2003 Clara Soleado
*
*
*

*
*
*

214,0 RIEGO DOMESTICO
ABREVADERO SI SI 635 Valle Hermoso, Yataquí, Artezón, Chaupi Guadalupe, Gamboa NO

*
07.Jul.2003

*
Turbia

*

*
Nublado

*

*
1,34

*

*
7,66

*

*
17,50

*

RIEGO
ABREVADERO SI SI 423 Yatzaputzán, Tamboloma,Chiquicahua - Mulanleo,, SI

* * * * * * RIEGO
ABREVADERO NO * Asociación Chiquicahua (Tamboloma), Puro Rumi,,, NO

01.Jul.2003 Clara Soleado 425 425 333,1 RIEGO DOMESTICO
ABREVADERO SI SI 6.000 Pilahuín, Juan Benigno Vela, Santa Rosa,La Magdalena, Cantón Tisaleo,El

Lindero, Asoc. Chiquicahua, Chibuleo - San Alfonso,Patalo Alto, Otras SI

31.Oct.2003 Clara Soleado 998 573 180,9 RIEGO DOMESTICO
ABREVADERO SI SI 1.118 Salasaca, Rosario (Rumichaca, Chiquicha,Churumanga, Chilcapamba),, SI

08.Jul.2003 Turbia Seminublado 4525 2222 3058,0 RIEGO POTABLE DOMESTICO SI SI 14.513 Parroquias: Huachi Grande, Chicho,Montalvo. Picaihua, Cevallos,
Benitez,Salasaca, Pelileo,Totoras SI

1.Jul.2003 Clara Soleado 60.89 188.75 210,2 RIEGO POTABLE DOMÉSTICO
ABREVADERO SI SI 5.099 Parroquias Pilahuín,Juan Benigno Vela, Santa Rosa,Huachi Grande,Tisaleo SI

* * * * * 3180,0 RIEGO
ABREVADERO SI SI 15.000

La Florida. Manuel Espinel, San Miguelito,San Juan, Jesús del Gran
Poder, D. Moreno,La Merced, El Censo, Quillampata, San Vicente, La

Quinta,San Antonio, Guaynacuri, La Esperanza
SI

23.Oct.2003 Turbia Soleado * 226 140,0 RIEGO
ABREVADERO SI SI 277 San Javier, Patate Viejo, La Merced,,, SI



12.Nov.2003 Turbia Soleado 6854 973 * RIEGO, INDUSTRIAL,
ABREVADERO SI SI * Latacunga, Salcedo, Ambato norte, cada una con sus sectores SI

* * * * * 156,0 RIEGO DOMESTICO
ABREVADERO SI SI 1.500 *,,, SI

* * * * * 1,07 RIEGO
ABREVADERO SI NO 34 Caserío Mochapata,,, NO

* * * * * 15,0 RIEGO
ABREVADERO SI SI 65 Mundug,,, SI

17.Jul.2003 Turbia Seminublado 2113 148 93,0 RIEGO
ABREVADERO SI SI 35 Parroquía La Península (Sector Las Playas,,, NO

* * * * * 60,0 RIEGO DOMESTICO
ABREVADERO SI SI 25 Río Blanco,,, SI

10.Sep.2003 Clara Seminublado * 86.64 62,04 POTABLE SI * 37.350 Guapante Grande, Yatchil, Guapante,Chico, Lindera Chinitahua San
Antonio, ,San Jacinto, NO

* * * * * 6,1 POTABLE SI SI 2.020 Querochaca, Tambo La Universidad,,Andignato, La Amistad, El Manantial,, NO

* * * *
*

*
* 1,8 POTABLE SI SI 700 Angahuana Alto,,, NO

* * * * * 4,4 POTABLE SI SI 1.382 Yataquí Artezón,,, NO

* * * * * 0,2 DOMESTICO SI SI 430 La Merced ,,, NO

* * * * * * DOMESTICO SI SI 27 Asociación Santa Ana Calamaca,,, NO

* * * * * * POTABLE SI NO 15 Caserío Azuay,,, NO

* * *
*
*
*

*
*
*

0,3 POTABLE DOMESTICO SI SI 327 Calguasig Chico ,,, NO

* * *

*
*
*
*

*
*
*
*

2,0 POTABLE SI SI 647 Calguasig Grande ,Illagua (2familias) ,, NO

* * * * * * POTABLE SI * 450 Calhua ,,, NO

* * * * * 9,3 POTABLE SI SI 2.988 Sacato, Pataloma, Manshigua, Manzana,Pamba Chico, Manzana Pamba
Grande,,Sanjaloma Bajo, Rumiñahui Grande, NO

* * * * * 0,80 POTABLE SI SI 1.158 Casha Potrero,,, NO

* * * * * 0,70 DOMESTICO SI SI 175 Llullaló Obraje,,, NO

* * * * * * POTABLE SI SI 340 García Moreno, Catimbo, Sigualó,,, NO



28.Ago.2003 Clara Soleado * * 4,2 POTABLE SI SI 3.632 Pingüe Chaupi Guadalupe,,, NO

* * * * * 6,9 POTABLE DOMESTICO SI * 31 Cahupiloma ,,, NO

* * * * * *
POTABLE

* * * Choutilla,,, NO

* * * * * 26 MINERALES MESA NO * Fábrica de gaseosas Coca Cola NO

* * * * * * POTABLE DOMESTICO * * * Comuna 12 de Octubre,,, SI

* * * * * 0,5 DOMESTICO SI SI 3.567 Comunidades de Santa Rosa Pamba,Comunidad Condezán,Comunidad de
Quindialó - Chumalica, NO

1.Jul.2003 Clara Soleado * 0.60 * POTABLE DOMESTICO NO * Las Abras,,, NO

* * * * * * POTABLE DOMESTICO
ABREVADERO NO * Río Colorado, Yacu Partina, Mollag Pamba NO

* * * * * 50 POTABLE NO * Ambato,,, NO

* * * * * 12,1 POTABLE SI SI 8.200 Chilcapamba, Rumichaca, Churumanga,,, NO

* * * *
*

*
* 12,0 POTABLE SI SI 1.975 El Calvario, San Vicente, Tigua (parte),Campo Alegre,, SI

* * * * * 12,01 POTABLE SI SI 8.200 Chiquicha,,,

* * * * * * POTABLE SI SI 70 El Galpón,,, NO

* * * *
*

*
*

*
*

POTABLE DOMESTICO * * Lindero Alto, Lindero Centro,,, NO

* * * * * *
POTABLE

SI SI 50 Comuna El Mirador y Sector San Javier,,, NO

* * * *
*

*
* 0,6 POTABLE DOMESTICO

ABREVADERO SI SI 700 Comuna El Placer,,, NO

* * * * * * POTABLE SI * 80 Caserío El Placer,,, NO

* * * * * 4,5 POTABLE SI SI 1.840 Miñarica San José, Miñarica Bajo, ,Yaculoma, Las Lajas, Primero de
Enero,,Urbina, NO

29.Ago.2003
*

Clara
*

Soleada
*

*
*

*
*

18,60
14,52

POTABLE NO * Ambato,,, NO

* * * * * 0,3 POTABLE SI SI 150 Gamboa,,, NO

* * * * * 0,1 POTABLE SI SI 20 Sector Gamboa,,, NO

* * * *
*

*
*

10
14

INDUSTRIAL NO * Fábrica de Gelatinas GELEC S.A. NO

* * * *
*

*
* *

POTABLE
SI SI 70 Comuna Puñapi,,, NO

* * * * * 8960 HIDROELECTRICO NO * ,,, NO



* * *

*
*
*
*
*

*
*
*
*
*

1,0 POTABLE SI SI 324 San Nicolás,,, NO

* * * * * 2,0 POTABLE SI SI 1.496 Illagua Chico NO

* * * * * 1,5 POTABLE SI NO 769 Illagua Grande,,, NO

* * * * * *
POTABLE

SI SI 30 Illuchi Alto,,, NO

* * * * * 0,9 POTABLE SI SI 175 Barrio Inapi,,, NO

* * * * * 1,5 POTABLE SI SI 350 Iñapi Bajo,,, NO

* * * *
*

*
* * POTABLE DOMESTICO SI SI 113 Comuna Ipolongo Cuatro Esquinas,,, NO

* * *
*
*
*

*
*
*

0,3 POTABLE SI SI 270 Cacerío Jaloa - El Rosario ,(Parte baja y alta),, NO

* * * * * * POTABLE DOMESTICO
ABREVADERO Si SI 60 Comuna Jaloa Alto,,, NO

* * * * * 1,6 POTABLE SI SI 230 Barrio Jesús del Gran Poder,,, NO

* * * * * * POTABLE SI SI 365 Juan Benigno Vela, San Miguel,,, NO

* * * * * *
POTABLE

NO * Juana de Oro, Hosterías,,, NO

* * * * * 0,6 POTABLE SI 80 Barrio La Cienega, Parroquia Ulba,,, NO

* * * * * 1,15
POTABLE

NO 924 * NO

* * * * * * DOMESTICO SI SI 56 La Compania,,, NO

* * * * * 2,0 POTABLE DOMESTICO SI * 96 La Esperanza,,, NO

* * * * * * POTABLE SI NO 22 La Esperanza, Río Blanco, Escuela Leonidas García NO

* * * * * * POTABLE NO * Ciudad de Pelileo NO

* * * * * 12,0 POTABLE NO 4.400 Ambato: Parroquia rural (sector) ,La Penìnsula,, NO

* * * * * 2,0 POTABLE DOMESTICO SI SI 325 *,,, NO

POTABLE SI SI 30 Lasabanza,,, NO

* * *
*
*
*

*
*
*

*
POTABLE

SI NO 120 Caserío Leitillo,,, NO

* * *
*
*
*

* * POTABLE DOMESTICO NO * El Lindero - Centro, Lasha Ashpa,,Yana Cascajo, Curiquingue, La
Latiaña,, NO



* * * * * 2,4 POTABLE DOMESTICO NO 105 El Lindero (Escorzonera Centro),,, NO

* * * *
* * 0,83 POTABLE DOMESTICO * * 143 Lindero (Mandana),,, NO

* * * * * * POTABLE DOMESTICO * * * El Lindero, Escorzoneras Mentas,,, NO

* * * * * * POTABLE DOMESTICO NO * Lindero, (Escorzonera), Yatapamba,,, NO

* * * * * 1,1 POTABLE DOMESTICO NO 127 Lindero (Pungoloma) ,,, NO

* * * * * 1,3 DOMESTICO * * 379 Lirio Langojín NO

* * * * * *
POTABLE

* * Parroquia Lligua,,, NO

* * * * * 0,8 DOMESTICO SI SI 1158 San Miguel de Llullaló,,, NO

* * * * * 0,8 POTABLE SI * 48 Llushcapamba ,,, NO

* * * * * *
POTABLE

SI SI 38 Comuna Loma Grande,,, NO

* * * * * 2,93
POTABLE

SI * 1.321 Caserío Tunga, Barrio La Delicia, Guambo,Cuncún, y Centro Urbano de
Patate,, NO

* * * * * *
POTABLE

NO * Los Pinos - San Vicente - Santa Ana,,, NO

* * * *
*

*
* 8,08 POTABLE SI * 2.570 Casería la Tranquilla, La Esperanza,,La Joya, San Antonio, Bellavista,

Titula,,Patio Bonito y Centro Urbano Patate, NO

* * *
*
*
*

*
*
*

*
0,20

*
POTABLE SI SI 115 Misapamba ,,, NO

* * *
*
*
*

* 5,6 DOMESTICO
ABREVADERO SI SI 4.279

La Matríz de Mocha, Olalla, La Y,,Chilcapamba Alta, Cochalata, El
Calvario,,Chilcapamba, Cochalata Alta, El Rey Alto, San Juan, El Rey,
Cacahuango, El Paraíso, Atillo, Pinguilí,Cruz de Mayo, La Estación,

Capuslispamba, 10 de Agosto,
NO

* * * * * 2,2 POTABLE
ABREVADERO SI SI 1.215 Luis López y Mochapata,,, SI

* * * * * * POTABLE SI * * Mollepamba,,, NO

* * * *
*

*
* *

POTABLE
NO * Baños,,, NO

* * * * * * POTABLE DOMESTICO SI SI 32 ('San Juan) Pachanlica,,, NO

* * * * * 0,5 POTABLE SI SI 156 Rumiñahui, Razumpamba,Chacauco, Chupaloma,, NO

* * * * * 23,0 POTABLE NO * Ambato: Parque Industrial,,, NO

* * *
*
*
*

*
*
*

* DOMESTICO SI SI 250 Parroquia Pasa Centro del Pueblo, Guangosig, Chillipata (una parte),
Quindibana (una parte) NO

* * * * * 2,20 POTABLE SI SI 3319 Parroquia Pasa,,, NO

* * * * * 2,4 DOMESTICO SI SI 425 Pataló Alto, San Miguel, Chacapungo,,, NO

* * * *
*

*
*

23,60
10,00

POTABLE NO 12.725 Cantòn Pelileo, Quinchivana, Olmedo,,Ladrillo,Huasimpamba, SI



* * * * * 21,0 POTABLE SI SI 6.931 Caserío 10 de Agosto, Tangaiche,,La Atarazana, San Cayetano, Picaihua
Centro,San Juan, Sigsipamba, Simón Bolívar, Calicanto,,Mollepamba SI

* * * * * * POTABLE INDUSTRIAL SI SI 50 San Isidro,,, NO

* * * *
*

*
* 1,0 POTABLE SI SI 1.060 Pilahuìn, Echaleche, ,Sector de San Pedro de Chibuleo,, NO

* * * * * 9,0 POTABLE SI SI 8.407 Pilahuìn,,, NO

* * * * * 1,6 POTABLE
ABREVADERO SI SI 840 Comunidad Pilco,,, NO

* * * * * 20,4 POTABLE SI SI 6.400 Pinllo,,, NO

28.Ago.2003 Clara Soleado * 9.99 10,0 POTABLE DOMESTICO
INDUSTRIAL SI SI 7.404 Parroquia Pinllo, BarRío Lacón,BarRío Laquigo, ,Parroquia Agusto N.

Martínez, NO

* * * * * *
POTABLE

NO * Barrio Pititig NO

* * * * * 0,9
POTABLE

SI * 1.397 Caserío Pondoa,,, NO

* * * *
*

*
*

*
*

POTABLE SI SI 500 Tamboloma ,,, NO

* * * * * *
POTABLE

SI NO 140 Caserío Puatug,,, NO

* * * * * * POTABLE SI NO 900
Apupamba, San Lucas, Chaupiloma Bajo,San Carlos, San Juan de Dios

Chaupiloma Alto,Chacaloma La Libertad Pampa Redonda,Palucsha,
Pucarapamba

NO

* * * * * 0,5 POTABLE SI SI 552 Puñachisag Zona Alta, Shinsho,,, NO

* * *

*
*
*
*
*

*
*
*
*
*

1,0 POTABLE SI SI 790 Caserío Puñichasig (Zona Baja),,, SI

* * * * * * POTABLE * * * Parroquia Ulba y parte del Barrio ,Santa Ana,, NO

* * * * * * POTABLE SI * * Mocaló Centro,Mocaló La Estancia,, NO

* * * * * 4,1 POTABLE SI SI 9.384 Comunidad de Putugle,Comunidad El Galpón,, NO

11.Ago.2003 Clara Soleado * 0.80 3,5 POTABLE SI SI 910 *,,, NO

11.Ago.2003 Clara Soleado * 0.80 3,5 POTABLE SI SI 1.219 *,,, NO

* * * * * * POTABLE NO * Río Pastaza,,, NO



* * * * * * POTABLE * * * Píllaro ,Marcos Espinel,, NO

* * * * * * POTABLE SI SI * Diez barRíos de la Parroquia Emilio Terán,,, NO

* * * * * * DOMESTICO
ABREVADERO SI SI 642 Quinchicoto, Santa Marianita, La Unión, San Vicente, Una parte de Santa

Lucía, El Porvenir, El Triunfo, San Carlos, San Martín SI

6.Ago.2003 Clara Nublado 49.37 12.32 10,6 POTABLE SI SI 4.788 Centro de Quisapincha,Comunidad de Ambayata,, NO

* * * * * 5,6 DOMESTICO SI SI 3.128 Chibuleo San Francisco, Chibuleo San Pedro,Chibuleo San Alfonso,, NO

* * * *
*

*
* 1,38 POTABLE DOMESTICO

ABREVADERO Si SI 1.000
Caserío La Calera, San Pedro, de Sabañag,San José El Guanto, Santuario,
San Francisco,Jaloa La Playa, Hualcanga, San Luis, Hualcanga, ,Santa

Anita
NO

* * * * * * POTABLE DOMESTICO
ABREVADERO SI SI 500 San Antonio, Cruz de Mayo,Yayulihui Alto, Chocaló, BarRío Hualcanda,San

José, NO

* * * * * * POTABLE SI SI 550 Yayuligui Centro, Parroquia Rumipamba,,Guangaló y Chotaló El Mirador,, SI

* * *

*
*
*
*

*
*
*
*

31.27 POTABLE SI SI 22.314

Caserìo Pìnguilì Las Lajas, Acapulco, Palahua El Carmen, Alobamba, San
Jacinto,Yanahurco, San Pedro, Mirador, Bellavista, Montalvo, San

Francisco, La Esperanza, Amazonas, Luz de Amèrica, El Empalme,,Corazòn
de Jesùs, Sto. Domingo, La Uniòn, San Pedro Montalvo, Huachi Totoras

y Cevallos Centro,El Porvenir, La Floresta,

NO

* * * *
*

*
*

*
*

POTABLE DOMESTICO SI SI 33 Río Blanco,,, NO

* * * * * * POTABLE SI NO 27 Rìo Blanco, Yunquilla, Escuela,,, NO

* * * *
*

*
* * POTABLE SI SI 180 Centro Poblado de la Parroquia Río Negro,,, NO

* * * *
*

*
*

*
*

POTABLE SI SI 110 Rìo Verde,,, NO

10.Sep.2003 Clara Seminublado * 72.11 52.30
POTABLE

NO 45.293 Píllaro,,, NO

* * * * * 4,0 DOMESTICO SI * 1.718 Llicacama, Capillapamba, Ramos Loma,,Chilca Pamba Alto, Curiman,, NO

* * * * * 4,0 POTABLE SI SI 3.370 Drenaje Salate, La Clementina, Barrio Los Cipreces NO

* * * *
*

*
*

*
*

POTABLE NO * Poblaciòn Urbana de Baños,,, NO

* * * * * * POTABLE SI * 30 Barrio Urbano Macalò,Centro poblado de Patate,, NO

* * * * * *
POTABLE

SI * 200 Caserío San Francisco,,, NO



* * * * * 2,0 POTABLE SI SI 1.806 San Francisco de Tisaleo,San Luis de Tisaleo,, NO

* * * * * * POTABLE SI SI 180 San Luis,,, NO

* * * * * * POTABLE DOMESTICO SI SI * Quillán, Yacupamba, Quillán Pata,San Isidro, El Cesno,El Centro,
Panguigua, NO

* * * *
*

*
* * POTABLE SI SI 300 Jerusalén,,San Pablo,, NO

* * * * * 0,8
POTABLE

SI SI 600 Comuna San Rafael Alto,,, NO

* * * *
*

*
* 1

POTABLE
SI SI 757 Comuna San Rafael Bajo,,, NO

* * * * * 0,4 POTABLE DOMESTICO SI SI 45 Santa Rosa Calamaca,,, NO

* * * * * 1,6
POTABLE

SI SI 474 Comunidad Santa Rosa de Runtun,,, NO

* * *
*
*
*

*
*
*

*
2,30

*
POTABLE SI SI 1.600 San Miguel, Angahuana Alto, ,Angahuana Bajo, Apatug, Cuatro

Esquinas,,Misquillí, SI

4.Sep.2003 Clara Lluvia
*
*
*

*
*
*

7,1 POTABLE DOMESTICO SI SI 2.645 San Juan, Chacata,San Jacinto, RosaRío, Esperanza,Guaynacuri,Cruzñan NO

* * * * * * POTABLE NO * Uso exclusivo del Sindicato de,Choferes de Totoras,, NO

* * *
*
*
*

*
*
*

7,50
6,80

*
POTABLE NO 54.649 Ambato: Sector noroccidental,,, NO

* * * * * 4,3
POTABLE

SI SI 1.176 Centro Poblado de la Parroquia Sucre,y Tontapi Chico,, NO

* * * * * 1,70 POTABLE SI SI 627 Casha Potrero, Cuatro Esquinas NO

* * * * * * POTABLE NO * * Ambato: Parroquias rurales (sectores),Terremoto, La Joya, La
Universal,, NO

* * * * * 0,60 DOMESTICO SI SI 175 BarRíos periféricos de Pasa,La Libertad,La Dolorosa, NO

29-Ago.2003 Clara Soleado

1058.21
*
*
*
*

402.64
*
*
*
*

100
22,78
73,10
30,05
16,00

POTABLE NO 106.953 Ambato,,, NO

* * * *
*

*
* 7,3 POTABLE SI SI 16.430

Santa Lucía Bellavista, Santa Lucía Centro,Sta. Lucía La Libertad,
Tisaleo Centro Cantonal,Alobamba, San Juan de Tisaleo, San Luis de

Tisaleo,,San Diego y San Fco. De Tisaleo
SI



* * * * * 3,5 DOMESTICO SI SI 2.578 Tilivi,Mogato,Punguloma,Siguitag Pucahcho, Castillo NO

* * * * * 2,5 POTABLE SI * 780 Comunidad Tondolique,,, NO

* * * * * * POTABLE SI SI 50 Caserío Topo,,, NO

* * * * * * DOMESTICO NO * Escaleras, Totorapungo,Conona,, NO

* * * * * 1,06 DOMESTICO * * 2.207 San Jorge, Tahuaichí,Lligo,Mundug, NO

* * * * * 11,2 POTABLE DOMESTICO NO * 793 Patate ,Yamate,Quinlata,San Francisco NO

* * * *
*

*
* * POTABLE SI 40 Zona Alta Parroquia Ulba,,, NO

* * * * * * POTABLE SI SI 600 El Quinche, Miñarica San José, ,Miñarica Bajo, San Vicente de
Yaculoma,,Un sector de San Pablo, SI

28.Ago.2003 Clara Soleado * * * POTABLE SI SI 32 Comunidad Viñedo,,, NO

* * * * * * POTABLE SI NO 200 Comuna Vizcaya,,, NO

* * * * * * DOMESTICO
ABREVADERO NO * Tambalo,Piza,, NO

* * * * * * DOMESTICO NO * Asociación Chiquicahua (edificaciones de la Ex hacienda),,, NO

* * * * * 162,7 POTABLE * * 300 *,,, NO

* * * * * 2,7 POTABLE DOMESTICO
ABREVADERO SI SI 878 Primavera, El Panecillo, La Dolorosa,,La Floresta, Yanayacu (Centro

Poblado),, NO

POTABLE SI SI 220 Yatzaputzán,San Antonio,, NO

110



CALEND. FRECUENCIA ABASTEC.

Tenencia Año Tratamiento USO

legaliz. instalac. del agua

% Predominantes % Predominates %

25 25 100 Pasto 0 100 0 0 70 NO Siempre Parcial

50 110 100
Papas, zanahoria, cebolla,

habas, cebada, avena,
melloco, ocas

0 * * * 75 NO NO

30 120 100 Papas, cebolla, maíz, pasto 0 100 0 0 100 NO * Parcial

74 * 80 Maíz, papas 20 Tomate de árbol 100 0 0 100 SI Cada 15 días Completo

40 * 100
Ají, fréjol, tomate de carne,

pepinillo, maíz, papa,
mandarina, aguacate

0 100 0 0 100 SI Cada 15 días Completo

4 10 100 Frutales 0 100 0 0 100 NO * Completo

18 * 100 Frutas, papas, maiz 0 100 0 0 * SI Cada 8 días Parcial

151 * 100 Pasto, Papa, Maíz, habas,
arveja, hortalizas 0 100 0 0 100 SI Cada 3 semanas Parcial

16 25 100 * 0 50 50 0 100 SI * Completo

140 * 100 Pasto, papas, maíz 0 100 0 0 100 SI Cada 15 días *

160 * 100 * 0 100 0 0 * SI Cada 15 días Parcial

3518 * 95 Pastos, papas, cebolla,
hortalizas, 5 Rosas, tomate, moras

brócoli 90 10 0 100 1994 Planta
Clorificador SI Cada 15 días Parcial

200 200 100 Pasto, papas, habas, maìz 0 100 0 0 100 SI Cada 8 días Completo

19 19 100 Frutales, Pastos 0 100 0 0 80 NO Completo

12 12 80 Maíz, papas, ají, pasto 20 Pasto, frutas, tomate
arbol 98 2 0 100 SI Cada 8 días Completo

100 * 99 Maíz, papas, cereales, tomate
y frutales 1 Babaco y tomate riñón 100 0 0 100 NO Parcial

TIPO DE CULTIVO

TRADICIONAL

D E T A L L E D E L U S O

TÉCNICA DE RIEGOÁREA (ha)

R I E G O AGUA POTAB./DOMÉS.

Aspers.
%

Goteo
%Actual Gravedad

%
NO TRADICIONAL

Potencial



* * 100 Papas, cebada, mellocos 0 100 0 0 100 NO Permanente Completo

24 * 100 frutales, maiz 0 100 0 0 100 NO Completo

69 * 100 Maíz, zambo, papas, potreros 0 100 0 0 100 NO A la demanda Parcial

200 * 100 Maíz, fréjol, tomate de árbol 0 100 0 0 100 SI 4 días al mes Parcial

19 19 100 Frutales 0 100 0 0 100 SI Semanal Completo

17 * 100 Pastos 0 100 0 0 100 NO Parcial

10 * 100 Pasto, tomate, mandarina 0 100 0 0 100 SI Cada 8 días Parcial

26 750 100 Cebolla blanca, papas, maíz,
pasto 0 100 0 0 80 SI Cada 3 semanas Parcial

60 * 100 Alfalfa, pasto, maíz, papas 0 100 0 0 100 SI Cada 8 días Parcial

* * 100 Pasto 0 100 0 0 100 NO Contínua Completo

NO Permanente Parcial

5 500 100 Papas, melloco, habas,
cebada, pastos 0 100 0 0 100 NO Parcial

10 30 100 Papas, Habas, Cebada,
Zanahoria 0 100 0 0 80 NO *

25 46 80 Papas, maíz 20 Tomate de árbol, moras 100 0 0 100 SI Cada 15 días *

* * 80 Papas 20 Tomate de árbol 100 0 0 100 SI Cada 8 días Completo

12 25 80 Maíz, papas, potreros 20 Tomate de árbol 100 0 0 100 SI Cada 15 días Completo

317 * 100 Papas, habas, potrero 0 100 0 0 100 SI 2 veces por semana Parcial

420 * 100 Pasto, papas, cebollas 0 100 0 0 100 SI Cada 8 días Completo

20 30 80 Maíz, fréjol, pasto, arveja 20 Tomate de riñón,
babaco 100 0 0 100 NO Permanente Parcial

53 * 100 Tomate, mandarina, aguacate 0 100 0 0 100 SI Cada 8 días Parcial

59 * 100 Aguacate, madarina 0 100 0 0 100 SI Cada 8 días Parcial

12 110 95 Maíz, fréjol, pasto, tomate de
árbol, 5 Babaco 90 5 5 100 SI Cada 8 días Parcial

21 21 70 Lechuga, pasto 30 Tomate de árbol 100 0 0 100 NO Parcial

21 21 70 Pasto, legumbres 30 Tomate de àrbol 100 0 0 100 NO Parcial

53 * 99 Hortalizas, pastos, frutales 1 Tomate riñón 100 0 0 100 SI Cada 8 días Parcial



40 40 100 Pastos, tomate 0 100 0 0 100 SI Cada 8 días Parcial

4 * 100 Tomate, pepino, ají 0 100 0 0 100 SI * Parcial

4 * 100 Tomate, pepino, ají 0 100 0 0 100 SI Cada 8 días Completo

56 56 100 Frutales, papas, maíz, fréjol 0 100 0 0 90 NO Parcial

938 1173 100 Frutales, verduras, cebollas 0 100 0 0 100 SI * Completo

3383 * 100 Pasto, papa, maíz, habas,
hortalizas 0 100 0 0 100 SI Cada 30 días Parcial

6 * 100 Tomate, pepinos 0 100 0 0 100 SI Cada 19 días Parcial

6 * 100 Tomate, ají, fréjol 0 100 0 0 100 SI Cada 19 días Parcial

15 * 100 Potrero, papas 0 100 0 0 50 SI Cada 8 días Parcial

53 * 100 Habas, papas 0 100 0 0 70 1984 * NO Completo

49 * 80 Maíz 20 Tomate de riñón 100 0 0 100 SI Cada 8 días Parcial

8 8 70 * 30 * 98 0 2 100 SI Cada 8 días Parcial

5 100 100 Papas, mellocos, habas,
cebada, pastos 100 0 0 100 NO *

1000 * 90 Pasto, papa, zanahoria,
cebolla, haba, frutales 10 Mora 100 0 0 100 * * *

3 * 100 Tomate, pepino 0 100 0 0 100 SI Cada 19 días Parcial

25 60 100 Frutales, maíz, fréjol, tomate
de árbol y riñón 0 100 0 0 100 SI Cada 8 días Parcial

224 * 90 Pastos, papas, 10 Mora 100 0 0 100 SI Cada tres semanas Parcial

60 * * Aguacate, pastos * Tomates * * * 100 SI Cada 8 días Parcial

15 * 100 Aguacate, tomate, pasto 0 100 0 0 100 SI Cada 8 días Completo

180 * 80 Frutales, maíz, papa, pasto 20 Mora 100 0 0 100 SI Cada 15 días Parcial

25 30 100 Cebolla, haba, papa, arveja,
maíz, pasto 0 50 50 0 10 SI Cada 8 días Parcial

382 * 100 Papa, potreros, zanahoria,
habas 0 100 0 0 100 SI Cada 8 días Parcial

138 * 100 Papas, zanahoria, potreros 0 100 0 0 100 SI Cada semana Parcial

220 * 100 Pastos, ajo 0 100 0 0 100 SI CADA 20 DÍAS Parcial

659 * 100 Pasto, papa, cebada 0 100 0 0 100 NO Completo

120 140 100 Pastos, papa, ajo, cebolla 0 100 0 0 100 SI Cada 8 días Completo



25 25 100 Papas, mellocos, habas 0 100 0 0 100 SI Cada 8 días Parcial

14 * 100 Tomate, ají, pasto 0 100 0 0 100 SI Cada 8 días Parcial

16 20 100 Pastos 0 100 0 0 100 SI Cada 8 días Parcial

10 20 0 100 Pastos introducidos 100 0 0 100 SI * Completo

120 * 90 Maíz, frejol, tomate, papas,
pastos, hortalizas 10 Invernaderos 100 0 0 98 SI Cada 11 días Parcial

7 * 100 Tomate, pepinos, ají 0 * * * 100 SI Cada 19 días *

400 400 95 Aguacate, manzana, tomate,
maíz, fréjol 5 Tomate 95 0 5 100 SI Cada 8 días Parcial

74 * * * * * * 90 SI Cada 15 días Parcial

44 * 100 Frutales, ají, fréjol, hortalizas 0 100 0 0 100 SI Cada 8 días Parcial

10 * 100 Pastos 0 100 0 0 100 SI Cada 10 días Completo

13 * 100 Pastos 0 100 0 0 100 SI Cada 24 horas Completo

20 100 Tomates 0 100 0 0 100 SI Cada 9 días Completo

63 80 90 Maíz, papas, pasto, tomate
de árbol 10 Tomate de riñón,

babaco 100 0 0 100 SI Cada 8 días Parcial

300 * 100 Maíz, tomate de árbol 0 100 0 0 100 SI Cada 8 días Parcial

75 85 100 Pastos, ajo, papas 0 100 0 0 100 SI Cada 21 días Parcial

24 * 100 Frutales 0 100 0 0 100 NO Completo

347 * 90 Maíz, Fréjol, tomate de árbol,
papas, mandarinas 10 Babaco 100 0 0 90 SI Cada 8 días Parcial

24 * 90 Maíz 10 Tomate 100 0 0 100 SI Cada 15 días *

5 * 90 Hortalizas, papas 10 Tomate de árbol 100 0 0 100 SI Cada 3 días Completo

7 7 100 Pasto 0 100 0 0 100 SI Cada 3 días Completo

10 * 100 Tomate, pepino, ají 0 100 0 0 100 SI * *

932 * 100 Hortalizas, maìz, papas,
tomates, cebolla, frutales 0 100 0 0 100 SI Cada 35,30,15 días Parcial

20 84 100 Potrero, papas, cebolla,
habas 0 * * * * SI Cada 8 días Parcial



264 * 100 Pasto, papas, cebolla, ajo 0 95 5 0 100 NO Permanente Parcial

82 * 100 Tomate, granadilla 0 100 0 0 100 SI Cada 8 días Parcial

274 * 100 Tomate 0 100 0 0 100 SI Cada 15 días *

40 40 95 Maíz, tomate de árbol, pasto 5 Tomate de riñón 100 0 0 100 SI Cada 8 días Parcial

60 * 100 Potrero, Papas, cebolla 0 100 0 0 90 SI Cada 15 días Parcial

72 80 100 Habas, maíz, papas, mellocos 0 100 0 0 70 NO Cada que existe
disposición Parcial

94 * 100 Papas, habas, mellocos ocas 0 100 0 0 95 NO Según necesidades Parcial

11 15 100 Potrero, Papas, cebolla 0 100 0 0 90 SI Cada 15 días Parcial

11 * 100 Pastos, papas 0 100 0 0 85 SI Semanal Completo

10 * 100 Pasto, Papa, Maíz, Ajo,
Cebolla, Avena 0 100 0 0 0 SI Cada 15 días Parcial

35 35 100 Papas, Mellocos, Habas,
Cebada 100 0 0 100 NO Parcial

375 * 100 Frutales, Pasto, papas,
cebollas 0 100 0 0 100 SI Cada 8 días Parcial

25 * 100 Papas, habas, cebolla, pasto 0 100 0 0 100 SI Cada 10 días Completo

60 60 100 Pasto, papas, mellocos,
cebollas 0 100 0 0 100 SI Cada 8 días Parcial

10 14 50 Maíz y tomate 50 Tomate de árbol 100 0 0 100 SI Cada 8 días Completo

17 27 100 Cebolla blanca, papas, maíz,
pasto 0 100 0 0 100 SI Cada 15 días Parcial

* * 100 Pasto 0 100 0 0 60 NO Siempre Parcial

18 * 50 Maíz, fréjol 50 Tomate árbol,
granadilla 100 0 0 100 SI Cada 8 días Completo

20 20 80 Maíz, papas, ají, pasto, fréjol 20 Frutas, tomate de árbol 88 2 10 100 SI Cada 8 días Completo

67 * 100 Papas, maíz, habas, cebollas,
potreros 0 99,9 0,1 0 100 SI Cada 10 días Parcial

16 * 100 Potrero, Papas, Habas 0 70 30 0 0 SI Cada 15 días Parcial

283 * 100 Papas, mellocos, cebada,
habas 0 80 20 0 100 NO Permanente Parcial

100 * 95 Papas, cebada, mellocos
ocas 5 Mora, yerbas

aromáticas 90 10 0 95 NO Riegan por turno
cada usuaRío Parcial

* * * NO Permanente Completo



18 * 100 Hortalizas, Tomate 0 100 0 0 100 NO Continúo *

63 * 100 Aguacate, Tomate, hortalizas 0 100 0 0 100 SI Cada 8 días Parcial

27 * 100 Tomate 0 100 0 0 100 SI Cada 8 días Completo

85 * 100 * 0 100 0 0 100 SI Cada 8 días Parcial

18 * 100 Tomate 0 100 0 0 100 SI Cada 8 días Parcial

878 * 100 Alfalfa, papas, frutales 0 100 0 0 100 SI Cada 8 días Completo

67 * 60 Maíz, papas, pasto, tomate
de árbol 40 Babaco, tomate de

riñón 93 7 0 100 SI Cada 7 días Parcial

124 * 50 Maíz, fréjol 50 Tomate de árbol,
granadilla 100 0 0 100 SI Cada 8 días Completo

8 * 95 Pasto, Hortalizas, maíz,
papas 5 Tomate 100 0 0 100 SI Cada 15 días Completo

662 795 96 Papas, pastos, hortalizas,
frutales 4 Bròcoli, tomate bajo

invernadero 96 4 0 100 SI Cada 8 dìas Parcial

12 * 100 Tomate, pepino 0 100 0 0 100 SI Cada 19 días *

20 * 80 Maíz, fréjol, pasto, fruta 20 Tomate, babaco 100 0 0 100 SI Cada 8 días Completo

40 40 * * 100 0 0 70 SI Cada 3 días Completo

7 * 100 Tomate, pepino 0 100 0 0 100 SI Cada 5 días Parcial

3 * 100 Tomate, pepino 0 100 0 0 100 SI Cada 19 días Parcial

6 * 100 Tomate, pepinos 0 100 0 0 100 SI Cada 19 días *

61 * * * 100 0 0 100 SI Cada 10 días Parcial

100 135 100 Pasto 0 100 0 0 70 NO Siempre Completo

30 40 100 Frutales, aguacate, tomate de
árbol, fréjol, pasto 0 98 0 2 100 SI Cada 8 días Parcial

300 * 100 Pasto, papas 0 100 0 0 100 SI Cada 8 días Completo

376 * 80 Papas, maíz, alfalfa,
zanahoria, 20 Tomate de carne,

tomate de árbol, brócoli 100 0 0 100 SI Cada 15 días Completo

150 220 100 Pasto 0 100 0 0 80 NO Siempre Parcial

50 65 80 Maíz, fréjol, papas 20 Tomate de árbol 100 0 0 100 SI Cada 8 días Parcial

577 * 100
Frutales, pasto, fréjol papas,
hortalizas, tomate de riñón,

árbol, maíz
0 95 0 5 95 SI Cada 15 días Parcial

40 200 100 Pastos, ajo, papas 0 100 0 0 * SI Cada 24 horas Completo



282 * 100 Papas, habas, cebada,
potrero 0 100 0 0 100 NO A la demanda Completo

32 * 100 Frutales 0 100 0 0 70 SI Cada 15 días Completo

10 12 100 Maìz, arveja, haba, pasto 0 100 0 0 70 SI Cada 8 dìas Parcial

15 30 100 Potreros, Papas, Maíz, Alfalfa 0 100 0 0 70 SI Cada 8 días Parcial

40 150 100 Papas, habas, zanahoria,
potreros 0 100 0 0 80 NO Completo

100 120 10 Papas, habas, cebada 90 Pasto introducido 100 0 0 100 NO Permanente Parcial

72 * 70 Frutales, maíz, aguacate,
mandarinas 30 Tomate de árbol 100 0 0 100 SI Cada 15 días Completo

200 280 90 Maíz 10 Tomate de invernadero 90 0 10 100 * SI Cada 8 días Completo

56 150 100 Pasto 0 100 0 0 100 SI Cada 8 días Parcial

120 195 90 Maíz, frejol, tomate de árbol,
frutas 10 Invernaderos: Tomate

riñón, Babaco 100 0 0 100 NO Parcial

14 25 100 Frutales, maíz, pasto 20 80 0 100 SI Cada 8 días Completo

* * * * 100 0 0 100 SI Cada 8 días Parcial

14 18 95 Maíz, tomate de árbol, pasto 5 Babaco 100 0 0 100 SI Cada 8 días Parcial

3 3 100 Pasto 0 100 0 0 50 SI Permanente y por
turnos Completo

* * 100 Pastos 0 100 0 0 80 NO Permanente Parcial

48 * 98 Maiz, frejol, tomate de árbol,
papas 2 Invernaderos, pastos 100 0 0 100 SI Cada 21 días Parcial

11 * 100 Tomate, mandarina, pasto 0 100 0 0 100 SI Cada 8 días Parcial

282 * 100 Pastos, maiz, papas 0 100 0 0 90 SI Cada 8 días Parcial

1551 * 100 Frutales 0 100 0 0 100 SI Cada 15 días Completo

1901 3000 100 Papas, cebolla, habas, arveja,
pastos, frutales 0 99,8 0,1 0,1 100 SI Cada 15 días Parcial

63 * 100
Frutales, papas, ají, maíz,

tomate, de riñon, y tomate de
árbol

0 100 0 0 100 SI Cada 8 días Parcial

25 25 100 Frutales, fréjol, ají, tomate de
árbol 0 100 0 0 100 SI Cada 7 días Parcial

50 65 100 Pasto, ajo 0 100 0 0 100 SI Cada 30 días Completo

155 * 100 Pasto, frutales 0 100 0 0 98 NO Permanente Completo



15 * 100 Potrero 0 50 50 0 80 SI Cada 8 días Parcial

94 * 100 Papa, Avena, Pastos 0 50 50 0 70 SI Mensual Parcial

160 * 100 Alfalfa, choclo, frutales 0 100 0 0 100 SI Cada 15 días Parcial

20 * 100 Pastos 0 100 0 0 100 SI Cada 8 días Completo

10 * 100 Pastos 100 0 0 100 SI Cada 8 días *

24 * 100 Pastos 0 100 0 0 100 SI Cada 5 días Completo

30 30 100 Pastos 0 100 0 0 100 NO Parcial

71 * 100 Papas, potreros 0 100 0 0 100 NO Completo

10 * 100 Potreros, papas, cebolla 0 100 0 0 100 SI Cada 15 días Parcial

15 * 100 Pastos, maíz, papas, frutales 0 100 0 0 100 SI Cada 15 días Parcial

30 * 100 Papas, maíz, alfalfa 0 100 0 0 100 SI Cada 15 días Parcial

80 80 95 Pasto, maíz, papas, cebolla 5 Babaco 95 0 5 100 NO Parcial

10 * 100 Pastos 0 100 0 0 100 SI Cada semana Completo

1 * 100 Pastos 0 100 0 0 100 SI * Completo

23 * 100 Tomate, pepino * 100 0 0 100 SI Cada 8 días Parcial

86 * 100 Pastos 0 100 0 0 100 SI Cada mes Parcial

10 * 100 Pasto 0 100 0 0 0 NO No riegan *

12 * * * 100 0 0 100 SI Cada 8 días Completo

280 370 100 Pastos, ajo, papas 0 100 0 0 100 SI Cada 15 días Parcial

308 * 100 Pastos, maíz, frutales 0 100 0 0 100 NO A la demanda Parcial

340 * 100 Frutales, cebolla, maíz 0 100 0 0 90 SI Cada 8 días Parcial

40 40 100 Papas, mellocos, ocas 0 100 0 0 100 SI Cada 15 días Completo

396 * 100 Papas, habas, avena
forrajera, potreros 0 100 0 0 100 NO A La demanda *

67 * 100 Frutales 0 100 0 0 100 * * *

60 70 100 Pastos, ajo 0 100 0 0 100 SI Cada 8 días Parcial



74 * 100 Pastos, frutales 0 100 0 0 90 NO Permanente Completo

4 6 100 Maíz, Papas, Alfalfa, Potrero 0 100 0 0 50 NO A la demanda Completo

* * 100 Papas 0 100 0 0 80 NO Completo

17 * 100 Pastos 0 100 0 0 100 SI * Parcial

* * 100 Pasto 0 100 0 0 50 NO Siempre Parcial

106 214 100 Habas, papas, pasto, cebada,
mellocos 0 100 0 0 90 NO Permanente Parcial

40 * * * 100 0 0 100 NO Parcial

20 10 100 Pastos, habas, papas 0 100 0 0 80 SI Cada 8 días Completo

54 70 100 Pasto, papas, habas, maíz 100 0 0 100 SI Cada 8 días Completo

4 * 95 Maíz, papas, arveja, frutales,
hortalizas 5 Mora, plantas

aromáticas 100 0 0 100 NO Completo

* * 100
Potrero, vicia, avena, papas,

cebolla, ajo, zanahoria,
cebada

0 100 0 0 100 NO Parcial

* * 100 * 0 100 0 0 * * * *

70 70 100 Pasto, maíz 0 100 0 0 100 NO Parcial

40 250 100 Pastos, papas, cebolla 0 100 0 0 100 SI Cada 15 días Parcial

20 * 100 Aguacate, tomate y pasto 0 100 0 0 100 SI Cada 8 días Completo

* * 90
Papa, haba, cebada, oca,
melloco, maíz, cebolla,

zanahoria
10 Flores, mora 100 0 0 95 NO Parcial

53 * 100 Pasto, papas, avenas, cebada 0 100 0 0 100 NO Completo

100 * 100 Aguacate, tomate 0 100 0 0 100 SI Cada 8 días Parcial

16 24 50 Maíz, fréjol 50 Tomate de árbol y riñón 100 0 0 100 SI Cada 8 días Parcial

16 24 70 Maíz, fréjol, aguacate 30 Tomate árbol 100 0 0 100 SI Cada 8 días Parcial

7 11 80 Maíz, fréjol, papa, mandarina 20 Tomate de árbol,
babaco 100 0 0 100 SI Cada 8 días Parcial

20 35 80 Maíz, fréjol, papas 20 Tomate árbol y riñón 100 0 0 100 SI Cada 8 días Parcial

8 11 80 Maíz, papas 20 Tomate de árbol 100 0 0 100 SI Cada 8 días Parcial

35 * 100 Tomate 0 * * * 100 SI Cada 8 días *

64 * 100 Papas, cebada, habas,
potrero 0 100 0 0 100 SI Cada 30 días Parcial



15 25 80 Maíz, tomate 20 Granadillas 100 0 0 100 SI Cada 8 días Completo

122 * 100 Tomate de árbol, aguacates,
limón, mandarina 0 100 0 0 100 SI Cada 14 días Parcial

30 * 100 Hortalizas, tomate de riñón,
árbol, pasto 0 100 0 0 100 SI Cada 8 días Completo

20 300 100 Cebollas, maíz, pasto 0 100 0 0 100 NO Parcial

150 200 100 Maíz, Potrero, Papas, Alfalfa 0 100 0 0 100 SI Cada 8 días Parcial

50 130 100 Papas, cebolla, habas,
mellocos, ajo, pastos 99 1 0 100 SI Cada 8 días Parcial

6 9 100 Pastos 0 100 0 0 100 SI * Parcial

40 * 100 Tomate, fréjol, maíz 0 100 0 0 100 SI Cada 15 días Parcial

NO Todo el tiempo Completo

65 90 100 Papas, Cebolla, Habas,
Pastos 0 100 0 0 100 NO Parcial

186 * 100 Pastos, cereales 0 100 0 0 100 SI Todos los días Completo

400 450 70 Papas, maìz, hortalizas,
pastos 30 Tomate de àrbol, mora,

tomate de riñòn 90 0 10 100 SI Cada 8 dìas Parcial

174 * 100 Pasto, papas 0 100 0 0 100 SI Cada 8 días Parcial

20 30 100 Pastos, papas, cebolla 0 95 5 0 100 SI Cada 8 días Completo

3 * 100 Pastos 0 100 0 0 100 SI Cada 3 días Completo

1646 * 85 Papas, Pasto 15 Mora 100 0 0 100 SI * Completo

30 * 100 Pastos 100 0 0 100 SI Cada 15 días *

3 * 100 Pastos 0 100 0 0 100 SI Cada 3 días Completo

14 * 100 Pastos 0 100 0 0 100 SI Cada 10 días Completo

20 140 80 Papas, habas, oca, melloco 20 Mora 100 0 0 80 NO Completo

16 * 98 Frutales, maíz, pasto 2 Babaco, tomate 0 100 0 100 SI Cada 8 días Completo

50 * 80 Maíz 20 Tomate, babaco 100 0 0 100 SI Cada 8 días Parcial

384 * 100 Habas, cebada, papas,
mellocos 0 70 30 0 90 NO Permanente Parcial

* * 100 Pastos 0 100 0 0 100 NO Completo



12 * 100 Pastos 0 100 0 0 100 NO Completo

7 * 100 Pastos 0 100 0 0 100 NO Completo

8 * 100 Tomate, pepino, ají 0 * * * 100 SI * Parcial

4 4 100 Frutales, pasto, papas, maíz 0 100 0 0 100 NO Permanente Parcial

100 100 100 Papas, habas, mellocos y
pasto 0 100 0 0 100 SI Cada 8 días Completo

25 * 80 Papas, ocas, pastos 20 Mora 100 0 0 50 NO Completo

1368 2000 75 Papas, cebolla, maíz, pera,
claudia 25 Mora, tomate 93 0 7 100 SI Cada 15 días Parcial

151 * 100 Habas, Papas, mellocos,
ocas, pasto 0 100 0 0 100 NO Permanente Parcial

17 * 100 Pastos 0 100 0 0 100 NO Todos los días Completo

232 * 100 Pastos 0 100 0 0 100 SI Cada 15 días Completo

6 10 20 Papas, ocas, cultivos
andinos, habas 80 Pastos 100 0 0 100 SI Cada 30 días Parcial

* * 100 Papas, cultivos andinos 0 100 0 0 100 SI Cada 30 días Parcial

5 10 * * 100 0 0 50 NO Todo el Tiempo Parcial

555 555 100 Papas, Habas, Mellocos,
Ocas 0 100 0 0 100 NO Completo

270 * 90 Frutales 10 Babaco, granadilla 100 0 0 100 SI Cada 10 días Parcial

651 651 70 Pastos, papa, haba 30 Pasto introducido 100 0 0 100 SI Cada 15 días Parcial

5 5 0 100 Pasto introducido * * * 100 SI * Completo

2061 95 Papa, pastos, cebolla,
frutales, maíz, zanahoria 5 Mora 100 0 0 100 SI

8 DÍAS, 15 DÍAS
Mensual depende de

los sectores
Parcial

300 850 80 Pasto, hortalizas, frutales 20 Mora, tomate 100 0 0 80 SI Cada 15 días Completo

7935 * 95 Papas, Maíz, Frutales,
Hortalizas 5

Invernaderos,
espárragos, tomate

riñón
95 4 1 100 1997 Planta

Clorificador SI Cada 15 días Parcial

2000 * 90 Pastos, papa, zanahoria,
cebolla, haba, frutales 10 Mora 100 0 0 100 * * *

6685 * 100 Pasto, papas, maíz, hortalizas 0 100 0 0 100 NO Parcial

200 * 70 Frutales, pasto 30 Tomate de árbol 100 0 0 100 SI Cada 8 días Parcial



3336 95 Pastos, hortalizas, frutales 5 Brócoli, tomate en
invernadero, flores 95 3 2 100 SI Cada 30 días Parcial

600 1000 95 Papas, maíz, arveja, frejol,
hortalizas, pastos 5 Tomate de árbol 100 0 0 100 SI Cada 15 de días Completo

35 141 100 Pasto, papas, cebolla, habas 0 100 0 0 90 SI Cada 8 días Parcial

70 300 80 Maíz, papas 20 Babacos, tomate 100 0 0 100 SI Cada 8 días Parcial

20 * 100 Potreros y hortalizas 0 100 0 0 100 SI Cada 8 días Parcial

* * 80 Maíz, fréjol, papa 20 Tomate árbol,
granadilla 100 0 0 100 SI Cada 8 días Completo

1988 Clorificador NO

2000 Planta
Clorificador NO Permanente Completo

1982 Clorificador NO Parcial

1991 Clorificador NO Continua *

1978 NO NO Completo

1992 * NO Permanente Parcial

1995 Clorificador NO Permanente Completo

1993 * NO Permanente Parcial

1994 * NO Permanente Completo

1984 Clorificador NO Permanente Completo

2003 Planta
Clorificador NO Siempre Completo

1995 Clorificador NO Parcial

1986 NO NO Permanente Parcial

1983
1999 Clorificador NO Continua Completo



* * NO Continua Completo

1984 NO NO Permanente Parcial

1985 NO Permanente Completo

NO Completo

1993-1994 Clorificador NO Permanente Parcial

* NO NO Permanente Completo

1995-1996 NO NO Contínua Parcial

1992 Clorificador NO *

1977 Clorificador NO Permanente Completo

* Planta
Clorificador NO Todos los días Completo

1994 Planta
Clorificador NO Permanente Parcial

1998 Planta
Clorificador NO Permanente Completo

2000 Clorificador NO *

1982 NO NO Contínuo Parcial

2003 Clorificador NO Permanente Parcial

1. 1986
2. 1980

1. No
2.Clorificador NO Permanente Parcial

1988 NO NO Permanente Completo

2000 Planta NO Completo

1970 Planta
Clorificador NO Permanente Completo

* Clorificador NO Continua Completo

* * NO Completo

NO Completo

1980 Clorificador NO Permanente Parcial

NO *



2000 Planta
Clorificador NO Permanente Parcial

1995 NO NO Permanente Completo

2002 NO NO Permanente Parcial

1985 Clorificador NO Diaria Completo

* Clorificador NO Continua *

* * NO Completo

1983 NO NO Permanente Parcial

1980 Planta
Clorificador NO Permanente Parcial

* Planta
Clorificador NO Permanente Completo

1973 Planta NO Completo

1993 Planta
Clorificador NO Completo

1962 NO NO Diaria Parcial

* Clorificador NO Permanente Completo

2002 Clorificador NO Diaria Parcial

1987 NO NO Parcial

1985 NO NO Contínua Parcial

1980 NO NO Parcial

2003 Clorificador NO

1990 Clorificador NO Permanente Completo

1993-1994 Clorificador NO *

1997 NO NO Parcial

1988 Clorificador NO Permanente Parcial

1982-1983 NO NO Permanente Parcial



2003 Clorificador NO Permanente Completo

1982-1983 Clorificador NO Permanente *

1999 Clorificador NO Permanente *

1983 Clorificador NO Permanente Parcial

2003 NO NO Permanente Completo

1994 Clorificador NO *

1986 * Permanente Parcial

1986 NO NO 2 horas pasando un
día Parcial

1987 NO NO Permanente Completo

* NO NO Permanente Parcial

* Clorificador NO Permanente Parcial

1988 Planta
Clorificador NO Diaria Parcial

* Clorificador NO Permanente Parcial

1995 Clorificador NO Permanente Completo

1995-1992-
1992 NO NO Completo

1986 Planta NO Completo

100 1994 Planta
Clorificador NO Permanente Completo

2001 Planta NO Permanente Parcial

1995 Planta
Clorificador NO Parcial

1988 * NO Completo

1994 Clorificador NO Permanente Completo

1985 Clorificador NO Permanente Parcial

1985 NO NO Permanente Parcial

1992 NO NO Completo

1985 Clorificador NO Diario Parcial



1999 NO NO Permanente Completo

1982 Clorificador NO Permanente Completo

1984 Clorificador NO Parcial

1982 Clorificador NO Permanente Completo

1982 Clorificador NO Siempre Parcial

1990 NO NO Permanente Completo

1999 Planta NO Permanente Completo

1983 Planta
Clorificador NO Permanente Parcial

1980 NO Cada 3 días Parcial

2001 Clorificador NO Parcial

1983 Clorificador NO Permanente Parcial

1984 Clorificador NO Permanente Completo

1980 Planta
Clorificador NO Permanente Completo

1983 Planta
Clorificador NO Permanente Completo

1989 Clorificador NO Permanente Completo

* NO NO *

* NO NO Permanente Completo

* Planta
Clorificador NO *

* Planta
Clorificador NO *

* NO NO *



* * NO Permanente Completo

1983 NO NO Permanente Completo

1992 NO NO Completo

* Planta NO Completo

1988 NO NO Completo

1982 Clorificador NO Verano: 12 horas
Invierno: permanente Parcial

1979 Clorificador NO Permanente Parcial

1981 Clorificador NO Permanente Parcial

1997-98 Clorificador SI
Permanente (en

estiaje se entrega
pasando 1 dìa)

Parcial

2002 NO NO Completo

1985 Clorificador NO Parcial

* Clorificador NO Permanente Parcial

2000 Clorificador NO Completo

1996 Planta NO Permanente Completo

1993 * NO *

* * * 1984 * NO *

2004 Planta NO Permanente Completo

* Clorificador NO Permanente Completo

2000 * NO Permanente Completo



1982 Planta
Clorificador NO Parcial

2001 NO NO Completo

1989 NO NO Permanente Completo

1994 NO NO Completo

1980 Clorificador NO Permanente Completo

2003
1980 Clorificador NO Permanente Completo

1996 NO NO Permanente Parcial

1983 NO NO Diaria Parcial

1992 NO NO Completo

1996 Clorificador NO Permanente Completo

1988 NO NO Completo

1980-1992 Clorificador NO Permanente Completo

1987 NO NO Permanente Parcial

1995 Clorificador NO Completo

1992 Clorificador NO Permanente Completo

1990 NO NO Permanente Completo

1970 Planta
Clorificador NO Permanente Completo

1995 Clorificador NO Parcial



2000 NO NO Permanente Completo

* NO NO Permanente Parcial

2000 Clorificador NO Permanente Parcial

1993 NO NO Parcial

* * NO Permanente Completo

1990/1992 Clorificador NO Permanente Completo

* Clorificador NO Permanente Parcial

1994 Clorificador NO Parcial

1991 Clorificador NO Permanente Completo

1999 Clorificador NO Permanente Completo

1994 NO NO *

1995 NO NO Permanente Completo

1993 Clorificador NO *

1978 Clorificador NO Permanente Parcial

2000 NO NO Completo



PAGO FRECUENCIA REQUER. OBSERVACIONES

DEL MANTENIMIENTO MEJORAS

INVIERNO VERANO AGUA AMBITO TIPO CONDUCC.

NO NO 100 Entre propios usuarios ESCASEZ, Cada 6 meses SI

NO NO 0 NO Descuidado
totalmente SI Acequia sin funcionamiento

NO NO * * ROBO, ESCASEZ, Cada verano SI

NO NO 100 Con usuarios de otras
conducciones

DE PODER, Cada mes SI

Noche Noche 100 NO 1 vez al año SI

Día y Noche NO 100 NO Semestral NO

NO NO 100 NO Anual * No hay información del uso industrial

Día y noche NO 33 Entre propios usuarios ROBO, ESCASEZ, FALTA
ORGANIZACIÓN, Cada año SI

NO NO 100 NO 2 veces al año SI

Noche NO 100 NO Cada 3 meses SI

Día y Noche NO 100 * * *

Día y Noche NO 100 Entre propios usuarios y
de otras conducc.

ROBO, ESCASEZ, FALTA
ORGANIZACIÓN, Cada año SI

En la cabecera del sistema siempre hay
desperdicios; en la cola del sistema no,

ya que exiten más o menos 35 reservorios
NO NO 100 Entre propios usuarios ROBO, Cada año SI

Día y Noche NO 100 Entre propios usuarios ESCASEZ, Cada 6 meses SI

Noche NO 100 Entre propios usuarios ESCASEZ, GENERO, Cada 3 meses SI

Día y Noche Día y Noche 100 NO Cada seis meses SI

DESPERDICIOS AGUA CONFLICTOS POR USO DEL AGUA



NO NO 100 NO Trimestral SI

Día y Noche NO 100 NO Semestral SI

Día y Noche NO 100 Entre propios usuarios ROBO, FALTA ORGANIZACIÓN, Semestral NO

Día y Noche NO 100 Entre propios usuarios ROBO, ESCASEZ, Cada mes SI

Día y Noche NO 100 NO Anual SI

Día y noche * 100 NO CADA 6 MESES SI

Noche NO 100 Entre propios usuarios ROBO, Cada 3 meses SI

Noche NO 50 Entre propios usuarios ESCASEZ, PAGO DE TARIFAS, FALTA
ORGANIZACIÓN, Una vez al año SI

NO NO 100 NO Cuando es necesario SI

Día y Noche NO 100 Entre propios usuarios FALTA ORGANIZACIÓN, Cuando es necesario SI

NO NO 100 Con usuarios de otras
conducciones

ROBO, ESCASEZ, Cada 6 meses *

NO NO * NO Cada año SI La acequia funciona sólo en invierno

Día y noche Día y noche 0 * Cada año SI

NO NO 100 NO Cada 3 meses SI

NO NO 100 NO Cada año SI

Noche Noche 100 Entre propios usuarios DE PODER, Cada año SI

Día y Noche NO 0 Entre propios usuarios ESCASEZ, Cada 6 meses SI

NO NO 100 Entre propios usuarios ROBO, ESCASEZ, Semestral SI

NO NO * Entre propios usuarios ROBO, ESCASEZ, Cada 6 meses SI Acequia Vertiente Ojeda según CNRH

Noche NO 100 Entre propios usuarios ROBO, Cada 3 meses SI

Noche NO 100 Entre propios usuarios ROBO, Cada 3 meses SI

Noche NO 90 Entre propios usuarios ESCASEZ, 2 veces al año SI

NO NO 100 NO Cada 3 meses SI

NO NO 100 NO Cada 3 meses SI

Día y Noche NO 100 Entre propios usuarios ROBO, ESCASEZ, Cada 8 meses SI



Noche NO 100 Entre propios usuarios ESCASEZ, FALTA DE ORGANIZACIÓN Cada 4 meses SI

Noche NO 100 NO Cada 3 meses SI

Noche NO 100 * Cada año SI

Día y Noche Día y Noche 100 Entre propios usuarios ROBO, Cada seis meses SI

Día y Noche NO 100 Entre propios usuarios ROBO, ESCASEZ, Semestral SI

NO NO 100 Entre propios usuarios ROBO, ESCASEZ, Cada año SI

Noche NO 100 NO Cada 3 meses SI

Noche NO 100 NO Cada 3 meses SI

Día y noche NO 0 Entre propios usuarios ROBO, ESCASEZ, Cada 3 meses SI

Día y Noche NO 100 NO Trimestral SI

NO NO 100 * ROBO, Cada 6 meses SI

NO NO 100 * ROBO, Cada 6 meses SI

NO NO * NO Cada año SI

* * * * * *

Noche NO 100 Entre propios usuarios ROBO, Cada 6 meses SI

Noche NO 80 Entre propio usuarios ROBO, ESCASEZ, 1 vez al año SI

Noche NO 98 * ROBO, Cada seis meses SI

Día y Noche NO 100 NO Cada 3 meses SI

Día y Noche NO 100 Entre propios usuarios ROBO, Cada 3 meses SI

NO NO 100 Entre propios usuarios ROBO, ESCASEZ, Semestral SI

Día y noche NO 0 Entre propios usuarios ROBO, ESCASEZ, FALTA
ORGANIZACIÓN, Cada 3 meses SI

Noche NO 100 * ROBO, ESCASEZ, * SI

Día y Noche Noche 50 Entre propios usuarios ROBO, ESCASEZ, PAGO DE TARIFAS,
FALTA ORGANIZACIÓN, Cada 3 meses SI

NO NO 100 Entre propios usuarios ROBO, GENERO, CADA 6 MESES SI

* * 100 * * *

Noche NO 100 Entre propios usuarios ROBO, Cada 6 meses SI



Día y noche NO 100 NO Cada 6 meses SI

Noche NO 100 Entre propios usuarios ROBO, ESCASEZ, Cada 4 meses SI

NO NO 100 NO Cada 4 meses SI

Noche NO 0 NO Semestral SI

NO NO 100 Entre propios usuarios FALTA ORGANIZACIÓN, Cada 6 meses SI

Noche NO 100 Entre propios usuarios ROBO, Cada 6 meses SI

NO NO 100 Entre propios usuarios ROBO, Cada año SI

Día y Noche NO 100 Con usuarios de otras
conducciones

ROBO, ESCASEZ, Cada año SI

Noche NO 80 Con usuarios de otras
conducciones

ROBO, ESCASEZ 1 vez al año SI

Noche NO 100 Entre propios usuarios ROBO, Cada 6 meses SI

Noche NO 100 Entre propios usuarios ROBO, Cada mes SI

Noche NO 100 NO Cada 6 meses SI

Noche Noche 100 Entre propios usuarios ESCASEZ, 3 veces al año SI

Día y Noche NO 100 NO Cada año SI

NO NO 100 NO Cada 6 meses SI

Día y Noche NO 100 NO Semestral NO

Día y Noche NO 100 Entre propios usuarios PAGO DE TARIFAS, Cada seis meses SI

Noche NO 100 Entre propios usuarios ROBO, ESCASEZ, Semestral SI

NO NO 100 NO Cada 3 meses SI

Día y Noche NO 100 NO 3 veces al año SI

Noche NO 100 Entre propios usuarios ROBO, Cada año SI

Día y Noche NO 100 Entre propios usuarios ROBO, ESCASEZ, Cada Semestre SI

Día y Noche NO 30 Entre propios usuarios ESCASEZ, PAGO DE TARIFAS, No se da
mantenimiento SI



Noche NO 100 Entre propios usuarios ROBO, ESCASEZ, FALTA
ORGANIZACIÓN, Cada dos años SI

NO NO 100 Entre propios usuarios ROBO, ESCASEZ, Cada 3 meses SI

Noche NO 100 Entre propios usuarios ROBO, Cada 6 meses SI

NO NO 100 Entre propios usuarios ROBO, ESCASEZ, FALTA
ORGANIZACIÓN, Cada 2 meses SI

Día y Noche NO 0 Entre propios usuarios ESCASEZ, Cada 3 meses SI

Noche NO 100 Entre propios usuarios ESCASEZ, PAGO DE TARIFAS, FALTA
ORGANIZACIÓN, Cada 6 meses SI Ramales sin identificación definitiva

Día y Noche NO 100 NO Una vez al año SI

Día y Noche NO 0 Entre propios usuarios ESCASEZ, Cada año SI

Día y Noche Noche 100 Entre propios usuarios ROBO, Semestral SI

Día y noche NO 0 Con usuarios otras
conducciones

ROBO, ESCASEZ, Cada 2 meses SI

NO NO 0 NO Cuando lo necesita SI

NO NO 100 NO Una vez al año SI

Noche NO 100 NO Cada 6 meses SI

Día y Noche NO 100 Entre propios usuarios ROBO, Cuando es necesario SI

Día y Noche NO 100 Entre propios usuarios FALTA ORGANIZACIÓN, Cada 6-8 meses SI

NO NO 100 Entre propios usuarios ROBO, ESCASEZ, FALTA
ORGANIZACIÓN, 2 veces al año SI

NO NO 100 Entre propios usuarios ESCASEZ, Cada 6 meses SI

Día y Noche NO 100 NO Cada 6 meses SI

Día y Noche NO 100 Entre propios usuarios ESCASEZ, GENERO, Cada 6 meses SI

NO NO * Entre propios usuarios ESCASEZ, Cada 3 meses SI

Día y Noche NO 0 Con usuarios otras
conducciones

ROBO, ESCASEZ, Cada 6 meses SI

Noche NO 100 NO Cada año SI

Día y Noche NO 0 NO Cada 6 meses SI

NO NO 100 NO Cada 6 meses SI



Noche NO 100 Entre propios usuarios ROBO, Cada 3 meses SI

Noche NO 100 Entre propios usuarios ROBO, Cada 4 meses SI

Noche NO 100 NO Cada 3 meses SI

Noche NO 100 NO Cada 3 meses SI

Noche NO 100 NO Cada 3 meses SI Inapi 1 e Inapi 4 son una sola

Día y Noche NO 100 Entre propios usuarios ROBO, ESCASEZ, PAGO DE TARIFAS, Anual SI

Día y Noche NO 100 Entre propios usuarios ESCASEZ, FALTA ORGANIZACIÓN, 2 veces al año SI

Día y Noche NO 100 NO Cada 3 meses SI

Noche NO 100 NO Cada 3 meses SI

Dìa y Noche NO 100
Entre propios usuarios y

usuarios de otras
conducciones

ROBO, ESCASEZ, 3 veces al año SI

Noche NO 100 NO Cada 6 meses SI

Noche NO 100 Entre propios usuarios FALTA ORGANIZACIÓN, 2 veces al año SI

NO NO 100 * ESCASEZ, Cada 6 meses SI

Noche NO 100 NO Cada 6 meses SI

Noche NO 100 NO Cada 6 meses SI

Día y Noche NO 100 * ROBO, Cada 6 meses SI

Noche NO 100 Entre propios usuarios ROBO, ESCASEZ, Cada 3 meses SI

NO NO 100 Entre propios usuarios ESCASEZ, Cada 6 meses SI Sin concesión

Noche Noche 80 Entre propios usuarios ROBO, ESCASEZ, PAGO DE TARIFAS, Cada 3 meses SI

NO NO 100 Entre propios usuarios FALTA ORGANIZACIÓN, Cada tres meses SI

Día y Noche NO 80 * ROBO, ESCASEZ, PAGO DE TARIFAS, Una vez al año SI

NO NO 100 Entre propios usuarios ESCASEZ, Cada 6 meses SI Sin concesión

NO NO 95 NO Cuando es necesario SI Aforado fura de uso

Noche * 80 Con usuarios de otras
conducciones

ROBO, ESCASEZ, PAGO DE TARIFAS, Cada 6 meses SI

NO NO 0 NO Cada año SI



NO NO 100 Entre propios usuarios ROBO, ESCASEZ, Semestralmente SI

Día y Noche NO 100 Entre propios usuarios ESCASEZ, Trimestralmente SI

Dìa y Noche NO 100
Entre propios usuarios y

usuarios de otras
conducciones

ROBO, ESCASEZ, Cada 3 meses NO

Día y noche NO 100 Entre propios usuarios ROBO, ESCASEZ, PAGO DE TARIFAS,
FALTA ORGANIZACIÓN, Cada 3 meses SI

Noche NO 90 Entre propios usuarios ROBO, ESCASEZ, PAGO DE TARIFAS, Cada 6 meses SI

Día y Noche NO 0 Entre propios usuarios ROBO, FALTA ORGANIZACIÓN, Semestralmente SI

* * 50 Con usuarios de otras
conducciones

ROBO, Cada 6 meses SI

Día y Noche NO 100 Entre propios usuarios ESCASEZ, 1 vez al año SI El agua que utiliza no es adjudicada, es
dada a préstamo

Noche NO 100 Entre propios usuarios ESCASEZ, FALTA ORGANIZACIÓN, Cada 2 meses SI

Día y Noche Día y Noche 100 NO Cada que existe
derrumbes SI

NO NO 100 NO Cada 2 meses SI

Noche NO 100 NO Cada 6 meses SI

Noche NO 75 Entre propios usuarios ESCASEZ, PAGO DE TARIFAS, 2 veces al año SI

Día y Noche NO * NO Cuando es necesario SI

NO NO 100 Con usuarios de otras
conducciones

ROBO, Semestralmente SI

Día y Noche NO 100 Entre propios usuarios ROBO, Una vez por año SI

Noche NO 100 Entre propios usuarios ROBO, Cada 2 meses SI

NO NO 100 Entre propios usuarios y
de otras conducc.

ROBO, ESCASEZ, 2 veces al año *

NO NO 100 Entre propios usuarios y
de otras conducc.

ROBO, ESCASEZ, Cada año SI

NO NO 50 * ROBO, ESCASEZ, PAGO DE TARIFAS, Cada año SI

Noche NO 100 Entre propios usuarios ROBO, ESCASEZ, 2 veces al año SI

Día y Noche Día y Noche 100 Usuarios de otras
conducciones

ROBO, ESCASEZ, Cada 6 meses SI

Noche NO 100 * ROBO, Cada 4 meses SI

NO NO 100 NO Semestral SI



Día y noche NO 0 Entre propios usuarios ROBO, ESCASEZ, PAGO DE TARIFAS, Cada 3 meses SI

Día y Noche NO 100 NO Cada 3 meses SI

NO NO 100 Entre propios usuarios ROBO, ESCASEZ, Cada 6 meses SI

Día y noche NO 100 Entre propios usuarios ROBO, Cada 5 meses SI

Día y noche NO 100 * ROBO, Cada 6 meses SI

Día y noche NO 100 * ROBO, Cada 4 meses SI

NO NO 100 NO Cada 3 meses SI

Día y Noche NO * NO Trimestral SI

Día y Noche NO 100 Entre propios usuarios ROBO, ESCASEZ, Cada 6 meses SI

NO NO 100 NO Cada 3 meses SI

NO NO 100 Entre propios usuarios ROBO, ESCASEZ, Una vez al año SI

Noche NO 50 Entre propios usuarios ROBO, ESCASEZ, PAGO DE TARIFAS,
FALTA ORGANIZACIÓN, DE PODER, Una vez al año SI

Día y noche Día y noche 100 Entre propios usuarios ROBO, Cada mes SI

Día y noche NO 100 NO Cada 3 meses SI

Noche NO 100 Entre propios usuarios ROBO, ESCASEZ, Cada 6 meses SI

NO NO 100 NO Cada 6 meses SI

* * 0 NO Cada año SI La acequia lleva un año sin
funcionamiento

Noche NO 100 Entre propios usuarios ROBO, ESCASEZ, Cada 3 meses SI

Noche NO 100 Entre propios usuarios ROBO, ESCASEZ, Cada 6 meses SI

Día y Noche NO 100 Entre propios usuarios y
de otras conducc.

ROBO, ESCASEZ, FALTA
ORGANIZACIÓN, Semestralmente SI

NO NO 100 * Limpieza frecuente
por material inestable SI

Día y noche NO 100 NO Cada 6 meses SI

* * 100 * * *

* * * * * *

Noche NO 100 NO Cada 6 meses SI



NO NO 100 Con usuarios de otras
conducciones

ROBO, ESCASEZ, Anual SI

NO NO 100 Entre propios usuarios ROBO, ESCASEZ, FALTA
ORGANIZACIÓN, Cada 6 meses SI

Día y Noche NO 100 NO Trimestral SI

Día y Noche NO * NO Cada seis meses SI

NO NO 100 Entre propios usuarios ESCASEZ, Cada 6 meses SI

Día y Noche NO 100 Entre propios usuarios ESCASEZ, FALTA ORGANIZACIÓN, Cada 6 meses SI

* * 100 Entre propios usuarios ROBO, Cada 4 meses SI

NO NO 60 * ROBO, ESCASEZ, Cada 6 meses SI

NO NO 100 Entre propios usuarios DE PODER, Cada 3 meses SI

Día y Noche NO 100 NO Cada mes o 2 meses NO

Día y Noche NO 100 NO Una vez por año SI

* * * * * *

Noche NO * Entre propios usuarios ESCASEZ, PAGO DE TARIFAS, FALTA
ORGANIZACIÓN, Una vez al año SI

Día y Noche NO 0 Entre propios usuarios * Cada 6 meses SI

NO NO 100 NO Cada 3 meses SI

NO NO 100 Entre propios usuarios Semestral SI

Noche NO 0 NO Cada 6 meses SI

Día y Noche NO 100 Entre propios usuarios ROBO, ESCASEZ, Cada 3 meses SI

NO NO 100 NO Cada 6 meses SI

NO NO 100 NO Cada 6 meses SI

NO NO 100 NO Cuando es necesario SI

NO NO 100 NO Cada 4 meses SI

NO NO 80 NO Cuando es necesario SI

Noche NO 100 NO Cada 4 meses SI

NO NO 100 NO Una vez por año SI



Día y Noche NO 100 Entre propios usuarios ROBO, Cada 4 meses SI

NO NO 100 NO Cada 4 meses SI

NO NO 50 Entre propios usuarios PAGO DE TARIFAS, FALTA
ORGANIZACIÓN, Cada 6 meses SI

Noche NO 0 Entre propios usuarios ROBO, ESCASEZ, FALTA
ORGANIZACIÓN, DE PODER, No establecido SI

Día y Noche NO 100 Entre propios usuarios y
de otras conducc.

ROBO, ESCASEZ, GENERO, Cada 6 meses SI

Noche NO 100 * ROBO, ESCASEZ, Cada 4 meses SI

Noche NO 100 NO Cada seis meses SI

Noche NO 100 Entre propios usuarios ROBO, ESCASEZ, 2 veces al año SI

NO NO 100 NO * SI

Día y Noche NO 0 Entre propios usuarios ROBO, ESCASEZ, CADA 6 MESES SI

NO NO 100 NO CADA AÑO SI

Noche NO 100 Entre propios usuarios ROBO, ESCASEZ, PAGO DE TARIFAS, Cada 6 meses SI

NO NO 100 NO Cada 6 meses SI

Noche Noche 100 Con usuarios de otras
conducciones

ROBO, ESCASEZ, Cada 6 meses SI

Día y noche NO 100 NO Cada 6 meses SI

Día y noche NO 0 Entre propios usuarios ROBO, Cada 6 meses SI

Día y noche NO 100 NO Cada 6 meses SI

Noche NO 100 NO Cada mes SI

Día y noche NO 100 NO Cada 6 meses SI

NO NO 0 NO Cada año SI

NO NO 100 NO 4 veces al año SI

NO NO 100 * ROBO, Una vez al año SI

Día y Noche NO 100 Entre propios usuarios ROBO, ESCASEZ, FALTA
ORGANIZACIÓN, Cada año *

Día y Noche Dìa y Noche 100 Entre propios usuarios ROBO, Cada 6 meses SI



Día y noche NO 100 NO Cada 3 meses SI

Día y noche NO 100 NO Cada 6 meses SI

Noche NO 100 * * SI

NO NO 0 NO Cada 3 meses SI

Día y Noche NO 100 Entre propios usuarios FALTA ORGANIZACIÓN, Cada 6 meses SI

NO NO 0 NO Cada año SI

NO NO 85 * Cada 6 meses SI

Noche NO 100 Entre propios usuarios ESCASEZ, FALTA ORGANIZACIÓN, Cada año SI

Noche NO 100 NO Cada 4 meses SI

Día y noche NO 100 Entre propios usuarios ROBO, Cada 6 meses SI

NO NO 100 NO Una vez por año SI

NO NO 100 NO Una vez por año SI

Noche NO 100 Entre propios usuarios ESCASEZ, FALTA ORGANIZACIÓN, Cada año SI

Día y Noche NO 95 Entre propios usuarios ESCASEZ, Cada año SI

Noche NO 100 Entre propios usuarios ROBO, ESCASEZ, Cada 6 meses SI Todos los ramales son principales

Día y Noche NO 100 Usuarios otras
conducciones

ESCASEZ, Cada 6 meses SI

Noche NO * NO Semestral SI

DIA/NOCHE NO 100 Entre propios usuarios ROBO, ESCASEZ, PAGO DE TARIFAS, Anualmente SI

NO NO 100 Entre propios usuarios ESCASEZ, Cada 4 meses SI

Día y Noche NO 100 * ROBO, ESCASEZ, 1 Vez al año SI

* * * * * *

NO NO 0 NO No SI

NO NO 100 * ROBO, Cada 6 meses SI



Día y Noche NO 100 Entre propios usuarios ESCASEZ, Cada año SI Valor del área de riego en Tungurahua.
Industrias del cuero y telas

Noche NO 100 Entre propios usuarios ROBO, PAGO DE TARIFAS, Permanente SI

Día y Noche Día y Noche 50 Entre propios usuarios y
de otras conducc.

ROBO, ESCASEZ, PAGO DE TARIFAS,
FALTA ORGANIZACIÓN, Cada año SI

Noche NO 100 Entre propios usuarios ROBO, ESCASEZ, DE PODER, Cada 6 meses SI

Día y Noche Día y Noche 100 NO Cada 6 meses SI

NO NO 100 NO Cada 6 meses SI

NO NO 100 NO * *

NO NO 100 NO Dos veces a la
semana SI

Día y Noche Día y Noche 90 * ESCASEZ, PAGO DE TARIFAS, Cada mes SI

* * 100 * * SI

Día y Noche Día y noche 50 Entre propios usuarios ROBO, PAGO DE TARIFAS, Cada 6 meses SI

Día y noche Noche 0 Entre propios usuarios ESCASEZ, Cada año NO

Noche Noche 60 Entre propios usuarios ESCASEZ, PAGO DE TARIFAS, FALTA
ORGANIZACIÓN, 2 veces al año SI

NO NO * Entre propios usuarios ESCASEZ, Cada 6 meses SI

NO NO 100 Entre propios usuarios ESCASEZ, Cada 3 meses SI

NO NO 100 NO Anual NO

NO NO 100 NO * SI

NO NO 100 NO * SI

NO NO 100 NO Cada 3 meses SI

NO NO 100 Con usuarios de otras
conducciones

* Cada año SI



NO NO 100 NO Cada 6 meses SI

NO NO 100 NO Anual *

NO NO 0 NO Cada 6 meses SI

NO NO NO Permanente NO Año de perforación del pozo: 1981

Noche NO 75 Entre propios usuarios ESCASEZ, PAGO DE TARIFAS, Cada 2 meses SI

Día y Noche NO 100 Entre propios usuarios FALTA ORGANIZACIÓN, Cuando hay roturas en
la tubería SI

NO NO 0 * Cada dos meses *

* * * * Cada dos meses SI

NO NO 100 NO Permanente NO

NO NO 100 Entre propios usuarios ESCASEZ, Cada 6 meses SI

NO NO 100 NO Cada 2 meses SI

NO NO 100 Entre propios usuarios ESCASEZ, Cada 6 meses SI

* * * * * *

NO NO * NO * SI

NO NO 70 NO Periódicamente NO

NO NO 100 Entre propios usuarios ESCASEZ, Cada 3 meses SI

NO NO * NO Periódicamente SI

* * 100 NO Cada 8 días SI

NO NO 100 NO Cada 3 meses NO

NO NO 100 * 2 veces al año SI

* * 100 * * SI

NO NO NO Permanente NO
Industria: elaboración de gelatina. Años
perforación pozo N° 3 : 1981; pozo N°
4:1995

Noche NO 100 Entre propios usuarios ESCASEZ, 3 veces al año SI

* * * * * NO
Sistema Hidroelèctrico de servicio público,
instalada en 1977 con una potencia
instalada =75MKw



NO NO 100 NO Una vez al año SI

Noche NO 100 NO Cada 6 meses NO

NO NO 100 NO Dos veces al año SI
En varios sitios se puede observar la

exposición de la tubería de la conducción
y de distribución

NO NO 0 NO Cada 2 meses SI

* * 100 * * SI

* * * * * SI

NO NO 100 Entre propios usuarios ESCASEZ, Cada mes SI

NO NO 100 NO Una vez al mes SI

NO NO 100 NO Cada 15 días NO

NO NO 100 NO * SI

NO NO 70 Entre propios usuarios PAGO DE TARIFAS, Cada 8 días SI

NO NO 100 NO Cada mes SI

NO NO * NO * SI

NO NO 100 NO * SI

NO NO 10 * ESCASEZ, PAGO DE TARIFAS, FALTA
ORGANIZACIÓN, Cada 3 meses SI

NO NO 100 NO Cada 3 meses SI

NO NO 0 NO Cada 4 meses SI

Pozo en pruebas

NO NO * NO Periòdico NO

* * 100 * * *

NO NO 100 NO Cada año SI

Día Día 98 Entre propios usuarios ESCASEZ, FALTA ORGANIZACIÓN, Cada 2 meses SI

* * * NO Cada 6 meses SI



NO NO 0 NO Cada 30 días SI

* * * * Cada 15 días SI

* * * * Cada 2 meses * Pertenecen al Sistema del Lindero
Escorzonera Centro

NO NO * * Cada 6 meses SI Pertenecen al Sistema del Lindero
Escorzonera Centro

* * * NO Cada 6 meses SI

* * 100 * * *

NO NO 100 NO Cada mes SI

NO NO 100 NO Cada 3 meses SI

NO NO 100 NO Cada 15 días *

NO NO 40 Entre propios usuarios ESCASEZ, PAGO DE TARIFAS, FALTA
ORGANIZACIÓN, 2 veces al año SI Clorificador no funciona

NO NO 20 Entre propios usuarios ESCASEZ, Periódicamente SI

NO NO 100 NO Cada 15 días SI

NO NO 30 Entre propios usuarios ROBO, ESCASEZ Periódicamente SI

NO NO 100 NO Cada 6 meses SI

Día y Noche Día y Noche 90 * ESCASEZ, Cada año SI

NO NO 100 NO Cada 6 meses *

NO NO 100 NO Cada 3 meses *

NO NO 100 NO Cada 3 meses *

* * * * Cada mes SI

* * 100 NO No definido NO

NO NO * NO Periòdico NO

NO NO 100 NO Cada 3 meses SI No utilizan el clorificador

NO NO 100 NO Cada 6 meses NO Abastecimiento parcial a zonas peri-
féricas y completo a centro poblado

NO NO 98 NO Cada dos meses SI

NO NO * NO Cada 6 meses SI



Día y Noche Día y Noche 60 Entre propios usuarios PAGO DE TARIFAS, Cuando es necesario SI

NO NO 100 NO Cada 6 meses SI Industrial: planta de lácteos-cárnicos
Tratamiento agua servida: parcial

NO NO 80 Entre propios usuarios PAGO DE TARIFAS, Cada 3 meses SI

NO NO 100 NO Cada 6 meses SI

NO NO 90 Entre propios usuarios ESCASEZ, Cada semana SI

NO NO 100 NO Cada año SI

Día y Noche NO 100 Entre propios usuarios FALTA ORGANIZACIÓN, DE PODER,
GENERO, Cada 6 meses SI

NO NO 100 * Cada 2 meses SI

NO NO 100 NO Cada mes SI

NO NO 100 NO Cada año SI

NO NO 80 Entre propios usuarios PAGO DE TARIFAS, Periódicamente SI No funciona el clorificador. Coordenadas
de captación aproximadas

NO NO 100 NO Cada 6 meses SI

NO NO 100 NO Cada 3 meses SI

NO NO 100 NO Cuando es necesario SI

NO NO 90 NO Cada 2 meses SI

* * 100 Entre propios usuarios PAGO DE TARIFAS, * *

Día y Noche NO 0 Entre propios usuarios FALTA ORGANIZACIÓN, Por roturas de tubería SI

* * * * * *

* * * * * *

* * * * Anual *



NO NO * NO Mensual *

NO NO 100 NO Bimestral SI

Día y Noche Día y Noche 98 Entre propios usuarios ROBO, Cada 2 meses SI

Día y Noche NO 100 Entre propios usuarios PAGO DE TARIFAS, Permanente SI

Día y Noche Día y Noche 50 Entre propios usuarios ROBO, PAGO DE TARIFAS, Cada 3 meses SI

NO NO 80 Entre propios usuarios ROBO, ESCASEZ, PAGO DE TARIFAS,
DE PODER, Cada 3 meses SI

Noche Noche 80 Entre propios usuarios ESCASEZ, Cada mes SI

NO NO 99 Entre propios usuarios ESCASEZ, PAGO DE TARIFAS, Cada seis meses SI

Noche NO 95 Entre propios usuarios ROBO, ESCASEZ, Permanente SI

NO NO 100 * Una vez al año SI

NO NO 0 NO Cada 4 meses SI

Noche Noche * Entre propios usuarios ESCASEZ, PAGO DE TARIFAS, 1 vez al año SI

NO NO 100 NO Cada 6 meses SI
Tiene tanques rompe presiòn, pero no se
georeferenciaron por dificil acceso. El
clorificador no funciona

NO NO 100 NO Semestral *

* * * * * *

* * * * * *

NO NO * NO Permanente SI Sistema en construcciòn

NO NO 10 NO Periódicamente SI

NO NO * NO Periódico SI



NO NO 80 Entre propios usuarios ESCASEZ, Cada 6 meses SI

Día y Noche Día y Noche 70 NO Cada 6 meses SI

NO NO * * * *

NO NO 95 Entre propios usuarios DE PODER, Cada mes SI

NO NO 95 Entre propios usuarios ESCASEZ, PAGO DE TARIFAS, Cada 2 meses SI

NO NO 70 NO Cada 2 meses NO

NO NO 0 NO Cada año NO

Día y Noche NO 100 Entre propios usuarios ESCASEZ, Cada semana SI

NO NO 90 NO Cada año SI

NO NO 0 NO * *

* * 100 NO Cada 2 meses SI

Dìa y Noche Dìa y Noche * Con usuarios de otras
conducciones

ROBO, FALTA ORGANIZACIÓN, Periòdico SI

Noche NO 80 Entre propìos usuarios ROBO, ESCASEZ, PAGO DE TARIFAS, Cada mes SI

Día y noche NO 100 NO * SI

NO NO * NO Permanente NO

NO NO 100 NO Cada 6 meses NO

NO NO 100 NO Cada 3 meses NO

NO NO 75 Entre propios usuarios ESCASEZ, PAGO DE TARIFAS, Cada mes SI



NO NO 100 Entre propios usuarios FALTA ORGANIZACIÓN, Cada 3 meses SI

NO NO 100 Entre propios usuarios ESCASEZ, FALTA ORGANIZACIÓN,
Cada que hay fugas

en conducción
principal

SI

NO NO 100 NO Cada 3 meses SI

Día y Noche Día y Noche 0 NO * SI

NO NO 100 NO Semestral NO

* * 100 NO Trimestral SI

NO NO 90 NO Cada 8 dìas SI

NO NO 100 Entre propios usuarios ESCASEZ, Cada 2 meses SI

NO NO 90 Entre propios usuarios ESCASEZ, FALTA ORGANIZACIÓN, Cada mes SI

NO NO 0 Entre propios usuarios ESCASEZ, FALTA ORGANIZACIÓN, Cada 2 meses SI

* * 0 Entre propios usuarios * No hay mantenimiento SI

Día y Noche NO 0 NO Anual NO

* * 100 NO Cuando lo necesita SI

NO NO 100 Entre propios usuarios ESCASEZ, PAGO DE TARIFAS, Cada 2 meses SI

NO NO 100 NO Cada 8 días SI



1
Acequia Agua Grande La Moya

A004R001 RAMAL
1 Las Cuadras 0+377 774999 9853187 2410

COMPUERTA RIEGO DOMESTICO ABREVADERO
*

Las Cuadras

2
Acequia Agua Grande La Moya

A004R002 RAMAL
2 El Chorro 0+538 775146 9853242 2411

COMPUERTA RIEGO DOMESTICO ABREVADERO
*

El Chorro

3
Acequia Agua Grande La Moya

A004R003 RAMAL
3 Cementerio 0+704 775310 9853286 2394

COMPUERTA RIEGO DOMESTICO ABREVADERO
*

Cementerio

4
Acequia Agua Grande La Moya

A004R004 RAMAL
4 Miranda 0+870 775467 9853338 2394

COMPUERTA RIEGO DOMESTICO ABREVADERO
*

Miranda

5
Acequia Agua Grande La Moya

A004R005 RAMAL
5 Las Quintas 1+028 775616 9853387 2388

COMPUERTA RIEGO DOMESTICO ABREVADERO
*

Las Quintas

6
Acequia Agua Grande La Moya

A004R006 RAMAL
6 Hondón 1+101 775684 9853408 2383

COMPUERTA RIEGO DOMESTICO ABREVADERO
*

Hondón

7
Acequia Agua Grande La Moya

A004R007 RAMAL
7 Puenesata 1+101 775684 9853408 2383

COMPUERTA RIEGO DOMESTICO ABREVADERO
*

Puenesata

8 Acequia Aguas de Yagual A008R001 RAMAL 1 Yanashpa Plancha Rumi 3 + 275 750007 9860060 3510 REPARTIDOR RIEGO DOMESTICO ABREVADERO 10 Plancha Rumi Yanashpa

9 Acequia Aguas de Yagual A008R002 RAMAL 2 Guilaló - Huayraurco 3 + 650 750230 9859826 3470 REPARTIDOR RIEGO DOMESTICO ABREVADERO 15 Guilaló

10 Acequia Aguas de Yagual A008R005 RAMAL 5 Chacarumi 4 + 060 750545 9859802 3320 REPARTIDOR RIEGO 20 Yuracugsha

11 Acequia Aguas de Yagual A008R007 RAMAL 7 Huayraurco - Ismocangahua 4 + 320 750733 9859664 3250 COMPUERTA RIEGO 70 Huayraurco Ismocangahua

12 Acequia Aguas de Yagual A008R008 RAMAL 8 Tauripata 4 + 424 750820 9859696 3230 REPARTIDOR RIEGO ABREVADERO 70 Tauripata Aullipamba Marcopata Morochocucho

13 Acequia Aguas de Yagual A008R009 RAMAL 9 Cristo del Consuelo 4 + 590 750941 9859802 3230 COMPUERTA RIEGO DOMESTICO ABREVADERO 48 Cristo del Consuelo

14 Acequia Aguas de Yagual A008R010 RAMAL 10 La Paccha 4 + 850 751147 9859792 3210 COMPUERTA RIEGO DOMESTICO ABREVADERO 35 Quinche Las Marías

15 Acequia Aguas de Yagual A008R011 RAMAL 11 Las Marias 5 + 130 751393 9859804 3200 COMPUERTA RIEGO DOMESTICO ABREVADERO 38 Quinche Alto

16 Acequia Aguas de Yagual A008R012 RAMAL 12 Guayaquil 5 + 278 751517 9859844 3200 COMPUERTA RIEGO DOMESTICO ABREVADERO 47 Barrio Guayaquil

17
Acequia Albornóz Bajo

A010R001 RAMAL
1 * 2+234 768416 9852511 2708

COMPUERTA RIEGO DOMESTICO ABREVADERO
3

El Carmen

18 Acequia Alta El Galpón A011O001 OVALO 1 Choyata 4+275 778889 9863220 2740 COMPUERTA RIEGO ABREVADERO 8 Choyata

19 Acequia Alta El Galpón A011O002 OVALO 2 El Galpón Centro 6+704 778230 9862404 2725 COMPUERTA RIEGO ABREVADERO 30 El Galpón Centro

20 Acequia Alta El Galpón A011O003 OVALO 3 Toctepamba 1 7+285 778296 9862058 2715 COMPUERTA RIEGO ABREVADERO 9 Toctepamba

21 Acequia Alta El Galpón A011O004 OVALO 4 Toctepamba 2 7+552 778213 9861815 2705 COMPUERTA RIEGO ABREVADERO 8 Toctepamba

22 Acequia Alta El Galpón A011O005 OVALO 5 Toctepamba 3 8+095 777865 9861573 2675 COMPUERTA RIEGO ABREVADERO 9 Toctepamba

23 Acequia Alta Fernández A012O001 OVALO 1 Tubo Ambatillo Alto 22 + 668 759679 9869370 3590 ORIFICIO RIEGO DOMESTICO ABREVADERO 109 Ambatillo Alto Manzanapamba

ESTRUCTURA
DERIVACION USO DEL AGUA

CONDUCCION PRINCIPAL CONDUCCION SECUNDARIA

X Y

ORDEN NOMBRE CODIGO

NUMERO
USUARIOS POBLACIONES/OSG/COMUNIDADES/SERVIDAS

CATEGORIA NUMERO NOMBRE

COTAABSCISA

COORDENADAS

SITIO CAPTACION EN CANAL PRINCIPAL

EVALUACIÓN DE LAS CAPTACIONES DE LAS CONDUCCIONES SECUNDARIAS

FICHA Nº 2



1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

ORDEN

PORCENTAJE PREDOMINANTES PORCENTAJE PREDOMINANTES

* * 90 Hortalizas, pastos, maíz 10 Tomates 100 100

* * 90 Hortalizas, papas, maíz 10 Tomatd de árbol 100 100

* * 90 Papas, hortalizas, maíz 10 Tomate de árbol 100 100

* * 90 Papas, hortalizas 10 Tomate de árbol 100 100

* * 90 Papas, hortalizas, maíz 10 Tomate de árbol 100 100

* * 90 Hortalizas, papas, maíz 10 Tomate 100 100

* * 90 * 10 * 100 100

. 5 100 Habas, Maíz, Pasto, Cebada 100 10

6 10 Habas, Maíz, Papas, Cebada 100 10 1997

3 90 Maíz Habas, poteros, paps 10 Mora hiermas aromáticas 100 25

25 27 90 Maíz, Habas, poteros, papas 10 Mora hierbas aromáticas 100 50

35 50 100 Maíz, Papas 100 30

20 25 100 Pasto, Papas, Maíz 100 20

12 20 100 Maís Papas, arveja, Potrero 100 10

20 30 100
Papa, Maiz, arveja, pasto,
habas 100 10

25 30 100 Maíz , papas, pasto 100 20

3 * 100 Pasto, maíz, papas 100 100

100
Maíz, tomate de árbol fréjol,
papa 100 100

71 100 Maíz, fréjol, frutales, tomate 100 100

15 100 Maíz, fréjol, frutales, tomate 100 100

15 100 Maíz, fréjol, frutales, tomate 100 100

8 100 Maíz, fréjol, frutales, tomate 100 100

240 300 70 Habas, Papas, Cebolla, Maíz 30 Mora 90 10 70

INDUSTRIAL

NO TRADICIONAL

TIPO DE CULTIVO

GRAVEDAD % ASPERSION % GOTEO %

DETALLE

ACTUAL

TENENCIA
LEGAL %

RIEGO AGUA POTABLE/DOMESTICO

ANO INSTAL. TRATAMIENTO

TECNICAS DE RIEGO

TRADICIONAL

DETALLE DEL USO

AREA (ha)

POTENCIAL

TRATAMIENTO



1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

ORDEN

SI Cada 18 días
COMPLETO

NO NO NO 100 NO

SI Cada 18 días
COMPLETO

NO NO NO 100 NO
NO

SI Cada 18 días
COMPLETO

NO NO NO 100 NO
NO

SI Cada 18 días
COMPLETO

NO NO NO 100 NO
NO

SI Cada 18 días
COMPLETO

NO NO NO 100 NO
NO

SI Cada 18 días
COMPLETO

NO NO NO 100 NO
NO

SI Cada 18 días
COMPLETO

NO NO NO 100 NO
NO

NO Permanente PARCIAL NO 0 SI ENTRE USUARIOS, ESCASEZ, FALTA
ORGANIZACIÓN,

NO Permanente PARCIAL NO 0 NO

NO A cualquier rato PARCIAL SI Dia y noche 100 SI ENTRE USUARIOS, ROBO,

NO
Riegan respetando el turco

entre usuarios PARCIAL SI X Día y Noche 100 NO

SI Cada 3 semanas COMPLETO SI X Día y Noche 100 SI ENTRE USUARIOS, ESCASEZ, PAGO DE TARIFAS,

SI Cada 3 semanas PARCIAL SI X Día y Noche 100 SI ENTRE USUARIOS, ROBO, ESCASEZ,

SI Cada 3 semanas PARCIAL NO 10 SI ENTRE USUARIOS,
ROBO, ESCASEZ, PAGO DE

TARIFAS, FALTA
ORGANIZACIÓN,

SI Cada 2 meses PARCIAL NO 10 SI ENTRE USUARIOS,
ROBO, ESCASEZ, PAGO DE

TARIFAS, FALTA
ORGANIZACIÓN,

SI Cada 30 días PARCIAL NO 10 SI
ROBO, ESCASEZ, PAGO DE

TARIFAS, FALTA
ORGANIZACIÓN,

SI Cada 15 días
PARCIAL

SI X Noche * 100 NO
NO

SI Cada 15 días PARCIAL SI X 100 NO

SI Cada 15 días PARCIAL SI X 100 NO

SI Cada 15 días PARCIAL SI X 100 NO

SI Cada 15 días PARCIAL SI X 100 NO

SI Cada 15 días PARCIAL SI X 100 NO

SI Cada 8 días PARCIAL SI X Día y Noche 100 SI ENTRE USUARIOS, ROBO, ESCASEZ, PAGO DE
TARIFAS,

CALENDARIO DE
USO FRECUENCIA ABASTECIMIENTO

DESPERDICIOS AGUA

SI/NO INVIERNO INVIERNO VERANO

PAGO DEL
AGUA

CONFLICTOS USO DE AGUA

SI/NO AMBITO
POT.

GENERADA
AÑO

INSTAL. PARTICULAR AÑO
INSTAL.

POT
INSTALADA

TIPO

DETALLE DEL USO

HIDROELECTRICO

SERV. PUBLICO



1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

ORDEN

OBSERVACIONES

Cada mes SI

Cada mes SI

Cada mes SI

Cada mes SI

Cada mes SI

Cada mes SI

Cada mes SI

Cada 6 meses SI

Cada 6 meses NO

Cada año SI El resto obtiene por herencias

Cada año

Cada año SI

Cada año SI

Cada año SI

Cada año NO

Cada 3 meses SI

Cada 6 meses SI

Cada año SI

Cada año SI

Cada año SI

SI

Cada 6 meses SI

FRECUENCIA
MANTENIMIENTO

REQUIERE
MEJORAS SI / NO



ESTRUCTURA
DERIVACION USO DEL AGUA

CONDUCCION PRINCIPAL CONDUCCION SECUNDARIA

X Y

ORDEN NOMBRE CODIGO

NUMERO
USUARIOS POBLACIONES/OSG/COMUNIDADES/SERVIDAS

CATEGORIA NUMERO NOMBRE

COTAABSCISA

COORDENADAS

SITIO CAPTACION EN CANAL PRINCIPAL

EVALUACIÓN DE LAS CAPTACIONES DE LAS CONDUCCIONES SECUNDARIAS

FICHA Nº 2

24 Acequia Alta Fernández A012O002 OVALO 2 Ambatillo 22 + 710 759715 9869370 3590 RIEGO ABREVADERO 188
Lacón, y otros barrios (Huapacucho), Barrio La Joya, Ambatillo, Guayrapata
(Angamarquillo) Achupalla, La Joya, Vivanco Angamarquillo, La Libertad Lacón
Centro, El Tablón, Huapacucho

25 Acequia Alta Fernández A012O003 OVALO 3 Tubo Angamarquillo 23 + 360 760226 9869628 3585 ORIFICIO RIEGO ABREVADERO 183 Pasaloma, Guayrapata, Cabraloma, San Francisco, Paja Blanca Caboloma San Vicente

26 Acequia Alta Fernández A012O004 OVALO 4 Cullitahua 25 + 490 761134 9870060 3569 ORIFICIO RIEGO ABREVADERO Constantino Fernandez La Libertad

27 Acequia Alta Fernández A012O005 OVALO 5 Tubo Cullitahua 25 + 553 761171 9870106 3569 ORIFICIO RIEGO DOMESTICO ABREVADERO 158
San Juan, San Francisco, San Luis San José, Mirador San Luis, Sevilla, San
Francisco

28 Acequia Alta Fernández A012O006 OVALO 6 Tubo San José Agahuana 27 + 813 762124 9871428 3560 REPARTIDOR RIEGO DOMESTICO ABREVADERO 225 San Antonio, Mirador Central Los Changos, Cementerio , Nuñoloma Centro Central

29 Acequia Alta Fernández A012O007 OVALO 7 Angahuana 29 + 888 762613 9872476 3548 ORIFICIO RIEGO DOMESTICO ABREVADERO 160
Samanga, San Luis, San Antonio, Calgua Chico Bajo Parte de Llantantoma, Barrio
Agua Santa Barrio San Jacinto

30 Acequia Alta Fernández A012O008 OVALO 8 Llantantoma 29 + 888 762613 9872476 3570 RIEGO DOMESTICO ABREVADERO 67
Llantantoma, San Francisco de Mocaló Chimbapamba, Pozo Rumi Hacienda Chico
Sigsiloma

31 Acequia Alta Fernández A012O009 OVALO 9 Izamba 29 + 888 762613 9872476 3538 ORIFICIO RIEGO DOMESTICO ABREVADERO 43
Calhua, Hacienda Barona, Unamuncho, Hacienda Chaupi, San Antonion Camino Real,
Chaupi, San Luis, Llantatoma, Samanga, Agua Santa, Puerto Arturo, Puñalica,
Hacienda Tinajero Agua Santa, Samanga Centro, La Dolorosa La Colina, Izamba

32 Acequia Alta Fernández A012O010 OVALO 10 Tubo Calhua Chico 30 + 445 762632 9872884 3538 REPARTIDOR RIEGO DOMESTICO Calgua Chico

33 Acequia Alta Fernández A012O011 OVALO 11 San José 30 + 918 762688 9873264 3538 VERTEDERO RIEGO ABREVADERO 3 San José, Puñalica Tablón

34 Acequia Alta Fernández A012O012 OVALO 12 Tubo Calhua Grande 32 + 040 762662 9874084 3535 REPARTIDOR RIEGO POTABLE DOMESTICO ABREVADERO 270 Cachiloma Calgua Grande Yachaguala, San Cayetano, Central, San Luis, Corriental

35 Acequia Alta Fernández A012T001 TOMA 1
Captación Agua Potable

UNOCANT 25 + 380 761043 9870062 3580 COMPUERTA POTABLE Constantino Fernández, Angamarquillo, Llantantoma Cullitahua, Ambatillo Alto
Angahuana

36 Acequia Alta San Carlos A013R001 RAMAL 1 Talanquera 10 + 990 750863 9855054 3460 REPARTIDOR RIEGO ABREVADERO 89 Talanquera Guantuloma Ladera - Pamba

37 Acequia Alta San Carlos A013R002 RAMAL 2 San Antonio Mirador 11 + 144 750954 9855124 3460 REPARTIDOR RIEGO ABREVADERO 97 San Antonio Churoloma

38 Acequia Alta San Carlos A013R003 RAMAL 3 Cuatro Esquinas 11 + 854 751192 9855713 3390 REPARTIDOR RIEGO ABREVADERO 32 San Carlos Cuatro esquinas

39 Acequia Ashnayacu A017O002 OVALO 2 Verde pungo 3+420 739804 9861086 3817 COMPUERTA RIEGO DOMESTICO ABREVADERO 200 Verdepungo, Chaupiata Pungoloma, Chaquistancia Yanucsha

40 Acequia Ashnayacu A017O006 OVALO 6 Chiniata 7+860 739724 9859434 3796 REPARTIDOR RIEGO ABREVADERO 30 El Pimbalo, Chiniata

41
Acequia Bonilla Buenaño

A025R001 RAMAL
1 Adalberto Sánchez 2+003 768414 9859228 2600

COMPUERTA RIEGO DOMESTICO ABREVADERO
20

Picaihua Centro Floresta

42
Acequia Bonilla Buenaño

A025R002 RAMAL
2 La Floresta 2+508 768863 9859457 2600

COMPUERTA RIEGO
25

La Floresta

43
Acequia Bonilla Buenaño

A025R003 RAMAL
3 Campo Alegre 5+143 769313 9860915 2600

COMPUERTA RIEGO DOMESTICO ABREVADERO
30

Campo Alegre, La Martínez

44
Acequia Bonilla Buenaño

A025R004 RAMAL
4 La Martínez 5+143 769313 9860915 2600

COMPUERTA RIEGO DOMESTICO ABREVADERO
20

Barrio San Luis, La Martínez

45
Acequia Bonilla Cobo

A026R001 RAMAL
1 Toribio Cobo 0+565 769324 9859500 2500

REPARTIDOR *
*

Picaihua - San Juan

46
Acequia Bonilla Cobo

A026R002 RAMAL
2 Bonifacio Pico 0+722 769453 9859570 2500

COMPUERTA RIEGO DOMESTICO ABREVADERO
25

Jerusalén



ORDEN

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

PORCENTAJE PREDOMINANTES PORCENTAJE PREDOMINANTES

INDUSTRIAL

NO TRADICIONAL

TIPO DE CULTIVO

GRAVEDAD % ASPERSION % GOTEO %

DETALLE

ACTUAL

TENENCIA
LEGAL %

RIEGO AGUA POTABLE/DOMESTICO

ANO INSTAL. TRATAMIENTO

TECNICAS DE RIEGO

TRADICIONAL

DETALLE DEL USO

AREA (ha)

POTENCIAL

TRATAMIENTO

100
Frutales, Alfalfa, Cebada, Maiz,
Pasto,Mora 100 100

67,56 100 80
Papas, habas, maíz, pastos,
mellocos, cebada, cebolla 20

Mora, Zanahoria,
Remolacha 90 10 100

100 Papas, pastos, maíz, hortalizas 100 100

230,3 80
Papas, habas, pastos,
hortalizas, melloco, ocas 20 Zanahoria, Mora 100 100

100
Cebada, habas, zanahoria,
mora 100 80

485 550 80
Zanahoria, papas, cebollas,
maíz, 20 Mora, Tomate 90 5 5 100

103 120 80
Papas, habas, mellocos,
zanahoria blanca, ocas,
mashuas

20
Zanahoria amarilla, Mora,
hortalizas 100 100

40 90 90
Habas, papas, cebolla, pastos,
cebada 10

Mora, Frutales de hoja
caduca 100 100

68,42 100 80 Cebada, pastos, alfalfa, papas 20 Mora 80

100 Cebada, cebolla, mora, habas 100 100

90 Cebada, habas. Tribo, papas 10 Mora 100

1988
PLANTA
CLORIFICADOR

60 60 100 Habas, Papas, Pasto. 100 100

50 50 100 Habas, Papas, Pasto. 100 100

18 18 100 Pasto 100 100

100
Papas, ocas, mellocos, habas,
cebada, arveja 100 100

100 Habas, papas 100 98

20 * 100 Pasto, maíz, alfalfa 100 100

10 10 100 Pastos, maíz 100 100

7 7 95 Alfalfa, maíz, papas 5 Tomate de árbol 100 100

5 5 100 Papas, alfalfa, maíz 100 100

* * 100 Pasto 100 100

12 10 100 Pastos, hortalizas, frutales 100 60



ORDEN

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

CALENDARIO DE
USO FRECUENCIA ABASTECIMIENTO

DESPERDICIOS AGUA

SI/NO INVIERNO INVIERNO VERANO

PAGO DEL
AGUA

CONFLICTOS USO DE AGUA

SI/NO AMBITO
POT.

GENERADA
AÑO

INSTAL. PARTICULAR AÑO
INSTAL.

POT
INSTALADA

TIPO

DETALLE DEL USO

HIDROELECTRICO

SERV. PUBLICO

SI Cada 8 días COMPLETO SI X Día y Noche 100 SI ENTRE USUARIOS, ROBO, ESCASEZ,

SI Cada 8 días /usuario PARCIAL SI Noche 100 NO

SI Cada semana PARCIAL SI X Día y Noche 100 SI ENTRE USUARIOS, ROBO, ESCASEZ,

SI Cada 8 días PARCIAL SI X Día y Noche 100 SI DE OTRAS CONDUCIONES

SI Cada 8 días COMPLETO NO 100 SI ENTRE USUARIOS, ESCASEZ,

SI Cada 15 días PARCIAL SI X Día y Noche 100 SI
ENTRE USUARIOS, DE OTRAS

CONDUCIONES ROBO, ESCASEZ,

SI Cada 8 días PARCIAL SI X Día y Noche 100 SI ROBO, ESCASEZ,

SI Cada 8 días PARCIAL NO 100 SI
ENTRE USUARIOS, DE OTRAS

CONDUCIONES
ROBO, ESCASEZ, PAGO DE

TARIFAS, FALTA
ORGANIZACIÓN,

SI Cada 15 días PARCIAL NO 100 SI ENTRE USUARIOS, ROBO, ESCASEZ,

NO COMPLETO NO 100 NO

SI Cada 15 días PARCIAL SI X Día y Noche 100 SI ENTRE USUARIOS, ROBO, ESCASEZ,

NO Permanente PARCIAL NO 100 NO

SI Cada 8 Días PARCIAL NO 100 SI ENTRE USUARIOS, ESCASEZ,

SI Cada 8 Días PARCIAL NO 100 SI ENTRE USUARIOS, ESCASEZ,

SI Cada 8 Días PARCIAL NO SI ENTRE USUARIOS, ESCASEZ,

NO PARCIAL SI X Día y Noche 100 SI ENTRE USUARIOS, ROBO, ESCASEZ, FALTA
ORGANIZACIÓN,

NO Permanente COMPLETO NO 100 NO

SI Permanente
COMPLETO

SI X Día y Noche NO 100 SI
ENTRE USUARIOS, FALTA ORGANIZACIÓN,

SI Cada 8 días
COMPLETO

SI X Noche * 100 NO
NO

SI Cada 15 días
PARCIAL

SI X Noche * 100 NO
NO

SI Cada 15 días
PARCIAL

SI X Noche * 100 NO
NO

NO Permanente
COMPLETO

SI X * * * NO
* *

SI Cada 8 días
PARCIAL

NO NO NO 100 NO
NO NO



ORDEN

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

OBSERVACIONES

FRECUENCIA
MANTENIMIENTO

REQUIERE
MEJORAS SI / NO

Anual (semestral cuando
existe derrumbes) SI

Cada año

3 veces al año SI

Cada 6 meses SI

Anual SI

Cada año SI

Cada año SI

Cada año SI

Cada 6 meses SI

Anual SI

Una vez al año SI

Cada 8 o 15 días

Cada 3 veces al año SI

Cada 3 veces al año SI

2 veces al año SI

Cada 6 meses SI

Trimestralmente SI

Cada 3 meses SI

Cuando es necesario SI

Cada 4 meses SI

Cada 4 meses SI

Cada 6 meses SI

Cada 6 meses SI



ESTRUCTURA
DERIVACION USO DEL AGUA

CONDUCCION PRINCIPAL CONDUCCION SECUNDARIA

X Y

ORDEN NOMBRE CODIGO

NUMERO
USUARIOS POBLACIONES/OSG/COMUNIDADES/SERVIDAS

CATEGORIA NUMERO NOMBRE

COTAABSCISA

COORDENADAS

SITIO CAPTACION EN CANAL PRINCIPAL

EVALUACIÓN DE LAS CAPTACIONES DE LAS CONDUCCIONES SECUNDARIAS

FICHA Nº 2

47
Acequia Bonilla Cobo

A026R003 RAMAL
3 Martín Palate 0+950 769566 9859729 2500

VERTEDERO RIEGO DOMESTICO ABREVADERO
*

San Juan

48 Acequia Cachari A029R001 RAMAL UNICO Cachari 3 + 036 748172 9859852 3640 OTRO RIEGO Tambaló Pisa El Manzano

49 Acequia Cachimoya Catimbo Albornoz A030R001 RAMAL 1 Catimbo alto 0+938 773090 9855014 2456 COMPUERTA RIEGO ABREVADERO 8 Catimbo

50 Acequia Cachimoya Catimbo Albornoz A030R002 RAMAL 2 Manzana II 2+017 773421 9855940 2461 COMPUERTA RIEGO ABREVADERO 8 Catimbo

51 Acequia Cachimoya Catimbo Albornoz A030R003 RAMAL 3 Quisque 2+161 773486 9856038 2461 COMPUERTA RIEGO ABREVADERO 8 Catimbo

52 Acequia Cachimoya Catimbo Albornoz A030R004 RAMAL 4 Chumaqui Albornoz 2+712 773830 9856416 2462 COMPUERTA RIEGO ABREVADERO 8 Catimbo

53 Acequia Cahimoya Mayorga A032R001 RAMAL 1 S/N 0+512 773132 9854236 2488 ROTURA CANAL RIEGO ABREVADERO 20 Garcia Moreno

54 Acequia Cahimoya Mayorga A032R002 RAMAL 2 S/N 0+738 773320 9854321 2490 ROTURA CANAL RIEGO ABREVADERO 20 Garcia Moreno

55 Acequia Calguasig A033R001 RAMAL 1 Calguasig Chico 6 + 300 751996 9864466 3610 REPARTIDOR RIEGO DOMESTICO ABREVADERO 104 Calguasig Chico

56 Acequia Calguasig A033R002 RAMAL 2 Calguasig Grande 6 + 300 751996 9864466 3610 REPARTIDOR RIEGO DOMESTICO ABREVADERO 178 Calguasig Grande Izamba Guytaloma Quishyar Loma

57 Acequia Callejas Abel Sánchez A034O001 OVALO 1 San Juan 5+620 777655 9867806 3057 COMPUERTA RIEGO ABREVADERO 41 San Juan Guaynacuri

58 Acequia Callejas Abel Sánchez A034O002 OVALO 2 Ramal Quillán 5+620 777655 9867806 3057 COMPUERTA RIEGO ABREVADERO 53 El Rosario La Esperanza Quillán

59 Acequia Callejas Abel Sánchez A034O003 OVALO 3 San Miguelito 5+620 777655 9867806 3057 COMPUERTA RIEGO ABREVADERO 62 San Juan San Miguelito

60 Acequia Callejas Abel Sánchez A034O006 OVALO 6 San Carlos 8+060 777611 9869636 3075 ORIFICIO RIEGO ABREVADERO 12 San Carlos

61 Acequia Callejas Abel Sánchez A034O007 OVALO 7 Ramal San Vicente 8+060 777611 9869636 3075 ORIFICIO RIEGO 38 San Vicente

62
Acequia Cascajal Bajo

A040R001 RAMAL
1 Ramal Medio N° 1 0+289 774658 9853015 2530

COMPUERTA RIEGO ABREVADERO
10

El Medio

63
Acequia Cascajal Bajo

A040R002 RAMAL
2 Ramal Medio N° 2 0+960 775267 9853032 2520

COMPUERTA RIEGO ABREVADERO
10

Barrio Oriente

64 Acequia Chacapamba Pasa Centro A045R001 RAMAL 1 Terremoto 0+600 752640 9859717 3098 REPARTIDOR RIEGO DOMESTICO Terremoto 1, Terremoto 2

65 Acequia Chacapamba Pasa Centro A045R002 RAMAL 2 Artezón 0+600 752640 9859717 3098 REPARTIDOR RIEGO DOMESTICO Artezón

66 Acequia Chacón Sevilla A046O021 OVALO 21 Carvajal 12+700 765030 9865260 2633 ORIFICIO RIEGO ABREVADERO 90 San José San Luis San Vicente

67 Acequia Chacón Sevilla A046O022 OVALO 22 Peñalosa 13+225 765437 9865479 2602 ORIFICIO RIEGO DOMESTICO
INDUSTRIALABREVADERO 200

Barrio La Dolorosa, San Luis, El Mirador, La Concepción La Victoria, Los 3
Juanes La Península

68 Acequia Chacón Sevilla A046O023 OVALO 23 Rumihuayco 13+500 765488 9865647 2625 ORIFICIO RIEGO DOMESTICO ABREVADERO 35 Atahualpa La Victoria

69 Acequia Chacón Sevilla A046O024 OVALO 24 Escalante 14+360 765824 9865103 2627 ORIFICIO RIEGO DOMESTICO ABREVADERO 35 Atahualpa, Barrio Central, Estadio El Vergel



ORDEN

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

PORCENTAJE PREDOMINANTES PORCENTAJE PREDOMINANTES

INDUSTRIAL

NO TRADICIONAL

TIPO DE CULTIVO

GRAVEDAD % ASPERSION % GOTEO %

DETALLE

ACTUAL

TENENCIA
LEGAL %

RIEGO AGUA POTABLE/DOMESTICO

ANO INSTAL. TRATAMIENTO

TECNICAS DE RIEGO

TRADICIONAL

DETALLE DEL USO

AREA (ha)

POTENCIAL

TRATAMIENTO

* * 90 Pasto, papas, maíz, frutales 10 Tomate 100 60

50 70 100 Pastos, Habas, Papas 95 5 20

3 5 80 Papas, maiz 20 tomate, mora 100 100

3 5 80 Papas, maiz 20 tomate, mora 100 100

3 5 80 Papas, maiz 20 tomate, mora 100 100

3 5 80 Papas, maiz 20 tomate, mora 100 100

6 7 80 Maiz, papa, pasto 20 Tomate 100 100

6 7 80 Maiz, papa, pasto 20 Tomate 100 100

50 70 100
Papas, cebada, quinua,
hortalizas 100 8

350 400 400 Papas, maíz, pasto 80 20 20

100 Papas, alfalfa 100 86

100 Alfala, frutales 100 86

100 Frutales 100 75

100 100

100 100

* * * * 100 100

* * * * * * * 100

55,8 55,8 100 Frutales, pastos, papas 100 90

55,8 55,8 100 Frutales, pastos, papas 100 90

54,44 13,6 100 Alfalfa, maíz 100 100

60 65 70
Alfalfa, furtales, hortalizas,
legumbres 30

Tomate riñón, Babacos,
tomate de árbol bajo
invernaderos

100 10

10 20 80 Papas, cebolla, habas, maíz 20 Mora, tomate 90 10 100

15 25 90 Papas, cebolla, habas, maíz 10 Mora, tomate 90 10 100



ORDEN

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

CALENDARIO DE
USO FRECUENCIA ABASTECIMIENTO

DESPERDICIOS AGUA

SI/NO INVIERNO INVIERNO VERANO

PAGO DEL
AGUA

CONFLICTOS USO DE AGUA

SI/NO AMBITO
POT.

GENERADA
AÑO

INSTAL. PARTICULAR AÑO
INSTAL.

POT
INSTALADA

TIPO

DETALLE DEL USO

HIDROELECTRICO

SERV. PUBLICO

SI Cada 8 días
PARCIAL

NO NO NO 100 SI
ENTRE USUARIOS, ESCASEZ,

SI Libre desponibilidad PARCIAL SI X Día y Noche 0 SI DE OTRAS CONDUCIONES ROBO, ESCASEZ, FALTA
ORGANIZACIÓN,

SI * PARCIAL NO NO 100 NO

SI * PARCIAL NO NO 100 NO

SI * PARCIAL NO NO 100 NO

SI * PARCIAL NO NO 100 NO

SI Cada 15 dias COMPLETO NOCHE NOCHE 100 SI ENTRE USUARIOS, DE PODER,

SI Cada 15 dias COMPLETO NOCHE NOCHE 100 SI ENTRE USUARIOS, DE PODER,

NO Cuando existe PARCIAL SI X Día y Noche 100 SI ENTRE USUARIOS, ROBO, ESCASEZ,

NO Libre desponibilidad SI X Día y Noche 100 SI DE OTRAS CONDUCIONES ROBO, ESCASEZ, PAGO DE
TARIFAS,

SI COMPLETO NO 100 NO

SI Cada 8 días COMPLETO NO 100 SI ENTRE USUARIOS, ROBO, ESCASEZ,

SI Cada 8 días PARCIAL NO 100 SI ROBO, ESCASEZ,

NO Permanente COMPLETO SI X Día y Noche 100 NO

NO Permanente COMPLETO SI X Día y Noche 100 NO

SI Permanente
PARCIAL

NO NO NO 100 NO
NO

SI Cada 15 días
PARCIAL

NO NO NO 100 NO
NO

NO COMPLETO SI X Día y Noche 100 SI ENTRE USUARIOS, ROBO,

NO COMPLETO SI X Día y Noche 100 SI ENTRE USUARIOS, ROBO,

SI Cada 12 horas PARCIAL NO 100 SI ENTRE USUARIOS, ROBO, ESCASEZ,

SI Cada 8 días /usuario PARCIAL NO 100 SI ROBO,

SI Cada 8 días /usuario PARCIAL NO 100 SI ENTRE USUARIOS, ROBO, ESCASEZ,

SI Cada día COMPLETO SI X Día y Noche 100 NO



ORDEN

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

OBSERVACIONES

FRECUENCIA
MANTENIMIENTO

REQUIERE
MEJORAS SI / NO

Cada 6 meses SI

Cada año SI

Cada 3 meses SI

Cada 3 meses SI

Cada 3 meses SI

Cada 3 meses SI

Cada año SI

Cada Año SI

Cada 2 meses SI

Cada 6 meses SI

Semestral SI

Semestral SI

Semestral SI

Semestral SI

Semestral SI

Cada 3 meses SI

Cada 3 meses SI

Cada 6 meses SI

Cada 6 meses SI

Semestral SI

Cada 6 meses SI

Cada año SI

Cada 6 meses SI



ESTRUCTURA
DERIVACION USO DEL AGUA

CONDUCCION PRINCIPAL CONDUCCION SECUNDARIA

X Y

ORDEN NOMBRE CODIGO

NUMERO
USUARIOS POBLACIONES/OSG/COMUNIDADES/SERVIDAS

CATEGORIA NUMERO NOMBRE

COTAABSCISA

COORDENADAS

SITIO CAPTACION EN CANAL PRINCIPAL

EVALUACIÓN DE LAS CAPTACIONES DE LAS CONDUCCIONES SECUNDARIAS

FICHA Nº 2

70 Acequia Chacón Sevilla A046O025 OVALO 25 Aguilar 1 14+736 766124 9865718 2620 ORIFICIO RIEGO ABREVADERO 25 Atahualpa, Barrio Central, El Vergel

71 Acequia Chacón Sevilla A046O026 OVALO 26 Aguilar 2 14+956 766291 9865587 2625 ORIFICIO RIEGO DOMESTICO ABREVADERO 20 Atahualpa (centro)

72 Acequia Chacón Sevilla A046O027 OVALO 27 Valentín Mayorga 15+266 766579 9865475 2626 ORIFICIO RIEGO ABREVADERO 34 Rosal, Pishilata

73 Acequia Chacón Sevilla A046O028 OVALO 28 Gemelos San Vicente 16+175 767379 9865138 2630 ORIFICIO RIEGO INDUSTRIALABREVADERO 130 Santa Elena San Vicente San Juan

74 Acequia Chacón Sevilla A046O029 OVALO 29 Bauz 16+660 767680 9865462 2620 ORIFICIO RIEGO DOMESTICO ABREVADERO

75 Acequia Chacón Sevilla A046O030 OVALO 30 Frutillar 17+758 767878 9865630 2622 ORIFICIO RIEGO DOMESTICO ABREVADERO

76 Acequia Chacón Sevilla A046O031 OVALO 31 Nogales 17+750 768081 9866231 2621 ROTURA CANAL RIEGO DOMESTICO ABREVADERO

77 Acequia Chacón Sevilla A046O032 OVALO 32 Toribio Camino 18+075 768192 9866473 2614 ORIFICIO RIEGO DOMESTICO ABREVADERO 60 Izamba, Cañabanada

78 Acequia Chacón Sevilla A046O033 OVALO 33 Pisque 18+285 768383 9866460 2614 ORIFICIO RIEGO DOMESTICO ABREVADERO

79 Acequia Chacón Sevilla A046O034 OVALO 34 Taigua 1 19+035 768959 9866279 2605 COMPUERTA RIEGO ABREVADERO 160 Taihua, Pimasa Yacupamba Palaló Izamba

80 Acequia Chacón Sevilla A046O035 OVALO 35 Taigua 2 19+665 769475 9866109 2612 ORIFICIO RIEGO DOMESTICO ABREVADERO

81 Acequia Chacón Sevilla A046O036 OVALO 36 Rivera 20+520 769970 9866601 2602 ORIFICIO RIEGO ABREVADERO 24 Chachoan

82 Acequia Chacón Sevilla A046O038 OVALO 38 Chachoan 1 22+600 770501 9866565 2606 ORIFICIO RIEGO DOMESTICO ABREVADERO Quillán Loma (Barrio Jesún del Gran Poder)

83 Acequia Chacón Sevilla A046O040 OVALO 40 Chachoan 2 23+025 770422 9866136 2605 ORIFICIO RIEGO DOMESTICO ABREVADERO

84 Acequia Chacón Sevilla A046O043 OVALO 43 Manobanda 24+085 770379 9865141 2608 ORIFICIO RIEGO ABREVADERO 40 Aeropuerto San Francisco Guagracorral

85 Acequia Chacón Sevilla A046O044 OVALO 44 San Juan 24+875 770048 9864489 2604 ORIFICIO RIEGO DOMESTICO ABREVADERO

86 Acequia Chagrasacha A047O001 OVALO 1 Poalo 9+895 781361 9878885 3190 COMPUERTA RIEGO ABREVADERO 120 Quildagua Centro, Rasga Sillaloma Achupallapamba

87 Acequia Chagrasacha A047O002 OVALO 2 Andahualó Alto / San Isidro 3+210 777799 9878452 3191 ORIFICIO RIEGO ABREVADERO 28 San Isidro

88 Acequia Chagrasacha A047O003 OVALO 3 San Luis 4+160 777768 9879071 3192 COMPUERTA RIEGO 34 Andahualó Paccha, San Luis Andahualó Paccha - Llano Grande

89 Acequia Chagrasacha A047O004 OVALO 4 Flores 5+525 776922 9879290 3174 ORIFICIO RIEGO DOMESTICO ABREVADERO 5 Andahualo San Luis Paccha

90 Acequia Chagrasacha A047O005 OVALO 5 Velasteguí 6+165 776367 9879284 3161 COMPUERTA RIEGO ABREVADERO 7 Andahualó

91 Acequia Chagrasacha A047O006 OVALO 6 San Juan Cordosanto 6+650 776096 9878965 3162 COMPUERTA RIEGO ABREVADERO 200 Parcelas, Chaupiloma,

92 Acequia Chagrasacha A047O007 OVALO 7 Guapante Grande 7+765 775561 9879635 3153 REPARTIDOR RIEGO DOMESTICO ABREVADERO 200 Guapante Grande, Cochaverde Julio Fernández (hacienda Santa Clara Guapante



ORDEN

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

PORCENTAJE PREDOMINANTES PORCENTAJE PREDOMINANTES

INDUSTRIAL

NO TRADICIONAL

TIPO DE CULTIVO

GRAVEDAD % ASPERSION % GOTEO %

DETALLE

ACTUAL

TENENCIA
LEGAL %

RIEGO AGUA POTABLE/DOMESTICO

ANO INSTAL. TRATAMIENTO

TECNICAS DE RIEGO

TRADICIONAL

DETALLE DEL USO

AREA (ha)

POTENCIAL

TRATAMIENTO

5 10 90 Papas, cebolla, habas, maíz 10 Mora, tomate 95 5 100

5 10 95 Papas, cebolla, habas, maíz 5 Mora, tomate 95 5 100

30 90 Alfalfa, Maíz, papas, frejos 10 Hortalizas 100 100

80
Hortalizas, Coles, Nabo,
remolacha, lechugas, cilantro 20 Pastos, Alfalfa 100 98 Curtiembre lavado de lana NO

100

100

100

60 80 98
Hortalizas, Tomate de árbol y
riñón, Maíz 2 Flores de Verano 100

100

80 100 Hortalizas, pastos 100 100

100

30 100 Hortalizas 100 90

100

100

30 98 Hortalizas 2 Tomate riñón 98 2 100

100

450 100 Papas, pastos, maíz 100 100

100
Hierba, papas, cebada, maíz,
habas 100 100

100
Pastos, habas, papas, cebada,
trigo 100 100

100 Pastos, papas, habas 100 100

14 28 100 Papas, pastos, maíz, cultivos 100 100

100 Papas, pastos, cebada, maíz 100 100

5 100 Maíz, Cebada, pastos 100 100



ORDEN

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

CALENDARIO DE
USO FRECUENCIA ABASTECIMIENTO

DESPERDICIOS AGUA

SI/NO INVIERNO INVIERNO VERANO

PAGO DEL
AGUA

CONFLICTOS USO DE AGUA

SI/NO AMBITO
POT.

GENERADA
AÑO

INSTAL. PARTICULAR AÑO
INSTAL.

POT
INSTALADA

TIPO

DETALLE DEL USO

HIDROELECTRICO

SERV. PUBLICO

SI Cada día COMPLETO SI X Día y Noche 100 SI ENTRE USUARIOS, ROBO,

SI Cada 8 días /usuario COMPLETO SI X Día y Noche 100 SI ENTRE USUARIOS, ROBO,

SI Cada 8 días /usuario PARCIAL NO 100 NO

SI Cada 8 días /usuario PARCIAL NO 100 NO

SI Cada 8 días /usuario PARCIAL NO 100 SI ENTRE USUARIOS, ROBO,

SI Cada 8 días /usuario PARCIAL NO 100 SI ENTRE USUARIOS, ROBO,

SI Cada 8 días /usuario PARCIAL NO 100 SI ENTRE USUARIOS, ROBO, ESCASEZ,

SI Cada 8 días /usuario NO 100 SI ENTRE USUARIOS, ROBO,

SI Cada 8 días /usuario PARCIAL NO 100 SI ENTRE USUARIOS, ROBO,

SI Cada 8 días /usuario PARCIAL NO 100 SI ROBO,

SI Cada 8 días /usuario PARCIAL SI X Día y Noche 100 SI ENTRE USUARIOS,

SI Cada 8 días /usuario PARCIAL NO NO NO 100 ENTRE USUARIOS, ESCASEZ,

SI Cada 8 días /usuario PARCIAL NO 100 NO

SI Cada 8 días /usuario PARCIAL NO 100 SI ENTRE USUARIOS, ROBO,

SI Cada 8 días /usuario PARCIAL NO 100 NO

SI Cada 8 días /usuario COMPLETO NO 100 NO

SI Cada 24 horas PARCIAL NO 100 NO

SI Cada 30 días PARCIAL SI X Noche 50 NO

SI Cada 20 días PARCIAL NO 100 SI ENTRE USUARIOS, ROBO, ESCASEZ,

SI Permanente PARCIAL NO 100 SI ROBO,

SI Cada 8 días /usuario PARCIAL NO 100 NO

SI Cada 15 días PARCIAL NO 100 SI ENTRE USUARIOS, ROBO, ESCASEZ,

SI Diario en turnos PARCIAL NO 100 SI ROBO, ESCASEZ,



ORDEN

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

OBSERVACIONES

FRECUENCIA
MANTENIMIENTO

REQUIERE
MEJORAS SI / NO

Cada 6 meses SI

Cada 6 meses SI

Una vez al año SI

Cada 6 meses SI El agua no se ha legalizado al detalle

Cada 6 meses SI

NO

Cada año SI

Cada 6 meses SI

Cada 6 meses SI

Cada 6 meses SI

Cada 6 meses SI

Cada 4 meses SI

SI

Cada 6 meses SI

Cada 6 meses SI

Cada 6 meses SI

Cada 3 meses

Cada año SI

Cada 6 meses SI

Cada 3 meses

Cada 6 meses SI

Cada 3 meses SI

Una vez al año SI



ESTRUCTURA
DERIVACION USO DEL AGUA

CONDUCCION PRINCIPAL CONDUCCION SECUNDARIA

X Y

ORDEN NOMBRE CODIGO

NUMERO
USUARIOS POBLACIONES/OSG/COMUNIDADES/SERVIDAS

CATEGORIA NUMERO NOMBRE

COTAABSCISA

COORDENADAS

SITIO CAPTACION EN CANAL PRINCIPAL

EVALUACIÓN DE LAS CAPTACIONES DE LAS CONDUCCIONES SECUNDARIAS

FICHA Nº 2

93 Acequia Chagrasacha A047O008 OVALO 8 San Juan 11+145 774952 9881122 3148 REPARTIDOR RIEGO DOMESTICO ABREVADERO 110 San Juan Cordosanto Hacienda Arturo Garcés

94 Acequia Chagrasacha A047O009 OVALO 9 Santa Rita La Merced 0+762 778430 9876358 3130 REPARTIDOR RIEGO ABREVADERO 200 Santa Rita La Merced

95 Acequia Chagrasacha A047O010 OVALO 10 La Florida 3+965 778146 9874415 3225 VERTEDERO RIEGO ABREVADERO 300
Jesús del Gran Poder, Niña María Elevación, Santa Teresita Primavera, Santa
Marianita San Vicente

96 Acequia Chagrasacha A047O011 OVALO 11 La Matriz 3+965 778146 9874415 3188 VERTEDERO RIEGO POTABLE ABREVADERO 126 Tungipamba

97
Acequia Chamburo Miranda

A048R001 RAMAL
1 * 0+420 776699 9852732 2228

* RIEGO DOMESTICO ABREVADERO
*

Gamboa

98 Acequia Chaupiloma (Calamaca) A050R001 RAMAL 1 Sevilla 0 + 880 745498 9859536 3650 ROTURA CANAL RIEGO 5 Santa Ana de Calamaca

99 Acequia Chiquicahua A055O001 OVALO 1 Pilahuín 8 + 024 751228 9854231 3590 ORIFICIO RIEGO DOMESTICO ABREVADERO 1439
Pucarapamba, Echaleche Pilahuín Centro Pasorumi Quishuarpamba Palucsha San Juan
Chaupìloma

100 Acequia Chiquicahua A055O002 OVALO 2 Conolongo 10 + 531 752327 9852903 3550 ORIFICIO RIEGO DOMESTICO ABREVADERO 750 Chibuelo, San Pedro , Chibuelo San Francisco

101 Acequia Chiquicahua A055T001 TOMA 1 Terceria Garcés 16+129 756296 9853991 3280 COMPUERTA RIEGO DOMESTICO ABREVADERO 30 *

102
Acequia Chiquicahua

A055T002 TOMA
2 San Segundo 17+022 756845 9853910 3270

REPARTIDOR RIEGO DOMESTICO ABREVADERO
101

Caserío San Segundo, parte Comuna Undina

103
Acequia Chiquicahua

A055T003 TOMA
3 Miñarica San José 20+579 758094 9856581 3120

REPARTIDOR RIEGO DOMESTICO ABREVADERO
120

Flores, Toalombo, Miñarica, San José

104
Acequia Chiquicahua

A055T004 TOMA
4 Miñarica Bajo 21+728 758568 9557111 3110

REPARTIDOR RIEGO DOMESTICO ABREVADERO
120

Miñarica Bajo

105
Acequia Chiquicahua

A055T005 TOMA
5 Las Marianitas 22+909 759025 9857703 *

REPARTIDOR RIEGO DOMESTICO ABREVADERO
35

Las Marianitas

106
Acequia Chiquicahua

A055T006 TOMA
6 Toalombo 23+323 759235 9858020 3060

REPARTIDOR RIEGO DOMESTICO ABREVADERO
6

Junín Ayacucho

107 Acequia Chiquicahua A055T007 TOMA 7 24 de Mayo 23+437 759372 9857939 * REPARTIDOR RIEGO DOMESTICO ABREVADERO 24 de Mayo, 9 de Octubre

108 Acequia Chiquicahua A055T008 TOMA 8 10 de Agosto 24+437 759372 9857939 * REPARTIDOR RIEGO DOMESTICO ABREVADERO 10 de Agosto

109
Acequia Chiquicahua

A055T009 TOMA
9 Cuatro Esquinas 17+656 757283 9854222 3210

REPARTIDOR RIEGO DOMESTICO ABREVADERO

110
Acequia Chiquicahua

A055T010 TOMA
10 San Pablo 17+656 757283 9854222 3210

REPARTIDOR RIEGO DOMESTICO ABREVADERO
180

4 Esquinas

111
Acequia Chiquicahua

A055T011 TOMA
11 Quinche 17+656 757283 9854222 3210

REPARTIDOR RIEGO DOMESTICO ABREVADERO

112 Acequia Chusalongo A058R001 RAMAL 1
San Vicente, S. Diego, Sta.

Teresita, Paraíso 1+584 757969 9850169 3400 REPARTIDOR RIEGO ABREVADERO 110 San Vicente, San Diego, Santa Teresita, Paraíso, Miraflores, Dolorosa,

113 Acequia Chusalongo A058R002 RAMAL
2 Calvario Centro 1+584 757969 9850169 3400

REPARTIDOR RIEGO ABREVADERO
70

Calvario Centro

114 Acequia Cobo - Sevilla A061R001 RAMAL 1 La Calera 4+125 757537 9863174 3052 REPARTIDOR RIEGO 10 Quindialó, Santa Rosapamba

115 Acequia Cobo - Sevilla A061R002 RAMAL
2 Hacienda Tinajero 10+360 760743 9862764 3078

COMPUERTA RIEGO DOMESTICO
10

Palama bajo, Hacienda Tinajero



ORDEN

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

PORCENTAJE PREDOMINANTES PORCENTAJE PREDOMINANTES

INDUSTRIAL

NO TRADICIONAL

TIPO DE CULTIVO

GRAVEDAD % ASPERSION % GOTEO %

DETALLE

ACTUAL

TENENCIA
LEGAL %

RIEGO AGUA POTABLE/DOMESTICO

ANO INSTAL. TRATAMIENTO

TECNICAS DE RIEGO

TRADICIONAL

DETALLE DEL USO

AREA (ha)

POTENCIAL

TRATAMIENTO

15 30 100 Alfalfa, pastos 100 60

100 Pastos, Papas, Maíz 100 100

300 350 100 Pastos, hortalizas 100 100

100 papas, potrero, hortalizas 100 100

* * 100 Pasto, tomate, ají 100 100

5 100 Potreros 40 60 10

* * 90 Papas, mellocos, alfalfa, ajo 10 Forestal 100 10

150 500 100 pasto, pasa, cebolla 100 30

30 50 100
Cebolla, zanahoria, papa,
moras, habas, arbeja 100 100

* * * * * 100 *

30 100 100 Papas, maíz, arbeja 100 100

100 200 100 Papas, alfalfa, habas, maíz 100 100

5 10 100 Papas, maíz, alfalfa 100 100

2 6 100 Papa, maíz, alfalfa 100 100

10 20 100 papas, maiz, arverjas 100 100

12 50 100 papas, maiz, arverjas 100 100

100 Papas, maíz, habas 100 70

100 Papas, arbeja, maíz 100 75

50 53 100 Mora, papas, pasto 100 *

25 27 100 Mora, papas, pasto 100 *

100
Frutales, alfalfa, pasto, maíz,
papas 100 100

100 Pasto, frutales, papas 100 100



ORDEN

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

CALENDARIO DE
USO FRECUENCIA ABASTECIMIENTO

DESPERDICIOS AGUA

SI/NO INVIERNO INVIERNO VERANO

PAGO DEL
AGUA

CONFLICTOS USO DE AGUA

SI/NO AMBITO
POT.

GENERADA
AÑO

INSTAL. PARTICULAR AÑO
INSTAL.

POT
INSTALADA

TIPO

DETALLE DEL USO

HIDROELECTRICO

SERV. PUBLICO

SI Cada 3 meses PARCIAL NO 100 SI ROBO, ESCASEZ,

SI Cada 30 días PARCIAL SI X Día y Noche 100 SI
ENTRE USUARIOS, DE OTRAS

CONDUCIONES ROBO, ESCASEZ,

SI Cada 15 días/ 6 horas PARCIAL NO SI
ENTRE USUARIOS, DE OTRAS

CONDUCIONES ROBO, ESCASEZ,

SI Cada 8 dias PARCIAL SI Noche Noche 50 ENTRE USUARIOS, ROBO, ESCASEZ,

SI Cada 19 días
PARCIAL

SI X Noche
NO

100 NO
NO NO

SI Cada 08 días PARCIAL SI X Día y Noche x x

SI Cada semana PARCIAL SI X Noche NO 100 SI * ROBO,

SI Cada mes COMPLETO SI X Noche * 50 SI ENTRE USUARIOS, ROBO, ESCASEZ, FALTA
ORGANIZACIÓN,

SI Cada 8 días PARCIAL NO
NO NO 100

SI * ROBO,

SI Cada 15 días
PARCIAL

NO NO 100
ENTRE USUARIOS, ROBO, ESCASEZ, FALTA

ORGANIZACIÓN, DE PODER,

SI Cada 15 días
PARCIAL

NO NO NO 100 NO
ENTRE USUARIOS, ROBO, ESCASEZ, FALTA

ORGANIZACIÓN,

SI Cada 15 días
PARCIAL

NO NO NO 100 SI
ENTRE USUARIOS, ROBO, ESCASEZ,

SI Cada 15 días
PARCIAL

NO NO NO 100 SI
ENTRE USUARIOS, ROBO,

SI Cada 15 días
PARCIAL

NO 100 SI
ENTRE USUARIOS, ROBO,

SI CADA 15 DIAS PARCIAL Noche NO 100 ENTRE USUARIOS, ROBO

SI CADA 15 DIAS PARCIAL Noche NO 100 ENTRE USUARIOS, ROBO

SI Cada 15 días
COMPLETO

SI X Noche 100 SI
ENTRE USUARIOS, ROBO,

SI Cada 15 días - 1 mes
COMPLETO

SI X Noche 100 SI
ENTRE USUARIOS, ROBO,

*
*

SI Cada tres semanas PARCIAL SI X Noche NO 99 SI ROBO,

SI Cada 3 semanas
PARCIAL

SI X Noche
NO

99 SI
ROBO,

SI Cada 8 días PARCIAL SI X Día y Noche 100 SI ENTRE USUARIOS, ROBO, ESCASEZ, PAGO DE
TARIFAS,

SI Cada 8 días
PARCIAL

SI X Noche 100 SI
ENTRE USUARIOS, ROBO, ESCASEZ,



ORDEN

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

OBSERVACIONES

FRECUENCIA
MANTENIMIENTO

REQUIERE
MEJORAS SI / NO

Cada 6 meses SI

Cada año SI

Cada 6 meses SI

Cada año SI

Cada 3 meses SI

Cada 3 meses SI

Cada 6 meses SI

Cada 6 meses SI

Cada año SI

Cuando es necesario SI

Cada año SI

Cada 6 meses SI

Cada 6 meses SI

Cada 6 meses SI

Cada seis meses SI

Cada seis meses SI Comparten la captacion con 10 de agosto

Cada 6 meses SI

Cada 6 meses SI

Cada 6 meses SI

Cada 6 meses SI

Anualmente SI

Anualmente SI



ESTRUCTURA
DERIVACION USO DEL AGUA

CONDUCCION PRINCIPAL CONDUCCION SECUNDARIA

X Y

ORDEN NOMBRE CODIGO

NUMERO
USUARIOS POBLACIONES/OSG/COMUNIDADES/SERVIDAS

CATEGORIA NUMERO NOMBRE

COTAABSCISA

COORDENADAS

SITIO CAPTACION EN CANAL PRINCIPAL

EVALUACIÓN DE LAS CAPTACIONES DE LAS CONDUCCIONES SECUNDARIAS

FICHA Nº 2

116 Acequia Cobo - Sevilla A061R003 RAMAL
3 Apagua 11+415 761293 9863366 3076

COMPUERTA RIEGO DOMESTICO ABREVADERO
58

Apagua San Vicente, Ficoa El Sueño

117 Acequia Cobo - Sevilla A061R004 RAMAL
4 Lacón 13+587 761454 9864919 3037

COMPUERTA RIEGO DOMESTICO ABREVADERO
18

Lacón

118 Acequia Cobo - Sevilla A061R005 RAMAL
5 El Tablón 13+587 761454 9864919 3037

REPARTIDOR RIEGO DOMESTICO ABREVADERO
20

El Tablón, Parte de Guapascucho

119 Acequia Condor Caca A063R001 RAMAL 1 San Luis 2 + 214 753399 9852429 3571 REPARTIDOR RIEGO DOMESTICO ABREVADERO 200 Comunidad de San Luis

120 Acequia Condor Caca A063R002 RAMAL 2 La Compañía 2 + 214 753399 9852429 3571 REPARTIDOR RIEGO DOMESTICO ABREVADERO 131 La Compañía San Miguel

121
Acequia Cóndor Jaca - Chibuleo

A064R001 RAMAL
1 Chibuleo - La Merced 2+980 752816 9853180 3478

REPARTIDOR RIEGO
266

Totoraloma, San Juan, La Libertad, La Merced, Loma del Cobo

122
Acequia Coop La Esperanza (Torre
Quilua) A065R001 RAMAL UNICO Mallocpamba 6 + 240 737987 9849911 3780 ROTURA CANAL RIEGO DOMESTICO ABREVADERO 17 Mallocpamba

123 Acequia Culag A067R001 RAMAL UNICO Cachapampa 1 + 200 737964 9852254 3642 RIEGO DOMESTICO ABREVADERO 22 Cachapamba

124
Acequia Cunama Central

A069R001 RAMAL
1 * 0+761 775554 9855709 2231

COMPUERTA RIEGO DOMESTICO ABREVADERO
20

El Obraje

125 Acequia Cutzatahua A072R001 RAMAL 1 San Dimas 1+565 777487 9863941 2510 REPARTIDOR RIEGO DOMESTICO ABREVADERO

126 Acequia Cutzatahua A072R002 RAMAL 2 El Tablón 1+565 777487 9863941 2510 REPARTIDOR RIEGO DOMESTICO ABREVADERO 80 Cusatagua

127
Acequia del Pueblo de Patate A074O001

OVALO
1 San Francisco N° 1 3+732 778011 9856397 *

ORIFICIO RIEGO DOMESTICO ABREVADERO
400

Tunga - Pueblo de Patate

128
Acequia del Pueblo de Patate A074O002

OVALO
2 San Francisco N° 2 3+866 778103 9856318 2360

REPARTIDOR RIEGO ABREVADERO
*

Guambo, La Delicia, Chalpi, Quinlata, San Francisco, Pitula, Chilipata

129 Acequia Delfina Moreno A075O001 OVALO 1 Ramal Norte 24+710 773041 9870893 2806 COMPUERTA RIEGO ABREVADERO Ciudad Nueva

130 Acequia Delfina Moreno A075O002 OVALO 2 Ramal Sur 24+830 773050 9870823 2806 COMPUERTA RIEGO ABREVADERO Rumiguyco Tanquillas

131 Acequia Delfina Moreno A075O003 OVALO 3 Ramal Central 25+034 772864 9870799 2806 COMPUERTA RIEGO ABREVADERO Robalino Pamba

132 Acequia Diabluco Chiquito A077R001 RAMAL Único Rio Colorado 1 + 325 737971 9846613 3882 ROTURA CANAL RIEGO DOMESTICO ABREVADERO 7 Río Colorado

133
Acequia El Batán

A079R001 RAMAL
1 * 0+704 775699 9855877 2230

COMPUERTA RIEGO DOMESTICO ABREVADERO
30

El Obraje

134 Acequia El Galpón A081O001 OVALO 1 Verde Prado - San Antonio 3+596 778169 9863249 2630 COMPUERTA RIEGO ABREVADERO 8 Verde prado San Antonio

135 Acequia El Galpón A081O002 OVALO 2 Chinipamba 5+620 777543 9862415 2625 RIEGO ABREVADERO 14 Chinipamba

136 Acequia El Galpón A081O003 OVALO 3 Erapamba 6+415 777829 9861986 2615 ORIFICIO RIEGO ABREVADERO 60 Herapamba

137 Acequia El Galpón A081O004 OVALO 4 Cachurco 6+987 777594 9861627 2610 ORIFICIO RIEGO ABREVADERO 18 Cachurco

138 Acequia El Molino (Patate) A084O001 OVALO 1 San Francisco 1+832 777918 9863391 2450 REPARTIDOR RIEGO San Francisco El Rosario



ORDEN

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

PORCENTAJE PREDOMINANTES PORCENTAJE PREDOMINANTES

INDUSTRIAL

NO TRADICIONAL

TIPO DE CULTIVO

GRAVEDAD % ASPERSION % GOTEO %

DETALLE

ACTUAL

TENENCIA
LEGAL %

RIEGO AGUA POTABLE/DOMESTICO

ANO INSTAL. TRATAMIENTO

TECNICAS DE RIEGO

TRADICIONAL

DETALLE DEL USO

AREA (ha)

POTENCIAL

TRATAMIENTO

100 Frutales, mora, maíz 100 100

100 Frutales, mora, papas, maíz 100 100

100 Frutales, mora, flores 100 100

* * 100 papas, pasto, habas, zanahoria 100 100

* * 100 papas, pasto, habas, zanahoria 100 100

70,56 109 100 Papas, zanahoria, potreros 100 40

50 100 Pasto 100 100

40 100 Pastos 100 100

15 * 100 Tomate 100 100

60 70 Maíz, frejol, tomate de árblo 30 Papas, patos, invernaderos 100 98

100 * 90 Maíz, fréjol, papas 10 Tomate 100 60

* * 100 Maíz, Fréjol, tomate 100 100

100 Frutales, papas, pastos 100 100

100
Papas, arveja, maíz, lechuga,
fréjol, frutales 100 100

100 Frutales hortalizas, maíz, papas 100 100

6 100 Pastos 100 100

10 * 100 Tomate, pepino * 100 100

13 100
Tomate de árbol, maíz, fréjol,
papa 100 100

16 100
Tomate de árbol, maíz, fréjol,
papa 100 100

212 100

100
Maíz, tomate de árbol fréjol,
papa 100 100

40 100
Tomate de ábol, maíz, fréjol,
papas 100 100



ORDEN

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

CALENDARIO DE
USO FRECUENCIA ABASTECIMIENTO

DESPERDICIOS AGUA

SI/NO INVIERNO INVIERNO VERANO

PAGO DEL
AGUA

CONFLICTOS USO DE AGUA

SI/NO AMBITO
POT.

GENERADA
AÑO

INSTAL. PARTICULAR AÑO
INSTAL.

POT
INSTALADA

TIPO

DETALLE DEL USO

HIDROELECTRICO

SERV. PUBLICO

SI Cada 8 días
PARCIAL

SI X Día 100 SI
ENTRE USUARIOS, ROBO, ESCASEZ,

SI Cada 8 días SI X Día y Noche 100 SI
ENTRE USUARIOS, ROBO, ESCASEZ,

SI Cada 8 días SI X Día y Noche 100 SI
ENTRE USUARIOS, ROBO, ESCASEZ,

SI Cada 8 Días PARCIAL SI X Noche NO 100 SI ROBO, ESCASEZ,

SI Cada 8 Días PARCIAL SI X Noche NO 100 SI ENTRE USUARIOS, ROBO, ESCASEZ,

SI Cada semana SI X Día y Noche Noche 50 SI
ENTRE USUARIOS,

ROBO, ESCASEZ, PAGO DE
TARIFAS, FALTA
ORGANIZACIÓN,

SI Cada 20 días (3 sectores) PARCIAL NO SI/NO ROBO, GENERO,

SI Cada 8 Días SI X Noche 100 SI ENTRE USUARIOS, ROBO,

SI Cada 8 días
PARCIAL

SI X Noche
*

100 SI
ENTRE USUARIOS, ROBO,

*
*

SI Cada 11 días PARCIAL NO 100 SI ENTRE USUARIOS, FALTA ORGANIZACIÓN,

SI Cada 8 días
PARCIAL

NO NO NO 100 SI
ENTRE USUARIOS, ESCASEZ,

SI Cada 8 días
PARCIAL

NO NO NO 100 SI
ENTRE USUARIOS, ROBO,

SI Cada 15 días PARCIAL NO 100 SI
ENTRE USUARIOS, DE OTRAS

CONDUCIONES ROBO, ESCASEZ,

SI Cada 15 días PARCIAL NO 100 SI ENTRE USUARIOS, ROBO, ESCASEZ,

SI Cada 15 días PARCIAL NO 100 SI ENTRE USUARIOS, ROBO, ESCASEZ,

SI Cada 10 días COMPLETO SI X Noche 100 SI ENTRE USUARIOS, ROBO,

SI Cada 9 días
PARCIAL

SI X Noche * 100 SI
ENTRE USUARIOS, ROBO,

SI Cada 8 días COMPLETO NO 100 NO

SI Cada 8 días COMPLETO NO 100 NO

SI Cada 8 días PARCIAL NO 100 NO

SI Cada 8 días PARCIAL SI X 100 NO

SI Cada 8 días COMPLETO SI X Día y Noche 100 NO



ORDEN

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

OBSERVACIONES

FRECUENCIA
MANTENIMIENTO

REQUIERE
MEJORAS SI / NO

Anualmente SI

Anualmente SI

Anualmente SI

Cada 6 meses SI * Ausencia de información

Cada 6 meses SI * Ausencia de información

Cada 3 meses SI

Cada 6 meses SI

Cada 6 meses SI

Cada 4 meses SI

Cada 6 meses SI

Cada 6 meses SI

Cada 6 meses SI

Cada mes SI

Mensual SI

Cada mes SI

Cada 6 meses SI

Cada 6 meses SI

Cada año SI

Cada año SI

Cada año SI

Cada año SI



ESTRUCTURA
DERIVACION USO DEL AGUA

CONDUCCION PRINCIPAL CONDUCCION SECUNDARIA

X Y

ORDEN NOMBRE CODIGO

NUMERO
USUARIOS POBLACIONES/OSG/COMUNIDADES/SERVIDAS

CATEGORIA NUMERO NOMBRE

COTAABSCISA

COORDENADAS

SITIO CAPTACION EN CANAL PRINCIPAL

EVALUACIÓN DE LAS CAPTACIONES DE LAS CONDUCCIONES SECUNDARIAS

FICHA Nº 2

139 Acequia El Molino (Patate) A084O002 OVALO 2 Chico 3+150 777025 9862698 2450 REPARTIDOR RIEGO ABREVADERO 14 Los Andes

140 Acequia El Mondongo A085O001 OVALO
1 San Pablo (Terceristas) 4+015 768632 9852166 2738

REPARTIDOR RIEGO DOMESTICO ABREVADERO
72

Guamanloma, Vargas Pamba, Ramos Loma, Quishuar, Capilla Pamba, Llicacama,
Chilcapamba alto

141 Acequia El Mondongo A085O002 OVALO
2 Vargas Pamba - Guamoloma 5+310 769100 9852976 2748

RIEGO
25

*

142 Acequia El Pailon La Moya A086R002 RAMAL 2 S/N 0+299 774817 9853296 2430 * RIEGO DOMESTICO ABREVADERO Plaza el Gando

143
Acequia El Pailón La Moya

A086R001 RAMAL
1 Ramal Bajo 0+139 774704 9853222 2432

* RIEGO DOMESTICO ABREVADERO
16

Plaza El Ganado

144 Acequia El Porvenir - Garcia Moreno A089O001 OVALO 1 Serafín Pineda 1+486 772792 9852454 2670 COMPUERTA RIEGO DOMESTICO ABREVADERO 10 Tambo

145 Acequia El Porvenir - Garcia Moreno A089O002 OVALO 2 Tambo Central 1+950 773144 9852388 2660 COMPUERTA RIEGO DOMESTICO ABREVADERO 20 Tambo Central

146 Acequia El Porvenir - Garcia Moreno A089O003 OVALO 3
Tambo Central - Chambiato -

García Moreno - Goteras 2+175 773337 9852278 2660 COMPUERTA RIEGO DOMESTICO ABREVADERO

147 Acequia El Porvenir - Garcia Moreno A089O004 OVALO 4 La Paz 1 2+340 773464 9852224 2660 RIEGO

148 Acequia El Porvenir - Garcia Moreno A089O005 OVALO 5 Sifón Pamatug 2+350 773476 9852220 2660 COMPUERTA RIEGO DOMESTICO ABREVADERO 40 Pamatug

149 Acequia El Porvenir - Garcia Moreno A089O006 OVALO 6 La Paz 2 2+990 773893 9851854 2660 COMPUERTA RIEGO ABREVADERO La Paz

150 Acequia El Porvenir - Garcia Moreno A089O007 OVALO 7 La Paz 3 3+007 773897 9851838 2655 COMPUERTA RIEGO 20 La Paz

151 Acequia El Porvenir - Garcia Moreno A089O008 OVALO 8 Cesar Llerena 3+130 773906 9851726 2660 COMPUERTA RIEGO Guasipamba La Paz

152 Acequia El Porvenir - Garcia Moreno A089O009 OVALO 9 Luis Vargas 3+565 773935 9851416 2666 COMPUERTA RIEGO 15 Quinchibana

153 Acequia El Porvenir - Garcia Moreno A089O010 OVALO 10 Justiniano Torres 4+017 774108 9851096 2660 VERTEDERO RIEGO 10 Quinchibana

154 Acequia El Porvenir - Garcia Moreno A089O011 OVALO 11 Luis Paredes 4+279 774224 9850944 2660 COMPUERTA RIEGO 3 Quinchibana Central

155 Acequia El Porvenir - Garcia Moreno A089O012 OVALO 12 Quinchibana - Lautaro Moreno 4+328 774250 9850894 2660 COMPUERTA RIEGO ABREVADERO 15 Quinchibana

156 Acequia El Porvenir - Garcia Moreno A089O013 OVALO 13 Quinchibana 5+026 774690 9850786 2660 COMPUERTA RIEGO 12 Quinchibana

157 Acequia El Porvenir - Garcia Moreno A089O014 OVALO 14 Huasimpamba La Loma 5+204 774820 9850868 2660 COMPUERTA RIEGO ABREVADERO 30 Huasimpamba

158 Acequia El Porvenir - Garcia Moreno A089O015 OVALO 15 Tambo, García Moreno 0+195 771807 9853018 2660 COMPUERTA RIEGO POTABLE 30 Tambo

159 Acequia El Porvenir - Garcia Moreno A089O016 OVALO 16 Tambo, Bajo - Chonta La Libertad 0+837 772093 9853340 2660 COMPUERTA RIEGO ABREVADERO 450 Tambo Bajo, Chonta, La Libertad

160 Acequia El Porvenir - Garcia Moreno A089O017 OVALO 17 Catimbo 1 2+635 772467 9854780 2645 COMPUERTA RIEGO ABREVADERO 80 Catimbo

161 Acequia El Porvenir - Garcia Moreno A089O018 OVALO 18 Catimbo 2 3+825 772600 9855753 2645 COMPUERTA RIEGO ABREVADERO 60 Catimbo



ORDEN

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

PORCENTAJE PREDOMINANTES PORCENTAJE PREDOMINANTES

INDUSTRIAL

NO TRADICIONAL

TIPO DE CULTIVO

GRAVEDAD % ASPERSION % GOTEO %

DETALLE

ACTUAL

TENENCIA
LEGAL %

RIEGO AGUA POTABLE/DOMESTICO

ANO INSTAL. TRATAMIENTO

TECNICAS DE RIEGO

TRADICIONAL

DETALLE DEL USO

AREA (ha)

POTENCIAL

TRATAMIENTO

11 100 Tomate de ábol, maíz, fréjol 100 100

* * 80 Maiz 20 tomate 100 100

* * 100 Maíz 100 *

2 * 90 Hortalizas, papas 10 Tomate de arbol 100 100

3 * 90 Hortalizas, papas 10 Tomate de árbol 100 100

10 18 100 Alfalfa, Maíz, Tomate 100 100

10 100 aLfalfa, Maíz, Tomate, papas 100 100

100 Maíz, tomate de árbol, cebolla 100 100

4,2 100 Alfalfa, maíz, tomate 100

25 30 100 Maiz, alfalfa, tomate, papas 100 100

100 Tomate maíz, papas, alfalfa 100 100

100 Papas, maíz, tomate 100 100

100 Tomate Maíz 100 100

10 12 100 Maìz, papas, alfalfa 100 100

4,2 6 100 Maìz, papas, alfalfa, tomate 100 100

2,1 3 100 Maìz, papas, alfalfa 100 100

100 Papas, maìz 100 100

100 Papas, maìz, tomate 100 100

100 Papas, tomate, maìz 100 100

100 Tomate de árbol, alfalfa 100 100
Descarga de aguas, residuales de la
industria del Jean

100
Descarga de aguas, residuales de la
industria del Jean

45 100 Maíz, tomate de árbol, fréjol 100 100

25 26 100
Papas, maíz, tomate de árbol,
alfalfa 100 100



ORDEN

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

CALENDARIO DE
USO FRECUENCIA ABASTECIMIENTO

DESPERDICIOS AGUA

SI/NO INVIERNO INVIERNO VERANO

PAGO DEL
AGUA

CONFLICTOS USO DE AGUA

SI/NO AMBITO
POT.

GENERADA
AÑO

INSTAL. PARTICULAR AÑO
INSTAL.

POT
INSTALADA

TIPO

DETALLE DEL USO

HIDROELECTRICO

SERV. PUBLICO

SI Cada 8 días COMPLETO NO 100 NO

SI Cada 15 días
PARCIAL

NO 100 SI
ENTRE USUARIOS, ROBO, ESCASEZ,

SI Cada 15 días
PARCIAL

NO *
* *

SI CADA 3 DIAS COMPLETO NO NO 100 NO

NO Cada 3 días
COMPLETO

NO NO NO 100 NO
NO

NO Cada 30 días PARCIAL SI X Noche 100 SI ENTRE USUARIOS,

SI Cada 30 días PARCIAL SI X Noche 60 SI ENTRE USUARIOS,

NO PARCIAL NO 100 SI ENTRE USUARIOS, ROBO,

SI Cada 45 días PARCIAL SI X Día y Noche 100 NO

SI Cada 30 o 40 días SI X Día y Noche 100 NO

SI Cada 30, 37, 50 días NO 100 SI ENTRE USUARIOS,

NO PARCIAL NO 100 SI ENTRE USUARIOS, ROBO,

NO Después de riego NO 100 SI ENTRE USUARIOS,

Después de riego PARCIAL NO 100 SI ENTRE USUARIOS,

NO Después de riego 100 SI ENTRE USUARIOS,

NO Turno regado PARCIAL NO 100 SI ENTRE USUARIOS,

NO 30-40-50 dìas NO 100 SI ENTRE USUARIOS,

NO 30-40-50 dìas PARCIAL NO 100 ROBO,

NO 30-40-50 dìas PARCIAL NO 100 SI ENTRE USUARIOS, ROBO,

SI Cada 30 días PARCIAL SI X 100 SI ENTRE USUARIOS,

SI Cada 45 días PARCIAL SI X 100 SI ROBO,

SI Cada 35 días COMPLETO SI X Día y Noche 100 NO

SI Cada 35 días COMPLETO SI X Día y Noche 100 NO



ORDEN

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

OBSERVACIONES

FRECUENCIA
MANTENIMIENTO

REQUIERE
MEJORAS SI / NO

Cada 6 meses SI

Cada 2 meses SI

* *

Cada 3 meses SI

Cada 3 meses SI

Cada año SI

Una vez al año SI

Cada 2 meses SI

Cada año SI

Cada 6 meses SI

Cada 2 meses SI

Cada mes SI

Cada riego SI

Cada riego SI

Cada riego SI

Cada turno SI

Cada turno SI

Cada turno SI

Cada turno SI

Cada 6 meses SI

Cada 90 días SI

Cada 3 meses SI

Cada 3 meses SI



ESTRUCTURA
DERIVACION USO DEL AGUA

CONDUCCION PRINCIPAL CONDUCCION SECUNDARIA

X Y

ORDEN NOMBRE CODIGO

NUMERO
USUARIOS POBLACIONES/OSG/COMUNIDADES/SERVIDAS

CATEGORIA NUMERO NOMBRE

COTAABSCISA

COORDENADAS

SITIO CAPTACION EN CANAL PRINCIPAL

EVALUACIÓN DE LAS CAPTACIONES DE LAS CONDUCCIONES SECUNDARIAS

FICHA Nº 2

162 Acequia El Porvenir - Garcia Moreno A089O019 OVALO 19 Catimbo Hacienda Albornoz 4+375 772855 9856116 2615 COMPUERTA RIEGO ABREVADERO 12 Las parcelas

163 Acequia El Porvenir - Garcia Moreno A089O020 OVALO 20 Parcelas 4+884 773007 9856513 2615 COMPUERTA RIEGO ABREVADERO 30 El Gaspar Guarango

164 Acequia El Porvenir - Garcia Moreno A089O021 OVALO 21 Hacienda Albornóz 5+950 773689 9857184 2600 COMPUERTA RIEGO ABREVADERO 123 Las parcelas

165 Acequia El Porvenir - Garcia Moreno A089O022 OVALO 22 El Calvario Nº 1 6+237 773830 9857231 2600 COMPUERTA RIEGO ABREVADERO 50 Calvario 1

166 Acequia El Porvenir - Garcia Moreno A089O023 OVALO 23 Ramal Sigualó Alto 6+598 774135 9857281 2600 COMPUERTA RIEGO DOMESTICO ABREVADERO Sigualó Alto San Jacinto

167 Acequia El Porvenir - Garcia Moreno A089O024 OVALO 24 Sigualó Calvario 2 6+665 774177 9857235 2585 COMPUERTA RIEGO ABREVADERO 20 SIgualó Calvario 2

168 Acequia El Porvenir - Garcia Moreno A089O025 OVALO 25 Sigualó El Calvario 3 7+017 774430 9857424 2585 COMPUERTA RIEGO ABREVADERO 30 Sigualó El Calvario

169 Acequia El Porvenir - Garcia Moreno A089O026 OVALO 26 Sigualó San Jacinto 1 7+090 774482 9857454 2585 COMPUERTA RIEGO ABREVADERO 17 Sigualó San Jacinto

170 Acequia El Porvenir - Garcia Moreno A089O027 OVALO 27 Sigualó San Jacinto 2 7+165 774523 9857515 2585 COMPUERTA RIEGO ABREVADERO 30 Sigualó San Jacinto

171 Acequia El Porvenir - Garcia Moreno A089O028 OVALO 28 Sigualó San Jacinto 3 7+455 774761 9857632 2585 COMPUERTA RIEGO ABREVADERO 25 Barrio El Rosal

172 Acequia El Porvenir - Garcia Moreno A089O029 OVALO 29 Sigualó San Jacinto 4 7+603 774768 9857631 2580 COMPUERTA RIEGO ABREVADERO 10 Barrio San Jacinto

173 Acequia El Porvenir - Garcia Moreno A089O030 OVALO 30 Sigualó San Jacinto 5 7+857 775074 9857616 2570 COMPUERTA RIEGO ABREVADERO 38 San Jacinto, Sigualó Alto

174 Acequia El Porvenir - Garcia Moreno A089O031 OVALO 31 Sigualó San Jacinto 6 8+032 775208 9857551 2570 COMPUERTA RIEGO ABREVADERO 19 San Jacinto, Sigualó Alto

175 Acequia El Porvenir - Garcia Moreno A089O032 OVALO 32 Sigualó San Jacinto 7 8+035 775208 9857551 2570 COMPUERTA RIEGO ABREVADERO 18 Sigualó San Jacinto

176 Acequia El Porvenir - Garcia Moreno A089O033 OVALO 33 Loma Salate 1 8+350 775210 9857551 2570 COMPUERTA RIEGO ABREVADERO 25 Loma Salate

177 Acequia El Porvenir - Garcia Moreno A089O034 OVALO 34 Loma Salate 2 8+396 775440 9857392 2565 COMPUERTA RIEGO ABREVADERO 15 Loma Salate

178 Acequia Galarza A095R001 RAMAL 1 Ventana 1 + 300 743266 9859350 3550 OTRO RIEGO DOMESTICO ABREVADERO 16 Comunidad Santa Ana Centro

179 Acequia Guactzucquihua A096R001 RAMAL 1 Pachaloma 0+000 749982 9861196 3397 REPARTIDOR RIEGO DOMESTICO ABREVADERO Pachaloma Totora Manzana

180 Acequia Guactzucquihua A096R002 RAMAL 2 Capillaloma 0+777 750558 9860740 3275 REPARTIDOR RIEGO DOMESTICO ABREVADERO 25 Capillaloma

181 Acequia Guactzucquihua A096R003 RAMAL 3 Totora Manzana 1+000 750539 9860634 3270 REPARTIDOR RIEGO DOMESTICO ABREVADERO 60 Totora Manzana

182 Acequia Guactzucquihua A096R004 RAMAL 4 S/N 1+740 750678 9860056 3240 REPARTIDOR RIEGO DOMESTICO ABREVADERO

183 Acequia Guactzucquihua A096R005 RAMAL 5 S/N 1+840 750743 9859988 3240 REPARTIDOR RIEGO DOMESTICO ABREVADERO

184 Acequia Guactzucquihua A096R006 RAMAL 6 S/N 1+975 750828 9859900 3240 REPARTIDOR RIEGO DOMESTICO ABREVADERO



ORDEN

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

PORCENTAJE PREDOMINANTES PORCENTAJE PREDOMINANTES

INDUSTRIAL

NO TRADICIONAL

TIPO DE CULTIVO

GRAVEDAD % ASPERSION % GOTEO %

DETALLE

ACTUAL

TENENCIA
LEGAL %

RIEGO AGUA POTABLE/DOMESTICO

ANO INSTAL. TRATAMIENTO

TECNICAS DE RIEGO

TRADICIONAL

DETALLE DEL USO

AREA (ha)

POTENCIAL

TRATAMIENTO

15 99 Tomate, hierba, maíz 1 Taxo 100 100

33 98
Tomate de árbol, hierba, fréjol,
hortalizas 2 Taxo 100 100

100 Tomate, alfalfa, maíz 100 100

100 105 100
Tomate de árbol, papas, maíz,
alfalfa 100 100

10 100
Tomate de árbol, maíz, papas,
mora 100 100

25 35 100
Tomate árbol, papas, maíz,
fréjol, pastos, mora 100 100

15 100 Tomate de árbol, maíz 100 100

5 100
Tomate de árbol, maíz,
legumbres 100 100

14 100 Tomate de árbol, papas, maíz 100 100

9 100 Tomate de árbol, papas, maíz 100 100

10 100 Tomate de árbol, maíz, fréjol 100 100

21 100
Tomate de árbol, cítricos,
hortalizas 100 100

11 100 Tomate de árbol, papas, maíz 100 100

8 100 Tomate de árbol, papas, maíz 100 100

100 Tomate de árbol, papas, maíz 100 100

100 Tomate de árbol, maíz 100 100

60 5 10

100
Papas, habas, avena, cebada,
potrero 100 10

4 8 100 Papas, habas, mellocos, maíz 100 15

5 10 100
Maíz, papas, ocas, habas,
cebolla 100 10

100
Papas, habas, avena, cebada,
potrero 100

100
Papas, habas, trigo, cebada,
potreros 100

100
Papas, habas, cebada, avena,
potrero



ORDEN

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

CALENDARIO DE
USO FRECUENCIA ABASTECIMIENTO

DESPERDICIOS AGUA

SI/NO INVIERNO INVIERNO VERANO

PAGO DEL
AGUA

CONFLICTOS USO DE AGUA

SI/NO AMBITO
POT.

GENERADA
AÑO

INSTAL. PARTICULAR AÑO
INSTAL.

POT
INSTALADA

TIPO

DETALLE DEL USO

HIDROELECTRICO

SERV. PUBLICO

SI Cada 38 días COMPLETO NO 100 NO

SI Cada 38 días COMPLETO NO 100 NO

SI Cada 38 días NO 100 NO

SI Cada 30 días COMPLETO SI X Día y Noche 100 SI ENTRE USUARIOS,

SI Cada 30 días PARCIAL SI X Día y Noche 100 SI ROBO,

SI Cada 30 días COMPLETO SI X Día y Noche 100 SI ENTRE USUARIOS,

SI Cada 30 días PARCIAL SI 100 SI

SI Cada 30 días PARCIAL SI X 100 SI ROBO,

SI Cada 30 días PARCIAL SI X 100 SI ENTRE USUARIOS,

SI Cada 30 días PARCIAL SI X 100 SI ENTRE USUARIOS,

SI Cada mes PARCIAL SI 100 SI ENTRE USUARIOS,

SI Cada 30 días PARCIAL SI X 100 SI ENTRE USUARIOS,

SI Cada 30 días PARCIAL SI X 100 SI ENTRE USUARIOS,

SI Cada 30 días PARCIAL SI X 100 SI ENTRE USUARIOS,

SI Cada 30 días PARCIAL SI 100 SI ENTRE USUARIOS,

SI Cada 30 días PARCIAL SI X 100 SI ENTRE USUARIOS,

NO Cada 15 días PARCIAL SI X Día y Noche 0 NO

NO A la demanda COMPLETO SI X Día y Noche 100 SI

SI Cada 4 días PARCIAL NO 100 SI ENTRE USUARIOS,

SI Cada 2 días PARCIAL NO 100 SI ENTRE USUARIOS,

NO A la demanda COMPLETO SI X Día y Noche 100 SI ENTRE USUARIOS, ROBO,

NO A la demanda COMPLETO SI X Día y Noche 100 SI ENTRE USUARIOS, ROBO,

NO A la demanda COMPLETO SI X Día 100 SI ENTRE USUARIOS, ROBO,



ORDEN

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

OBSERVACIONES

FRECUENCIA
MANTENIMIENTO

REQUIERE
MEJORAS SI / NO

Cada 3 meses

Cada 3 meses

Una vez al año

Cada 3 meses SI

Cada 6 meses SI

Cada 3 meses SI

Cada 45 días SI

Cada 3 meses SI

Cada 6 meses SI

Una vez al año

Cada 3 meses SI

Cada 2 meses SI

Cada 45 días SI

Cada 45 días SI

Cada 45 días SI

Cada 45 días SI

Cada año SI

Semestral SI

Cada 6 meses SI

Cada 6 meses SI

Semestral SI

Semestral SI

Semestral SI



ESTRUCTURA
DERIVACION USO DEL AGUA

CONDUCCION PRINCIPAL CONDUCCION SECUNDARIA

X Y

ORDEN NOMBRE CODIGO

NUMERO
USUARIOS POBLACIONES/OSG/COMUNIDADES/SERVIDAS

CATEGORIA NUMERO NOMBRE

COTAABSCISA

COORDENADAS

SITIO CAPTACION EN CANAL PRINCIPAL

EVALUACIÓN DE LAS CAPTACIONES DE LAS CONDUCCIONES SECUNDARIAS

FICHA Nº 2

185 Acequia Guactzucquihua A096R007 RAMAL 7 S/N 2+185 750987 9859932 3245 RIEGO

186 Acequia Guactzucquihua A096R008 RAMAL 8 El Estadio 2+340 751123 9859910 3240 REPARTIDOR RIEGO DOMESTICO ABREVADERO Sector El Estadio

187
Acequia Guayama 1

A099R001 RAMAL
1 Quisquirami - Esperanza 2+000 752033 9859971 3219

OTRO RIEGO DOMESTICO ABREVADERO Quisquirami, Esperanza

188
Acequia Guayama 1

A099R002 RAMAL
2 La Libertad 2+000 752053 9859971 3219

OTRO RIEGO DOMESTICO ABREVADERO
12

La Libertad

189 Acequia Huarmiyacu 1 A105O001 OVALO 1 Segovia Bajo 0+737 774781 9845077 2915 VERTEDERO RIEGO ABREVADERO * Segovia La Merced y San Antonio

190
Acequia Huarmiyacu 1

A105O002 OVALO
2 Huambaló Centro 775020 9845888 2844

ROTURA CANAL RIEGO
10

Huambaló Centro

191
Acequia Huerta Grande

A108R001 RAMAL
1 * 0+465 777814 9859291 2239

ROTURA CANAL RIEGO DOMESTICO ABREVADERO
3

Río Blanco

192
Acequia Illimbo

A114R001 RAMAL
1 S/N 2+408 758118 9837270 3577

ORIFICIO ABREVADERO
6

San Marcos

193
Acequia Inapi 3

A118R03B RAMAL
3B * 0+857 776138 9852378 2303

COMPUERTA RIEGO DOMESTICO ABREVADERO
*

Inapi Alto Gamboa

194
Acequia Jauregui

A120O001 OVALO
1 Ficoa - El Sueño 5+462 761213 9861684 2760

ORIFICIO RIEGO ABREVADERO
50

El Sueño, Ficoa

195 Acequia Jauregui A120O002 OVALO 2 Primera División 7+790 761861 9862670 2760 COMPUERTA RIEGO ABREVADERO 305 Tusaló, Ficoa, San Bartolo, Yuragashpa, Ficoa Alto Pinllo, Andiglata, Camisloma

196 Acequia Jauregui A120O003 OVALO
3 Segunda División 12+142 762363 9864638 2750

OTRO RIEGO DOMESTICO ABREVADERO
265

Jerico, Barrio 5 de Junio, Mirador, La Huerta, Tablón

197 Acequia Jauregui A120O004 OVALO
4 Laquigo N° 1 14+128 763312 9865392 2753

ORIFICIO RIEGO POTABLE DOMESTICO ABREVADERO
105

Laquigo, Jesús del Gran Poder, Rejoya parte

198 Acequia Jauregui A120O005 OVALO
5 Inapisi 17+252 764521 9866320 2760

VERTEDERO RIEGO DOMESTICO ABREVADERO
115

Inapisi, Quebrada Pondoa

199 Acequia Jauregui A120O006 OVALO 6 Pondoa 19+843 765147 9867810 2740 RIEGO DOMESTICO ABREVADERO 70 Moras Pamba, San Lorenzo, La Esperanza, Pondoa

200 Acequia Jauregui A120O007 OVALO 7 Tangaleo N° 1 20+336 765493 9867922 2740 VERTEDERO RIEGO DOMESTICO ABREVADERO 128 San Lorenzo, Moras Pamba, Progreso

201 Acequia Jauregui A120O008 OVALO
8 Tangaleo N° 2 20+479 765562 9867914 2740

VERTEDERO RIEGO DOMESTICO ABREVADERO
155

Tangaleo Anawilin, Galloruco

202 Acequia Jauregui A120O009 OVALO
9 Camino Viejo 21+101 766056 9867938 2740

VERTEDERO POTABLE
44

Camino Viejo

203 Acequia Jauregui A120O010 OVALO
10 Altamirano 21+446 766231 9868150 2740

VERTEDERO POTABLE DOMESTICO ABREVADERO
18

Barrio Belén, Corazón del Cisne

204 Acequia Jauregui A120O011 OVALO
11 Unión 22+316 766726 9868632 2740

VERTEDERO RIEGO DOMESTICO ABREVADERO
20

Santa Fé, 4 Esquinas

205 Acequia Jauregui A120O012 OVALO 12 Chacón 22+496 766947 9868612 2740 COMPUERTA RIEGO DOMESTICO ABREVADERO 70 Santa Fé, Control Norte

206
Acequia La Cocha El Cementerio

A123R001 RAMAL
1 S/n 0+679 775031 9853466 2420

COMPUERTA RIEGO DOMESTICO ABREVADERO
6

El Cementerio

207
Acequia La Cocha El Cementerio

A123R002 RAMAL
2 S/n 0+774 775049 9853559 2420

COMPUERTA RIEGO DOMESTICO ABREVADERO
6

*



ORDEN

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

PORCENTAJE PREDOMINANTES PORCENTAJE PREDOMINANTES

INDUSTRIAL

NO TRADICIONAL

TIPO DE CULTIVO

GRAVEDAD % ASPERSION % GOTEO %

DETALLE

ACTUAL

TENENCIA
LEGAL %

RIEGO AGUA POTABLE/DOMESTICO

ANO INSTAL. TRATAMIENTO

TECNICAS DE RIEGO

TRADICIONAL

DETALLE DEL USO

AREA (ha)

POTENCIAL

TRATAMIENTO

100
Papas, habas, cebada, avena,
potrero 100

100 Maíz, papas, cebada, potrero 100

100 Papas, pasto 100 25

100 Papas, pasto 100 10

* * 100 Cebolla blanca, papas, pasto 100 100

* *
100 Frutales, cebolla, pato, papa 100 100

4 * 50 Maíz, fréjol 50 Tomate árbol, granadilla 100 100

* *
* * * 100 100

* * * * * 100 100

42 21 100 Frutales 100 100

44 80 Frutales de hoja caduca, flores, 20 Papas, maíz, pasto 100 100

180 200 100 Frutales, alfalfa, papas 100 100

100 Papas, moras, peras, tomate 100 100

30 40 100 Papas, cebollas, maíz, arveja 100 100

70 100 100
Maíz, papas, pastos, hortalizas,
frutales 100 100

100 120 100
Maíz, papas, pastos, cebollas,
moras, frutas 100 100

155 170 100 Alfalfa, maíz, papas, frutas 100 100

44 60 100 Maíz, papas, alfalfa 100

30 40 100 Papas, cebolla, hortalizas 100 100

40 50 100 Alfalfa, maíz, frutales 100 100

140 150 100 Alfalfa, maíz, papas, zanahoria 100 100

* * * * 100 100

* * * * 100 100



ORDEN

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

CALENDARIO DE
USO FRECUENCIA ABASTECIMIENTO

DESPERDICIOS AGUA

SI/NO INVIERNO INVIERNO VERANO

PAGO DEL
AGUA

CONFLICTOS USO DE AGUA

SI/NO AMBITO
POT.

GENERADA
AÑO

INSTAL. PARTICULAR AÑO
INSTAL.

POT
INSTALADA

TIPO

DETALLE DEL USO

HIDROELECTRICO

SERV. PUBLICO

NO A la demanda COMPLETO SI X Día y Noche 100 SI ENTRE USUARIOS, ROBO,

NO A la demanda COMPLETO SI X Día y Noche 100 SI ENTRE USUARIOS, ROBO,

SI Cada 8 dìas
PARCIAL

SI X Dìa y Noche 100 SI
ENTRE USUARIOS, ROBO,

SI Semanal
COMPLETO

SI X Dìa y Noche 100 SI
ENTRE USUARIOS, ROBO,

SI Cada 21 días PARCIAL SI X Dia y Noche * 20 SI DE OTRAS CONDUCIONES ROBO, ESCASEZ, FALTA
ORGANIZACIÓN,

SI Cda 21-30 días
PARCIAL

X Día y Noche NO 100 NO
NO NO

SI Cada 8 días
COMPLETO

SI X * * 100 NO

NO Permanente
COMPLETO

NO NO NO 100 NO
NO NO

SI Cada 8 días
PARCIAL

SI X Noche * 100 NO
NO

SI Cada 8 días
PARCIAL

SI X Día y Noche 100 SI
ROBO,

SI Cada 8 días PARCIAL NO 80 SI
ROBO, PAGO DE TARIFAS,
FALTA ORGANIZACIÓN,

SI Cada 8 días alternado SI X Día y Noche 100 SI
ENTRE USUARIOS, ROBO, ESCASEZ,

SI Cada 8 días
PARCIAL

NO 100 SI

SI Cada 8-10 días
PARCIAL

100 SI

SI
Cada 9 días - durante 4

días PARCIAL SI X Día y Noche 100 SI ENTRE USUARIOS, ROBO, ESCASEZ,

SI Cada 9-10 días PARCIAL SI X Día y Noche 100 SI ENTRE USUARIOS, ROBO, ESCASEZ,

SI Cada 9-10 días
PARCIAL

NO 100

SI Cada 10-11 días
PARCIAL

NO 100 NO

SI Cada 10 días
PARCIAL

NO 100 NO

SI Cada 9-10 días
PARCIAL

NO 100 NO

SI Cada 9-10 días PARCIAL NO 100 SI ROBO,

SI Cada 15 días
COMPLETO

SI X Dia y Noche NO 100 NO
NO

SI Cada 15 días
COMPLETO

SI Dia y Noche NO 100 NO
NO



ORDEN

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

OBSERVACIONES

FRECUENCIA
MANTENIMIENTO

REQUIERE
MEJORAS SI / NO

Semestral SI

Semestral SI

Semestra

Semestral SI

No hay mantenimiento SI

No tiene mantenimiento SI

Cada 6 meses SI

Cuando es necesario SI Solo para abrevadero

Cada 3 meses SI

Anualmente SI

Semestralemente SI

Anualmente SI

Anualmente SI

Anualmente SI

Semestralemente SI

Semestralemente SI

Anualmente SI

Anualmente SI

Anualmente SI

Anualmente SI

Semestralemente SI

Cada 3 meses SI

Cada 3 meses SI



ESTRUCTURA
DERIVACION USO DEL AGUA

CONDUCCION PRINCIPAL CONDUCCION SECUNDARIA

X Y

ORDEN NOMBRE CODIGO

NUMERO
USUARIOS POBLACIONES/OSG/COMUNIDADES/SERVIDAS

CATEGORIA NUMERO NOMBRE

COTAABSCISA

COORDENADAS

SITIO CAPTACION EN CANAL PRINCIPAL

EVALUACIÓN DE LAS CAPTACIONES DE LAS CONDUCCIONES SECUNDARIAS

FICHA Nº 2

208
Acequia La Cocha El Cementerio

A123R003 RAMAL
3 S/n 0+864 775059 9852633 2422

COMPUERTA RIEGO DOMESTICO ABREVADERO
7

*

209
Acequia La Comunaria

A124R001 RAMAL
1 Putugleo Grande 14+550 756464 9868083 3460

OTRO RIEGO DOMESTICO ABREVADERO
120

Putugleo Grande, Putugleo Chico

210 Acequia La Comunaria A124R002 RAMAL 2
Ramal El Galpòn - Santa

Rosapamba 14+670 756451 9867957 3436 OTRO RIEGO DOMESTICO OTROS 350 El Galpòn y Santa Rosapamba

211
Acequia La Comunaria

A124R003 RAMAL
3 El Calvario - Condezan 20+265 758017 9863505 3045

OTRO RIEGO DOMESTICO OTROS
305

Pasañàn, La Calera, Condezan Piura, Condezan Central,

212
Acequia La Cruz

A125R001 RAMAL
1 * * 776891 9852715 2229

COMPUERTA *
*

Gamboa

213
Acequia La Rabija Ambabaqui

A131R001 RAMAL
1 La Plazuela 2+675 774818 9855181 2449

COMPUERTA RIEGO DOMESTICO ABREVADERO
*

*

214
Acequia La Rabija Ambabaqui

A131R002 RAMAL
2 Chango 2+739 774835 9855121 2449

COMPUERTA RIEGO DOMESTICO ABREVADERO
*

*

215
Acequia La Rabija Ambabaqui

A131R003 RAMAL
3 Arcenio Pillo 2+825 774913 9855101 2421

COMPUERTA RIEGO DOMESTICO ABREVADERO
*

*

216
Acequia La Rabija Ambabaqui

A131R004 RAMAL
4 El Saucal 2+912 774984 9855072 2397

COMPUERTA RIEGO DOMESTICO ABREVADERO
60

*

217
Acequia La Rabija Ambabaqui

A131R005 RAMAL
5 La Tranquilla 3+132 775155 9855051 2369

COMPUERTA RIEGO DOMESTICO ABREVADERO
25

*

218
Acequia La Rabija Ambabaqui

A131R006 RAMAL
6 Víctor Cando 3+357 775331 9854938 2318

* RIEGO DOMESTICO ABREVADERO
12

*

219
Acequia La Rabija Ambabaqui

A131R007 RAMAL
7 Ramal La Huairilla 3+552 775497 9854883 2308

COMPUERTA RIEGO DOMESTICO ABREVADERO
20

La Huairilla

220
Acequia La Rabija Ambabaqui

A131R008 RAMAL
8 Ashpa Cuco 3+552 775447 9854883 2308

COMPUERTA RIEGO DOMESTICO ABREVADERO
8

*

221 Acequia La Victoria A134O001 OVALO 1 Francisco Pico 3 + 422 767781 9854657 2650 COMPUERTA RIEGO ABREVADERO 40 Sector Convento Parroquial Totoras Centro, Barrio Recreo

222 Acequia La Victoria A134O002 OVALO 2 Mercedes Gavilanes 4 + 809 767676 9855446 2650 COMPUERTA RIEGO ABREVADERO 5 Barrio El Recreo

223 Acequia La Victoria A134O003 OVALO 3 La Libertad 5 + 158 767793 9855776 2660 COMPUERTA RIEGO ABREVADERO 50 Barrio La Libertad de Totoras

224 Acequia La Victoria A134O004 OVALO 4 Llamachaque 5 + 444 767902 9856037 2660 COMPUERTA RIEGO ABREVADERO 40 Barrio La Libertad de Totoras Barrio La Libertad de Picaihua

225 Acequia La Victoria A134O005 OVALO 5 Huasinga 5 + 641 768061 9856136 2660 COMPUERTA RIEGO ABREVADERO 15 Barrio La Libertad de Picaihua

226 Acequia La Victoria A134O006 OVALO 6 Huasinga Grande 6 + 822 769074 9855750 2660 COMPUERTA RIEGO ABREVADERO * Huasinga

227 Acequia La Victoria A134O007 OVALO 7 Calicanto 11 + 291 769280 9858879 2670 COMPUERTA RIEGO ABREVADERO * Calicanto, Sixipamba

228 Acequia La Victoria A134O008 OVALO 8 Picaihua Centro 11 + 305 769263 9858883 2670 COMPUERTA RIEGO ABREVADERO * Picaihua Centro

229
Acequia Lalama

A135O001 OVALO
1 Lalama 6+663 765360 9861634 *

ORIFICIO RIEGO
20

Pishilata

230
Acequia Lalama

A135O002 OVALO
2 Troya 8+084 766265 9860817 *

REPARTIDOR RIEGO DOMESTICO ABREVADERO
70

San Vicente, Nuevo Cementerio



ORDEN

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

PORCENTAJE PREDOMINANTES PORCENTAJE PREDOMINANTES

INDUSTRIAL

NO TRADICIONAL

TIPO DE CULTIVO

GRAVEDAD % ASPERSION % GOTEO %

DETALLE

ACTUAL

TENENCIA
LEGAL %

RIEGO AGUA POTABLE/DOMESTICO

ANO INSTAL. TRATAMIENTO

TECNICAS DE RIEGO

TRADICIONAL

DETALLE DEL USO

AREA (ha)

POTENCIAL

TRATAMIENTO

* * * * 100 100

100 Cebada - pasto 100 80

184 288 100 Papa, pastos, cebolla colorada 100 40

100 Frutales, papas 100 90

* * 100 Tomate, pepino * 100

* * * * * * 100 100

* * * * * * 100 100

* * * * * * 100 100

7 * * * * * 100 100

3 * * * * * 100 100

12 * * * * * * *

100 * * * * * 100 100

5 * * * * * * 100

10 0 95 Pasto, papas, maíz, alfalfa 5
Invernadero de Tomate
Riñón 100 100

10 10 100 Alfalfa, Pastos, Maíz, Papas 100 100

35 35 100 Pastos, Alfalfa, Maíz, Papas 100 100

40 40 100 Pasto, alfalfa, maíz, papas 100 100

6 6 100 Pasto, alfalfa, maíz, papas 100 100

* * 100 Pasto, alfalfa, maíz, papas 100 *

* * 100 Alfalfa, papas, pastos, habas 100 *

* * 100 Papas, alfalfa, pasto 100 *

20 * 80 Pasto, hortalizas 20 Tomate riñón, frutillas 100 100

40 40 100 Alfalfa, maíz, papas 100 100



ORDEN

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

CALENDARIO DE
USO FRECUENCIA ABASTECIMIENTO

DESPERDICIOS AGUA

SI/NO INVIERNO INVIERNO VERANO

PAGO DEL
AGUA

CONFLICTOS USO DE AGUA

SI/NO AMBITO
POT.

GENERADA
AÑO

INSTAL. PARTICULAR AÑO
INSTAL.

POT
INSTALADA

TIPO

DETALLE DEL USO

HIDROELECTRICO

SERV. PUBLICO

SI Cada 15 días
COMPLETO

SI Dia y Noche NO 100 NO
NO

SI Cada 8 dìas
PARCIAL

SI X Dìa y Noche SI

ENTRE USUARIOS, DE OTRAS
CONDUCIONES ROBO,

SI A la demanda PARCIAL SI X Dìa y Noche 100 SI
ENTRE USUARIOS, DE OTRAS

CONDUCIONES ROBO,

NO
PARCIAL

SI X Dìa y Noche 100 SI
ENTRE USUARIOS,

* Cada 19 días
*

SI X Noche * 100
*

SI Cada 10 días
PARCIAL

SI X Noche * 100 SI
ENTRE USUARIOS, ROBO, ESCASEZ,

SI Cada 10 días
PARCIAL

SI X Noche * 100 SI
ENTRE USUARIOS, ROBO, ESCASEZ,

SI Cada 10 días
PARCIAL

SI X Noche * 100 SI
ENTRE USUARIOS, ROBO, ESCASEZ,

SI Cada 10 días
PARCIAL

SI X Día y Noche * 100 SI
ENTRE USUARIOS, ROBO, ESCASEZ,

SI Cada 10 días
PARCIAL

SI X * * 100 SI
ENTRE USUARIOS, ROBO, ESCASEZ,

* *
*

* * * *
*

SI Cada 10 días
PARCIAL

SI * * 100 SI
ENTRE USUARIOS, ROBO, ESCASEZ,

* Cada 10 días
PARCIAL

SI X Noche * 100 SI
ENTRE USUARIOS, ROBO, ESCASEZ,

SI Cada 8 días COMPLETO NO NO NO 100 NO

SI Cada 8 días PARCIAL NO NO NO 100 NO

SI Cada 8 días PARCIAL NO NO NO 100 NO

SI Cada 8 días PARCIAL NO NO NO 100 NO

SI Cada 8 días PARCIAL NO NO NO 100 NO

SI Cada 15 días PARCIAL NO NO NO * * * *

SI Cada 15 días PARCIAL NO NO NO * * * *

SI Cada 15 días PARCIAL NO NO NO * * * *

SI Cada 8 días
COMPLETO

SI X Noche NO 50 SI
ENTRE USUARIOS, PAGO DE TARIFAS,

SI Cada 8 días/Cada 15 días
COMPLETO

NO NO NO 80 SI
ENTRE USUARIOS, ROBO, DE PODER, GENERO,



ORDEN

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

OBSERVACIONES

FRECUENCIA
MANTENIMIENTO

REQUIERE
MEJORAS SI / NO

Cada 3 meses SI

Cada 6 meses SI

3 veces al año SI

Semestral SI

Cada 6 meses SI

Cada 3 meses SI

Cada 3 meses SI

Cada 3 meses SI

Cada 3 meses SI

Cada 3 meses SI

* *

Cada 3 meses SI

Cada 3 meses SI

Cuando es necesario SI

Cuando es necesario SI

Cuando es necesario SI

Cuando es necesario SI

Cuando es necesario *

* *

* *

* *

Cada 6 meses SI

Cada año SI



ESTRUCTURA
DERIVACION USO DEL AGUA

CONDUCCION PRINCIPAL CONDUCCION SECUNDARIA

X Y

ORDEN NOMBRE CODIGO

NUMERO
USUARIOS POBLACIONES/OSG/COMUNIDADES/SERVIDAS

CATEGORIA NUMERO NOMBRE

COTAABSCISA

COORDENADAS

SITIO CAPTACION EN CANAL PRINCIPAL

EVALUACIÓN DE LAS CAPTACIONES DE LAS CONDUCCIONES SECUNDARIAS

FICHA Nº 2

231
Acequia Lalama

A135O003 OVALO
3 Guerrero 8+335 766413 9860614 2680

REPARTIDOR RIEGO ABREVADERO
*

San Vicente

232
Acequia Lalama

A135O004 OVALO
4 Ortíz 9+200 766616 9860154 2690

ORIFICIO RIEGO DOMESTICO
140

Campo Alegre, San Vicente, Tiuhua, San Pedro

233
Acequia Lalama

A135O005 OVALO
5 Común 9+308 766633 9860262 2690

REPARTIDOR RIEGO DOMESTICO ABREVADERO
160

San Pedro, San Vicente, La Dolorosa, Tiugua, Campo Alegre

234
Acequia Lalama

A135O006 OVALO
6 Sobrantes 9+500 766807 9860243 2680

COMPUERTA RIEGO DOMESTICO ABREVADERO
10

San Pedro, San Vicente, Tiugua

235 Acequia Leito A138O001 OVALO 1 El Progreso 3+716 780158 9851004 2471 COMPUERTA RIEGO ABREVADERO 23 Parte Caserío El Progreso

236 Acequia Leito A138O002 OVALO 2 Huazo 4+448 779931 9851585 2479 COMPUERTA RIEGO ABREVADERO 34 San Javier, La Tranquilla

237 Acequia Leito A138O003 OVALO 3 San Antonio 5+710 779375 9852286 2450 VERTEDERO RIEGO ABREVADERO 33 Parte La Esperanza y San Javier de Huerto y Valle

238
Acequia Leito

A138O004 OVALO
4 La Merced 5+710 779375 9852286 2462

VERTEDERO RIEGO ABREVADERO
25

Parte Hacienda La Merced y Compradores

239
Acequia Leito

A138O005 OVALO
5 El Pueblo 5+710 779375 9852286 2443

VERTEDERO RIEGO
31

Patate Viejo

240
Acequia Leito

A138O006 OVALO
6 Macaló 5+710 779375 9852286 2472

VERTEDERO RIEGO
128

La Joya, Macaló

241 Acequia Lindero A139R001 RAMAL 1 Miligloma 12 + 901 743238 9857156 3702 REPARTIDOR RIEGO DOMESTICO ABREVADERO *

242 Acequia Lindero A139R002 RAMAL 2 Lashuaspha 15 + 219 744382 9856662 3684 REPARTIDOR RIEGO ABREVADERO *

243 Acequia Lirio Langojín A140R001 RAMAL 1 Llanchucucho 2+268 751570 986222 3430 RIEGO DOMESTICO ABREVADERO 60 Guayama Tacmauco

244 Acequia Lirio Langojín A140R002 RAMAL 2 San Marcos 1 3+125 751715 9861596 3458 REPARTIDOR RIEGO DOMESTICO ABREVADERO 50 Lirio San Marcos Pucará

245 Acequia Lirio Langojín A140R003 RAMAL 3 San Marcos 2 3+180 751709 9861534 3459 REPARTIDOR RIEGO DOMESTICO ABREVADERO 50 Lirio San Marcos Benjaminpamba

246 Acequia Lirio Langojín A140R004 RAMAL 4 Benjamin Pamba 3+208 751705 9861487 3393 REPARTIDOR RIEGO ABREVADERO 20 Benjaminpamba

247 Acequia Lirio Langojín A140R005 RAMAL 5 Chicapungo - Pozorumi 3+425 751665 9861286 3455 RIEGO 15 Lirio Centro, Chicapungo Pozurumi

248 Acequia Lirio Langojín A140R006 RAMAL 6 El Salto 3+675 751752 9861052 3428 RIEGO ABREVADERO 30 Lirio Centro

249 Acequia Lirio Langojín A140R007 RAMAL 7 La Dolorosa 4+000 751731 9860959 3369 REPARTIDOR RIEGO 40 La Dolorosa

250 Acequia Lirio Langojín A140R008 RAMAL 8 Mocaló San Francisco 1+932 750843 9861779 3461 REPARTIDOR RIEGO DOMESTICO ABREVADERO 50 Mocaló San Francisco

251 Acequia Llanchuga A141R001 RAMAL 1 Quindibana 0+808 751980 9859742 3154 REPARTIDOR RIEGO ABREVADERO 15 Cañis Quindivana

252 Acequia Llanchuga A141R002 RAMAL 2 El Placer 1+ 075 752152 9859795 3158 REPARTIDOR RIEGO ABREVADERO 8 El Estadio, El Placer

253 Acequia Llanchuga A141R003 RAMAL 3 EL Estadio 1+075 752152 9859795 3158 REPARTIDOR RIEGO ABREVADERO 8 El Estadio, El Placer



ORDEN

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

PORCENTAJE PREDOMINANTES PORCENTAJE PREDOMINANTES

INDUSTRIAL

NO TRADICIONAL

TIPO DE CULTIVO

GRAVEDAD % ASPERSION % GOTEO %

DETALLE

ACTUAL

TENENCIA
LEGAL %

RIEGO AGUA POTABLE/DOMESTICO

ANO INSTAL. TRATAMIENTO

TECNICAS DE RIEGO

TRADICIONAL

DETALLE DEL USO

AREA (ha)

POTENCIAL

TRATAMIENTO

* * 70 Pastos, maíz, papas 30 Tomate riñón, frutillas 100 100

* * 100 Maíz, hierba * * * 100

* * 100 Papas, alfalfa, maíz 100 100

* * * * * * * * * 100

29,5 29,5 100
Maíz, papas, fréjol, frutales, ají,
tomate de árbol y riñón 100 95

41,6 41,6 100
Maíz, fréjol, papas, frutales,
tomate de árbol y riñón 100 100

51 51 100 Frutales, fréjol, papas, tomate 100 100

120 156,2 100 Frutales, maíz, papas, fréjol 100 95

45,8 45,8 100 Frutales, maíz, fréjol 100 100

67 67 100 Frutales, fréjol, babaco 100 100

* * 80 Papas, habas, ajo, alfalfa 20 Mora 100 40

* * 70 Papas, alfalfa, habas 30 Mora 100 45

100
Papas, cebada, habas, avena,
potrero 100 20

100
Papas, habas, mellocos,
potrero, trigo 100 5

100
Paps, habas, potrero, avena,
trigo 100 10

100 Papas, habas 100 40

100 Papas, habas, cebada, potrero 100 2

100 Maíz, cebada, papas, potrero 100 50

100 Maíz, papas, trigo, potrero 100 50

100
Papas, habas, mellocos, ocas,
potrero 100 5

100 Pasto, maíz 100 80

100 Frutales 100 100

100 Frutales 100 100



ORDEN

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

CALENDARIO DE
USO FRECUENCIA ABASTECIMIENTO

DESPERDICIOS AGUA

SI/NO INVIERNO INVIERNO VERANO

PAGO DEL
AGUA

CONFLICTOS USO DE AGUA

SI/NO AMBITO
POT.

GENERADA
AÑO

INSTAL. PARTICULAR AÑO
INSTAL.

POT
INSTALADA

TIPO

DETALLE DEL USO

HIDROELECTRICO

SERV. PUBLICO

SI Cada 8 días
COMPLETO

NO NO 100 SI
ENTRE USUARIOS, ESCASEZ,

SI Cada 8 días
COMPLETO

NO NO NO 100 SI
ENTRE USUARIOS, ESCASEZ,

SI Cada 15 días
COMPLETO

SI X Día y Noche NO 100 SI
ENTRE USUARIOS, ROBO, PAGO DE TARIFAS,

SI Cada 8 días
COMPLETO

NO NO 100 NO
NO

SI Cada 15 días PARCIAL NO
NO NO

100 NO NO

SI Cada 15 días PARCIAL NO NO NO 100 NO NO

SI Cada 15 días PARCIAL NO NO NO 96 NO NO

SI Cada semana
PARCIAL

SI X Noche
NO

97 SI
ENTRE USUARIOS, ROBO, ESCASEZ,

SI Cada 15 días
PARCIAL

NO NO
NO

100 SI
ENTRE USUARIOS, ROBO, ESCASEZ,

SI Cada 15 días
PARCIAL

NO NO
NO

98 SI
ENTRE USUARIOS, ROBO, ESCASEZ,

NO * COMPLETO NO NO NO 0 SI DE OTRAS CONDUCIONES *

NO * COMPLETO NO NO NO 0 SI DE OTRAS CONDUCIONES *

NO A la demanda COMPLETO SI X Día y Noche 100 SI ENTRE USUARIOS, ROBO, ESCASEZ,

NO A la demanda COMPLETO SI X Día y Noche 100 SI ENTRE USUARIOS, ROBO, ESCASEZ,

NO A la demanda COMPLETO SI X Día y Noche 100 SI ROBO, ESCASEZ,

NO A la demanda COMPLETO SI X Día y Noche 100 SI ENTRE USUARIOS,

NO A la demanda COMPLETO SI X Día y Noche 100 SI ENTRE USUARIOS, ROBO, ESCASEZ,

NO A la demanda COMPLETO SI x Día y Noche 100 SI ENTRE USUARIOS, ROBO, ESCASEZ,

NO A la demanda COMPLETO NO 100 SI ENTRE USUARIOS, ROBO, ESCASEZ,

NO A la demanda COMPLETO NO 100 NO

SI Quincenal rotativo COMPLETO SI X Día y Noche 100 SI ENTRE USUARIOS, ESCASEZ,

SI Quincenal COMPLETO SI Día y Noche 100 ENTRE USUARIOS, ESCASEZ,

SI Quincenal COMPLETO SI X Día y Noche 100 SI ENTRE USUARIOS, ESCASEZ,



ORDEN

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

OBSERVACIONES

FRECUENCIA
MANTENIMIENTO

REQUIERE
MEJORAS SI / NO

Cada año SI

Cada 6 meses SI

Una vez al año SI

Cada año SI

Cada 6 meses SI

Cada 6 meses SI

Cada 6 meses SI

Cada 8 meses SI

Cada 6 meses SI

Cada 6 meses SI

Cada año SI

Cada año SI

Semestralmente SI

Semestralmente SI

Semestralmente SI

Semestralmente SI

Semestralmente SI

Cada año SI

Semestralmente SI

Semestralmente SI

Trimestral

Trimestral NO

Trimestral NO



ESTRUCTURA
DERIVACION USO DEL AGUA

CONDUCCION PRINCIPAL CONDUCCION SECUNDARIA

X Y

ORDEN NOMBRE CODIGO

NUMERO
USUARIOS POBLACIONES/OSG/COMUNIDADES/SERVIDAS

CATEGORIA NUMERO NOMBRE

COTAABSCISA

COORDENADAS

SITIO CAPTACION EN CANAL PRINCIPAL

EVALUACIÓN DE LAS CAPTACIONES DE LAS CONDUCCIONES SECUNDARIAS

FICHA Nº 2

254
Acequia Llanchuga Tauripata

A142R001 RAMAL
1 Tauripata 0+772 751948 9859245 3085

ROTURA CANAL RIEGO DOMESTICO
15

Tauripata

255
Acequia Llutupi

A146O001 OVALO
1 Tunga 4+638 777306 9856880 2265

REPARTIDOR RIEGO ABREVADERO
32

Tunga

256
Acequia Llutupi

A146O002 OVALO
2 Delicia 6+786 777342 9855983 2264

REPARTIDOR RIEGO ABREVADERO
5

Delicia

257
Acequia Llutupi

A146O003 OVALO
3 Pitula 8+008 776974 9855324 2251

REPARTIDOR RIEGO
20

Pitula

258 Acequia Llutupi A146O004 OVALO 4 Chilipata 8+008 776974 9855324 2251 REPARTIDOR RIEGO ABREVADERO 17 Chilipata

259
Acequia Los Gallos

A148R001 RAMAL
1 Los Gallos 5+200 760739 9840446 3434

REPARTIDOR RIEGO
29

La Dolorosa y el Panecillo

260
Acequia Los Gallos

A148R002 RAMAL
2 Castillo - Beltrán 5+200 760739 9840446 3434

REPARTIDOR RIEGO
31

Sector La Primavera, Floresta y La Dolorosa

261 Acequia Los Laureles A149R001 RAMAL 1 Chilcal - Capulisito 3+925 778052 9865656 2720 COMPUERTA RIEGO DOMESTICO ABREVADERO 60 Chilcal - capulisito

262 Acequia Los Laureles A149R002 RAMAL 2 Centro Terán 3+925 778052 9865656 2720 COMPUERTA RIEGO ABREVADERO 60 Centro Terán, Homopamba Norte Homopamba Sur Rumipamba Jaramillo

263 Acequia Mocha - Huachi A158O001 OVALO 1 Pinguili 7 + 836 764271 9846267 2968 ORIFICIO RIEGO DOMESTICO ABREVADERO 220 Sector Wisin, Barrio San Vicente El Peral 3 Esquinas Palmar La Esperanza

264 Acequia Mocha - Huachi A158O002 OVALO 2 Tunga 13 + 430 764830 9849060 3009 ORIFICIO RIEGO DOMESTICO ABREVADERO 256 *

265 Acequia Mocha - Huachi A158O003 OVALO 3 Cachihuayco 14 + 466 764412 9849455 2989 ORIFICIO RIEGO DOMESTICO ABREVADERO 287
Mirador Alro y Bajo Santa Rosa de Cevallos Agua Santa, Tambo Jardín de Infantes
del Centro de Cevallos

266 Acequia Mocha - Huachi A158O004 OVALO 4 Lazachas 16 + 832 763857 9850552 2983 ORIFICIO RIEGO DOMESTICO ABREVADERO 302 Bellavista, La Floresta Agua Santa, La Florida

267 Acequia Mocha - Huachi A158O005 OVALO 5 Montalvo 21 + 113 763543 9852146 2940 ORIFICIO RIEGO DOMESTICO ABREVADERO 314 Palahua El Carmen San Jacinto La Amazonas

268 Acequia Mocha - Huachi A158T001 TOMA 1 Agua Potable Cevallos El Rosal 0 + 905 760684 9842693 3152 REPARTIDOR POTABLE 1046 Cevallos, El Rosal

269 Acequia Mocha - Tisaleo - Cevallos A159T001 TOMA 1 Chamba Surcuna 1 + 378 758533 9843865 3460 COMPUERTA RIEGO DOMESTICO ABREVADERO 130 Barrio Olalla, Cochalata Cochahuco

270 Acequia Mocha - Tisaleo - Cevallos A159T002 TOMA 2 Pie de San Juan 2 + 289 759086 9844219 3420 COMPUERTA RIEGO ABREVADERO 160 Cochalata, El Calvario Mocha Centro

271 Acequia Mocha - Tisaleo - Cevallos A159T003 TOMA 3 Chacapamba 3 + 582 760220 9844236 3407 COMPUERTA RIEGO ABREVADERO 21 Chacapamba

272 Acequia Mocha - Tisaleo - Cevallos A159T004 TOMA 4 Contreras 4 + 380 760261 9844791 3381 COMPUERTA RIEGO ABREVADERO 24 Barrio San Juan

273 Acequia Mocha - Tisaleo - Cevallos A159T005 TOMA 5 El Censo 4 + 711 760382 9845007 3370 COMPUERTA RIEGO ABREVADERO 65 Capulispamba

274 Acequia Mocha - Tisaleo - Cevallos A159T006 TOMA 6 Totorahuaico 5 + 059 760431 9845238 3370 COMPUERTA RIEGO ABREVADERO 138 Barrio 10 de Agosto, Recinto Pullucu, Capulispamba Barrio Camino Real

275 Acequia Mocha - Tisaleo - Cevallos A159T007 TOMA 7 Piquiloma 5 + 345 760593 9845413 3367 COMPUERTA RIEGO ABREVADERO 49 Barrio 10 de Agosto Barrio El Rey

276 Acequia Mocha - Tisaleo - Cevallos A159T008 TOMA 8 Catansaca 7 + 018 760786 9846585 3325 COMPUERTA RIEGO 10 San Vicente de Quinchicoto



ORDEN

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

PORCENTAJE PREDOMINANTES PORCENTAJE PREDOMINANTES

INDUSTRIAL

NO TRADICIONAL

TIPO DE CULTIVO

GRAVEDAD % ASPERSION % GOTEO %

DETALLE

ACTUAL

TENENCIA
LEGAL %

RIEGO AGUA POTABLE/DOMESTICO

ANO INSTAL. TRATAMIENTO

TECNICAS DE RIEGO

TRADICIONAL

DETALLE DEL USO

AREA (ha)

POTENCIAL

TRATAMIENTO

5 100 Maìz, arveja, haba, papas 100 50

15 15 70 Aguacate, mandarina, durazno 30
Tomate de árbol, tomate de
riñón 100 100

8 8 70 Aguacate, mandarina 30 Tomate de árbol 100 100

83 83 70 Mandarina, aguacate 30 Tomate de árbol 100 100

16 16 70
Mandarina, papa, maíz,
aguacate 30

Tomate de árbol, tomate de
riñón 100 100

24,23 60 100 Pasto 100 100

32,13 90 100 Pasto 100 100

70 90 95
Maíz, frejol, tomate de árbol,
papas, cebada, trigo 5

Tomate riñón y babaco bajo
invernadero 100 100

116 136 95
Maíz, frejol, tomate de árbol,
papas, cebada, trigo 5

Tomate riñón y babaco bajo
invernadero 100 100

160 * 100 Frutales, papas. 100 100

200 * 100 Frutales. 100 100

100 * * * 100 100

280 * 100 Frutales 100 100

320 * 100 Frutales 100 100

2002
PLANTA
CLORIFICADOR

60 90 100 Cebolla, Papas, habas, pastos 98 2 100

100 200 100 Cebollas, Habas, Papas, Pastos 100 70

20 30 100 Papas, cebolla, pastos 100 90

10 20 100 Papas, habas, pastos 100 90

30 50 100 Papas, habas, pastos 100 95

60 80 100 Cebolla, papas, pasto 100 80

20 25 100 Papas, cebolla, pastos 100 90

* * 100 Cebollas, papas, habas, pasto 100 100



ORDEN

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

CALENDARIO DE
USO FRECUENCIA ABASTECIMIENTO

DESPERDICIOS AGUA

SI/NO INVIERNO INVIERNO VERANO

PAGO DEL
AGUA

CONFLICTOS USO DE AGUA

SI/NO AMBITO
POT.

GENERADA
AÑO

INSTAL. PARTICULAR AÑO
INSTAL.

POT
INSTALADA

TIPO

DETALLE DEL USO

HIDROELECTRICO

SERV. PUBLICO

SI Cada 8 dìas
COMPLETO

NO 100 SI
ENTRE USUARIOS, ROBO,

SI Cada 8 días
COMPLETO

NO NO NO 100 NO
NO

SI Cada 8 días
COMPLETO

NO NO NO 100 NO
NO

SI Cada 15 días
COMPLETO

NO NO NO 100 NO
NO

SI Cada 15 días PARCIAL SI X Día y Noche * 100 NO NO

SI Cada 8 días
PARCIAL

SI X Noche Día 100 SI
ENTRE USUARIOS, ROBO, ESCASEZ,

SI Cada 8 días
PARCIAL

SI X Noche Día 100 SI
ENTRE USUARIOS, ROBO, ESCASEZ,

NO PARCIAL SI Día y Noche 100 SI ROBO,

NO PARCIAL SI Día y Noche 100 SI ROBO,

SI Cada 15 días PARCIAL NO 100 SI ENTRE USUARIOS, ROBO, ESCASEZ,

SI Cada 15 días PARCIAL NO 100 SI ENTRE USUARIOS, ROBO, ESCASEZ,

SI Cada 15 días PARCIAL SI Dia y noche NO 100 SI ENTRE USUARIOS, ROBO, ESCASEZ,

SI Cada 15 días PARCIAL NO NO NO 100 NO NO

SI Cada 15 días * NO NO NO 100 SI ENTRE USUARIOS, ROBO, ESCASEZ,

*
COMPLETO NO NO NO 100 NO

SI Cada 15 días PARCIAL SI X Día y noche 80 SI ENTRE USUARIOS, ROBO, ESCASEZ, FALTA
ORGANIZACIÓN,

SI Cada 15 días PARCIAL SI X Noche 70 SI ENTRE USUARIOS, ROBO, ESCASEZ, PAGO DE
TARIFAS,

SI Cada 15 días PARCIAL SI X Noche 80 NO

SI Cada 15 días PARCIAL NO 90 SI ENTRE USUARIOS, ROBO, ESCASEZ,

SI Cada 15 días PARCIAL NO 90 SI ENTRE USUARIOS, ROBO, ESCASEZ,

SI Cada 15 días PARCIAL SI X Noche 80 SI ENTRE USUARIOS, ROBO, ESCASEZ, PAGO DE
TARIFAS,

SI Cada 15 días PARCIAL SI X Noche 80 SI ENTRE USUARIOS, ROBO, ESCASEZ, PAGO DE
TARIFAS,

SI Cada 15 días PARCIAL SI X Día y Noche 90 SI ENTRE USUARIOS, ROBO, ESCASEZ, PAGO DE
TARIFAS, DE PODER,



ORDEN

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

OBSERVACIONES

FRECUENCIA
MANTENIMIENTO

REQUIERE
MEJORAS SI / NO

Cada 2 meses SI

Cuando es necesario SI

Cuando es necesario SI

Cuando es necesario SI

Cuando es necesario SI

Cada 4 meses SI

Cada 4 meses SI

Cada tres meses SI El vocal de turno reparte de acuerdo al listado

Cada tres meses de
acuerdo a la necesidad SI El vocal de turno reparte de acuerdo al listado

Cada 6 meses SI

Cada año SI

Cada año SI

Cuando se requiere SI

Cada 6 meses SI

* NO

Cada 6 meses SI

Cada año

Cada 6 meses Drenaje en invierno

Cada 6 meses SI

Cada 6 meses SI

Cada 6 meses SI Drenaje en invierno

Cada 6 meses SI Drenaje en invierno

Cada 6 meses SI Drenaje en invierno



ESTRUCTURA
DERIVACION USO DEL AGUA

CONDUCCION PRINCIPAL CONDUCCION SECUNDARIA

X Y

ORDEN NOMBRE CODIGO

NUMERO
USUARIOS POBLACIONES/OSG/COMUNIDADES/SERVIDAS

CATEGORIA NUMERO NOMBRE

COTAABSCISA

COORDENADAS

SITIO CAPTACION EN CANAL PRINCIPAL

EVALUACIÓN DE LAS CAPTACIONES DE LAS CONDUCCIONES SECUNDARIAS

FICHA Nº 2

277 Acequia Mocha - Tisaleo - Cevallos A159T009 TOMA 9 Baltzar Freire 7 + 556 760796 9846959 3306 COMPUERTA RIEGO 95 Quinchicoto

278 Acequia Mocha - Tisaleo - Cevallos A159T010 TOMA 10 Alejandro Ortíz 7 + 903 760850 9847271 3302 COMPUERTA RIEGO 24 Quinchicoto San Vicente

279 Acequia Mocha - Tisaleo - Cevallos A159T011 TOMA 11 La Unión 8 + 183 760866 9847528 3286 COMPUERTA RIEGO ABREVADERO 125 Quinchicoto

280 Acequia Mocha - Tisaleo - Cevallos A159T012 TOMA 12 Cullualó 8 + 956 761094 9847977 3251 COMPUERTA RIEGO 61 Sector de Quinchicoto Sector de Yanahurco

281 Acequia Mocha - Tisaleo - Cevallos A159T013 TOMA 13 Asdrubal Rodríguez 9 + 450 760865 9848346 3261 ROTURA CANAL RIEGO 50 Quinchicoto, Santa Lucía, El Quinche, Pucará Yanahurco

282 Acequia Mocha - Tisaleo - Cevallos A159T014 TOMA 14 El Molino 7 + 544 761944 9846472 3150 COMPUERTA RIEGO ABREVADERO 45 El Porvenir Pinguilí

283 Acequia Mocha - Tisaleo - Cevallos A159T015 TOMA 15 Guambaleños 7 + 833 761996 9846723 3142 COMPUERTA RIEGO 18 Hacienda Guambaleños

284 Acequia Mocha - Tisaleo - Cevallos A159T016 TOMA 16 Espinoza 9 + 024 762422 9847602 3131 COMPUERTA RIEGO 19 Caserío Yanahurco

285 Acequia Mocha - Tisaleo - Cevallos A159T017 TOMA 17 Soavedra 9 + 293 762663 9847579 3127 COMPUERTA RIEGO ABREVADERO 12 Acapulco

286 Acequia Mocha - Tisaleo - Cevallos A159T018 TOMA 18 San José 9 + 560 762772 9847839 3106 COMPUERTA RIEGO 120 Caseríos Acapulco, Primavera, El Rosal

287 Acequia Mocha - Tisaleo - Cevallos A159T019 TOMA 19 Los Bravos 9 + 688 762805 9847956 3104 COMPUERTA RIEGO ABREVADERO 60 Barrios Los Tres Juanes

288 Acequia Mocha - Tisaleo - Cevallos A159T020 TOMA 20 Gavilanez 10 + 138 763032 9848316 3093 COMPUERTA RIEGO 56 Caserío Yanahurco

289 Acequia Mocha - Tisaleo - Cevallos A159T021 TOMA 21 De los Córdovas 10 + 410 763154 9848536 3093 COMPUERTA RIEGO ABREVADERO 80 Sector Yanahurco Centro Barrio El Oriente

290 Acequia Mocha - Tisaleo - Cevallos A159T022 TOMA 22 Oñate 11 + 297 763686 9849191 3070 COMPUERTA RIEGO 30 Yanahurco Bajo

291 Acequia Mocha - Tisaleo - Cevallos A159T023 TOMA 23 Capote 11 + 389 763750 9849255 3068 COMPUERTA RIEGO DOMESTICO 115 Caserío Palahua, El Mirador Santo Domingo

292 Acequia Mocha - Tisaleo - Cevallos A159T024 TOMA 24 Santo Domingo - Izurieta 12 + 218 763478 9849896 3046 COMPUERTA RIEGO 35 Santo Domingo

293 Acequia Mocha - Tisaleo - Cevallos A159T025 TOMA 25 Sulca 13 + 353 762930 9850501 3038 COMPUERTA RIEGO 20 Santo Domingo Occidental

294 Acequia Mundug - Yamate A163O001 OVALO 1 Quinlata 7+915 779685 9855225 2611 COMPUERTA RIEGO ABREVADERO 20 Quinlata Yamate

295 Acequia Mundug - Yamate A163O002 OVALO 2 Yamate 9+370 779178 9854306 2489 COMPUERTA 83 Yamate Mosqueral

296 Acequia Mundug - Yamate A163O003 OVALO 3 Patate Viejo 9+370 779178 9854306 2489 COMPUERTA RIEGO ABREVADERO 25 Patate viejo

297 Acequia Pailacocha 1 A170R001 RAMAL 1 Razumpamba 1 0+121 743162 9860573 3731 REPARTIDOR RIEGO ABREVADERO 12 Razumpamba

298
Acequia Palahua Socavón

A174R001 RAMAL
1 Palahua 1+212 767563 9854266 2705

COMPUERTA RIEGO DOMESTICO ABREVADERO
11

Sector Palahua

299
Acequia Pillabana Margarita

A178R001 RAMAL
1 * 0+817 774961 9855764 2381

COMPUERTA RIEGO DOMESTICO ABREVADERO
10

El Obraje



ORDEN

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

PORCENTAJE PREDOMINANTES PORCENTAJE PREDOMINANTES

INDUSTRIAL

NO TRADICIONAL

TIPO DE CULTIVO

GRAVEDAD % ASPERSION % GOTEO %

DETALLE

ACTUAL

TENENCIA
LEGAL %

RIEGO AGUA POTABLE/DOMESTICO

ANO INSTAL. TRATAMIENTO

TECNICAS DE RIEGO

TRADICIONAL

DETALLE DEL USO

AREA (ha)

POTENCIAL

TRATAMIENTO

35 70 100 Papas, potreros, habas 100 100

25 25 100 Papas, habas, pastos 100 100

40 70 100 Papas, habas, pastos 100 100

67 101 100
Arveja, alfalfa, frutales, papas,
Moras 100 100

98 98 100 Alfalfa, arveja, papas, frutales 100 100

50 150 100 Papas, maíz, pasto 100 80

40 80 100 Potreros, maíz, papas, frutales 100 50

5 30 100
Papas, alfalfa, mora, maíz,
frutales 100 100

6 14 100
Papas, alfalfa, mora, maíz,
frutales 100 100

25 50 100
Papas, alfalfa, mora, maíz,
frutales 100 50

15 21 100 Frutales, alfalfa, papas 99 1 100

15 30 100 Alfalfa, papas, frutales 100 100

15 25 100 Frutales, alfalfa, papas 100 100

40 80 100 Papas, maíz, pasto, frutales 100 100

180 250 100 Papas, frutales, pastos 100 100

10 10 100 Papas, pastos, frutales 100 100

30 40 100 Maíz, frutales, pasto 100 100

100 Frutales 100 80

100 86

100 Frutales 100 85

14,5 100 Papas, cebolla

4 * 100 Alfalfa, maíz 100 100

* * 100 Tomate, ají, fréjol 100 100



ORDEN

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

CALENDARIO DE
USO FRECUENCIA ABASTECIMIENTO

DESPERDICIOS AGUA

SI/NO INVIERNO INVIERNO VERANO

PAGO DEL
AGUA

CONFLICTOS USO DE AGUA

SI/NO AMBITO
POT.

GENERADA
AÑO

INSTAL. PARTICULAR AÑO
INSTAL.

POT
INSTALADA

TIPO

DETALLE DEL USO

HIDROELECTRICO

SERV. PUBLICO

SI Cada 15 días PARCIAL NO 60 SI ENTRE USUARIOS,
ROBO, ESCASEZ, PAGO DE

TARIFAS, FALTA
ORGANIZACIÓN,

SI Cada 15 días PARCIAL NO 90 SI ENTRE USUARIOS, ESCASEZ, PAGO DE TARIFAS,

SI Cada 15 días PARCIAL SI X Noche 80 SI ENTRE USUARIOS, ESCASEZ, PAGO DE TARIFAS,

SI Cada 15 días PARCIAL SI X Día y Noche 80 SI ENTRE USUARIOS, ROBO, ESCASEZ, PAGO DE
TARIFAS,

SI Cada 15 días PARCIAL SI X Noche 80 SI ENTRE USUARIOS, ESCASEZ, PAGO DE TARIFAS,

SI Cada 15 días PARCIAL NO 100 SI ENTRE USUARIOS, ESCASEZ,

SI Cada 15 días COMPLETO SI X Noche 90 SI ENTRE USUARIOS, ROBO, ESCASEZ, PAGO DE
TARIFAS, DE PODER,

SI Cada 15 días PARCIAL SI X Noche 100 SI ENTRE USUARIOS, ROBO, ESCASEZ,

SI Cada 15 días COMPLETO SI X Noche 100 NO ENTRE USUARIOS, ROBO, ESCASEZ, DE PODER,

SI Cada 15 días PARCIAL NO 70 SI ENTRE USUARIOS,
ROBO, ESCASEZ, PAGO DE

TARIFAS, FALTA
ORGANIZACIÓN, DE PODER,

SI Cada 15 días PARCIAL SI X Noche 60 SI ENTRE USUARIOS, ROBO, ESCASEZ, PAGO DE
TARIFAS,

SI Cada 15 días PARCIAL NO 60 SI ENTRE USUARIOS, ROBO, ESCASEZ, FALTA
ORGANIZACIÓN,

SI Cada 15 días PARCIAL NO 60 SI ENTRE USUARIOS, ROBO, PAGO DE TARIFAS,

SI Cada 15 días y cada mes PARCIAL NO 80 SI ENTRE USUARIOS, ROBO, ESCASEZ, PAGO DE
TARIFAS,

SI Cada 15 días PARCIAL NO 70 SI ENTRE USUARIOS, ROBO, ESCASEZ, PAGO DE
TARIFAS,

SI Cada 15 días PARCIAL NO 60 SI ENTRE USUARIOS, ROBO, PAGO DE TARIFAS,

SI Cada 15 días PARCIAL NO 80 SI ENTRE USUARIOS, ESCASEZ, PAGO DE TARIFAS,

SI Cada 14 días COMPLETO NO 100 NO

SI Cada 13 días COMPLETO NO 100 NO

SI Cada 14 días COMPLETO NO 100 NO

NO COMPLETO SI X Día y Noche 100 NO

* Cada 15 días
PARCIAL

NO NO
NO

100 SI
ENTRE USUARIOS, ROBO, ESCASEZ,

SI Cada 8 días
PARCIAL

SI X Noche * 100 SI
ENTRE USUARIOS, ROBO,



ORDEN

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

OBSERVACIONES

FRECUENCIA
MANTENIMIENTO

REQUIERE
MEJORAS SI / NO

Cada año SI

Cada año SI

Cada año SI

Cada año SI

Cada año SI

2 Veces al año SI

Cada 15 días SI

Cada año SI

Cada año SI

Cada año SI

Cada año SI

Cada 2 años SI

Cada año SI

Cada 6 meses SI

Cada año SI

* SI

Cada año SI

Semestral SI

Semestral SI

Semestral SI

Cada año SI

Cada 6 meses SI



ESTRUCTURA
DERIVACION USO DEL AGUA

CONDUCCION PRINCIPAL CONDUCCION SECUNDARIA

X Y

ORDEN NOMBRE CODIGO

NUMERO
USUARIOS POBLACIONES/OSG/COMUNIDADES/SERVIDAS

CATEGORIA NUMERO NOMBRE

COTAABSCISA

COORDENADAS

SITIO CAPTACION EN CANAL PRINCIPAL

EVALUACIÓN DE LAS CAPTACIONES DE LAS CONDUCCIONES SECUNDARIAS

FICHA Nº 2

300
Acequia Pillabana Margarita

A178R002 RAMAL
2 * 1+085 775220 9855749 2331

COMPUERTA RIEGO DOMESTICO ABREVADERO
15

El Obraje

301
Acequia Pillabana Margarita

A178R003 RAMAL
3 * 1+700 775741 9855509 2190

COMPUERTA RIEGO DOMESTICO ABREVADERO
15

El Obraje

302 Acequia Polvoloma Yacupartina A182R001 RAMAL 1 Romerillos 6 + 600 739844 9847886 3959 COMPUERTA RIEGO DOMESTICO ABREVADERO 8 *

303 Acequia Polvoloma Yacupartina A182R002 RAMAL 2 Cementerio 12 + 865 739919 9851073 3876 ROTURA CANAL RIEGO DOMESTICO ABREVADERO 7 *

304 Acequia Polvoloma Yacupartina A182R003 RAMAL 3 Cochapampa 13 + 650 740110 9851810 3876 ROTURA CANAL RIEGO DOMESTICO ABREVADERO 21 *

305 Acequia Primera Coronaria A183R001 RAMAL 1 Playa - Pucará - Pasa Centro 8+000 753563 9861606 3396 REPARTIDOR RIEGO ABREVADERO Playa Pucará, Chillipata Pasa Centro

306 Acequia Primera Coronaria A183R002 RAMAL 2 Castillo Chinijuan 9+590 753939 9860654 3407 REPARTIDOR RIEGO DOMESTICO ABREVADERO Castillo Chinijuan San Vicente Chillipata

307 Acequia Primera Coronaria A183R003 RAMAL 3 Cruz Loma 9+730 753890 9860539 3403 ROTURA CANAL RIEGO DOMESTICO ABREVADERO San Vicente Cashaucu Cuti - Cuti

308 Acequia Primera Coronaria A183R004 RAMAL 4 Llullaló - Obraje 10+050 754108 9860469 3405 COMPUERTA RIEGO DOMESTICO ABREVADERO Barrio Caguana Corazón de Jesús

309 Acequia Primera Coronaria A183R005 RAMAL 5 Mogato - Centro 11+262 755029 9860974 3368 REPARTIDOR RIEGO ABREVADERO Mogato Centro

310 Acequia Primera Coronaria A183R006 RAMAL 6 Siguitag Pucaucho 11+262 755014 9860974 3336 REPARTIDOR RIEGO ABREVADERO Siguitag Pucaucho Mogato

311 Acequia Primera Coronaria A183R007 RAMAL 7 Mogato Cuatro Esquinas 11+262 755014 9860641 3336 REPARTIDOR RIEGO ABREVADERO Mogato Cuatro Esquinas

312 Acequia Pucahuaico San Miguelito A184O001 OVALO 1 Quillán Cusatagua 1+625 779162 9867180 2885 REPARTIDOR RIEGO DOMESTICO ABREVADERO 29 Cusatagua, Juanillo Homopamba

313 Acequia Pucahuaico San Miguelito A184O002 OVALO 2 Yacupamba 7+850 776218 9867529 2887 COMPUERTA RIEGO ABREVADERO 30 La Esperanza Yacupamba Quillán

314 Acequia Pucahuaico San Miguelito A184O003 OVALO 3 San Miguelito 8+810 775492 9867909 2887 COMPUERTA RIEGO ABREVADERO 80 San Miguelito

315
Acequia Pusunyuyo Yagual Cruz

A186R001 RAMAL
1 Mocaló - La Estancia 0+450 750242 9862074 3533

OTRO RIEGO ABREVADERO
200

Mocalò, San Francisco y Mocaló centro, Estancia

316
Acequia Quillán - La Playa

A187T001 TOMA
1 Huasipungueros 4+364 773772 9864203 2312

COMPUERTA RIEGO
25

Quillán - La Playa

317 Acequia Quimbana Florida A189R001 RAMAL 1 Artezón 17+100 772192 9869921 2781 OTRO RIEGO DOMESTICO ABREVADERO 43 Jesús del Gran Poder, Artezón

318 Acequia Quimbana Florida A189R002 RAMAL 2 Huerta Vieja 17+100 772192 9869921 2781 OTRO RIEGO DOMESTICO 81 Santa Teresita, La Florida, Hacienda Vieja

319 Acequia Quimbana Florida A189R003 RAMAL 3 Tranquilla 17+100 772192 9869921 2781 OTRO RIEGO 51 Santa Teresita, Santa Marianita

320 Acequia Quindibana - Guangosig A190R001 RAMAL R1 S/N 0 + 402 752602 9858738 2922 ORIFICIO RIEGO DOMESTICO ABREVADERO 20 Quindibana - Guangosig Centro

321 Acequia Quindibana - Guangosig A190R002 RAMAL R2 S/N 0 + 460 752601 9858671 2921 ORIFICIO RIEGO DOMESTICO ABREVADERO 15 Quindibana Guangosig

322 Acequia Quindibana - Guangosig A190R003 RAMAL R 3 S/N 0 + 695 752521 9858531 2908 REPARTIDOR RIEGO DOMESTICO ABREVADERO 12 Quindibana - Guangosig Bajo



ORDEN

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

PORCENTAJE PREDOMINANTES PORCENTAJE PREDOMINANTES

INDUSTRIAL

NO TRADICIONAL

TIPO DE CULTIVO

GRAVEDAD % ASPERSION % GOTEO %

DETALLE

ACTUAL

TENENCIA
LEGAL %

RIEGO AGUA POTABLE/DOMESTICO

ANO INSTAL. TRATAMIENTO

TECNICAS DE RIEGO

TRADICIONAL

DETALLE DEL USO

AREA (ha)

POTENCIAL

TRATAMIENTO

* * 100 * 100 100

* * 100 Tomate, pepino 100 100

11 19 100 Pastos 100 100

8 13 100 Pastos 100 100

45 65 100 Pastos, ajo, papas 100 100

100 Maíz, pastos, papa, arveja 100 10

100 Maíz, pastos, papas 100 30

100 Maíz, pastos, papas 100 30

100 Maíz, frutales, pastos 100 30

100 Maíz, pastos, papas 30

100 Papas, trigo, habas, potreros 100 25

100 Maíz, pastos, papas 25

100
Maíz, frutales, papas, pastos
tomate de árbol mora, aguacate 100 100

100 85

100 Frutales, alfalfa 100 70

100 Papas, cebada, habas 100 40

11 11 * Aguacate, tomate, lechugas * Tomate de riñón, pasto 100 100

100 Pastos, maíz, tomate de àrbol 100 100

100 Pastos, maíz, tomate de àrbol 100 100

100 Pastos, maíz, tomate de àrbol 100 100

2 3 100
Maíz, frejol, alfalfa, frutales,
potreros 100 25

1,5 2 100
Maíz, frejol, alfalfa, frutales,
potreros 100 25

1,1 1,1 100
Maíz, frejol, alfalfa, frutales,
potreros 100 50



ORDEN

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

CALENDARIO DE
USO FRECUENCIA ABASTECIMIENTO

DESPERDICIOS AGUA

SI/NO INVIERNO INVIERNO VERANO

PAGO DEL
AGUA

CONFLICTOS USO DE AGUA

SI/NO AMBITO
POT.

GENERADA
AÑO

INSTAL. PARTICULAR AÑO
INSTAL.

POT
INSTALADA

TIPO

DETALLE DEL USO

HIDROELECTRICO

SERV. PUBLICO

SI Cada 8 días
PARCIAL

SI X Noche * 100 SI
ENTRE USUARIOS, ROBO,

SI Cada 8 días
PARCIAL

SI X Noche * 100 SI
ENTRE USUARIOS, ROBO,

SI Cada 15 días PARCIAL SI X Noche * 100 SI ENTRE USUARIOS, ROBO, ESCASEZ,

SI Cada 15 días PARCIAL SI X Noche * 100 SI ENTRE USUARIOS, ROBO,

SI Cada 15 días PARCIAL SI X Noche NO 100 SI ENTRE USUARIOS, ROBO, ESCASEZ,

NO A la demanda PARCIAL SI X Día y Noche 100 SI
ENTRE USUARIOS, DE OTRAS

CONDUCIONES
ROBO, ESCASEZ, FALTA

ORGANIZACIÓN,

NO A la demanda COMPLETO SI X Día y Noche 100 SI
ENTRE USUARIOS, DE OTRAS

CONDUCIONES ESCASEZ,

NO A la demanda COMPLETO SI X Noche 100 SI
ENTRE USUARIOS, DE OTRAS

CONDUCIONES ROBO, ESCASEZ,

NO A la demanda PARCIAL SI X Día y Noche 100 SI
ENTRE USUARIOS, DE OTRAS

CONDUCIONES ROBO, ESCASEZ,

NO A la demanda PARCIAL SI X Día y Noche 100 SI
ENTRE USUARIOS, DE OTRAS

CONDUCIONES
ROBO, ESCASEZ, FALTA

ORGANIZACIÓN,

NO A la demanda PARCIAL SI X Día y Noche 100 SI
ENTRE USUARIOS, DE OTRAS

CONDUCIONES ROBO,

NO A la demanda PARCIAL SI X Día y Noche 100 SI
ENTRE USUARIOS, DE OTRAS

CONDUCIONES
ROBO, ESCASEZ, FALTA

ORGANIZACIÓN,

SI Cada 8 días /usuario PARCIAL SI X Día y Noche Día y Noche 100 SI
ENTRE USUARIOS, DE OTRAS

CONDUCIONES
ROBO, ESCASEZ, FALTA

ORGANIZACIÓN, DE PODER,

SI Cada 8 días /usuario PARCIAL NO 100 SI ROBO, ESCASEZ,

SI Cada mes PARCIAL NO 100 SI ENTRE USUARIOS, ROBO, ESCASEZ,

NO Todo el tiempo
PARCIAL

SI X 0 SI
ENTRE USUARIOS,

SI Cada 5 días
COMPLETO

NO NO NO 100 NO
NO NO

SI Cada 15 días PARCIAL NO 100 SI
ENTRE USUARIOS, DE OTRAS

CONDUCIONES ROBO,

SI Cada 15 días PARCIAL NO 100 SI
ENTRE USUARIOS, DE OTRAS

CONDUCIONES ROBO,

SI Cada 15 días PARCIAL NO 100 SI
ENTRE USUARIOS, DE OTRAS

CONDUCIONES ROBO,

NO A la demanda COMPLETO NO 100 SI ENTRE USUARIOS, ROBO, ESCASEZ, FALTA
ORGANIZACIÓN,

NO A la demanda COMPLETO SI X Día y Noche 100 SI ENTRE USUARIOS, ROBO, ESCASEZ, FALTA
ORGANIZACIÓN,

NO A la demanda COMPLETO SI X Día y Noche 100 SI ENTRE USUARIOS, ROBO, ESCASEZ, FALTA
ORGANIZACIÓN,



ORDEN

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

OBSERVACIONES

FRECUENCIA
MANTENIMIENTO

REQUIERE
MEJORAS SI / NO

Cada 6 meses SI

Cada 6 meses SI

Cada 6 meses SI

Cada 6 meses SI

Cada 6 meses SI

2 veces al año SI

Semestralmente SI

3 veces al año SI

3 veces al año SI

3 veces al año SI

Trimestral y semestral SI

Semestralmente SI

Cada 6 meses SI

Anual SI

Anual SI

Cada 6 meses SI

Cada 3 meses SI

Cada 6 meses SI

Cada 6 meses SI

Cada 6 meses SI

Cada 6 meses SI

Cada 6 meses SI

Cada 6 meses SI



ESTRUCTURA
DERIVACION USO DEL AGUA

CONDUCCION PRINCIPAL CONDUCCION SECUNDARIA

X Y

ORDEN NOMBRE CODIGO

NUMERO
USUARIOS POBLACIONES/OSG/COMUNIDADES/SERVIDAS

CATEGORIA NUMERO NOMBRE

COTAABSCISA

COORDENADAS

SITIO CAPTACION EN CANAL PRINCIPAL

EVALUACIÓN DE LAS CAPTACIONES DE LAS CONDUCCIONES SECUNDARIAS

FICHA Nº 2

323 Acequia Saguatoa A194R001 RAMAL 1 Pugantza Grande 6 + 795 759189 9866498 3328 REPARTIDOR RIEGO DOMESTICO ABREVADERO 310 Pugantza Grande

324 Acequia Saguatoa A194R002 RAMAL 2 Pugantaza Chico 6 + 795 759189 9866498 3328 REPARTIDOR RIEGO ABREVADERO 285 Pugantza Chico

325
Acequia Salate

A195R001 RAMAL
1 La Estación 1+037 775234 9856732 2418

COMPUERTA RIEGO DOMESTICO ABREVADERO
30

*

326
Acequia Salate

A195R002 RAMAL
2 * 2+812 775938 9858064 *

COMPUERTA RIEGO DOMESTICO ABREVADERO
29

*

327
Acequia Salate

A195R003 RAMAL
3 * 3+530 776306 9858212 2330

COMPUERTA RIEGO DOMESTICO ABREVADERO
17

*

328
Acequia Salate

A195R004 RAMAL
4 * 3+603 776356 9858251 2311

ROTURA CANAL RIEGO DOMESTICO ABREVADERO
20

*

329
Acequia Salate

A195R005 RAMAL
5 * 3+830 776441 9858450 2308

COMPUERTA RIEGO DOMESTICO ABREVADERO
9

*

330
Acequia San Carlos Bajo

A197O001 RAMAL
1 Leopoldo Espín 0+013 749667 9854811 3151

REPARTIDOR RIEGO ABREVADERO
1

Leopoldo Espín

331 Acequia San Lucas A205T001 TOMA 1 Muyaculac 4 + 219 750794 9852901 3615 REPARTIDOR RIEGO ABREVADERO 10 Muyaculac

332 Acequia San Lucas A205T002 TOMA 2 Yantasaltana - Jornada Huayco 4 + 909 750591 9853487 3603 REPARTIDOR RIEGO ABREVADERO 35 Yantasaltana Jornada Huayco

333 Acequia San Lucas A205T003 TOMA 3 Chacapauta 5 + 494 750942 9853909 3594 REPARTIDOR RIEGO DOMESTICO ABREVADERO 50 Chacapauta

334
Acequia Sangucho Leitillo Parte Alta

A210R001 RAMAL
1 S/N 0+440 781176 9850687 2521

COMPUERTA RIEGO
7

Leitillo

335
Acequia Sanitario A212R001

RAMAL
1 * 0+359 775398 9856081 2292

* RIEGO DOMESTICO ABREVADERO
9

El Obraje

336
Acequia Sanitario A212R002

RAMAL
2 * 0+569 775527 9856153 2271

* RIEGO DOMESTICO ABREVADERO
9

El Obraje

337
Acequia Santa Rosa - La Clementina

A215R001 RAMAL
1 S/N 4+516 777350 9859085 2280

COMPUERTA RIEGO DOMESTICO ABREVADERO
8

*

338
Acequia Santa Rosa - La Clementina

A215R002 RAMAL
2 S/N 5+158 776944 9858646 2238

COMPUERTA RIEGO DOMESTICO ABREVADERO
11

*

339
Acequia Santa Rosa - La Clementina

A215R003 RAMAL
3 S/N 5+623 776661 9858313 2238

COMPUERTA RIEGO DOMESTICO ABREVADERO
15

La Clementina

340
Acequia Santa Rosa - La Clementina

A215R004 RAMAL
4 S/N 6+465 776392 9857770 2238

COMPUERTA RIEGO
14

La Clementina

341
Acequia Santa Rosa - La Clementina

A215R005 RAMAL
5 S/N 7+400 776256 9856986 2228

COMPUERTA RIEGO
11

342 Acequia Segunda Coronaria A218R001 RAMAL 1 Punguloma 7 + 366 753983 9862480 3412 ROTURA CANAL RIEGO DOMESTICO ABREVADERO 20
Comunidad Castillo Sector Yuracucsha Comunidad Capilla Comunidad Siguita
Punguloma

343 Acequia Segunda Coronaria A218R002 RAMAL 2 Punguloma Centro 7 + 966 754227 9862116 3409 REPARTIDOR RIEGO DOMESTICO ABREVADERO 150 Cesapungo, Punguloma Centro, Siguita Grande Quillopungo Cuatro esquinas

344 Acequia Segunda Coronaria A218R003 RAMAL 3 Sisapungo 8 + 033 754265 9862074 3405 VERTEDERO RIEGO DOMESTICO ABREVADERO 20 Pungoloma

345 Acequia Segunda Coronaria A218R004 RAMAL 4 Fagchauco 8 + 252 754092 9861950 3390 ROTURA CANAL RIEGO DOMESTICO ABREVADERO 40 Fagchauco Hacienda Uco



ORDEN

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

PORCENTAJE PREDOMINANTES PORCENTAJE PREDOMINANTES

INDUSTRIAL

NO TRADICIONAL

TIPO DE CULTIVO

GRAVEDAD % ASPERSION % GOTEO %

DETALLE

ACTUAL

TENENCIA
LEGAL %

RIEGO AGUA POTABLE/DOMESTICO

ANO INSTAL. TRATAMIENTO

TECNICAS DE RIEGO

TRADICIONAL

DETALLE DEL USO

AREA (ha)

POTENCIAL

TRATAMIENTO

45 100 100 Habas, papas, cebada, cebolla 100 90

164 214 90
Papas, habs, cebas, oca,
mellocos, maíz, cebolla,
zanahoria, hortalizas

10
Granizo Flores, moras
ilusión 100 95

15 * * * * * 100 100

* * * * * * * 100

6,5 * * * * * * * * 100

5 * * * * * * * * 100

10 * * * * * * * * 100

20 * 100 Pastos, papas 100 100

1,00 1,00 100 Pastos 100 100

10 * 100 Avena, forrajera, Pasto 100 100

45 * 100 Papas, habas 100 100

10
*

80 Maíz, papas 20 Tomate árbol y riñón * 100

16 * 100 Tomates * 100

19 * 100 Tomates * 100

3,5 * 100 tomate, pepino 100 100

5,5 * 100 tomate, pepino 100 100

18 * 100 tomate, pepino 100 100

13 * 100 tomate, pepino 100 100

9,5 * 100 tomate, pepino 100 100

10 100
Pasto, Papas, Maíz, Algalfa,
habas 100 10

150 200 100 Papas, Maíz, Alfalfa, Potrero 100 10

10 20 70 Pasto, Papas, Maíz 30 Cebada 100 10

20 25 70 Cebada,Papas, 30 Habas, Melloco 100 10



ORDEN

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

CALENDARIO DE
USO FRECUENCIA ABASTECIMIENTO

DESPERDICIOS AGUA

SI/NO INVIERNO INVIERNO VERANO

PAGO DEL
AGUA

CONFLICTOS USO DE AGUA

SI/NO AMBITO
POT.

GENERADA
AÑO

INSTAL. PARTICULAR AÑO
INSTAL.

POT
INSTALADA

TIPO

DETALLE DEL USO

HIDROELECTRICO

SERV. PUBLICO

SI Cada 15 días PARCIAL SI X Día y Noche 100 SI ENTRE USUARIOS, ESCASEZ, FALTA
ORGANIZACIÓN,

NO PARCIAL NO 100 SI FALTA ORGANIZACIÓN,

SI Cada 15 días
PARCIAL

SI X Noche * 100 SI
ENTRE USUARIOS, ROBO, ESCASEZ,

SI Cada 15 días
PARCIAL

SI X Noche * 100 SI
ENTRE USUARIOS, ROBO, ESCASEZ,

SI Cada 15 días
*

SI X Noche * 100 SI
ENTRE USUARIOS, ROBO, ESCASEZ,

SI Cada 15 días
PARCIAL

SI X Día y Noche * 100 SI
ENTRE USUARIOS, ROBO, ESCASEZ,

SI Cada 15 días
PARCIAL

SI * * 100 SI
ENTRE USUARIOS, ROBO, ESCASEZ,

NO Permanente
COMPLETO

SI X Noche * SI
ENTRE USUARIOS, *

NO * COMPLETO SI X Noche * 100 SI ENTRE USUARIOS, ROBO,

NO * PARCIAL SI X Noche * 100 SI ENTRE USUARIOS, ROBO,

NO * COMPLETO X Noche * 0 NO NO

SI Cada 8 días
PARCIAL

NO NO NO 100 NO
NO NO

SI Cada 8 dias
*

Noche * 100 NO

SI Cada 8 dias
*

Noche * 100 NO

SI Cada 14 días
PARCIAL

SI X Noche 100 SI
ENTRE USUARIOS, ROBO,

SI Cada 14 días
PARCIAL

100 SI
ENTRE USUARIOS, ROBO,

SI Cada 14 días
PARCIAL

NO 100 SI
ENTRE USUARIOS, ROBO, ESCASEZ,

SI Cada 14 días
PARCIAL

SI X 100 SI
ENTRE USUARIOS, ROBO, ESCASEZ,

SI Cada 14 días
COMPLETO

SI X Noche 100 SI
ENTRE USUARIOS, ROBO,

NO Cada 8 Días PARCIAL SI X Noche 0 SI
ROBO, ESCASEZ, FALTA

ORGANIZACIÓN,

NO Cada 8 Días PARCIAL SI X Noche Noche 0 SI ENTRE USUARIOS, ROBO, FALTA ORGANIZACIÓN,

NO Cada 8 Días PARCIAL SI X Noche 100 SI DE OTRAS CONDUCIONES ROBO, ESCASEZ,

NO Cada 8 Días PARCIAL SI X Noche 100 NO



ORDEN

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

OBSERVACIONES

FRECUENCIA
MANTENIMIENTO

REQUIERE
MEJORAS SI / NO

Cada 6 meses SI

Cada 6 meses SI

Cada 4 meses SI

Cada 4 meses SI

Cada 4 meses SI

Cada 4 meses SI

Cada 4 meses SI

Cada 6 meses SI

Cada año NO

Cada año SI

Cada 6 meses SI

Cuando es necesario SI

Cada 4 meses SI

Cada 4 meses SI

Trimestral SI

Trimestral SI

Trimestral SI

Trimestral SI

Trimestral SI

Cada 6 meses SI

Cada 6 meses SI

Cada 6 meses SI

Cada 6 meses SI



ESTRUCTURA
DERIVACION USO DEL AGUA

CONDUCCION PRINCIPAL CONDUCCION SECUNDARIA

X Y

ORDEN NOMBRE CODIGO

NUMERO
USUARIOS POBLACIONES/OSG/COMUNIDADES/SERVIDAS

CATEGORIA NUMERO NOMBRE

COTAABSCISA

COORDENADAS

SITIO CAPTACION EN CANAL PRINCIPAL

EVALUACIÓN DE LAS CAPTACIONES DE LAS CONDUCCIONES SECUNDARIAS

FICHA Nº 2

346 Acequia Segunda Coronaria A218R005 RAMAL 5 Quishuar 8 + 835 754428 9861658 3390 OTRO RIEGO DOMESTICO ABREVADERO 50 Quishuar

347
Acequia Sigualó

A221R001 RAMAL
1 Sigualó Arriba 1+897 774640 9856578 2468

COMPUERTA RIEGO DOMESTICO ABREVADERO
50

Sigualó Arriba

348
Acequia Sigualó

A221R002 RAMAL
2 Sigualó Centro 1+897 774640 9856578 2468

COMPUERTA RIEGO DOMESTICO ABREVADERO
70

Sigualó Centro

349 AcequIa Tercera Coronaria A223T001 TOMA 1 Yanamuyo 2 + 150 752017 9863162 3460 ROTURA CANAL RIEGO DOMESTICO ABREVADERO 100 Tiliví

350 Acequia Tercera Coronaria A223T002 TOMA 2 Cuchilla Pagcha 4 + 500 752407 9862060 3410 VERTEDERO RIEGO DOMESTICO ABREVADERO 65 Sector 4 esquinas Casha Potrero

351 Acequia Tercera Coronaria A223T003 TOMA 3 Llillahua Grande 5 + 950 752814 9862188 3410 COMPUERTA RIEGO DOMESTICO ABREVADERO 4 Huicho Puco

352 Acequia Tercera Coronaria A223T004 TOMA 4 Llillahua Pequeño 6 + 176 753430 9861554 3400 ROTURA CANAL RIEGO DOMESTICO ABREVADERO 15 Llillahua Pequeño

353 Acequia Tercera Coronaria A223T005 TOMA 5 Curiuco 6 + 425 753573 9861406 3410 ORIFICIO RIEGO DOMESTICO ABREVADERO 25 Curiuco

354 Acequia Tercera Coronaria A223T006 TOMA 6 Huichipuco 6 + 630 753483 9861276 3400 ORIFICIO RIEGO DOMESTICO ABREVADERO 10 Huicho Puco

355 Acequia Tercera Coronaria A223T007 TOMA 7 Huichipuco 6 + 800 753569 9861110 3400 ROTURA CANAL RIEGO DOMESTICO ABREVADERO 15 Castillo

356 Acequia Tercera Coronaria A223T008 TOMA 8 Castillo Huichipuco 7 + 200 753571 9860760 3400 ORIFICIO RIEGO DOMESTICO ABREVADERO 15 Huicho Puco

357 Acequia Tercera Coronaria A223T009 TOMA 9 Castillo 7 + 450 753540 9860742 3400 ORIFICIO RIEGO DOMESTICO ABREVADERO 20 Castillo

358 Acequia Tilambulo A224R001 RAMAL UNICO Yerbbuena 10 + 104 743012 9857796 3495 * RIEGO DOMESTICO ABREVADERO 3 YERBABUENA

359
Acequia Tilulum Darquea

A225O001 OVALO
1 Castillo 15+670 764769 9865679 2690

COMPUERTA RIEGO DOMESTICO OTROS
200

San Vicente, La Florida, San Josè, San Luis, Mirador, La Victoria

360
Acequia Tilulum Darquea

A225O002 OVALO
2 Naranjo 16+191 765057 9865974 2692

COMPUERTA RIEGO DOMESTICO OTROS
120

Victoria, Concepciòn, 3 Juanes, La Penìnsula

361 Acequia Tilulum Darquea A225O003 OVALO 3 Rumihuaico 16+695 765254 9866114 2694 ROTURA CANAL RIEGO DOMESTICO ABREVADERO OTROS Penìnsula, Sector Rumihuaico, Barrio Vicentino

362
Acequia Tilulum Darquea

A225O004 OVALO
4 Atahualpa 17+901 766031 9866279 2705

COMPUERTA RIEGO DOMESTICO ABREVADERO OTROS Atahualpa

363
Acequia Tilulum Darquea

A225O005 OVALO
5 Juana de Oro 18+995 766489 9865749 2707

COMPUERTA RIEGO DOMESTICO OTROS
35

Juana de Oro, El Rosal, Chisalata

364 Acequia Tilulum Darquea A225O006 OVALO 6 Ramos 20+020 767317 9865371 2702 COMPUERTA RIEGO DOMESTICO OTROS 130 Macasto San Vicente, Chisalata, La Victoria, Barrio Santa Clara, Barrio

365 Acequia Tilulum Darquea A225O007 OVALO 7 Macasto 0+000 767317 9865371 2702 COMPUERTA RIEGO DOMESTICO OTROS 50 Santa Clara. Parroquia Izamba y parte de Atahualpa

366
Acequia Tilulum Darquea

A225O008 OVALO
8 Cuartel 1 20+725 767531 9865925 2702

COMPUERTA RIEGO DOMESTICO ABREVADERO
1

Riego de las Canchas del Cuartel ESFORSFT y el estadio

367 Acequia Tilulum Darquea A225O009 OVALO 9 Rodrìguez 20+738 767535 9865937 2702 COMPUERTA RIEGO DOMESTICO ABREVADERO OTROS 61 Izamba, Corazòn de Jesùs

368
Acequia Tilulum Darquea

A225O010 OVALO
10 Albàn - Frutillar 20+738 767535 9865937 2702

COMPUERTA RIEGO DOMESTICO ABREVADERO OTROS
143

Atahualpa, (Barrio Frutillar, Corazòn de Jesùs) Izamba



ORDEN

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

PORCENTAJE PREDOMINANTES PORCENTAJE PREDOMINANTES

INDUSTRIAL

NO TRADICIONAL

TIPO DE CULTIVO

GRAVEDAD % ASPERSION % GOTEO %

DETALLE

ACTUAL

TENENCIA
LEGAL %

RIEGO AGUA POTABLE/DOMESTICO

ANO INSTAL. TRATAMIENTO

TECNICAS DE RIEGO

TRADICIONAL

DETALLE DEL USO

AREA (ha)

POTENCIAL

TRATAMIENTO

50 70 70 Cebada,Pasto 30 Habas, Maíz 100 20

* * 100 tomate, maíz 100 100

* * 100 tomate, maíz 100 100

100
Papas, Habas, cebollas,
Mellocos 100 20

12 35 100 Papas, Habas, Avena, Cebolla 10

4 100 Papas, Habas, Pasto 100 10

7,5 15 100 Papas, Pasto, Quinua 100 25

10 15 100 Pasto, Papas, Cebolla 100 20

5 10 100 Habas, Potrero, Papas 100 25

100 Papas, pasto, haba 10

7,5 17 100 Habas, Potrero, Papas 100 20

5 10 100 Quinoa, Papa, Pasto 100 20

5 * 100 PASTOS 100 100

100 100 82

100 Alfalfa 100 85

80
Tomate, alfalfa, cebolla, maìz,
papas, arveja X 100 95

100 Hortalizas, papas, alfalfa 100 100

100 Cebolla 100 100

100 100
Alfalfa, papas, maìz, hortalizas,
tomate 100 100

200 100
Alfalfa, papas, maìz, hortalizas,
tomate 100 100

2 100 Hortalizas 99 1 100

90 Papas, maìz, hortalizas X 90 10 100

100



ORDEN

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

CALENDARIO DE
USO FRECUENCIA ABASTECIMIENTO

DESPERDICIOS AGUA

SI/NO INVIERNO INVIERNO VERANO

PAGO DEL
AGUA

CONFLICTOS USO DE AGUA

SI/NO AMBITO
POT.

GENERADA
AÑO

INSTAL. PARTICULAR AÑO
INSTAL.

POT
INSTALADA

TIPO

DETALLE DEL USO

HIDROELECTRICO

SERV. PUBLICO

NO Cada 6 Días PARCIAL SI X Noche 100 NO

SI Cada 15 días
PARCIAL

SI X Noche * 100 SI
ENTRE USUARIOS, ROBO, ESCASEZ,

SI Cada 15 días
PARCIAL

SI X Noche * 100 SI
ENTRE USUARIOS, ROBO, ESCASEZ,

NO Cada 6 días PARCIAL NO NO NO 100 NO

NO Todo el tiempo PARCIAL SI X Día y Noche NO 100 SI ENTRE USUARIOS, ROBO, FALTA ORGANIZACIÓN,

NO Libre desponibilidad PARCIAL NO NO NO 0 SI ENTRE USUARIOS, ESCASEZ, FALTA
ORGANIZACIÓN,

NO PARCIAL SI X Día y Noche 100 SI ENTRE USUARIOS, ROBO, ESCASEZ, FALTA
ORGANIZACIÓN,

NO Cada 15 días PARCIAL SI X Día y Noche NO 100 SI
PAGO DE TARIFAS, FALTA

ORGANIZACIÓN,

NO Libre desponibilidad PARCIAL SI X Día y Noche NO 100 SI ENTRE USUARIOS, ESCASEZ,

NO En función de la demanda PARCIAL SI X Día y Noche Día 100 SI ENTRE USUARIOS, ROBO, ESCASEZ, FALTA
ORGANIZACIÓN,

NO PARCIAL SI X Día y Noche NO 100 X ENTRE USUARIOS, ROBO,

NO Cada 8 días PARCIAL SI X Día y Noche NO 80 SI ESCASEZ, PAGO DE TARIFAS,

SI Todos los días COMPLETO NO 100 NO NO

SI Cada 8 dìas (dìa y noche) NO 100 SI
ENTRE USUARIOS, ROBO,

SI Cada 8 dìas (1 turno)
PARCIAL

NO 100 SI
ENTRE USUARIOS, ROBO,

SI Cada 8 dìas / usuarios PARCIAL NO 100 SI ROBO,

SI Cada 8 dìas
PARCIAL

SI 100 SI
ROBO,

SI Cada 8 dìas
PARCIAL

NO 100 SI
ENTRE USUARIOS, ROBO,

SI Cada 8 dìas / usuarios PARCIAL NO 100 SI ROBO,

SI Cada 8 dìas PARCIAL NO 100 SI

SI 3 dìas por semana
PARCIAL

NO 100 SI
ROBO,

SI Cada 8 dìas PARCIAL NO 100 SI ENTRE USUARIOS, ROBO,

SI Cada 8 y 15 dìas
PARCIAL

NO 100 SI
ENTRE USUARIOS, ROBO,



ORDEN

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

OBSERVACIONES

FRECUENCIA
MANTENIMIENTO

REQUIERE
MEJORAS SI / NO

Cada 6 meses SI

Cada 6 meses SI

Cada 6 meses SI

Cada 2 meses SI

Cada 3 meses SI

Cada 6 meses SI

Cada 6 meses SI

Cada 12 meses SI

Cada año SI

Cada 6 meses SI

Cada año SI

Cada año SI

* SI

Anual SI

Semestral SI

Semestral SI

Semestral SI

Semestral SI

Cada año

2 veces al año SI

Cada año SI

Semestral SI

Semestral SI



ESTRUCTURA
DERIVACION USO DEL AGUA

CONDUCCION PRINCIPAL CONDUCCION SECUNDARIA

X Y

ORDEN NOMBRE CODIGO

NUMERO
USUARIOS POBLACIONES/OSG/COMUNIDADES/SERVIDAS

CATEGORIA NUMERO NOMBRE

COTAABSCISA

COORDENADAS

SITIO CAPTACION EN CANAL PRINCIPAL

EVALUACIÓN DE LAS CAPTACIONES DE LAS CONDUCCIONES SECUNDARIAS

FICHA Nº 2

369
Acequia Tilulum Darquea

A225O011 OVALO
11 Remanente 20+795 767545 9865966 2701

COMPUERTA RIEGO DOMESTICO OTROS
120

Pisque bajo, Izamba

370
Acequia Tilulum Darquea

A225O012 OVALO
12 Morejòn 20+965 767488 9866106 2700

ROTURA CANAL RIEGO DOMESTICO OTROS
23

Macasto

371 Acequia Tilulum Darquea A225O013 OVALO 13 Ernesto Moya 22+960 767888 9867334 2635 COMPUERTA RIEGO DOMESTICO OTROS 34 Pisque La Uniòn

372 Acequia Tilulum Darquea A225O014 OVALO 14 Cuartel 2 23+185 768103 9867359 2710 ROTURA CANAL RIEGO DOMESTICO 15 Pisque, ESFORSFT

373 Acequia Toallo A229R001 RAMAL
1 Toallo Comunidades 3+529 754414 9851123 3674

COMPUERTA RIEGO DOMESTICO ABREVADERO
1771

Angahuana Alto, Bajo, Apatug, Misquillí, Quinche Centro, Quinche La Lajas,
Pucará (4 esquinas)

374 Acequia Toallo A229R002 RAMAL 2 Toallo Alobamba 3 + 529 754414 9851123 3674 COMPUERTA RIEGO DOMESTICO ABREVADERO 640 Alobamba

375
Acequia Tunga El Cedro A235R001

RAMAL
1 El Cedro 3+350 777844 9857602 2310

COMPUERTA RIEGO ABREVADERO
*

El Cedro - Tunga

376 Acequia Tungihuayco A236R001 RAMAL 1 Cachilvana Chico 3+150 757595 9868930 3608 REPARTIDOR RIEGO DOMESTICO 124 Cachilvana Chico

377 Acequia Tungihuayco A236R002 RAMAL 2 Ambayata - Pucará Chico 5+140 757967 9867241 3448 REPARTIDOR RIEGO DOMESTICO 238 Ambayata Pucará Chico

378 Acequia Tungihuayco A236R003 RAMAL 3 Cachilvana Grande 6+159 758011 9866274 3380 REPARTIDOR RIEGO DOMESTICO ABREVADERO 323 Cachilvana Grande Manzana Loma Santa Elena

379 Acequia Tungihuayco A236R004 RAMAL 4 Pucará Grande 6+159 758011 9866274 3384 REPARTIDOR RIEGO DOMESTICO 186 Pucará Grande

380
Acequia Virgen de Lourdes de San
Isidro A242R001 RAMAL 1 Mesapamba 2 + 650 748928 9853481 3610 REPARTIDOR RIEGO ABREVADERO 13 Mesapamba

381
Acequia Virgen de Lourdes de San
Isidro A242R002 RAMAL 2 Mesapamba 2 2 + 964 748866 9853779 3570 REPARTIDOR RIEGO 10 Mesapamba

382
Acequia Virgen de Lourdes de San
Isidro A242R003 RAMAL 3 San Isidro Centro 3 + 477 748764 9854116 3480 REPARTIDOR RIEGO ABREVADERO 8 San Isidro Centro

383 Acequia Yacuyuyo Chacón Vásconez A244O001 OVALO 1 Manzanapamba 22 + 987 760356 9865674 3259 ORIFICIO RIEGO DOMESTICO ABREVADERO 100 Manzanapamba, Esperanza Achupalla

384 Acequia Yacuyuyo Chacón Vásconez A244O002 OVALO 2 Ambatillo 23 + 485 760825 9865666 3261 ORIFICIO RIEGO DOMESTICO ABREVADERO 520
Parroquia Ambatillo, parte de la parroquia San Bartolome de Ambatillo Parte de
la Parroquia de Constantino Fernández Lacón, Achupallas, La Libertad, Guairapata
Guapascucho, El Tablón

385 Acequia Yacuyuyo Chacón Vásconez A244O003 OVALO 3 Constantino Fernández 30 + 635 762476 9868797 3169 COMPUERTA RIEGO ABREVADERO 715 Centro Inapist Pérez Loma, El Vaca, Sevilla San Vicente, San Mateo, Palococha

386 Acequia Yacuyuyo Chacón Vásconez A244O004 OVALO 4 Pondoa 33+740 764625 9869241 2995 COMPUERTA RIEGO DOMESTICO ABREVADERO 257
Cármen Pamba, Barrio La Paz, Samanga Centro, San Luis, San Antonio , Pondoa,
Samanga Puerto Arturo, Parte de Constantino Fernández Proaño , Tangaleo, La
Floresta San Martín, Corazón de Jesús

387 Acequia Yacuyuyo Chacón Vásconez A244O005 OVALO 5 Samanga 33+740 764625 9869241 2975 REPARTIDOR RIEGO ABREVADERO 240 Corazón de Jesús, Puerto Arturo, San Juan, San Jacinto, San José, San Martín,

388 Acequia Yagual A245R001 RAMAL 1 Runa Guañushca 2 + 027 748556 9859407 3499 VERTEDERO RIEGO DOMESTICO ABREVADERO 35
Tambaló, Ladrillo, Casa Sacha Manzana Huaico, Tanipamba Cangauco, Milihuaico,
Misihuachana Yuraugsha, Burrohuayuna

389 Acequia Yagual A245R002 RAMAL 2 Runa Guañushca 2 + 027 748556 9859407 3499 COMPUERTA RIEGO DOMESTICO ABREVADERO 15 4 Esquinas

390 Acequia Yana Ucsha A247R001 RAMAL 1 La Esperanza 2 + 979 737586 9851368 3738 COMPUERTA RIEGO DOMESTICO ABREVADERO 36 *

391 Acequia Yana Ucsha A247R002 RAMAL 2 Pimbalo Yata 5 + 050 737474 9851897 3710 ROTURA CANAL RIEGO DOMESTICO ABREVADERO 2 *



ORDEN

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

PORCENTAJE PREDOMINANTES PORCENTAJE PREDOMINANTES

INDUSTRIAL

NO TRADICIONAL

TIPO DE CULTIVO

GRAVEDAD % ASPERSION % GOTEO %

DETALLE

ACTUAL

TENENCIA
LEGAL %

RIEGO AGUA POTABLE/DOMESTICO

ANO INSTAL. TRATAMIENTO

TECNICAS DE RIEGO

TRADICIONAL

DETALLE DEL USO

AREA (ha)

POTENCIAL

TRATAMIENTO

100 Hortalizas 100 65

100 Hortalizas, alfalfa 100 90

30 95
Hortalizas, col, coliflor, lechuga,
veteraba X 100 100

30 95 Hortalizas, col, coliflor, lechuga X 100 100

1046 * 80 Papas, pasto 20 Mora, frutales 100 50

* * 80 Papas, Pastos 20 Mora 100 50

* * * * * * 100 100

18 25 100
Habas, papas, mellocos,
cebada 100 50

50 80 100
Habas, papas, mellocos,
cebada 100 40

40 60 80
Papas, cebada, mellocos, ocas,
habas 20

Zanahoria amarilla, rábano,
brocolí, lechuga, florgranizo 95 5 30

20 30 100
Habas, papas, mellocos,
cebada 100 50

30 30 100 Papas, Pastos, Mellocos 100 100

60 60 100 Papas, habas, pasto 100 100

12 12 100 Papas, Mellocos, pasto 100 100

98 Habas, papas, cebada 2 Mora y Frutales 100 90

25 40 90
Hortalizas, papas, alfalfa,
frutales 10 Mora, zanahoria amarilla 100 90

100
Papas, hortalizas, cebollas,
maíz, Frutales, alfalfa, pera 100

314 341 95
Alfalfa, maíz, Cebolla, papas,
mora, legumbres, pastos,
lechuga

5
Zanahoria amarilla, cilantro,
cebolla colorada, 100 100

100
Alfalfa, Hortalizas, maíz, papas,
frutales 100 85

25 35 100 50

5 10 100 Habas, Papas, Pasto, Melloco 100 50

45 100 Pastos 100 100

5 50 100 Pastos 100 100



ORDEN

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

CALENDARIO DE
USO FRECUENCIA ABASTECIMIENTO

DESPERDICIOS AGUA

SI/NO INVIERNO INVIERNO VERANO

PAGO DEL
AGUA

CONFLICTOS USO DE AGUA

SI/NO AMBITO
POT.

GENERADA
AÑO

INSTAL. PARTICULAR AÑO
INSTAL.

POT
INSTALADA

TIPO

DETALLE DEL USO

HIDROELECTRICO

SERV. PUBLICO

SI Cada 8 dìas
PARCIAL

NO 100 SI
ENTRE USUARIOS, ROBO,

SI Cada 8 dìas / 23 horas
PARCIAL

NO 100 SI
ENTRE USUARIOS, ROBO,

SI Cada 8 dìas PARCIAL SI Dìa y Noche 100 SI

SI Cada 8 dìas PARCIAL SI X Dìa y Noche 100 SI ROBO,

SI 6 días a la semana
PARCIAL

SI X Día y Noche Día y Noche 0 SI
ENTRE USUARIOS, ROBO, ESCASEZ,

SI * PARCIAL SI X Día y Noche * 90 SI ENTRE USUARIOS, ROBO, ESCASEZ,

SI Cada 8 días
PARCIAL

NO NO NO 100 SI
* ROBO,

NO
Cada que existe

disponibilidad en reservorio PARCIAL SI X Noche 100 SI ENTRE USUARIOS, ROBO, ESCASEZ,

NO
Cada que existe

disponibilidad PARCIAL SI X Día y Noche 100 SI ENTRE USUARIOS, ROBO, ESCASEZ,

NO
Riegan según necesidad

de usuarios sin calendario y
sin conflictos

PARCIAL NO 0 NO

NO
Cada que existe

disponibilidad PARCIAL SI X Día y Noche 100 SI ENTRE USUARIOS, ROBO, ESCASEZ,

SI Cada 8 Días COMPLETO SI X Día y Noche NO 100 SI ENTRE USUARIOS, FALTA ORGANIZACIÓN,

SI Cada 8 Días COMPLETO SI X Día y Noche * 100 NO NO

SI Cada 8 Días COMPLETO SI X Día y Noche * 100 NO NO

SI Cada 8 días /usuario PARCIAL SI X Noche 100 SI ENTRE USUARIOS, ROBO, ESCASEZ,

SI Cada 8,15,30 días PARCIAL NO 100 SI ROBO, FALTA ORGANIZACIÓN,

SI Cada 8 días PARCIAL NO 100 SI ENTRE USUARIOS, ROBO, ESCASEZ,

SI Cada 8, 30 días /usuario PARCIAL NO 100 SI ESCASEZ,

SI Cada 8 días COMPLETO NO 100 SI ENTRE USUARIOS, ROBO, ESCASEZ,

NO
todo el tiempo de existir

disponibilidad PARCIAL SI X Noche 100 SI ENTRE USUARIOS, ESCASEZ, FALTA
ORGANIZACIÓN,

NO
Permanente de existir

disponibilidad PARCIAL SI X Noche 100 SI ENTRE USUARIOS, ESCASEZ, FALTA
ORGANIZACIÓN,

SI Cada 3 semanas COMPLETO SI X Noche 100 NO

SI Cada 15 días PARCIAL SI X Noche NO 100 NO NO



ORDEN

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

OBSERVACIONES

FRECUENCIA
MANTENIMIENTO

REQUIERE
MEJORAS SI / NO

Semestral SI

Anual SI

Semestral SI

Semestral SI

Cada 6 meses SI

Cada 6 meses SI

Cada año SI

Cada 6 meses SI

Cada 6 meses SI

Cada 6 meses o cada año
según requerimiento

Cada 6 meses SI

3 veces al año SI

Cuando es necesario.
Cada año SI

Cuando es necesario SI

Una vez al año SI

2 Veces al año SI
La frecuencia de calendario va según el acceso a
la tierra que poco a poco los usuarios han venido
obteniendo

Trimestral SI

Cada 6 meses SI

Semestralemente SI

Cada año

Cada año SI

Cada 6 meses NO

Cada 6 meses SI



ESTRUCTURA
DERIVACION USO DEL AGUA

CONDUCCION PRINCIPAL CONDUCCION SECUNDARIA

X Y

ORDEN NOMBRE CODIGO

NUMERO
USUARIOS POBLACIONES/OSG/COMUNIDADES/SERVIDAS

CATEGORIA NUMERO NOMBRE

COTAABSCISA

COORDENADAS

SITIO CAPTACION EN CANAL PRINCIPAL

EVALUACIÓN DE LAS CAPTACIONES DE LAS CONDUCCIONES SECUNDARIAS

FICHA Nº 2

392 Acequia Yanamatsi A250R001 RAMAL 1 Chiniloma 1+ 935 748168 9869854 3650 ROTURA CANAL RIEGO DOMESTICO ABREVADERO 5 Chiniloma

393 Acequia Yatzaputazan - Mulanleo A253O001 OVALO 1 Yatzaputzán - San Antonio 6 + 268 746215 9853762 3319 VERTEDERO RIEGO DOMESTICO ABREVADERO Comunidad Yatzaputzán Comuna San Antonio

394 Acequia Yatzaputazan - Mulanleo A253O002 OVALO 2 San Alfonso - Chiquicahua 9 + 563 747665 9855381 3590 VERTEDERO RIEGO ABREVADERO 123 Chiquicahua

395 Acequia Yatzaputazan - Mulanleo A253R001 RAMAL 1 * 11 + 606 748892 9856623 3490 COMPUERTA RIEGO DOMESTICO ABREVADERO 200 Mulanleo

396 Acequia Yatzaputazan - Mulanleo A253R002 RAMAL 2 * 11 + 606 748892 9856623 3490 COMPUERTA RIEGO DOMESTICO ABREVADERO 100 Mulanleo

397 Canal Albornoz - Naranjo C001O001 OVALO 1 Churumanga 7+625 770571 9858054 2523 COMPUERTA RIEGO DOMESTICO ABREVADERO 46 Churumanga,

398 Canal Albornoz - Naranjo C001O002 OVALO 2 Rumichaca 10+166 771160 9858613 2534 COMPUERTA RIEGO DOMESTICO ABREVADERO * Rumichaca, Quishua, Quituambo

399 Canal Albornoz - Naranjo C001O003 OVALO 3 Condorahua 12+895 771723 9859668 2490 COMPUERTA RIEGO DOMESTICO ABREVADERO 22 Condorahua

400 Canal Albornoz - Naranjo C001O004 OVALO 4 Chiquicha 17+775 772918 9861967 2509 COMPUERTA RIEGO DOMESTICO ABREVADERO 11 Pinllopata

401 Canal Albornoz - Naranjo C001O005 OVALO 5 San Jacinto 18+263 773135 9862346 2511 COMPUERTA RIEGO DOMESTICO ABREVADERO 100 Bautista Loma, Tingobamba

402 Canal Albornoz - Naranjo C001O006 OVALO 6 Bautista Loma 18+523 773265 9862194 2515 COMPUERTA RIEGO DOMESTICO ABREVADERO 69 Chiquicha Chico, Chiquicha Loma

403 Canal Albornoz - Naranjo C001O007 OVALO 7 Hacienda Inés María 19+943 774290 9862059 2521 COMPUERTA RIEGO 80 Hacienda Inés María, San Martín

404 Canal Albornoz - Naranjo C001O008 OVALO 8 Hacienda San José 19+943 774290 9862059 2521 COMPUERTA RIEGO DOMESTICO ABREVADERO 30 Hacienda San José

405 Canal Ambato - Huachi - Pelileo C002R001 RAMAL 1 Santa Rosa 11+620 761358 9856298 2900 VERTEDERO POTABLE 2000 Parroquia Santa Rosa Centro Barrio Las Margaritas

406 Canal Ambato - Huachi - Pelileo C002R002 RAMAL 2 Huachi Las Marianitas 11+620 761358 9856298 2900 VERTEDERO POTABLE 2000 Sector Huachi Las Marianitas

407 Canal Ambato - Huachi - Pelileo C002R003 RAMAL 3 Casigana 11+620 761358 9856298 2900 VERTEDERO POTABLE 80000
Ambato: Sectores Magdalena, Carcel Troya, Av. Bolivarianan Tupac Yupanqui,
Plaza de Toros Av. Manuelita Saens, Casigana

408 Canal Ambato - Huachi - Pelileo C002O0H7 OVALO H7 Casigana 11+764 761287 9856189 2900 COMPUERTA RIEGO DOMESTICO ABREVADERO 220
Santa Marianita, Barrio Los Luareles, Jesús del Grand Poder, Magdalena Picaihua,
Tropezon, Huachi Loreto Huachi Chico

409 Canal Ambato - Huachi - Pelileo C002M001 MODULO 1-1M Huachi San José 12+000 761352 9856062 2900 COMPUERTA RIEGO DOMESTICO ABREVADERO 128 Huachi Grande , San José

410 Canal Ambato - Huachi - Pelileo C002M002 MODULO 1-2M * 12+954 762020 985515 2900 COMPUERTA RIEGO DOMESTICO ABREVADERO 200 Laures, Huachi

411 Canal Ambato - Huachi - Pelileo C002M003 MODULO 1-5M Huachi Grande 13+831 762608 9855370 2890 COMPUERTA RIEGO DOMESTICO ABREVADERO 122 Huachi Grande Centro

412 Canal Ambato - Huachi - Pelileo C002M004 MODULO 6-1M Huachi Grande Gran Colombia 15+497 763068 9854637 2880 COMPUERTA RIEGO DOMESTICO ABREVADERO 542 Huachi Grande, Gran Comlombia, Montalvo Totoras, La Florida

413 Canal Ambato - Huachi - Pelileo C002M005 MODULO 8-2M Montalvo 16+513 763309 9854093 2880 COMPUERTA RIEGO DOMESTICO ABREVADERO 2846
Luz de América, San Pedro, El Empalme El Porvenir, Totoras, Cristal, El Recreo,
La Unión, La Dolorosa Picaihua, Tangaiche, San Luis, Simión Bolivar Sigsipamba,
Montalvo, Palahua

414 Canal Ambato - Huachi - Pelileo C002M006 MODULO 30 - 1M Montalvo 16+831 763486 9853922 2890 COMPUERTA RIEGO ABREVADERO 81 Amazonas, Luz de América San Miguel



ORDEN

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

PORCENTAJE PREDOMINANTES PORCENTAJE PREDOMINANTES

INDUSTRIAL

NO TRADICIONAL

TIPO DE CULTIVO

GRAVEDAD % ASPERSION % GOTEO %

DETALLE

ACTUAL

TENENCIA
LEGAL %

RIEGO AGUA POTABLE/DOMESTICO

ANO INSTAL. TRATAMIENTO

TECNICAS DE RIEGO

TRADICIONAL

DETALLE DEL USO

AREA (ha)

POTENCIAL

TRATAMIENTO

2 10 100 30

250 500 100
Pasto, Papas, Cebolla,
Zanohoria 98 2 100

301 100 Papas, Pasto 100 100

200 100 Papas, Pastos, Cebadas 100 80

80 80

21 12 90 Papas, maíz, pasto 10 Tomate 100 70

* * 90 Papas, maíz, pasto 10 Tomate 100 60

14 3 85 Papas, maíz, pasto 15 Tomate 100 60

6 4 80 Pastos, maíz, papas 20 Tomate 100 60

300 150 80 Maíz, frutales, pastos 20 Tomate, mora 100 60

30 11 90 Maíz, papas 10 Tomate 100 60

* * 80 Pastos, maíz 20 Tomate 100 60

* * 80 Pastos, maíz 20 Tomate 100 60

100 1987
PLANTA
CLORIFICADOR

100 1990 NO

100 1192
PLANTA
CLORIFICADOR

1656 3159 100 Frutales, Alfalfa, Papas, Maíz 100 100

32 32 100 Frutales, alfalfa, papas maíz 100 100

92 92 73 Frutales, alfalfa, papas maíz 27 Mora, tomate arbol 100 100

42 42 100 Frutales, Alfalfa, Papas, Maíz 100 100

230 239 100 Frutales, alfalfa, maiz, papas 100 70

2235 2235 90 Frutales, Alfalfa, Papas, Maíz 10 mora, tomate arbol 100 90

150 162 80 Alfalfa, frutales 20 Mora 100 100



ORDEN

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

CALENDARIO DE
USO FRECUENCIA ABASTECIMIENTO

DESPERDICIOS AGUA

SI/NO INVIERNO INVIERNO VERANO

PAGO DEL
AGUA

CONFLICTOS USO DE AGUA

SI/NO AMBITO
POT.

GENERADA
AÑO

INSTAL. PARTICULAR AÑO
INSTAL.

POT
INSTALADA

TIPO

DETALLE DEL USO

HIDROELECTRICO

SERV. PUBLICO

NO
Permanente de existir

disponibilidad PARCIAL SI X Noche 100 SI ENTRE USUARIOS, PAGO DE TARIFAS, FALTA
ORGANIZACIÓN,

SI Cada 15 días COMPLETO SI X Noche Noche 100 SI ENTRE USUARIOS, ROBO, PAGO DE TARIFAS,

NO Todos los días COMPLETO SI X Noche 100 NO

SI Cada 8 Días COMPLETO SI X Noche/ día 70 SI ENTRE USUARIOS, ROBO, ESCASEZ, FALTA
ORGANIZACIÓN,

SI Cada 8 Días PARCIAL SI X 70 SI
ESCASEZ, PAGO DE TARIFAS,

FALTA ORGANIZACIÓN,

SI Cada 15 días PARCIAL NO 100 SI ENTRE USUARIOS, ESCASEZ,

SI Cada 15 días PARCIAL NO 100 SI ENTRE USUARIOS, ESCASEZ,

SI Cada 15 días PARCIAL NO 100 SI ENTRE USUARIOS, ESCASEZ,

SI Cada 15 días PARCIAL NO 100 SI ENTRE USUARIOS, ESCASEZ,

SI Cada 15 días PARCIAL NO 100 SI ENTRE USUARIOS, ESCASEZ,

SI Cada 15 días PARCIAL NO 100 SI ENTRE USUARIOS, ESCASEZ,

SI Cada 15 días PARCIAL NO 100 SI ENTRE USUARIOS, ESCASEZ,

SI Cada 15 días PARCIAL NO 100 SI ENTRE USUARIOS, ESCASEZ,

NO Permanente PARCIAL NO * * 100 * *

NO Permanente PARCIAL NO NO NO 100 NO NO NO

NO Permanente COMPLETO NO NO NO 100 NO NO NO

SI Cada 15 días PARCIAL NO NO NO 95 NO ENTRE USUARIOS, ROBO, ESCASEZ,

SI Cada 15 dias PARCIAL NO 90 NO NO

SI Cada 15 dias PARCIAL NO 100 NO NO

SI Cada 8 Días PARCIAL NO NO NO 90 SI ENTRE USUARIOS, ROBO,

SI Cada 10 dias PARCIAL NO * 95 SI ENTRE USUARIOS, ROBO, ESCASEZ,

SI Cada 10 Días PARCIAL NO Noche NO 100 NO NO

SI Cada 15 días COMPLETO SI X Noche NO 100 NO NO



ORDEN

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

OBSERVACIONES

FRECUENCIA
MANTENIMIENTO

REQUIERE
MEJORAS SI / NO

Cada año SI

Cada 4 meses SI

Cada 4 meses SI Una sola asociación adjudicada con 123 socios

Cada 4 meses SI

Cada 6 meses SI

Trimestral SI
Comprende 4 Ramales que inician del canal

principal

Trimestral SI Comprende ramales 5.1-5.2-6.1-6.2

Trimestral SI Comprende ramales 7.8-9

Trimestral SI Comprende ramal 10

Cada 4 meses SI Comprende ramal 10

Trimestral SI Comprende R12-R16

Trimestral SI Comprende R17.1-R17.2

Trimestral SI Comprende Ramal 18

Cuando es necesario SI

Cuando es necesario SI

Cuando es necesario SI Recibe 240 litros/segundo del canal principal

Cuando es necesario SI Sumatoria de todos los ovalos "H"

Cuando es necesario SI

Cada 15 dias SI

Cada año SI

Cada año SI

Cada año SI

Cada año SI



ESTRUCTURA
DERIVACION USO DEL AGUA

CONDUCCION PRINCIPAL CONDUCCION SECUNDARIA

X Y

ORDEN NOMBRE CODIGO

NUMERO
USUARIOS POBLACIONES/OSG/COMUNIDADES/SERVIDAS

CATEGORIA NUMERO NOMBRE

COTAABSCISA

COORDENADAS

SITIO CAPTACION EN CANAL PRINCIPAL

EVALUACIÓN DE LAS CAPTACIONES DE LAS CONDUCCIONES SECUNDARIAS

FICHA Nº 2

415 Canal Ambato - Huachi - Pelileo C002M007 MODULO 30 - 2M * 17+685 764050 9853583 2890 COMPUERTA RIEGO ABREVADERO 149 San Miguel, San Francisco La Esperanza, Luz de América

416 Canal Ambato - Huachi - Pelileo C002M008 MODULO 32 - 3M * 18+495 764044 9853229 2880 COMPUERTA RIEGO ABREVADERO 87 Montalvo Centro Casería San Francisco

417 Canal Ambato - Huachi - Pelileo C002M009 MODULO 32 - 2M * 18+674 764143 9853128 2880 COMPUERTA RIEGO ABREVADERO 250 Montalvo La Esperanza

418 Canal Ambato - Huachi - Pelileo C002M010 MODULO 32 - 1-1 M * 20+326 763723 9852157 2890 COMPUERTA RIEGO 18 Palahua El Carmen

419 Canal Ambato - Huachi - Pelileo C002M011 MODULO 32 - 1M * 20+848 763484 9851939 2890 COMPUERTA RIEGO ABREVADERO 117 Montalvo Palahua

420 Canal Ambato - Huachi - Pelileo C002M012 MODULO 1-1C Cevallos La Floresta 22+250 764344 9851832 2870 COMPUERTA RIEGO DOMESTICO ABREVADERO 43 La Floresta

421 Canal Ambato - Huachi - Pelileo C002M013 MODULO 2-C Cevallos La Floresta Vinces 23+365 764901 9851427 2860 COMPUERTA RIEGO DOMESTICO ABREVADERO 373 Cevallos, La Floresta, Vinces

422 Canal Ambato - Huachi - Pelileo C002M014 MODULO 8 -1.2C Cevallos Santa Rosa 23996 765116 9851094 2870 COMPUERTA RIEGO DOMESTICO ABREVADERO 188 Santa Rosa, Barrio Juan Francisco Arias

423 Canal Ambato - Huachi - Pelileo C002M015 MODULO 7-4C Cevallos El Belén 24+500 764814 9850775 2870 COMPUERTA RIEGO 77 Cevallos El Belén Barrio 24 de Mayo

424 Canal Ambato - Huachi - Pelileo C002M016 MODULO 9-2C Cevallos El Tambo 25+367 765317 9850104 2850 COMPUERTA RIEGO DOMESTICO ABREVADERO 176 Barrio 1º de mayo y Aire Libre El Tambo

425 Canal Ambato - Huachi - Pelileo C002M017 MODULO 48B Pelileo Olmedo 26+250 772380 9851514 2790 COMPUERTA RIEGO DOMESTICO ABREVADERO 120 Pelileo - Olmedo Guatugsumo Tambo El Progreso

426 Canal Ambato - Huachi - Pelileo C002M018 MODULO 10C Cevallos El Tambo 26+707 766131 9849780 2870 COMPUERTA RIEGO DOMESTICO ABREVADERO 90 El Tambo Centro Querochaca El Triunfo

427 Canal Ambato - Huachi - Pelileo C002M019 MODULO 9-H-2C Cevallos - El Tambo 27+212 766196 9849478 2870 COMPUERTA RIEGO DOMESTICO ABREVADERO 54 Tambo Centro Querochaca

428 Canal Ambato - Huachi - Pelileo C002M020 MODULO 11-1C Cevallos Querochaca 27+670 766223 9849173 2860 COMPUERTA RIEGO DOMESTICO ABREVADERO 65 Querochaca

429 Canal Ambato - Huachi - Pelileo C002M021 MODULO 11 - 3C Cevallos Andignato 28+329 766863 9849309 2840 COMPUERTA RIEGO DOMESTICO ABREVADERO 160 Andignato

430 Canal Ambato - Huachi - Pelileo C002M022 MODULO 12 -3C * 29+966 767972 9850413 2790 COMPUERTA RIEGO 225 La Amistad Andignato Las Playas

431 Canal Ambato - Huachi - Pelileo C002M023 MODULO 1B Benitez - Bellavista 31+947 768559 9851080 2870 COMPUERTA RIEGO DOMESTICO ABREVADERO 58 Benitez Centro BellavistA

432 Canal Ambato - Huachi - Pelileo C002M024 MODULO 17B Benitez - Salasaca 32+485 769066 9851261 2780 COMPUERTA RIEGO DOMESTICO ABREVADERO 1000 Benitez - Bellavista Salasaca, Vargaspamba Ramosloma Capulisloma

433 Canal Ambato - Huachi - Pelileo C002M025 MODULO 18B San Blas 33+451 769946 9851520 2780 COMPUERTA RIEGO DOMESTICO ABREVADERO 87 San Blas Rumiñahui Alto

434 Canal Ambato - Huachi - Pelileo C002M026 MODULO
(19B - 39B);

52B5 Benitez 34+093 770522 9851695 2770 COMPUERTA RIEGO DOMESTICO ABREVADERO 2272
Benitez, Pintag, Salasaca, Rumiñahui alto, Rumiñahui Bajo Sanja Loma Alto, Sanja
Loma, Catitahua, Santa Cruz Pamba, Monguingua, Manzana Pamba, Tashina Pataloma,
El Rosario, Matriz Pelileo, Quinchibana

435 Canal Ambato - Huachi - Pelileo C002M027 MODULO 40B Pelileo Guantugsumo 34+659 770954 9851817 2780 COMPUERTA RIEGO DOMESTICO ABREVADERO 65 Pelileo Centro Guantusumo

436 Canal Ambato - Huachi - Pelileo C002M028 MODULO 41 B Pelileo Guantugsumo 35+204 771448 9851897 2800 COMPUERTA RIEGO DOMESTICO ABREVADERO 140 Pelileo Centro Guantusumo Centro

437 Canal Ambato - Huachi - Pelileo C002M029 MODULO 44B Pelileo Guantugsumo 35+537 771725 9851744 2790 COMPUERTA RIEGO DOMESTICO ABREVADERO 80 Guantugsumo Centro



ORDEN

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

PORCENTAJE PREDOMINANTES PORCENTAJE PREDOMINANTES

INDUSTRIAL

NO TRADICIONAL

TIPO DE CULTIVO

GRAVEDAD % ASPERSION % GOTEO %

DETALLE

ACTUAL

TENENCIA
LEGAL %

RIEGO AGUA POTABLE/DOMESTICO

ANO INSTAL. TRATAMIENTO

TECNICAS DE RIEGO

TRADICIONAL

DETALLE DEL USO

AREA (ha)

POTENCIAL

TRATAMIENTO

52 58 80 Maíz, Alfalfa, papas, frutales 20 Mora 100 100

52 54 95 Alfalfa, Frutales, papas 5 Mora, Tomate de árbol 100 100

146 158 85 Papas, maíz, alfalfa, frutales 15 Mora 100 100

5 5,5 90 Frutales, Alfalfa, frejol, papas 10 Mora 100 *

67 75 90 Alfalfa, papas, maíz, frutales 10 Mora 100 100

40 40 100 Frutales, Alfalfa, Papas, Maíz 100 100

283 283 100 Frutales, alfalfa, maiz 100 100

120 120 100 Frutales, Alfalfa, Papas, Maíz 100 100

25 25 100 Frutales, alfalfa, maíz 100 100

100 100 100 Frutales, Alfalfa, Papas, Maíz 100 100

70 70 100 Tomate de Árbol. Alfalfa. Maíz 100 100

40 67 100 Frutales, Alfalfa, Papas, Maíz 100 100

30 * 100 Frutales, Alfalfa, Papas, Maíz 100 100

65 65 95 Frutales, Alfalfa, Papas, Maíz 5 Invernadero de Papaya 95 5 100

170 170 100 Frutales, Alfalfa, Maíz 100 100

99 109 100 Alfalfa, Maiz, Frutales 100 100

22 22 100 Frutales, alfalfa, maíz 100 100

450 450 100 Frutales, Alfalfa, Papas, Maíz 100 100

33 33 100 Alfalfa, papas, maíz 100 100

572,18 * 80 Papas, alfalfa, Habas, Maíz 20 Mora, Tomate 100 100

27 27 100 Alfalfa, Maíz, Avena, Forrajes 100 100

54 54 100 Alfalfa, Maíz, Papas 100 100

40 40 100 Frejol, Alfalfa, Papas 100 100



ORDEN

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

CALENDARIO DE
USO FRECUENCIA ABASTECIMIENTO

DESPERDICIOS AGUA

SI/NO INVIERNO INVIERNO VERANO

PAGO DEL
AGUA

CONFLICTOS USO DE AGUA

SI/NO AMBITO
POT.

GENERADA
AÑO

INSTAL. PARTICULAR AÑO
INSTAL.

POT
INSTALADA

TIPO

DETALLE DEL USO

HIDROELECTRICO

SERV. PUBLICO

SI Cada 15 días COMPLETO SI X Noche NO 100 NO NO

SI Cada 15 días PARCIAL SI X Noche NO 100 NO NO

SI Cada 15 días PARCIAL SI X Noche NO 100 NO NO

* * * * * * *

SI Cada 15 días PARCIAL SI X Noche NO 100 NO NO

SI Cada 15 días PARCIAL NO NO NO 100 NO NO NO

SI Cada 15 días PARCIAL NO NO 100 NO

SI Cada 15 días PARCIAL NO NO NO 100 NO NO NO

SI Cada 15 días PARCIAL NO NO NO 100 NO NO NO

SI Cada 15 días PARCIAL NO NO 95 NO NO NO

SI Cada 15 días * NO NO NO 100 NO

SI Cada 15 días PARCIAL NO NO NO 100 NO NO NO

SI Cada 15 días PARCIAL NO NO NO 100 NO NO NO

SI Cada 15 días PARCIAL NO NO NO 100 NO NO NO

SI Cada 15 días PARCIAL NO NO NO 100 NO NO NO

SI Cada 15 días PARCIAL SI X Noche 100 NO NO NO

SI Cada 15 días PARCIAL NO NO NO 100 NO NO NO

SI Cada 15 días PARCIAL NO NO NO 100 NO

SI Cada 15 días PARCIAL NO 100 NO

SI Cada 15 días PARCIAL SI X Noche NO 100 NO NO NO

SI Cada 15 días PARCIAL NO NO NO 100 NO

SI Cada 15 días PARCIAL NO NO NO 100 NO

SI Cada 15 días PARCIAL NO NO NO 100 NO



ORDEN

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

OBSERVACIONES

FRECUENCIA
MANTENIMIENTO

REQUIERE
MEJORAS SI / NO

Cada año SI

Cada año SI

Cada año SI

* *

Cada año SI

Cada año SI

Cuando es necesario SI

Cuando es necesario SI

Cada 6 meses SI

Cuando es necesario SI

2 veces al año SI

Cuando es necesario SI

Cuando es necesario SI

Cuando es necesario SI

Cuando es necesario SI

Cada año SI

Cuando es necesario SI

Cuado es necesario SI

Cuando es necesario SI

Cada año SI

Cuado es necesario SI

Cuado es necesario SI

Cuado es necesario SI



ESTRUCTURA
DERIVACION USO DEL AGUA

CONDUCCION PRINCIPAL CONDUCCION SECUNDARIA

X Y

ORDEN NOMBRE CODIGO

NUMERO
USUARIOS POBLACIONES/OSG/COMUNIDADES/SERVIDAS

CATEGORIA NUMERO NOMBRE

COTAABSCISA

COORDENADAS

SITIO CAPTACION EN CANAL PRINCIPAL

EVALUACIÓN DE LAS CAPTACIONES DE LAS CONDUCCIONES SECUNDARIAS

FICHA Nº 2

438 Canal Ambato - Huachi - Pelileo C002M030 MODULO 45B Pelileo Guantugsumo 35+900 772075 9851646 2790 * RIEGO DOMESTICO ABREVADERO 52 Guantugsumo Centro Tambo, El Progreso

439 Canal Ambato - Huachi - Pelileo C002M031 MODULO 50B Pelileo Olmedo 36+250 772380 9851514 2790 COMPUERTA RIEGO DOMESTICO ABREVADERO 131 Caserío Olmedo

440 Canal Ambato - Huachi - Pelileo C002M032 MODULO 51B Pelileo Olmedo 37+683 773404 9850765 2780 VERTEDERO RIEGO DOMESTICO ABREVADERO 80 Olmedo Quinchibana

441 Canal Casimiro Pazmiño C003O001 OVALO 1 Lindero 5 + 509 * * 3895 REPARTIDOR RIEGO DOMESTICO ABREVADERO 550 Comunidad El Lindero

442 Canal Casimiro Pazmiño C003O002 OVALO 2 Chiquicahua 20 + 350 749010 9856184 3511 ORIFICIO RIEGO ABREVADERO 123 Asociación Chiquicahua ( Runa Linde) Loma de Millón, Santa Rita Yucahua

443 Canal Casimiro Pazmiño C003O003 OVALO 3 Pilahuín 39 + 268 752861 9856697 3330 REPARTIDOR RIEGO ABREVADERO 180
Chitaloma, Pozo Huaico, Chita Huaico Barrio Centro, El Mirador, Huairapata
Llunguilla Bajo, El Calvario

444 Canal Casimiro Pazmiño C003O004 OVALO 4 San Alfonso 45 + 650 754024 9855423 3334 REPARTIDOR RIEGO ABREVADERO 200 San Alfonso (Llungilla, Pillagua)

445 Canal Casimiro Pazmiño C003O005 OVALO 5 Pataló Alto 50+ 406 754872 9853468 3288 ORIFICIO RIEGO ABREVADERO 80 Pataló Alto ( Nueva Esperanza y El Triunfo) El Triunfo

446 Canal Casimiro Pazmiño C003O006 OVALO 6 Chacapungo 51 + 860 756337 9853764 3274 ORIFICIO RIEGO ABREVADERO 200 Juan B. Vela, Miñarica, Santa Rosa Chacapungo, San Pablo Llano Grande

447 Canal Casimiro Pazmiño C003O007 OVALO 7 Totoraloma 53 + 637 756766 9855313 3182 ORIFICIO RIEGO ABREVADERO 215
La Elevación, La Merced, San Vicente San José, Barrio Central, Miñarica San José
Miñarica Yachoa, Yaculoma San Pablo

448 Canal Casimiro Pazmiño C003O008 OVALO 8 Valencia 1 58 + 850 759389 9856596 3114 ORIFICIO RIEGO ABREVADERO 200 Miñarica Bajo, Alto, Carmelitas Venezuela, Hacienda Ecuatran, Marianitas Quinche

449 Canal Casimiro Pazmiño C003O009 OVALO 9 Valencia 2 58 + 850 759389 9856596 3114 ORIFICIO RIEGO ABREVADERO 700
Barrio Santa Marianita,Santa Rosa Central Carmelitas, Miñaricas Alto y Bajo
Barrio Venezuela

450 Canal Casimiro Pazmiño C003O010 OVALO 10 Valencia 3 58 + 850 759389 9856596 3114 ORIFICIO RIEGO ABREVADERO 200 Bellvista, Santa Rosa, Barrio 1º de enero

451 Canal Casimiro Pazmiño C003O011 OVALO 11 y 12 Puchatug 1 y Puchatug 2 58 + 850 759389 9856596 3114 ORIFICIO RIEGO ABREVADERO 213 La Magadalena / Huachi Chico El Tropesón

452 Canal Casimiro Pazmiño C003O013 OVALO 13 Chupayo 58 + 850 759389 9856596 3114 ORIFICIO RIEGO ABREVADERO 117 La Magdalena (Los Ángeles)

453 Canal Casimiro Pazmiño C003O014 OVALO 14 Villacres 52 + 268 756656 9853665 3283 ORIFICIO RIEGO DOMESTICO ABREVADERO 50 San Pablo, Hcda. Martínez, Yaculoma, Miñarica

454 Canal Casimiro Pazmiño C003O015 OVALO 15 Asubadin 54 + 074 757580 9853043 3274 COMPUERTA RIEGO ABREVADERO 11 Angahuana Bajo

455 Canal Casimiro Pazmiño C003O016 OVALO 16 El Chilco 55 + 524 757440 9852355 3272 COMPUERTA RIEGO DOMESTICO ABREVADERO 60 El Chilco. (Alborada)

456 Canal Casimiro Pazmiño C003O017 OVALO 17 San Francisco - El Carmen 57 + 200 758547 9852230 3249 REPARTIDOR RIEGO DOMESTICO ABREVADERO 100 El Carmen, San Francisco Las Playas, Campo Alegre

457 Canal Casimiro Pazmiño C003O018 OVALO 18 Huachi 57 + 200 758547 9852230 3249 REPARTIDOR RIEGO DOMESTICO 400 San Francisco, San Luis, La Libertad San José, San Alfonso El Paraíso

458 Canal Casimiro Pazmiño C003O019 OVALO 19 Tisaleo 57 + 200 758547 9852230 3249 REPARTIDOR RIEGO DOMESTICO ABREVADERO 600 San Juan, San Martín, San Luis San Francisco, Huachi Grande

459 Canal Cunucyacu Chimborazo C004O001 OVALO 1 Yatzaputzán 28 + 141 746301 9852235 3869 ORIFICIO RIEGO DOMESTICO ABREVADERO 300 Comuna Yatzaputzan Comuna San Antonio

460 Canal Cunucyacu Chimborazo C004O002 OVALO 2 Tamboloma 30 + 462 747324 9852501 3880 REPARTIDOR RIEGO DOMESTICO ABREVADERO 500 Comuna Tamboloma Comuna Mulanleo



ORDEN

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

PORCENTAJE PREDOMINANTES PORCENTAJE PREDOMINANTES

INDUSTRIAL

NO TRADICIONAL

TIPO DE CULTIVO

GRAVEDAD % ASPERSION % GOTEO %

DETALLE

ACTUAL

TENENCIA
LEGAL %

RIEGO AGUA POTABLE/DOMESTICO

ANO INSTAL. TRATAMIENTO

TECNICAS DE RIEGO

TRADICIONAL

DETALLE DEL USO

AREA (ha)

POTENCIAL

TRATAMIENTO

29 29 100 Alfalfa, frejol, papas, habas 100 100

65 * 100
Alfalfa, Maíz, papas, tomate de
árbol 100 100

34 34 100 Alfalfa, maíz, papas 100 100

500 550 100
Papas, habas, melloco, ocas,
hortalizas 100 100

150 250 100
Papas, Habas, Cebada,
Melloco, Oca , Ajo Alfalfa,
Avena, Vicia

100 100

200 0 100
Papa, maíz, habas, cebada,
hortalizas 100 100

100 150 100
Maíz, papas, haba, alfalfa,
hortalizas 100 100

30 50 100 Papas. Habas. Zanahoria 100 100

100 120 100
Habas, Papas, arveja, frutales,
Zanahoria, Pastos 100 100

200 200 100 Maíz, papas, arveja, habas 100 100

200 * 95 Maíz, arveja, papas, frutales 5 Mora 100 100

200 * 95 Frutales, papas, Maíz, arveja 5 Mora 100 100

210 * 100
Papas, Maíz, Alfalfa, avena,
vicia 100 100

200 250 80
Papas, frejol, maís, arveja,
frutales 20 Huertos Hortícolas 100 100

100 150 70 Papas, maís, frutales 30
Flores, Tomate de árbol y
riñon 100 100

200 250 100
Papas, Alfalfa, Maíz, arveja,
Frutales, Zanahoria, Avena 100 100

80 100 95
Papas, arveja, cebada, maíz,
rábano, zanahoria 5 Mora 100 100

200 300 100
Maíz, Arveja, Mora, otros
frutales, pastos 100 100

200 205 100
Mora, Maíz, Papa, Cebada,
Fruticola, arveja 100 100

500 600 100
Manzana, Claudia, Pera, Mora,
Pasto, Maíz 100 100

* * 80 Mora Claudia, Manzana, Papas,
Cebada 20 Tomate, Taxo, Alcachofa 100 100

50 850 100 Papas, Pastos, mellocos 100 100

150 856 100 Potreros,Papas, Mellocos 100 100



ORDEN

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

CALENDARIO DE
USO FRECUENCIA ABASTECIMIENTO

DESPERDICIOS AGUA

SI/NO INVIERNO INVIERNO VERANO

PAGO DEL
AGUA

CONFLICTOS USO DE AGUA

SI/NO AMBITO
POT.

GENERADA
AÑO

INSTAL. PARTICULAR AÑO
INSTAL.

POT
INSTALADA

TIPO

DETALLE DEL USO

HIDROELECTRICO

SERV. PUBLICO

SI Cada 15 días PARCIAL NO NO NO 100 NO

SI Cada 15 días PARCIAL NO NO NO 100 NO

SI Cada 15 días * NO NO NO 100 NO

SI Cada mes COMPLETO SI X Día y Noche Día y Noche 100 SI ENTRE USUARIOS, ROBO, ESCASEZ, GENERO,

SI Permanente COMPLETO SI X Noche NO 100 SI
ENTRE USUARIOS, DE OTRAS

CONDUCIONES ROBO,

SI Cada 15 días PARCIAL NO NO NO 100 SI ENTRE USUARIOS, FALTA ORGANIZACIÓN, DE
PODER,

SI Cada 15 días COMPLETO NO NO NO 100 SI ENTRE USUARIOS, ROBO, ESCASEZ, FALTA
ORGANIZACIÓN,

SI Permantente COMPLETO NO NO NO 100 NO NO

SI Cada 8 Días PARCIAL SI X Noche NO 100 SI
ENTRE USUARIOS, DE OTRAS

CONDUCIONES ROBO, ESCASEZ,

SI Cada 8 a 15 días la mayoría PARCIAL SI X Noche NO 100 SI ENTRE USUARIOS, ROBO, ESCASEZ, DE PODER,

SI De 8 a 15 días mayormente PARCIAL NO NO NO 100 SI ENTRE USUARIOS, ROBO, ESCASEZ,

SI De 8 a 15 días mayormente PARCIAL SI X Noche Noche 100 SI ENTRE USUARIOS, ROBO, ESCASEZ, FALTA
ORGANIZACIÓN, DE PODER,

SI 8 días mayormente PARCIAL NO NO NO 100 NO NO

SI De 8 a 15 días mayormente PARCIAL NO NO NO 100 SI ENTRE USUARIOS, ROBO, ESCASEZ,

SI De 8 a 15 días mayormente PARCIAL NO NO NO 100 SI ENTRE USUARIOS, ROBO, ESCASEZ,

SI Cada 8 Días COMPLETO SI * Día y Noche 100 SI ENTRE USUARIOS, ROBO, ESCASEZ, FALTA
ORGANIZACIÓN,

SI Cada 8 Días COMPLETO SI X Noche NO 100 SI
ENTRE USUARIOS, DE OTRAS

CONDUCIONES ROBO, ESCASEZ,

SI Cada 8 Días PARCIAL SI X Día y Noche NO 86 SI ENTRE USUARIOS, ROBO, ESCASEZ, PAGO DE
TARIFAS,

SI Cada 15 días PARCIAL SI NO Día 100 SI ENTRE USUARIOS, ROBO, ESCASEZ, FALTA
ORGANIZACIÓN, GENERO,

SI Cada 15 días COMPLETO SI X Día y Noche NO 100 SI ENTRE USUARIOS, ROBO, ESCASEZ,

SI Cada 15 días PARCIAL SI X Día y Noche NO 100 SI ENTRE USUARIOS, ROBO, ESCASEZ, FALTA
ORGANIZACIÓN,

SI Cada 15 días PARCIAL SI X Noche NO 100 SI ENTRE USUARIOS, ROBO, ESCASEZ, FALTA
ORGANIZACIÓN,

SI Cada 15 dias PARCIAL SI X Dia Noche NO 98 SI ENTRE USUARIOS, ESCASEZ,



ORDEN

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

OBSERVACIONES

FRECUENCIA
MANTENIMIENTO

REQUIERE
MEJORAS SI / NO

Cada dos meses SI

2 veces al año SI

2 veces al año SI

Trimestral SI

Anualmente SI

Anualmente SI

Anual SI (Tubería de Cemento de Mayor diámetro)

Trimestral SI Elevar el canal para evitar entrada de basura

Semestral SI

Cada 3 meses SI

Anualmente SI

Analualmente, o cuando
amerite SI

Cada 2 años NO

Semestral SI

Semestral SI

Anual SI

Anual SI

Cada 6 meses SI

Semestral SI

Anual / cuando haya
necesidad SI

Cada 6 meses SI

Cada año SI

Cada año SI
El ovalo numero dos Tamboloma sirve 2
comunidades (Tamboloma, Mulanleo)



ESTRUCTURA
DERIVACION USO DEL AGUA

CONDUCCION PRINCIPAL CONDUCCION SECUNDARIA

X Y

ORDEN NOMBRE CODIGO

NUMERO
USUARIOS POBLACIONES/OSG/COMUNIDADES/SERVIDAS

CATEGORIA NUMERO NOMBRE

COTAABSCISA

COORDENADAS

SITIO CAPTACION EN CANAL PRINCIPAL

EVALUACIÓN DE LAS CAPTACIONES DE LAS CONDUCCIONES SECUNDARIAS

FICHA Nº 2

461 Canal Cunucyacu Chimborazo C004O003 OVALO 3 Pilahuin 42+624 750958 9854517 3548 REPARTIDOR RIEGO DOMESTICO ABREVADERO 1000 Pucara Grande, Pilahuin Centro y San Carlos

462 Canal Cunucyacu Chimborazo C004O004 OVALO 4 Conolongo 45+889 752434 9852987 * REPARTIDOR RIEGO DOMESTICO ABREVADERO 750 San Pedro de Chibuleo, San Francisco de Chibuleo

463 Canal Cunucyacu Chimborazo C004O005 OVALO 5 San Luis 48+692 753371 9852513 3515 REPARTIDOR RIEGO DOMESTICO ABREVADERO 250 Comuna San Luis

464 Canal Cunucyacu Chimborazo C004O006 OVALO 6 Chacapungo 51 + 490 754316 9852243 3505 REPARTIDOR RIEGO DOMESTICO ABREVADERO 600 Chacapungo, Asociación La Florida San Miguel, Pataló Alto

465 Canal Cunucyacu Chimborazo C004O007 OVALO 7 Santa Rosa 52+673 755141 9851969 3486 REPARTIDOR RIEGO DOMESTICO ABREVADERO 785
Apatug, San Pablo 4 esquinas San Pablo Yuculoma, El Quinche Jerusalén, San
Antonio, Yashapamama Allpamama, Angahuana, El Carme, Nueva Eaperazanza

466 Canal Cunucyacu Chimborazo C004O008 OVALO 8 Agua Potable 52 + 848 755143 9851801 3495 REPARTIDOR POTABLE 1800 Huachi Grande, Huachi La Libertad Santa Rosa, Bellavista

467 Canal Cunucyacu Chimborazo C004O009 OVALO 9 Misquillí 53 + 400 755476 9851591 3522 REPARTIDOR RIEGO DOMESTICO ABREVADERO 450
La Unión, Undina, San Vicente Mirador, San Alfonso, El Paraíso Nueva Vida,
Corazón de Jesús

468 Canal Cunucyacu Chimborazo C004O010 OVALO 10 El Tingo 53 + 400 755479 9851585 3505 REPARTIDOR RIEGO DOMESTICO ABREVADERO 504
Comunidad El Chilco Comuna San Francisco de Tisaleo Comuna San Luis de Tisaleo
Comunidad San Juan de Tisaleo

469 Canal de Riego Píllaro C005T001 TOMA 1 Andahualó 1 0+710 776711 9876289 3035 ORIFICIO RIEGO ABREVADERO 17 Andahualó

470 Canal de Riego Píllaro C005T002 TOMA 2 Andahualó 2 1+110 776394 9876422 3060 ORIFICIO RIEGO ABREVADERO 19 Andahualó

471 Canal de Riego Píllaro C005T003 TOMA 3 Corazón de Jesús 1+620 776470 9876853 3035 ORIFICIO 144 Corazón de Jesus

472 Canal de Riego Píllaro C005T005 TOMA 5 San José - La Victoria 5+790 775171 9876710 3040 COMPUERTA 160 San José - La Victoria

473 Canal de Riego Píllaro C005T006 TOMA 6
San Jacinto - San Andrés- Urbina

Alto 6+325 774678 9876567 3035 COMPUERTA RIEGO ABREVADERO 400 San Andrés, Presidente Urbina San Jacinto

474 Canal de Riego Píllaro C005T007 TOMA 7 San Jacinto 6+650 774686 9876868 3035 35 San Jacinto - La Lindera

475 Canal de Riego Píllaro C005T008 TOMA 8 San Antonio de Chinitagua 7+635 774211 9877482 3035 ORIFICIO RIEGO DOMESTICO ABREVADERO 160 San Antonio Chinitagua

476 Canal de Riego Píllaro C005T009 TOMA 9 Guapante Chico La Lindera 7+970 774072 9877786 3035 ORIFICIO RIEGO DOMESTICO ABREVADERO 330 Guapante Chico - La Lindera

477 Canal de Riego Píllaro C005T010 TOMA 10 Yatchil Eraloma 8+125 774140 9877823 3035 ORIFICIO RIEGO Yatchil Eraloma

478 Canal de Riego Píllaro C005T011 TOMA 11 Yatchil Central 8+590 774578 9877781 3035 ORIFICIO RIEGO Yatchil Central

479 Canal de Riego Píllaro C005T012 TOMA 12 Yatchil Centro 9+890 775514 9878331 3035 ORIFICIO RIEGO Yatchil Centro

480 Canal de Riego Píllaro C005T013 TOMA 13 Yatchil Las Playas 10+970 774919 9879095 3035 ORIFICIO RIEGO Yatchil Las Playas

481 Canal de Riego Píllaro C005T014 TOMA 14
Yatchil San Francisco - Las

Playas 12+030 774969 9879831 3035 ORIFICIO RIEGO Yatchil, San Francisco Las Playas

482 Canal de Riego Píllaro C005T015 TOMA 15 Guapante Grande San Franciso 12+660 774576 9880220 3035 ORIFICIO RIEGO DOMESTICO ABREVADERO Guapante Grande San Francisco

483 Canal de Riego Píllaro C005T016 TOMA 16 Guapante Grande Chitaloma 13+195 774172 9880276 3035 ORIFICIO RIEGO DOMESTICO ABREVADERO Guapante Grande Chitaloma



ORDEN

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

PORCENTAJE PREDOMINANTES PORCENTAJE PREDOMINANTES

INDUSTRIAL

NO TRADICIONAL

TIPO DE CULTIVO

GRAVEDAD % ASPERSION % GOTEO %

DETALLE

ACTUAL

TENENCIA
LEGAL %

RIEGO AGUA POTABLE/DOMESTICO

ANO INSTAL. TRATAMIENTO

TECNICAS DE RIEGO

TRADICIONAL

DETALLE DEL USO

AREA (ha)

POTENCIAL

TRATAMIENTO

200 800 100 Pasto, papas, cebolla 100 30

150 500 100 Pasto, papas, cebolla 100 40

300 300 100
Papa, cebolla colorada,
zanahoria 100 50

100 600 100
Papa, cebolla colorada,
zanahoria 100 60

141 17-Jul 100 Papas, habas, pasto, ect 100 50

1987
PLANTA
CLORIFICADOR

200 300 100 Mora Manzana, Papa, Alfalfa 100 100

355 100
Papas, Pasto, Mora, Cebolla,
Frutales 100 100

20 30 90 Hierba, papas, cebolla, maíz 10 Hortalizas 100 100

22 32 95 Pasto, papas, cebolla blanca 5 Hortalizas 100 100

50 55 100
cebolla blanca, papas,
zanahoria 40

60 65 100
cebolla blanca, papas,
zanahoria pastos 40

648 655 95 Papas, Maíz, Pasto 40

35 40 100 Papas, Maíz, Pasto 40

122 130 100 Papas, Maíz, Pasto 40

290 300 100 Papas, Maíz, Pasto 40

57 62 100 Papas, Maíz, Pasto 40

28 30 100 Papas, Maíz, Pasto 40

45 48 100 Papas, Maíz, Pasto 40

70 72 100 Papas, Maíz, Pasto 40

45 48 100 Papas, Maíz, Pasto 40

43 45 100 Papas, Maíz, Pasto 40

182 190 100 Papas, Maíz, Pasto 40



ORDEN

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

CALENDARIO DE
USO FRECUENCIA ABASTECIMIENTO

DESPERDICIOS AGUA

SI/NO INVIERNO INVIERNO VERANO

PAGO DEL
AGUA

CONFLICTOS USO DE AGUA

SI/NO AMBITO
POT.

GENERADA
AÑO

INSTAL. PARTICULAR AÑO
INSTAL.

POT
INSTALADA

TIPO

DETALLE DEL USO

HIDROELECTRICO

SERV. PUBLICO

SI cada mes PARCIAL Dia y Noche Noche 50 SI ENTRE USUARIOS, ROBO, ESCASEZ, FALTA
ORGANIZACIÓN,

SI cada mes PARCIAL Dia y Noche Noche 50 SI ENTRE USUARIOS, ROBO, ESCASEZ, FALTA
ORGANIZACIÓN,

SI Cada semana PARCIAL SI X Noche NO 98 SI ENTRE USUARIOS, ROBO, ESCASEZ,

SI Cada semana PARCIAL SI X Día y Noche Noche 90 SI ENTRE USUARIOS,
ROBO, ESCASEZ, PAGO DE

TARIFAS, FALTA
ORGANIZACIÓN,

SI Cada 4 semanas PARCIAL SI X Noche NO 75 SI
ENTRE USUARIOS, DE OTRAS

CONDUCIONES ROBO, FALTA ORGANIZACIÓN,

NO Permanente PARCIAL SI X Día y Noche Día y Noche 50 SI ENTRE USUARIOS, ROBO, ESCASEZ,

SI Cada mes PARCIAL NO NO NO 90 SI ENTRE USUARIOS, ROBO, ESCASEZ,

SI Cada 3 semanas COMPLETO NO NO NO 100 SI ROBO, ESCASEZ,

NO Normalmente cada 15 días PARCIAL SI 0 SI ENTRE USUARIOS, FALTA ORGANIZACIÓN,

NO PARCIAL SI X Día y Noche 0 SI ENTRE USUARIOS, FALTA ORGANIZACIÓN,

No existe PARCIAL ENTRE USUARIOS,

No existe PARCIAL ENTRE USUARIOS,

No existe PARCIAL ENTRE USUARIOS,

No existe PARCIAL ENTRE USUARIOS,

No existe PARCIAL ENTRE USUARIOS,

No existe PARCIAL ENTRE USUARIOS,

No existe PARCIAL ENTRE USUARIOS,

No existe PARCIAL ENTRE USUARIOS,

No existe PARCIAL ENTRE USUARIOS,

No existe PARCIAL ENTRE USUARIOS,

No existe PARCIAL ENTRE USUARIOS,

No existe PARCIAL ENTRE USUARIOS,

No existe PARCIAL ENTRE USUARIOS,



ORDEN

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

OBSERVACIONES

FRECUENCIA
MANTENIMIENTO

REQUIERE
MEJORAS SI / NO

Cada Año SI

Cada Año SI

2 veces al año SI

Cada 6 meses SI

Cada año el canal
principal, sifones cada 3
meses

SI

Periodico SI

Cada 6 meses SI

Cada 6 meses SI

Cada 6 meses SI

Cada 6 meses SI

Cada mes SI

No SI

Cada mes SI

Cada mes SI

Cada mes SI

Cada mes SI

Cada mes SI

Cada mes SI

Cada mes SI

Cada mes SI

Cada mes SI

Cada mes SI

Cada mes SI



ESTRUCTURA
DERIVACION USO DEL AGUA

CONDUCCION PRINCIPAL CONDUCCION SECUNDARIA

X Y

ORDEN NOMBRE CODIGO

NUMERO
USUARIOS POBLACIONES/OSG/COMUNIDADES/SERVIDAS

CATEGORIA NUMERO NOMBRE

COTAABSCISA

COORDENADAS

SITIO CAPTACION EN CANAL PRINCIPAL

EVALUACIÓN DE LAS CAPTACIONES DE LAS CONDUCCIONES SECUNDARIAS

FICHA Nº 2

484 Canal de Riego Píllaro C005T017 TOMA 17 Guapante Grande Cousín 13+410 774070 9880456 3035 RIEGO DOMESTICO ABREVADERO Guapante Grande Cousin

485 Canal de Riego Píllaro C005T018 TOMA 18 Cementerio 13+680 774140 9880692 3035 COMPUERTA RIEGO ABREVADERO Guapante Grande

486 Canal de Riego Píllaro C005T019 TOMA 19 Guapante Grande San Isidro 13+960 774089 9880967 3035 COMPUERTA RIEGO ABREVADERO San Lorenzo San Carlos Guapante Grande

487 Canal de Riego Píllaro C005T021 TOMA 21
Guapante Grande Yambo

Cardosanto 15+970 774997 9882333 3035 RIEGO DOMESTICO ABREVADERO Guapante Grande Yambo Cardosanto

488 Canal de Riego Píllaro C005T022 TOMA 22 Cardosanto 16+310 775255 9882460 3035 ORIFICIO RIEGO 86 Cardosanto

489 Canal de Riego Píllaro C005O001 OVALO 0 Central Presidente Urbina 8+145 777240 9876300 3045 REPARTIDOR RIEGO ABREVADERO PISCICOLA Barrio Gantillo, La Dolorosa, San Fernando Cruzpamba, San Antonio Cagrapamba, 3
esquinas Centro urbina, Penileo

490 Canal Jhony C006R001 RAMAL 1 Patate Viejo 3+722 777600 9853401 2110 ORIFICIO RIEGO ABREVADERO 8 Patate Viejo

491 Canal Latacunga - Salcedo - Ambato C007T016 TOMA 16 San Josè de Pucarumi 1 21+482 766105 9876906 2700 ORIFICIO RIEGO ABREVADERO 3 Pucarumi - San Josè

492 Canal Latacunga - Salcedo - Ambato C007T017 TOMA 17 San Josè de Pucarumi 2 21+666 766094 9876724 2700 ORIFICIO RIEGO ABREVADERO 25 Pucarumi - San Josè

493 Canal Latacunga - Salcedo - Ambato C007T018 TOMA 18 Junta Pucarumi 22+211 765786 9876328 2756 RIEGO Pucarumi

494 Canal Latacunga - Salcedo - Ambato C007T019 TOMA 19 San Josè de Pucarumi 3 22+731 765861 9875866 2756 ORIFICIO RIEGO DOMESTICO ABREVADERO 30 Pucarumi, San Josè

495 Canal Latacunga - Salcedo - Ambato C007T020 TOMA 20 San Josè de Pucarumi 4 22+877 766222 9875728 2756 ORIFICIO RIEGO 20 Pucarumi, San Josè

496 Canal Latacunga - Salcedo - Ambato C007T021 TOMA 21 Pucarumi 23+509 766358 9875450 2750 REPARTIDOR RIEGO ABREVADERO 30 Pucarumi

497 Canal Latacunga - Salcedo - Ambato C007T022 TOMA 22 San Luis de Pucarumi 23+796 766443 9875148 2700 ORIFICIO RIEGO DOMESTICO ABREVADERO 30 San Luis de Pucarumi

498 Canal Latacunga - Salcedo - Ambato C007T023 TOMA 23 Sevillas 24+465 766293 9874532 2756 ORIFICIO RIEGO DOMESTICO ABREVADERO 35 Sevillas

499 Canal Latacunga - Salcedo - Ambato C007T024 TOMA 24 Castro 25+040 766243 9874982 2756 ORIFICIO RIEGO DOMESTICO ABREVADERO 22 Sector El Castro

500 Canal Latacunga - Salcedo - Ambato C007T025 TOMA 25 San Pablo 25+344 766347 9873730 2756 ORIFICIO RIEGO DOMESTICO ABREVADERO 30 Barrio San Pablo

501 Canal Latacunga - Salcedo - Ambato C007T026 TOMA 26 Progreso - San Vicente 25+795 766603 9873370 2756 ORIFICIO RIEGO 156 Progreso, San Antonio, Priveras

502 Canal Latacunga - Salcedo - Ambato C007T028 TOMA 28 Unamuncho 26+258 766664 9872922 2713 ORIFICIO RIEGO ABREVADERO 20 Unamucho

503 Canal Latacunga - Salcedo - Ambato C007T029 TOMA 29 Junta Unamuncho 1 27+065 767184 9872458 2756 ORIFICIO RIEGO DOMESTICO ABREVADERO 65 Conde, Unamuncho

504 Canal Latacunga - Salcedo - Ambato C007T030 TOMA 30 Junta Unamuncho 2 27+650 767745 9872440 2700 ORIFICIO RIEGO DOMESTICO ABREVADERO 100 Unamucho

505 Canal Latacunga - Salcedo - Ambato C007T031 TOMA 31 La Primavera 28+320 768387 9872516 2756 ORIFICIO RIEGO DOMESTICO ABREVADERO 346 Primavera, Progreso, Paccha

506 Canal Latacunga - Salcedo - Ambato C007T032 TOMA 32 La Joya 28+808 768712 9872156 3746 ORIFICIO RIEGO 49 San Juan Holguìn



ORDEN

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

PORCENTAJE PREDOMINANTES PORCENTAJE PREDOMINANTES

INDUSTRIAL

NO TRADICIONAL

TIPO DE CULTIVO

GRAVEDAD % ASPERSION % GOTEO %

DETALLE

ACTUAL

TENENCIA
LEGAL %

RIEGO AGUA POTABLE/DOMESTICO

ANO INSTAL. TRATAMIENTO

TECNICAS DE RIEGO

TRADICIONAL

DETALLE DEL USO

AREA (ha)

POTENCIAL

TRATAMIENTO

65 68 100 Papas, Maíz, Pasto 40

50 52 100 Maíz, fréjol 100 98

102 105 100 Maíz, fréjol, pasto 100 100

73 75 100 Papas, Maíz , Pasto 40

100 105 100 Maíz, cebada 40

832 840 95
Pasto, hortalizas, frutas, papas,
maíz 5

Flores, Tomate bajo
invernadero 100 100

* *
20 Pasto 80 Tomate de árbol, mandarina 100 100

12 100
Hortalizas, alfalfa, cebolla,
papas 100 100

98
Cebolla, legumbres, alfalfa,
hortalizas 2 Maìz, tomate de riñòn 100 100

98 Pasto, maìz 2 Tomate de riñòn 100 100

100 100

100 Hortalizas 80 20 95

63 98 Hortalizas, alfalfa 2
Tomate de riñòn en
invernadero 100 100

45 100 Hortalizas, alfalfa 100 100

24 95 Hortalizas, alfalfa 5
Invernadero: tomate de
riñòn 100 100

21 95 Hortalizas, alfalfa 5
Invernadero: tomate de
riñòn 100 100

95 Hortalizas, alfalfa, cebolla 5 Tomate, alcachofa 95 3 2 100

100
Cebolla, papas, alfalfa,
hortalizas 100 100

100
Papas, cebolla, papas, maìz,
arveja, hortalizas 100 99

100 98

95 Hortalizas, hierba, maìz, papas 5 Cebolla 100 60

100 Hortalizas, maìz, alfalfa 100 100



ORDEN

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

CALENDARIO DE
USO FRECUENCIA ABASTECIMIENTO

DESPERDICIOS AGUA

SI/NO INVIERNO INVIERNO VERANO

PAGO DEL
AGUA

CONFLICTOS USO DE AGUA

SI/NO AMBITO
POT.

GENERADA
AÑO

INSTAL. PARTICULAR AÑO
INSTAL.

POT
INSTALADA

TIPO

DETALLE DEL USO

HIDROELECTRICO

SERV. PUBLICO

No existe PARCIAL ENTRE USUARIOS,

SI Cada 7 días PARCIAL NO 100 NO ENTRE USUARIOS,

SI Cada 8 días PARCIAL NO 100 NO ENTRE USUARIOS,

No existe PARCIAL ENTRE USUARIOS,

SI Una hora por solar PARCIAL ENTRE USUARIOS,

SI No existe PARCIAL NO 100 SI DE OTRAS CONDUCIONES ESCASEZ, FALTA
ORGANIZACIÓN,

SI Cada 8 días PARCIAL NO
NO NO

100 SI ENTRE USUARIOS, ROBO,

SI Cada 8 dìas / usuario COMPLETO NO 100 NO

SI Cada 8 dpuas / usuario COMPLETO NO 100 SI

*
*

SI Cada 8 dìas COMPLETO NO 100 NO

SI Cada 8 dìas COMPLETO NO 100 NO

SI Cada 8 dìas COMPLETO NO 100 NO

SI Cada 8 dìas / usuario PARCIAL NO 100 NO

SI Cada 8 dìas / usuario COMPLETO NO 100 NO

SI Cada 8 dìas / usuario COMPLETO SI X Dìa y Noche 100 NO

SI Cada 8 dìas / usuario COMPLETO NO 100 NO

SI Cada 7 dìas COMPLETO SI 100 NO

SI Semanal COMPLETO SI X Dìa y Noche 100 NO

SI Cada 8 dìas / usuario COMPLETO SI X Dìa y Noche 100 NO

SI Cada 8 dìas / usuario COMPLETO SI X Dìa y Noche 100 NO

SI Cada 8 dìas PARCIAL SI X Noche 100 SI ENTRE USUARIOS, ROBO,

SI Cada 8 dìas COMPLETO NO 100 SI ENTRE USUARIOS, ROBO,



ORDEN

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

OBSERVACIONES

FRECUENCIA
MANTENIMIENTO

REQUIERE
MEJORAS SI / NO

Cada mes SI

Canales nuevos NO

Canales nuevos NO

Cada mes SI

Cada mes SI

Cada 6 meses SI

Cada 6 meses *

Cada 3 meses SI

Cada 6 meses SI

2 veces al año SI

2 veces al año

Semestral SI

Cada 2 meses SI

Cada 2 meses SI

Cada 2 meses NO

Cada 2 meses SI

Cada 6 meses

Cada 6 meses SI

Cada 3 meses SI

Cada 3 meses SI

Cada 2 meses

Cada 6 meses SI



ESTRUCTURA
DERIVACION USO DEL AGUA

CONDUCCION PRINCIPAL CONDUCCION SECUNDARIA

X Y

ORDEN NOMBRE CODIGO

NUMERO
USUARIOS POBLACIONES/OSG/COMUNIDADES/SERVIDAS

CATEGORIA NUMERO NOMBRE

COTAABSCISA

COORDENADAS

SITIO CAPTACION EN CANAL PRINCIPAL

EVALUACIÓN DE LAS CAPTACIONES DE LAS CONDUCCIONES SECUNDARIAS

FICHA Nº 2

507 Canal Latacunga - Salcedo - Ambato C007T033 TOMA 33 Los Hidalgos 29+485 768637 9871158 2756 ORIFICIO RIEGO ABREVADERO 35 Lotizaciòn Samanga

508 Canal Latacunga - Salcedo - Ambato C007T034 TOMA 34 Samanga 30+969 768543 9870076 2576 ORIFICIO RIEGO 170 Lotizaciòn Samanga

509 Canal Latacunga - Salcedo - Ambato C007T035 TOMA 35 Puerto Arturo 31+180 768375 9869744 2756 ORIFICIO RIEGO 12 Puerto Arturo Bajo

510 Canal Latacunga - Salcedo - Ambato C007T37A TOMA 37A Junta Garzòn 33+520 767460 9869148 2700 ORIFICIO RIEGO DOMESTICO ABREVADERO La Gallera

511 Canal Latacunga - Salcedo - Ambato C007T37B TOMA 37B Palacios - Altamirano 33+842 767741 9868950 2756 ORIFICIO RIEGO DOMESTICO ABREVADERO 9 La Gallera

512 Canal Latacunga - Salcedo - Ambato C007T038 TOMA 38 Derivación 44 33+867 767739 9868909 2700 REPARTIDOR RIEGO DOMESTICO
INDUSTRIALABREVADERO 923

La Colina, Gallera, Playa Baja, Amazonas, Chasinato, Taigua, San Vicente Barrio
San Antonio, Barrio Divino Niño, Barrio Central Quillán Loma, Las Viñas
Chachoan, Estadio, San Miguel Arcangel. La Merced Alto, Bajo y Central Corazón
de Jesús, Barrio Central, Arbolito, Robles, San José y Marí

513 Canal Latacunga - Salcedo - Ambato C007T039 TOMA 39 Valparaìso-La Merced 33+936 767711 9868840 2746 ORIFICIO RIEGO 52 Valparaiso, La Merced, Gallera

514 Canal Latacunga - Salcedo - Ambato C007T040 TOMA 40 Santa Fè 34+644 767260 9868398 2700 ORIFICIO RIEGO DOMESTICO ABREVADERO 150 Barrio Santa Fè

515 Canal Latacunga - Salcedo - Ambato C007T041 TOMA 41 Samanga - Cuatro Esquinas 35+626 766981 9867981 REPARTIDOR RIEGO DOMESTICO ABREVADERO 120 Santa Fé La Unión

516 Canal Latacunga - Salcedo - Ambato C007T042 TOMA 42 Samanga - El Pisque 36+660 766125 9867576 2736 VERTEDERO RIEGO ABREVADERO 300 Santa Fé

517 Canal Latacunga - Salcedo - Ambato C007T043 TOMA 43 Macasto 36+660 766125 9867576 2745 ORIFICIO RIEGO 808
Moraspungo, Macasto, Juana de Oro Progreso Progreso Chico, Progreso Grande San
Miguel

518 Canal Pachanlica C008O001 OVALO 1 Chilcapamba 2+894 767992 9854302 2645 ORIFICIO RIEGO DOMESTICO ABREVADERO 450 Comuna Chilcapamba

519 Canal Pachanlica C008O002 OVALO 2 Huasalata 5+515 769681 9854627 2657 ORIFICIO RIEGO DOMESTICO ABREVADERO 350 Comuna Huasalata

520 Canal Pachanlica C008O003 OVALO 3 El Rosario 6+818 769797 9855558 2658 ORIFICIO RIEGO DOMESTICO ABREVADERO 175 El Rosario

521 Canal Pachanlica C008O004 OVALO 4 Sacato 9+112 770819 9857001 2665 ORIFICIO RIEGO DOMESTICO ABREVADERO 125 Comuna Sacato

522 Canal Pachanlica C008O005 OVALO 5 Rumichaca 11+200 771241 9857972 2655 ORIFICIO RIEGO DOMESTICO ABREVADERO 92 Comuna Rumichaca

523 Canal Pachanlica C008O006 OVALO 6 Condorahua 13+506 771586 9859036 2666 ORIFICIO RIEGO DOMESTICO ABREVADERO 92 Comuna Condorahua

524 Canal Pachanlica C008O007 OVALO 7 Chiquicha Grande 17+323 772697 9860987 2684 ORIFICIO RIEGO DOMESTICO ABREVADERO 200 Comuna Chiquicha Grande o Centro

525 Canal Pachanlica C008O008 OVALO 8 Chiquicha Chico 20+335 774687 9861258 2689 ORIFICIO RIEGO DOMESTICO ABREVADERO 150 Comuna Chiquicha Chico

526
Canal San Borja - Mundug C010R001

RAMAL
1 Rodríguez 3+564 780220 9856966 2820

ORIFICIO RIEGO ABREVADERO
5

Rodríguez

527
Canal San Borja - Mundug C010R002

RAMAL
2 Mundug 3+729 780189 9857008 2752

COMPUERTA RIEGO ABREVADERO
3

Mundug

528
Canal San Borja - Mundug C010R003

RAMAL
3 Chaguarloma 4+371 779658 9857071 2632

* *
*

Chaguarloma

529
Canal San Borja - Mundug C010R004

RAMAL
4 San José 4+596 779539 9857267 2630

REPARTIDOR RIEGO ABREVADERO
7

Mundug - San José



ORDEN

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

PORCENTAJE PREDOMINANTES PORCENTAJE PREDOMINANTES

INDUSTRIAL

NO TRADICIONAL

TIPO DE CULTIVO

GRAVEDAD % ASPERSION % GOTEO %

DETALLE

ACTUAL

TENENCIA
LEGAL %

RIEGO AGUA POTABLE/DOMESTICO

ANO INSTAL. TRATAMIENTO

TECNICAS DE RIEGO

TRADICIONAL

DETALLE DEL USO

AREA (ha)

POTENCIAL

TRATAMIENTO

100 Hortalizas 100

100 Hortalizas, frutales 100 98

100 Hortalizas, alfalfa 100 100

100 98

17 100
Cebolla, papas, maíz,
hortalizas. Tomate: riñón, y
árbol

100 100

70
Hortalizas, tomate de árbol,
Legumbres, alfalfa, papas, maíz 30 Tomate riñón 100 100

100 Hortalizas, alfalfa 100 98

99 Cebolla, papas, hortalizas 1 Tomate de riñòn 99 10

100 Hortalizas, cebolla, alfalfa 100 100

2000 2500 100 100

100 100

65 75 98
Alfalfa, papas, maíz, habas,
frutales 2

Tomate de árbol, Tomate
riñón 100 12

40 60 98
Papas, maíz, alfalfa, frejol,
habas 2 Tomate de árbol 100 60

50 60 99
Habas, papas, maíz, frejol,
cebollas alfalfa 1

Tomate de árbol y tomate
riñón 100 98

38 98
Papas, maíz, alfalfa, frejol,
habas, arveja 2 Babaco, tomate de árbol 100 70

35 55 98
Papas, maíz, arveja, alfalfa,
hortalizas 2

Tomate de árbol, pera,
durazno 100 60

40 70 60
Papas, maíz, arveja, frejol,
alfalfa 40

Tomate de árbol, taxo,
granadilla 100 60

200 40 Maíz, papas, hortalizas, alfalfa 60
Tomate árbol, taxo, mora,
granadilla 100 98

150 200 40
Maíz, papas, fréjol, arveja,
hortalizas 60 Tomate de árbol, taxo. 100 95

6 9 80 Maíz, papas, pasto 20 Tomate, babaco 100 100

3 15 80 Papas, maíz, pasto 20 Tomate, babaco 100 100

* * * * * * * 100

* * * * * * 100 100



ORDEN

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

CALENDARIO DE
USO FRECUENCIA ABASTECIMIENTO

DESPERDICIOS AGUA

SI/NO INVIERNO INVIERNO VERANO

PAGO DEL
AGUA

CONFLICTOS USO DE AGUA

SI/NO AMBITO
POT.

GENERADA
AÑO

INSTAL. PARTICULAR AÑO
INSTAL.

POT
INSTALADA

TIPO

DETALLE DEL USO

HIDROELECTRICO

SERV. PUBLICO

SI Permanente COMPLETO NO 100 SI ROBO,

NO Permanente COMPLETO NO 100 SI ROBO,

NO Permanente COMPLETO NO 100 SI ROBO,

SI Cada 8 dìas / usuario COMPLETO SI X Dìa y Noche 100 NO

SI Cada 8 días / usuario COMPLETO SI X Dìa y Noche 100 NO

SI Cada 8 días COMPLETO SI X Día y Noche 100 NO

NO Permanente COMPLETO NO 100 SI ROBO,

SI Cada 8 dìas / usuario COMPLETO SI X Dìa y Noche 100 SI

SI Cada 8 días COMPLETO NO 100 NO

SI Cada 8 dìas COMPLETO NO 100 NO

NO Permanente COMPLETO NO 100 SI ROBO,

NO Cada 15 días COMPLETO SI X Día y Noche NO 100 SI ENTRE USUARIOS, ROBO, ESCASEZ, FALTA
ORGANIZACIÓN,

NO Cada 15 días PARCIAL SI X Noche NO 90 SI ENTRE USUARIOS,
ESCASEZ, PAGO DE TARIFAS,
FALTA ORGANIZACIÓN, DE

PODER,

SI Cada 15 días COMPLETO SI X Noche NO 98 SI ENTRE USUARIOS, ESCASEZ, FALTA
ORGANIZACIÓN, DE PODER,

SI Cada 15 días COMPLETO SI X Día y Noche NO 60 SI ENTRE USUARIOS,
ROBO, ESCASEZ, PAGO DE

TARIFAS, FALTA
ORGANIZACIÓN,

SI Cada 15 días COMPLETO SI X Noche NO 96 SI ENTRE USUARIOS, ESCASEZ, PAGO DE TARIFAS,
FALTA ORGANIZACIÓN,

SI Cada 15 días PARCIAL X Noche Noche NO 80 SI ENTRE USUARIOS,
ROBO, ESCASEZ, PAGO DE

TARIFAS, FALTA
ORGANIZACIÓN,

SI Cada 15 días PARCIAL X Noche Noche NO 70 SI ENTRE USUARIOS,
ROBO, ESCASEZ, PAGO DE

TARIFAS, FALTA
ORGANIZACIÓN,

SI Cada 15 días COMPLETO SI X Noche NO 90 SI ENTRE USUARIOS,
ROBO, ESCASEZ, PAGO DE

TARIFAS, FALTA
ORGANIZACIÓN, DE PODER,

SI Cada 8 días
COMPLETO

SI X * * 100 SI
ENTRE USUARIOS, ESCASEZ,

SI Cada 8 días
COMPLETO

SI X * * 100 SI
ENTRE USUARIOS, ESCASEZ,

SI Cada 8 días
COMPLETO

NO NO NO 100 SI
ENTRE USUARIOS, ESCASEZ, PAGO DE TARIFAS,

DE PODER,

SI Cada 8 días
COMPLETO

NO NO NO 100 SI
ENTRE USUARIOS, ROBO, ESCASEZ,



ORDEN

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

OBSERVACIONES

FRECUENCIA
MANTENIMIENTO

REQUIERE
MEJORAS SI / NO

Cada 3 meses

Trimestralmente SI

Bimestral SI

Semestral SI

Cada 6 meses SI

Cada tres meses SI

Trimestralmente SI

4 veces al año SI

Cada mes

Cada fecha 31 SI

Trimestralmente NO

2 veces al año SI
El óvalo 1 comprende 7 tomas del canal principal
que sirven a la comuna Chilcapamba

2 veces al año SI
El Óvalo Nº 2 comprende 3 tomas del canal
principal que sirven a la comuna Huasalata

Cada 4 meses SI
El Óvalo Nº 3 comprende 1 toma secundaria que
sirve a la Comuna El Rosario

2 veces al año SI
El óvalo 4 comprende 2 tomas del canal principal
que sirven a la comuna Sacato

2 veces al año SI
El óvalo 5 comprende 3 tomas del canal principal
que sirve a la comuna Rumichaca

Cada 3 meses SI
El óvalo 6 comprende 4 tomas del canal principal
que sirve a la comuna Condorahua

Cada 3 meses SI
El óvalo 7 comprende 6 tomas del canal principal
que sirve a la comuna Chiquicha Grande

2 veces al año SI
El óvalo 8 comprende 5 tomas del canal principal
que sirve a la comuna Chiquicha Chico

Cada 6 meses SI

Cada 6 meses SI

Cada 6 meses SI

Cada 6 meses SI



ESTRUCTURA
DERIVACION USO DEL AGUA

CONDUCCION PRINCIPAL CONDUCCION SECUNDARIA

X Y

ORDEN NOMBRE CODIGO

NUMERO
USUARIOS POBLACIONES/OSG/COMUNIDADES/SERVIDAS

CATEGORIA NUMERO NOMBRE

COTAABSCISA

COORDENADAS

SITIO CAPTACION EN CANAL PRINCIPAL

EVALUACIÓN DE LAS CAPTACIONES DE LAS CONDUCCIONES SECUNDARIAS

FICHA Nº 2

530
Canal San Borja - Mundug C010R005

RAMAL
5 Las Peras 5+255 778972 9857460 2585

REPARTIDOR RIEGO DOMESTICO ABREVADERO
7

Las Peras

531
Canal San Borja - Mundug C010R006

RAMAL 6 Putucus 6+007 778345 9857637 2539 REPARTIDOR RIEGO DOMESTICO ABREVADERO 7 Putucus

532 Canal San Borja - Mundug
C010R007

RAMAL
7 Hierba Buena 6+007 778345 9857637 2539

REPARTIDOR RIEGO DOMESTICO ABREVADERO
6

Hierba Buena

533
Canal Yutupi C012R001

RAMAL
1 * 1+553 777957 9858772 2290

REPARTIDOR RIEGO DOMESTICO ABREVADERO
6

Los Andes - Río Blanco

534
Sistema El Calvario Pishilata S025R001

RAMAL
1 Calvario Centro 0+719 768181 9859165 2620

OTRO POTABLE
200

El Calvario

535
Sistema Jaloa - La Playa S046R001

RAMAL
1 Zona Baja 0+850 772306 9841846 3521

OTRO POTABLE
140

Jaloa El Rosario Zona Baja

536
Sistema Jaloa - La Playa S046R002

RAMAL
2 Zona Alta 0+850 772306 9841846 3521

OTRO POTABLE
60

Jaloa El Rosario Zona Alta

537
Sistema Mochapata - Luis López S077R001

RAMAL
1 Luis López 1+333 759303 9839640 3508

REPARTIDOR POTABLE
*

Luis López

538
Sistema Mochapata - Luis López S077R002

RAMAL
2 Mochapata 1+337 759303 9839640 3508

REPARTIDOR POTABLE
113

Mochapata

539
Sistema Picaihua S087R001

RAMAL
1 10 de Agosto 8+500 768878 9857788 2650

OTRO POTABLE
300

10 de Agosto, Tangaiche, La Atarazana, San Cayetano

540
Sistema Puñachisag Zona Baja S100R001

RAMAL
1 Puñachisag 2+772 770506 9843398 3329

OTRO POTABLE
200

Puñachisag Zona Baja

541
Sistema Regional Rumipamba S114R001

RAMAL
1 San Vicente 3+429 764091 9840038 3433

REPARTIDOR POTABLE
150

San Vicente de Guangaló, parte de Rumipamba, Yayulihui

542 Sistema Regional Rumipamba
S114R002

RAMAL 2
Guangaló, Rumipamba y

Yayulihui Centro 3+429 764091 9840038 3433 REPARTIDOR POTABLE 400 Guangaló, Rumipamba y Yayulihui Centro

543 Sistema Santa Troya S134R001 RAMAL 1 San Miguel de Angahuana Alto 5+547 754145 9850893 3672 REPARTIDOR POTABLE 894 San Miguel de Angahuana Alto Apatug Cuatro Esquinas

544 Sistema Santa Troya S134R002 RAMAL
2 Angahuana Bajo 5+547 754145 9850893 3672

REPARTIDOR POTABLE
740

Angahuana Bajo Misquillí



ORDEN

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

PORCENTAJE PREDOMINANTES PORCENTAJE PREDOMINANTES

INDUSTRIAL

NO TRADICIONAL

TIPO DE CULTIVO

GRAVEDAD % ASPERSION % GOTEO %

DETALLE

ACTUAL

TENENCIA
LEGAL %

RIEGO AGUA POTABLE/DOMESTICO

ANO INSTAL. TRATAMIENTO

TECNICAS DE RIEGO

TRADICIONAL

DETALLE DEL USO

AREA (ha)

POTENCIAL

TRATAMIENTO

7 9 80 Maíz, papas 20 Granadilla 100 100

7 10 80 Pasto, maíz, papas 20 Tomate de riñón. Granadilla 100 100

7 10 80 Pasto, maíz, papas 20
Tomate de riñón. Granadilla

100
100

7 2 80 Papas, maíz, fréjol 20 Tomate árbol, granadilla 100 100

100 1994

PLANTA
CLORIFICADOR

100 1980

PLANTA
CLORIFICADOR

100 1980

PLANTA
CLORIFICADOR

* 1987
CLORIFICADOR

100 1987
CLORIFICADOR

60 1999
NO

100 1980

PLANTA
CLORIFICADOR

100 1981
CLORIFICADOR

100 1981 CLORIFICADOR

* 1989 CLORIFICADOR

* 1989
CLORIFICADOR



ORDEN

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

CALENDARIO DE
USO FRECUENCIA ABASTECIMIENTO

DESPERDICIOS AGUA

SI/NO INVIERNO INVIERNO VERANO

PAGO DEL
AGUA

CONFLICTOS USO DE AGUA

SI/NO AMBITO
POT.

GENERADA
AÑO

INSTAL. PARTICULAR AÑO
INSTAL.

POT
INSTALADA

TIPO

DETALLE DEL USO

HIDROELECTRICO

SERV. PUBLICO

SI Cada 8 días
PARCIAL

NO NO NO 100 SI
ENTRE USUARIOS, ROBO, ESCASEZ,

SI Cada 8 días PARCIAL SI X * * 100 SI ENTRE USUARIOS, ROBO, ESCASEZ, DE PODER,

SI Cada 8 días PARCIAL
*

*
100

SI ENTRE USUARIOS, ROBO, ESCASEZ, DE PODER,

SI Cada 8 días
COMPLETO

NO NO NO 100 NO
NO NO

SI Permanente
PARCIAL

NO NO NO 100 NO
NO

NO Permanente
PARCIAL

NO NO NO 100 NO

NO Permanente
PARCIAL

NO NO NO 100 NO

NO Permanente
COMPLETO

* * *
*

NO Siempre
COMPLETO

* * 100 NO
NO

NO Permanente
COMPLETO

SI X Día y Noche Día y Noche 60 SI
ENTRE USUARIOS, PAGO DE TARIFAS,

NO Permanente
COMPLETO

NO NO NO 100 NO

NO Permanente
COMPLETO

NO NO NO 99 SI
ENTRE USUARIOS, ESCASEZ,

NO Permanente COMPLETO NO
NO NO

99 SI ENTRE USUARIOS, ESCASEZ,

NO Permanente COMPLETO SI X Día Día 50 SI ENTRE USUARIOS, PAGO DE TARIFAS,

NO
Permanente COMPLETO

SI X Día y Noche Día 90 SI
ENTRE USUARIOS, PAGO DE TARIFAS,



ORDEN

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

OBSERVACIONES

FRECUENCIA
MANTENIMIENTO

REQUIERE
MEJORAS SI / NO

Cada 6 meses SI

Cada 6 meses SI

Cada 6 meses SI

Cada 6 meses SI

Cada 2 meses SI

Una vez al mes SI

Una vez al mes SI

* *

Cada 6 meses SI

Cuando es necesario SI

Cuando es necesario SI

Cada 6 meses SI

6 meses SI

Cada mes SI

Cada año SI



No. NOMBRE TIPO MATERIAL ESTADO EXISTENCIA ESTADO

A055aB001 1 Vertiente Huanllayacu * * * * * *

A055bB002 2 Quebrada Patalò Convencional Hormigón Bueno TIENE BUENO SI Dos veces al año Cada mes

2 Acequia Segunda Coronaria A218B001 Unica Quebrada El Tingo Derivación
Directa Mat. No Consolidado NO TIENE NO Cada 6 meses

A253aB001 1 Quebrada Yatzaputzán Derivación
Directa * NO TIENE NO Mensual

A253bB002 2 Vertiente Pujín Huayco 1 * * * *

A253cB003 3 Vertiente Pujín Huayco 2 * * * *

4 Acequia Pailacocha 1 A170B001 Unica Quebrada Pailacocha
Derivación
Directa Hormigón Bueno NO TIENE NO Mensual

5 Canal Casimiro Pazmiño C001B001 Unica Río Blanco Derivación
Directa Hormigón Bueno TIENE BUENO SI Mensual Mensual

A065aB001 1 Culag Pogyo Derivación
Directa Mat. No Consolidado NO TIENE *

A065bB002 2 Río Colorado Derivación
Directa Mat. No Consolidado NO TIENE NO

7 Acequia Tercera Coronaria A223B001 Unica Río Pumagua
Derivación
Directa Mat. No Consolidado NO TIENE NO CADA 6 MESES

8 Acequia Batallón A022B001 Unica Río Colorado
Derivación
Directa Mat. No Consolidado NO TIENE NO

9 Acequia Vaquería A237B001 Unica Río Colorado Derivación
Directa Mat. No Consolidado NO TIENE NO

10 Acequia Diabluco Chiquito A077B001 Unica Vertiente Diabluco Chiquito
Derivación
Directa * NO TIENE NO

11 Acequia Diabluco Grande A078B001 Unica Río Colorado
Derivación
Directa Mat. No Consolidado NO TIENE NO

12 Acequia Topial Riego A231B001 Unica Río Colorado
Derivación
Directa Mat. No Consolidado NO TIENE NO

13 Acequia Piedra Colorada A176B001 Unica Río Colorado
Derivación
Directa Mat. No Consolidado NO TIENE NO

14 Sistema Tiungo Tomapamba S144B001 Unica Vertiente Tiungo Tompamba Tanque Hormigón Bueno NO TIENE NO Cada 3 meses

15 Sistema Casha Potrero S012B001 Unica Vertiente Culac Tanque Hormigón Bueno * * Según requerimiento

16 Sistema Tasanleo Santo Suelo S139B001 Unica Vertiente Casha Potrero Tanque Hormigón Bueno * * *

17 Sistema Casha Potrero - Llullaló 1 S013B001 Unica Vertiente Cuatro Esquinas Tanque Hormigón Bueno NO TIENE NO Cada 3 meses

S083aB001 1 Vertiente Culag Tanque Hormigón Bueno NO TIENE NO Cada 3 meses

S083bB002 2 Los Molinos 1 Tanque Hormigón NO TIENE NO Cada 3 meses

S083cB003 3 Los Molinos 2 Tanque Hormigón NO TIENE NO Cada 3 meses

19 Sistema Tilipamba S141B001 Unica Vertiente Tilipamba Tanque Hormigón Bueno NO TIENE NO Cada 6 meses

20 Sistema Pasa Central S084B001 Unica Vertiente Llanchuga Tanque Hormigón Bueno NO TIENE NO Cada 6 meses

21 Sistema Llullaló S069B001 Unica Vertiente Casha Potrero Tanque Hormigón Bueno NO TIENE NO Cada 3 meses

FICHA 3
INFRAESTRUCTURA DE LAS BOCATOMAS Y DESARENADORES (CONDUCCIONES PRINCIPALES)

ORDEN
FICHA

CONDUCCION PRINCIPAL CODIGO

FUENTE BOCATOMA DESARENADOR
REGULADOR
TIENE (SI/NO)

FRECUENCIA
MANTENIMIENTO

BOCATOMA

FRECUENCIA
MANTENIMIENTO
DESARENADOR

1 Acequia Chiquicahua

Acequia Yatzaputzán - Mulanleo3

Acequia Coop La Esperanza (Torre Quilua)6

Sistema Parroquia Pasa

18



No. NOMBRE TIPO MATERIAL ESTADO EXISTENCIA ESTADO

FICHA 3
INFRAESTRUCTURA DE LAS BOCATOMAS Y DESARENADORES (CONDUCCIONES PRINCIPALES)

ORDEN
FICHA

CONDUCCION PRINCIPAL CODIGO

FUENTE BOCATOMA DESARENADOR
REGULADOR
TIENE (SI/NO)

FRECUENCIA
MANTENIMIENTO

BOCATOMA

FRECUENCIA
MANTENIMIENTO
DESARENADOR

22 Acequia Yagual A245B001 Unica Quebrada Yagual Convencional Hormigón Bueno NO TIENE SI Cada año

23 Acequia Yanamatsi A250B001 Unica Quebrada Yanamatsi
Derivación
Directa Tierra compactada Malo NO TIENE NO Cada año

24 Acequia Cachari A029B001 Unica Quebrada Cachari
Derivación
Directa Mat. No Consolidado NO TIENE * Cada 6 meses o al

año

25 Acequia Llanchuga Puculeo Tauripata A143B001 Unica Quebrada Llanchuga Derivación
Directa Mat. No Consolidado NO TIENE NO Cada 3 meses

26
Sistema Santa Ana Calamaca S132B001 Unica Vertiente Galarza Tanque Hormigón Bueno NO TIENE NO Cada año

27 Sistema Yatzaputzán S158B001 Unica Vertiente Quishuar Tanque * NO TIENE NO Cada 3 meses

28 Sistema Lasabanza S059B001 Unica Vertiente Yanapiquil - Lasabanza Tanque Hormigón Bueno NO TIENE NO Cada año

29 Acequia Colesyaco A062B001 Unica Quebrada Galarza
Derivación
Directa Mat. No Consolidado NO TIENE NO Cada 3 meses

30 Acequia Chaupiloma (Calamaca) A050B001 Unica Quebrada Galarza
Derivación
Directa Mat. No Consolidado NO TIENE NO Cada 3 meses

31 Acequia Murupalo A164B001 Unica Quebrada Galarza
Derivación
Directa Mat. No Consolidado NO TIENE NO Cada 3 meses

32 Acequia Culag Huayco A068B001 Unica Vertiente Culag Huayco
Derivación
Directa Hormigón Bueno NO TIENE NO Cada 6 meses

33 Acequia Pujín A185B001 Unica Vertiente Pujín Tanque Hormigón Bueno NO TIENE NO

34 Acequia Variante Chica A238B001 Unica Río Colorado
Derivación
Directa Mat. No Consolidado NO TIENE NO

35 Acequia Variante Grande A239B001 Unica Río Colorado
Derivación
Directa Mat. No Consolidado NO TIENE NO

36
Acequia Tingo Chiquito Piedra Blanca A228B001 Unica Río Colorado Derivación

Directa Mat. No Consolidado NO TIENE NO

37 Acequia Piedra Colorada 1 A177B001 Unica Río Colorado Derivación
Directa Mat. No Consolidado NO TIENE NO

38 Acequia Pacobamba Chico A169B001 Unica Río Colorado
Derivación
Directa Mat. No Consolidado NO TIENE NO

39 Acequia Pacobamba 1 A167B001 Unica Río Colorado
Derivación
Directa Mat. No Consolidado NO TIENE NO

40 Acequia Totora Chico A232B001 Unica Río Colorado
Derivación
Directa Mat. No Consolidado NO TIENE NO

A251aB001 1 Quebrada Yanapiquil
Derivación
Directa * NO TIENE NO Cada año

A251bB002 2 Vertiente Sal Huayco * * * *

42 Acequia Yana Salado A246B001 Unica Río Colorado
Derivación
Directa Mat. No Consolidado NO TIENE NO

43 Sistema Asociación Santa Ana Calamaca S006B001 Unica Quebrada Galarza Tanque Hormigón Bueno NO TIENE NO Cada año

44 Acequia Hacienda Hospital A100B001 Unica Quebrada Paccha Pamba Derivación
Directa Tubo 90mm H.G. NO TIENE NO Cada 2 meses

45 Acequia Poguio A180B001 Unica Vertiente Poguio
Derivación
Directa Mat. No Consolidado NO TIENE NO Cada año

46 Acequia Aguas de Yagual A008B001 Unica Quebrada Tambalayacu
Derivación
Directa Hormigón * NO TIENE NO Cada año

47 Acequia Toma Huambaví A230B001 Unica Quebrada Gatón
Derivación
Directa Mat. No Consolidado NO TIENE NO

48 Acequia Yana Ucsha A247B001 Unica Río Colorado Convencional Hormigón Deteriorado
parcialmente TIENE REGULAR SI Cada 3 días

Acequia Yanapiquil
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49 Acequia Pacopamba 2 A168B001 Unica Río Colorado
Derivación
Directa Mat. No Consolidado NO TIENE NO

50 Sistema Yanasixi S156B001 Unica Vertiente Yanasixi Tanque Hormigón Bueno NO TIENE NO Cuando lo necesita

51 Acequia Hierba Buena A101B001 Unica Vertiente Hierba Buena
Derivación
Directa Mat. No Consolidado NO TIENE NO Cuando lo necesita

52 Acequia Guayama A098B001 Unica Quebrada Galarza
Derivación
Directa Mat. No Consolidado NO TIENE NO Cada 3 meses

53 Acequia Galarza A095B001 Unica Quebrada Galarza
Derivación
Directa Mat. No Consolidado NO TIENE NO Cada 3 meses

54 Acequia Iguilán A111B001 Unica Quebrada Paccha Pamba
Derivación
Directa Mat. No Consolidado NO TIENE NO Cada 6 meses

C004aB001 1 Quebrada Huahuay
Derivación
Directa Mat. No Consolidado NO TIENE NO Anualmente

C004bB002 2 Quebrada Pailacocha
Derivación
Directa Hormigón * NO TIENE SI Cada 15 días

56 Sistema San Luis S127B001 Unica Vertiente Butuhuayco Tanque Hormigón Bueno NO TIENE NO *

57 Sistema La Compania S053B001 Unica Quebrada Quichiví Tanque Hormigón Destruido
Parcialmente NO TIENE NO *

58 Acequia Culag A067B001 Unica Río Colorado
Derivación
Directa Mat. No Consolidado NO TIENE NO

59 Acequia Piquil A179B001 Unica Río Musuha
Derivación
Directa Mat. No Consolidado NO TIENE NO

60 Acequia El Jardín A082B001 Unica Quebrada Sal Grande
Derivación
Directa Mat. No Consolidado NO TIENE NO

61 Acequia Sin nombre A222B001 Unica Río Colorado
Derivación
Directa Hormigón Deteriorado

parcialmente NO TIENE NO

62 Acequia Quillillin (Rumipata) A188B001 Unica Vertiente sin nombre
Derivación
Directa Mat. No Consolidado NO TIENE NO

63 Acequia Mula Corral A162B001 Unica Quebrada Gatón
Derivación
Directa Mat. No Consolidado NO TIENE NO

64
Acequia Quindibana - Guangosig A190B001 Unica Vertiente Quindibana -

Guangosig
Derivación
Directa Mat. No Consolidado NO TIENE NO Semestral

65 Sistema Yacutoma - Tambalo S154B001 Unica Vertiente Yacutoma Tanque Hormigón Bueno NO TIENE NO *

66 Acequia Toallo A229B001 Unica Quebrada Quichibí
Derivación
Directa Mat. No Consolidado NO TIENE SI

67 Acequia Virgen de Lourdes de San Isidro A242B001 Unica Río Chiquicahua Derivación
Directa Hormigón Bueno NO TIENE NO Cada 6 meses

S075aB001 1 Vertiente Rodiopamba Tanque Hormigón Bueno NO TIENE NO 2 veces al año

S075bB002 2 Vertiente Jarifundo Tanque Hormigón NO TIENE NO 1 vez al año

S075cB003 3 Vertiente Guarmifundo
Derivación
Directa Hormigón * NO TIENE NO Cuando es necesario

S096aB001 1 Vertiente Posorumi Pozo Natural Mat. No Consolidado NO TIENE NO Cada año

S096bB002 2 Vertiente Yanahurco
Derivación
Directa Mat. No Consolidado NO TIENE NO Cada año

70 Acequia Tilambulo A224B001 Unica Río Colorado
Derivación
Directa Mat. No Consolidado NO TIENE NO

71 Sistema Asociación Paisaje Nuestro S005B001 Unica Vertiente Doliente Armana Tanque Hormigón Regular NO TIENE NO Cada 6 meses

72 Sistema Juan Benigno Vela S049B001 Unica Quebrada Verde Cocha -
(Quebrada Pataló)

Caucasiana Hormigón Bueno NO TIENE SI Cada 6 meses

Canal Cunucyacu Chimborazo

55

Sistema Misapamba68

Sistema Posorumi69
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S089aB001 1 Vertiente Palomapaccha Tanque Hormigón Regular TIENE REGULAR SI Cada mes Cada mes

S089bB002 2 Vertiente Chincharrumi * * * *

74 Sistema Pilahuín -EMAPA S090B001 Unica Vertiente Cunga Huayco Tanque Hormigón Bueno NO TIENE NO 2 veces al año

75 Sistema Pucará Grande S098B001 Unica Vertiente Cunga Huayco Tanque Hormigón Bueno NO TIENE SI 2 veces al año

76 Acequia San Lucas A205B001 Unica Quebrada Tarugapungo * * * * *

77 Acequia Llushca - Pataló A144B001 Unica Quebrada Quichiví
Derivación
Directa Mat. No Consolidado NO TIENE NO

78 Acequia Lindero A139B001 Unica Río Blanco Convencional Hormigón Bueno NO TIENE NO Cada año

A013aB001 1 Vertiente Toldorumi
Derivación
Directa Mat. No Consolidado NO TIENE NO 1 vez al año

A013bB002 2 Quebrada Morococha
Derivación
Directa Mat. No Consolidado NO TIENE NO Cuando es necesario

80 Acequia San Francisco - Tilulúm A198B001 Unica Río Ambato Derivación
Directa

Empalizada y Mat.
No consolidados NO TIENE NO Cada mes o dos

meses

81 Acequia Illagua Grande A113B001 Unica Vertiente Capilla Curiquinge Convencional Hormigón Regular
Filtraciones NO TIENE NO 2 veces al año

82 Acequia Llanchuga A141B001 Unica Quebrada Llanchuga
Derivación
Directa Mat. No Consolidado NO TIENE NO Semestral

83 Acequia Guairapata A097B001 Unica Vertiente Guairapata
Derivación
Directa Mat. No Consolidado NO TIENE NO Una vez al año

84 Sistema Regional Chibuleo S111B001 Varias Cóndor Jaca y Otras Tanque Hormigón Regular NO TIENE NO Cada 3 meses

S129aB001 1 Quebrada Tingo Huayco Tanque Hormigón Regular NO TIENE NO Cada mes

S129bB002 2 Vertiente Colacocha * * * * *

86 Acequia Cóndor Caca A063B001 Unica Vertiente Còndor Jaca Derivación
Directa Hormigón Bueno NO TIENE NO

87 Sistema Angahuana Alto S003B001 Unica Vertiente Rayoloma - Yanacocha Tanque Hormigón Regular TIENE REGULAR NO Cada 2 meses Cada 2 meses

88 Sistema Piedra Zorro S088B001 Unica Vertiente Piedra Zorro Tanque Hormigón Bueno NO TIENE NO 2 veces al año

89 Sistema San Francisco de Tisaleo S126B001 Varias S/N Tanque Hormigón Regular NO TIENE NO Cada 4 meses

S009aB001 1 Jauluyata 1 Tanque Hormigón Bueno NO TIENE NO Cada 3 meses

S009bB002 2 Jaulayata 2 Tanque Hormigón Bueno NO TIENE NO Cada 3 meses

S009cB003 3 Jaulayata 3 Tanque Hormigón Bueno NO TIENE NO Cada 3 meses

S009dB004 4 Jaulayata 4 Tanque Hormigón Bueno NO TIENE NO Cada 3 meses

S008aB001 1 Vertiente Jaulahuayco Tanque Hormigón Regular NO TIENE NO Cada 6 meses

S008bB002 2 Vertiente Yanañan Tanque Hormigón Bueno NO TIENE NO Cada 6 meses

S008cB003 3 Vertiente Callariyaco Tanque Hormigón Filtraciones NO TIENE NO

92 Acequia Calguasig A033B001 Unica Quebrada Casaguala Convencional Hormigón Bueno TIENE BUENO NO

Sistema Pilahuín - Echaleche73

Acequia Alta San Carlos79

Sistema Calguasig Chico

Sistema San Pablo Jerusalén85

Sistema Calguasig Grande90
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93 Canal Ambato - Huachi - Pelileo C003B001 Unica Río Ambato Convencional Hormigón Bueno TIENE BUENO SI 1 Vez al año

94 Acequia Olalla Pinguilí A166B001 Unica Quebrada Olalla * Hormigón Bueno NO TIENE SI Cada año

95 Acequia San Alfonso Aspachaca A196B001 Unica Quebrada Aspachaca
Derivación
Directa Mat. No Consolidado NO TIENE NO Cada 6 meses

96 Acequia Yacutoma Chivococha A243B001 Unica Vertiente Yacutoma
Derivación
Directa Mat. No Consolidado NO TIENE NO Cada 6 meses

97 Acequia Troja Chivococha A233B001 Unica Vertiente Troja
Derivación
Directa Manguera NO TIENE NO Cada año

98 Acequia Saguatoa A194B001 Unica Quebrada Molino Rumi
Derivación
Directa Mat. No Consolidado NO TIENE NO Cada 6 meses

99 Acequia Polvoloma Yacupartina A182B001 Unica Vertiente Sin nombre
Derivación
Directa Mat. No Consolidado NO TIENE NO

100 Sistema Llushcapamba S070B001 Unica Vertiente Purunchaca Tanque Hormigón Bueno NO TIENE NO Anualmente

101 Sistema Yanacascojo S155B001 Unica Vertiente Yanacascojo Tanque Hormigón Bueno NO TIENE NO Anual

A145aB001 1 Vertiente Sapuchanga
Derivación
Directa Empalizada NO TIENE NO Semestral

A145bB002 2 Vertiente Tundahuaico
Derivación
Directa Empalizada NO TIENE NO Semestral

103 Acequia La Victoria A134B001 Unica Río Pachanlica
Derivación
Directa Mat. No Consolidado NO TIENE NO Cada 3 meses

104 Acequia Mocha - Huachi A158B001 Unica Quebrada Olalla Caucasiana Hormigón Regular TIENE REGULAR SI Cada 3 meses

105 Acequia Alta Fernández A012B001 Unica Río Casaguala
Derivación
Directa Hormigón Regular NO TIENE NO Cada 15 días

106 Acequia Mocha - Tisaleo - Cevallos A159B001 Unica Quebrada Olalla Tanque Hormigón Bueno TIENE BUENO SI Es nuevo y no tiene
inconvenientes

107 Acequia Yacuyuyo - Chacón Vásconez A244B001 Unica Río Alajua
Derivación
Directa Mat. No Consolidado NO TIENE * Cada 6 meses

108 Sistema Pinllo S092B001 Unica Vertiente Quillalle Tanque Hormigón Bueno NO TIENE NO Cada año

109 Sistema Pinllo Alto S093B001 Unica Río Alajua Tanque Hormigón Deteriorado
parcialmente NO TIENE NO Cada seis meses

110 Sistema Calhua S010B001 Unica Vertiente Curucuchupa
Derivación
Directa Mat. No Consolidado NO TIENE NO Anual

111 Acequia Tilulum Darquea A225B001 Unica Rìo Ambato
Derivación
Directa Empalizada NO TIENE NO Cada semana

112 Sistema Tondolique S145B001 Unica Vertiente Rumipata * * * *

S028aB001 1 Vertiente Salhuayco * * * *

S028bB002 2 Vertiente S/N * * * *

114 Sistema Jesús del Gran Poder S048B001 Unica Vertiente S/N * * * *

115 Acequia Aguaján A006B001 Unica Rio Ambato
Derivación
Directa Mat. No Consolidado NO TIENE NO Semestral/cuando lo

requiere

116 Acequia San Jose (Pugantza) A204B001 Unica Quebrada Quilopuso
Derivación
Directa Mat. No Consolidado NO TIENE NO Cada 6 meses

117 Acequia Illagua Chico A112B001 Unica Río Cantarrumi Caucasiana Hormigón Bueno NO TIENE * Cada año

118 Sistema Illagua Chico S040B001 Unica Vertiente Guiche Tanque Hormigón Bueno NO TIENE * Cada 6 meses

Acequia Llushcapamba

Sistema El Lindero Salhuayco

102
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119 Acequia Mocaló A157B001 Unica Quebrada Llanchunga
Derivación
Directa Hormigón Regular NO TIENE NO

120 Acequia Baja San Francisco A021B001 Unica Rio Ambato Derivación
Directa Hormigón * NO TIENE NO No definido

121
Acequia Aguaján San José A007B001 Unica Rio Ambato Derivación

Directa Mat. No Consolidado NO TIENE NO Ninguna

122 Acequia Alta San Francisco A014B001 Unica Rio Ambato
Derivación
Directa Mat. No Consolidado NO TIENE NO Ninguna

A165aB001 1 Quebrada Pujin Huaycu Convencional Hormigón Regular TIENE BUENO SI 4 veces al año 4 veces al año

A165bB002 2 Vertiente Llangado
Derivación
Directa Tierra NO TIENE NO Ninguna

124 Acequia El Molino A083B001 Unica Rio Ambato
Derivación
Directa Mat. No Consolidado NO TIENE NO Semestral

125 Acequia Ashpachaca A018B001 Unica Rio Ashpachaca
Derivación
Directa Hormigón Bueno NO TIENE NO Anual

A051aB001 1 Vertiene Chaupiloma
Derivación
Directa Mat. No Consolidado NO TIENE NO Semestral

A051bB002 2 Vertiente Yerba Buena Guayco Convencional Hormigón Bueno NO TIENE NO Semestral

127 Sistema Chaupiloma S016B001 Unica Vertiente Yerba Buena Guayco Derivación
Directa Mat. No Consolidado NO TIENE NO Anual

128 Acequia Agluyata A002B001 Unica Pantano Jaglupamba
Derivación
Directa Chaparros NO TIENE NO 10 años que dejo de

funcionar

129 Acequia Pailacocha 2 A171B001 Unica Vertiente Pailacocha
Derivación
Directa Hormigón Bueno NO TIENE SI

130 Acequia Razumpamba A191B001 Unica Quebrada Pailacocha
Derivación
Directa Hormigón Bueno NO TIENE NO Semestral

131 Acequia Tungihuayco A236B001 Unica Quebrada Saguatoa - Molino
Rumi

Convencional Hormigón Bueno NO TIENE NO Cada 6 meses

132 Acequia Lirio Langojín A140B001 Unica Vertiente Yanasacha
Derivación
Directa Mat. No Consolidado NO TIENE NO

133 Sistema Pilco S091B001 Unica Vertiente Chimborazo Tolillao Tanque Hormigón Deteriorado
parcialmente TIENE

Deteriorad
o

parcialmen
NO Cada semana Cada semana

134 Sistema Pailacocha S081B001 Unica Vertiente Niño Loma * * * *

135 Sistema Lirio langojín S067B001 Unica Vertiente Llugllipamba * * * *

136 Acequia Illina La Rabija A115B001 Unica Río Ambato
Derivación
Directa Mat. No Consolidado NO TIENE NO

137 Acequia Illina Las Viñas A116B001 Unica Río Ambato
Derivación
Directa Mat. No Consolidado NO TIENE NO

138 Acequia Primera Coronaria A183B001 Unica Quebrada Tingo Derivación
Directa Mat. No Consolidado NO TIENE NO Ninguna

139
Acequia Medinas y Campañas A155B001 Unica Quebrada Yanayacu Derivación

Directa Mat. No Consolidado NO TIENE NO Una vez al año

140 Acequia Matríz Municipal A154B001 Unica Laguna Aluleo Derivación
Directa Mat. No Consolidado NO TIENE NO

141 Acequia Cruzsacha A066B001 Unica Vertiente Chirichoglla
Derivación
Directa Mat. No Consolidado NO TIENE NO Cada año o por daños

142 Canal Troya - La Península C011B001 Unica Río Ambato
Derivación
Directa Mat. No Consolidado NO TIENE NO De acuerdo a la

presencia de crecidas

143 Acequia Quimbana Florida A189B001 Unica Quebrada León Sacha Derivación
Directa Mat. No Consolidado NO TIENE NO Anual o cuando lo

necesita

Acequia Chaupiloma 1

Acequia Nueva Tondolique123
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144 Acequia Cutzatahua A072B001 Unica Río Pucahuico
Derivación
Directa Mat. No Consolidado NO TIENE NO De acuerdo a las

necesidades

145 Acequia Chacón Sevilla A046B001 Unica Río Ambato Convencional Hormigón Regular NO TIENE NO Semestralmente

146 Acequia Catiglata La Península A041B001 Unica Río Ambato
Derivación
Directa Mat. No Consolidado NO TIENE NO De acuerdo a las

necesidades.

147 Acequia Las Brevas A136B001 Unica Río Pachanlica
Derivación
Directa Mat. No Consolidado NO TIENE NO Cada 6 meses

148 Acequia La Torre A132B001 Unica Río Pachanlica
Derivación
Directa Empalizada NO TIENE NO Cada 6 meses

149 Canal Pachanlica C008B001 Unica Río Pachanlica Convencional Hormigón Regular TIENE REGULAR SI Trimestral Trimestral

150 Acequia Chagrasacha A047B001 Unica Río Yanayacu
Derivación
Directa Hormigón Bueno NO TIENE SI Cada 6 meses

151 Acequia Tingo Pilco Huantughuco A227B001 Unica Quebrada Chimborazo Tulillas de
los Nudos del Igualata

Derivación
Directa Mat. No Consolidado NO TIENE NO Cada 6 meses

152 Sistema Regional Nueva Vida S113B001 Unica Vertiente Pampas de Guayama
de Faldas de Igualata

Tanque Hormigón Regular NO TIENE NO Cada mes

S030aB001 1 Vertiente Ortíz Tanque Hormigón Regular NO TIENE NO Cada 3 meses

S030bB002 2 Vertiente Garceses Tanque Hormigón Regular NO TIENE NO Cada 3 meses

S045aB001 1 Quebrada Parca Convencional Hormigón Deteriorada
parcialmente NO TIENE NO Cada 2 meses

S045bB002 2 Vertiente Curipoguio Tanque Hormigón Bueno NO TIENE SI Cada mes

155 Sistema Quisapincha S110B001 Unica Quebrada YanasachaHuayco * * * *

156 Acequia Pusunyuyo Yagual Cruz A186B001 Unica Vertiente Pusunyuyo - Yagual
Cruz

* * * * *

157 Sistema Pusunyuyo S102B001 Unica Vertiente Pusunyuyo * * * *

158 Sistema Condesán S020B001 Unica Vertiente Patococha * * * *

159 Sistema Putugleo S103B001 Unica Vertiente Patococha * * * *

160 Sistema Illagua Grande S041B001 Unica Vertiente Yanasacha * * * *

S135aB001 1
Quebrada Buey Potrero

Tanque Hormigón Bueno NO TIENE NO Anual

S135bB002 2 Quebrada Buey Potrero Tanque Hormigón NO TIENE NO Anual

S135cB003 3 Vertiente Callejas Tanque Hormigón NO TIENE NO Anual

162 Acequia Los Laureles A149B001 Unica Río Pucahuaico
Derivación
Directa Mat. No Consolidado NO TIENE NO Según daños

163 Acequia Pucahuaico San Miguelito A184B001 Unica Río Pucahuaico
Derivación
Directa Mat. No Consolidado NO TIENE NO Indistinta por material

inestable

164 Sistema San Miguelito S128B001 Unica Vertiente Pucahuaico Tanque Hormigón Bueno NO TIENE NO Anual

165 Acequia Delfina Moreno A075B001 Unica Vertiente Chirichoglla
Derivación
Directa Mat. No Consolidado NO TIENE NO Cada año

Sistema El Placer

Sistema Ipolongo Cuatro Esquinas

Sistema Siete Barrios (San Miguelito de Píllaro)

154

161

153
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166 Acequia Callejas / Abel Sánchez A034B001 Unica Quebrada Buey Potrero Derivación
Directa Hormigón Regular NO TIENE NO Semestral

167 Canal de Riego Píllaro C005B001 Unica Aguas Turbinadas de Pisayambo Derivación
Directa Hormigón Bueno TIENE BUENO SI Cada seis meses Cada seis meses

168 Acequia Artezón A016B001 Unica Quebrada Tiván
Derivación
Directa Mat. No Consolidado NO TIENE NO Cada seis meses

169 Acequia Ayllón A019B001 Unica Quebrada Yanacocha * * * *

170 Acequia Mundug - Yamate A163B001 Unica Río Blanco Convencional Hormigón Bueno NO TIENE NO Semestral

171 Acequia El Molino (Patate) A084B001 Unica Río Corazón Derivación
Directa Mat. No Consolidado NO TIENE NO

De acuerdo a los
daños causados por el
rio

172 Sistema Quimbana - Terán S108B001 Unica Vertiente Quimbana
Derivación
Directa Mat. No Consolidado NO TIENE NO Cada 60 días

173 Sistema Quimbana - Píllaro S107B001 Unica Vertiente Quimbana Convencional Hormigón NO TIENE NO Mensual

174 Sistema Tundal - Mundug S148B001 Unica Quebrada Platupamba Tanque Hormigón Bueno TIENE BUENO NO Semestral

175 Sistema Tundal - Patate S149B001 Unica Vertiente Tundal Tanque Hormigón Bueno TIENE BUENO SI Trimestral

176 Sistema El Galpón S027B001 Unica Río El Chorro Tanque Hormigón Bueno NO TIENE NO

177 Sistema Totorapungo S147B001 Unica Vertiente Totora Pungo
Derivación
Directa * NO TIENE NO Cada tres meses

178 Acequia Yanacascojo Nª2 A249B001 Unica Quebrada Quishuari
Derivación
Directa * NO TIENE NO No requiere

179 Acequia San José (Llangahua) A202B001 Unica Quebrada Chaupiyata Derivación
Directa Mat. No Consolidado NO TIENE NO Cada seis meses

180 Acequia El Galpón A081B001 Unica Río Corazón * * * *

181 Acequia Alta El Galpòn A011B001 Unica Quebrada Quesería * * * *

182 Sistema Lindero Escorzonera Mentas S064B001 Unica Vertiente Mentas * * * *

183 Sistema Lindero Escorzonera Yatapamba S065B001 Unica Vertiente Yatapamba * * * *

184 Sistema Lindero Escorzoneras Centro S062B001 Unica Vertiente Escorzonera * * * *

185 Acequia Sanjapamba A213B001 Unica Quebrada Sanjapamba Convencional Hormigón Bueno NO TIENE NO Un mes cada año

186 Acequia Ayllon Nº2 A020B001 Unica Quebrada Suruco
Derivación
Directa Mat. No Consolidado NO TIENE NO

187 Acequia Yanacascojo Nº 1 A248B001 Unica Vertiente Patococha Huayco Derivación
Directa * NO TIENE NO No requiere

188 Acequia San Jerónimo A200B001 Unica Río San Gerónimo
Derivación
Directa Mat. No Consolidado NO TIENE NO 1 Año

189 Acequia San Gabriel A199B001 Unica Río San Gerónimo
Derivación
Directa Mat. No Consolidado NO TIENE NO Anual

190 Sistema Quesera Huaico S106B001 Unica Vertiente Quesera Huaico * * * *

191 Acequia Paja Blanca A172B001 Unica Río Colorado
Derivación
Directa Mat. No Consolidado TIENE BUENO SI Cada 6 meses

192 Acequia Ashnayacu A017B001 Unica Río Pusuyuyo Convencional Hormigón Bueno TIENE BUENO NO Trimestral
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193 Acequia Cobo - Sevilla A061B001 Unica Río Alajua
Derivación
Directa Mat. No Consolidado NO TIENE NO Cada año

194 Acequia Jauregui A120B001 Unica Río Alajua Caucasiana Hormigón Malo TIENE
Destruido

en su
mayor
parte

NO Cada año

195 Canal Albornoz - Naranjo C002B001 Unica Río Pachanlica
Derivación
Directa Hormigón Bueno TIENE BUENO SI Cada 4 meses Cada 4 meses

196 Acequia El Mondongo A085B001 Unica Río Pachanlica
Derivación
Directa Mat. No Consolidado NO TIENE NO

A173aB001 1 Quebrada Palahua sitio 1
Derivación
Directa Hormigón Regular NO TIENE NO

A173bB002 2 Quebrada Palahua sitio 2
Derivación
Directa Hormigón Regular NO TIENE NO Cada año

198 Sistema Sindicato de Choferes Totoras S136B001 Unica Vertiente Palahua
Derivación
Directa * NO TIENE NO

199 Acequia Santa Rosa - La Clementina A215B001 Unica Río Patate
Derivación
Directa Mat. No Consolidado NO TIENE NO

200 Sistema Tisaleo S143aB001 Unica Vertiente Minas de Molina Tanque Hormigón Bueno NO TIENE SI Cada 3 meses

201 Acequia Los Gallos A148B001 Unica Quebrada Parbas
Derivación
Directa Mat. No Consolidado NO TIENE NO Una vez cada 2 años

202 Sistema Yanayacu S157B001 Unica Vertiente Parbas Tanque Hormigón Regular TIENE REGULAR NO Cada 15 días Cada 15 días

203 Sistema Mochapata - Luis López S077B001 Unica Vertiente Monte de la Vieja Tanque Hormigón Regular TIENE * SI Cada 2 días

204 Acequia Agua del Monte A003B001 Unica Vertiente Agua del Monte
Derivación
Directa Mat. No Consolidado NO TIENE NO Cada verano

205 Acequia San Miguel A206B001 Unica Río Pachanlica Convencional Hormigón Regular NO TIENE NO

206 Acequia Shalagata - Luis López A219B001 Unica Vertiente Monte de la Vieja
Derivación
Directa Hormigón Bueno NO TIENE NO Cada 4 meses

207 Acequia San José (Pachanlica) A203B001 Unica Río Pachanlica Derivación
Directa Hormigón Regular NO TIENE SI

208 Acequia Cisneros Baja - San Cristóbal A060B001 Unica Río Pachanlica
Derivación
Directa Mat. No Consolidado NO TIENE NO

209 Acequia Cisneros Alta - San Isidro A059B001 Unica Río Pachanlica
Derivación
Directa Mat. No Consolidado NO TIENE NO

210 Acequia Bonilla Cobo A026B001 Unica Quebrada Picaihua
Derivación
Directa Mat. No Consolidado NO TIENE NO Cuando es necesario

211 Acequia Bonilla Buenaño A025B001 Unica Quebrada Terremoto Derivación
Directa Mat. No Consolidado NO TIENE NO Cuando es necesario

212 Sistema Santa Troya S134aB001 Unica Vertiente Santa Troya Tanque Hormigón Bueno NO TIENE NO Cada año

213 Acequia Hondón Ovalles A104B001 Unica Vertiente Las Parbas
Derivación
Directa Mat. No Consolidado NO TIENE NO Cuando es necesario

214 Acequia Igualata - San José A110B001 Unica Quebrada Pilco
Derivación
Directa Mat. No Consolidado NO TIENE NO Cada 3 meses

215 Acequia El Rayo A090B001 Unica Quebrada El Rayo
Derivación
Directa Mat. No Consolidado NO TIENE NO Cada 6 meses

216 Acequia Cóndor Caca - Chibuleo A064B001 Unica Vertiente Cóndor Jaca
Derivación
Directa Hormigón Bueno NO TIENE NO

217 Sistema La Esperanza S054B001 Unica Vertiente Pogyo El Arenal Tanque Hormigón Bueno NO TIENE NO

218 Acequia Manuel Pico A153B001 Unica Quebrada Picaihua Convencional Hormigón Regular NO TIENE NO Una vez al año

Acequia Palahua Chacapamba197
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219 Sistema Unión y Trabajo Campesino S151B001 Unica Vertiente Coyucto Tanque Hormigón Bueno TIENE BUENO NO Cada dos meses

220 Acequia Cacapón - Unión y Progreso A028B001 Unica Lago Cacapón Derivación
Directa Hormigón Regular NO TIENE NO Cada año

221 Acequia Yerba Buena A254B001 Unica Vertiente Yerba Buena
Derivación
Directa Empalizada NO TIENE NO Semestral

222 Sistema Quero Viejo S105B001 Unica Vertiente Cacahuango 1 Tanque Hormigón * *

223 Sistema Quero Nuevo S104B001 Unica Vertiente Cacahuango 2 Tanque * * *

224 Sistema Andignato S002B001 Unica Vertiente Cacahuango
Derivación
Directa Hormigón Bueno * *

225 Acequia Rio Blanco (Sanja Chupa) A192B001 Unica Río Blanco
Derivación
Directa Mat. No Consolidado NO TIENE NO

226 Sistema Lindero Centro S061aB001 1 Vertiente Pucayata * * * *

227 Sistema Lindero Centro S061bB002 2 Vertiente Cauca Rumi * * * *

228 Sistema Lindero Centro S061cB003 3 Vertiente S/N * * * *

229 Sistema Lindero Pungoloma S066B001 Unica Vertiente S/N * * * *

S063aB001 1 Vertiente Quillatoro * * * *

S063bB002 2 Vertiente S/N * * * *

231 Acequia Chusalongo A058B001 Unica Quebrada Chusalongo
Derivación
Directa Hormigón Bueno NO TIENE NO Cada seis meses

232 Acequia Curiquingue Huaico A071B001 Unica Curiquingue Huaico
Derivación
Directa Empalizada NO TIENE NO Semestralmente

233 Acequia Shingatingo A220B001 Unica Quebrada Pusug Rumi
Derivación
Directa Mat. No Consolidado NO TIENE NO

S076aB001 1 Vertiente El Chochal Tanque Hormigón Bueno TIENE BUENO SI Cada año Cada 4 meses

S076bB002 2 Vertiente Quillatoro Tanque Hormigón Bueno NO TIENE NO Cada año

S076cB003 3 Vertiente La Ratonera Tanque * NO TIENE NO Cada año

235 Acequia El Tingo A091B001 Unica Quebrada El Tingo
Derivación
Directa Hormigón Bueno NO TIENE NO

236
Sistema Pataló Alto-Chacapungo-San Miguel S085B001 Unica Vertiente Santa Troya Tanque Hormigón Bueno NO TIENE NO Cada dos meses

237 Sistema Quinchicoto- El Porvenir S109B001 Unica Vertiente Pampas de Salasaca Tanque Hormigón Bueno NO TIENE NO Cada dos meses

238 Sistema Mollepamba S078B001 Unica Vertiente Mollepamba Tanque Hormigón Bueno NO TIENE NO Cada 3 meses

239 Acequia Adriano A001B001 Unica Río Pachanlica
Derivación
Directa Hormigón Bueno * NO Cada 6 meses

240 Sistema Capilla Urco S011B001 Unica Vertiente Chilcapamba Tanque Hormigón Bueno NO TIENE SI

241 Acequia S/N (Picaihua) A193B001 Unica Río Pachanlica
Derivación
Directa Empalizada NO TIENE NO

241 Acequia Huasinga Morales A107B001 Unica Río Pachanlica
Derivación
Directa Empalizada NO TIENE NO Cada 6 meses

242 Acequia La Goya A127B001 Unica Río Pachanlica
Derivación
Directa Mat. No Consolidado NO TIENE NO Cada 6 meses

Sistema Lindero Mandana

Sistema Mocha

230

234
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243 Acequia Palahua Socavón A174B001 Unica Quebrada Palahua Derivación
Directa Hormigón Regular NO TIENE NO

244 Acequia Curiguingue A070B001 Unica Quebrada Curiquingue
Derivación
Directa Mat. No Consolidado NO TIENE NO

245
Acequia Chilco Lalama A054B001 Unica Vertiente Pampas de San

Antonio
Derivación
Directa Mat. No Consolidado NO TIENE NO Cada año

A197aB001 1 Quebrada Quintuco Derivación
Directa Mat. No Consolidado NO TIENE NO Cada 3 meses

A197bB002 2 Vertiente Chaulopogio Derivación
Directa

Mat. No Consolidado NO TIENE NO Cada 3 meses

247 Sistema El Progreso S032B001 Varios Sectores Judas Huaico y San
Isidro

Tanque Hormigón Bueno * *

248 Sistema Salasaca Llicacama S121B001 Unica Vertiente Jun Jun Bajo Tanque Hormigón Bueno NO TIENE NO

249 Sistema Las Viñas S058B001 Unica Vertiente Cachihurco * * * *

250 Acequia Lalama A135B001 Unica Río Ambato
Derivación
Directa Hormigón Regular NO TIENE NO Cuando es necesario

251 Sistema Regional Rumipamba S114B001 Unica Vertiente Páramo Igualata -
Guangaló

Tanque Hormigón Bueno TIENE REGULAR NO Cada 6 meses Cada 6 meses

252 Canal Pungopala - Mochapata C009B001 Unica Vertientes de Igualata Derivación
Directa Hormigón Regular NO TIENE NO Cada año

253 Sistema Comunal 12 de Octubre S019B001 Unica Pogyo Chullabullo Tanque Hormigón Regular NO TIENE SI Cada 2 meses

254 Sistema El Duende Chiquicha S026B001 Unica Vertiente El Duende Tanque Hormigón Bueno NO TIENE SI Cada 3 meses

255 Acequia Salate A195B001 Unica Río San Alfonso Convencional Hormigón Bueno NO TIENE SI

256 Sistema Salate S122B001 Unica Vertiente El Dique Tanque Hormigón Bueno NO TIENE NO

257 Acequia Poguio Ambabaqui A181B001 Unica Vertiente Poguio Ambabaqui
Derivación
Directa Mat. No Consolidado NO TIENE NO

258 Sistema Gamboa - Yataquí S035B001 Unica Vertiente 2 Yataquí Tanque Hormigón Bueno NO TIENE SI

259 Sistema Iñapi Bajo S044B001 Unica Vertiente 2 Yataquí Tanque Hormigón Bueno NO TIENE SI

A131aB001 1 Vertiente Chayana
Derivación
Directa Hormigón Regular NO TIENE NO

A131bB002 2 Vertiente S/N * * * * *

261 Acequia Sigualó A221B001 Unica Vertiente Chayana
Derivación
Directa Hormigón Regular NO TIENE NO

262 Acequia Hipolongo A102B001 Unica Quebrada Curiquingue Convencional Hormigón Regular NO TIENE NO Cuando es necesario

S046aB001 1 Vertiente Socavón Tanque Hormigón Bueno NO TIENE NO Una vez al mes

S046bB002 2 Vertiente Curipollio Tanque Hormigón Bueno NO TIENE NO Una vez al mes

S046cB003 3 Vertiente Quintipollio Tanque Hormigón Bueno NO TIENE NO Una vez al mes

S039aB001 1 Vertiente Caparina Tanque Hormigón Bueno NO TIENE SI Cuando es necesario

S039bB002 2 Vertiente Shushayura Nº 1 Tanque Hormigón Bueno NO TIENE SI Cuando es necesario

Acequia La Rabija - Ambabaqui

Sistema Jaloa - La Playa

Acequia San Carlos Bajo246

260

263
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S039cB003 3 Vertiente Quilliguala Nº 1 Tanque Hormigón Regular TIENE REGULAR NO Cada 6 meses

S039dB004 4 Vertiente Quilliguala Nº 2 Tanque Hormigón Bueno NO TIENE SI Cuando es necesario

S039eB005 5 Vertiente Shushayura Nº 2 Tanque Hormigón Bueno NO TIENE SI Cuando es necesario

265 Acequia Guayama 1 A099B001 Unica Vertiente Tilipamba
Derivación
Directa Mat. No Consolidado NO TIENE NO

266 Acequia Hipolongo - Pilco (Pichibamba) A103B001 Unica Quebrada Huangaló Derivación
Directa Hormigón Regular NO TIENE NO Cada 6 meses

S100aB001 1 Vertiente Mulmul Tanque Hormigón Bueno NO TIENE NO Una vez al mes

S100bB002 2 Vertiente Shinsho Tanque Hormigón Bueno NO TIENE NO Cuando es necesario

S100cB003 3 Vertiente Huashgua El Corral Tanque Hormigón Regular NO TIENE NO Cuando es necesario

S100dB004 4 Vertiente Jatuntoro Tanque Hormigón Regular NO TIENE SI Cuando es necesario

S100eB005 5 Vertiente Catequilla Tanque Hormigón Regular NO TIENE SI Cuando es necesario

268 Sistema Puñachisag Zona Alta S099B001 Unica Vertiente Shinsho Tanque Hormigón Regular NO TIENE SI Cuando es necesario

269 Acequia Huerta Grande A108B001 Unica Vertiente Huerta Grande
Derivación
Directa Mat. No Consolidado * * Cada 6 meses

270 Acequia Agua Grande La Moya A004B001 Unica Vertiente La Moya
Derivación
Directa Hormigón Bueno NO TIENE NO Cada año

271 Acequia El Pailón La Moya A086B001 Unica Vertiente La Moya
Derivación
Directa * NO TIENE NO Cada 3 meses

272 Acequia La Cocha Cementerio A123B001 Unica Lago La Moya Tanque Hormigón Bueno NO TIENE SI Cada 6 meses

273 Acequia Cascajal Alto A039B001 Unica Vertiente del Cascajal
Derivación
Directa Mat. No Consolidado NO TIENE NO Cada 3 meses

274 Acequia Cascajal Bajo A040B001 Unica Vertientes del Cascajal
Derivación
Directa Mat. No Consolidado NO TIENE NO Cada 3 meses

275 Canal Johny C006B001 Unica Río Patate
Derivación
Directa Mat. No Consolidado NO TIENE NO Una vez al año

276 Acequia Leito A138B001 Unica Unión Vertientes Payacucho
Grande y Manteles

Derivación
Directa Mat. No Consolidado NO TIENE NO Cada 6 meses

277 Acequia Bricheto A027B001 Unica Quebrada de Sabañag
Derivación
Directa Mat. No Consolidado NO TIENE SI Cada 6 meses

278 Acequia Tinajero (La Calera - Sabañag) A226B001 Unica Quebrada Hualimbo - Islico Caucasiana Hormigón Bueno NO TIENE NO Cada 6 meses

279 Acequia Cariyacu A038B001 Unica Río Cariyacu
Derivación
Directa Mat. No Consolidado NO TIENE NO Dos veces al año

280 Acequia Molienda (Mirador) A160B001 Unica Vertiente Suisuco - Río Leito
Derivación
Directa Mat. No Consolidado NO TIENE NO 2 veces al año

281 Acequia la Unión - Illipini A133B001 Unica Río Leito - Illipini Convencional Hormigón Regular NO TIENE SI Cada 3 meses

282 Acequia Manteles A152B001 Unica Vertiente Manteles Convencional Hormigón Bueno NO TIENE NO 2 veces al año

283 Sistema Cunucyacu Las Abras S021B001 Unica Vertiente Las Abras * * * *

284 Sistema Cunucyacu Mollogpamba S022B001 Unica Vertiente Mulana * * * *

S116aB001 1 Vertiente Patococha * * * *
Sistema Río Blanco

Sistema Hualcanga - San Nicolás

Sistema Puñachisag Zona Baja

264

285

267
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S116bB002 2 Vertiente S/N * * * *

286 Sistema Pachanlica S080B001 Unica Vertiente San Juan las Playas * * * *

287 Acequia El Duende - La Rinconada A080B001 Unica Vertiente Hacienda Manteles
Derivación
Directa Hormigón Regular NO TIENE NO 3 veces al año

288 Acequia Flandes A094B001 Unica Quebrada Flandes
Derivación
Directa Mat. No Consolidado NO TIENE NO Cada 2 meses

289 Acequia Camburé A035B001 Unica Vertiente Ojeda
Derivación
Directa Mat. No Consolidado NO TIENE NO Cada 6 meses

A121aB001 1 Vertiente La Calera
Derivación
Directa Mat. No Consolidado NO TIENE NO 2 veces al año

A121bB002 2 Vertiente El Corazón
Derivación
Directa Mat. No Consolidado NO TIENE NO 2 veces al año

291 Sistema Jaloa Alto S047B001 Unica Vertiente Jaloa Alto Tanque Hormigón Bueno TIENE BUENO NO Cada 15 días Cada 15 días

S112aB001 1 Quebrada Ishco Tanque Hormigón Regular NO TIENE NO Cada 3 meses

S112bB002 2 Vertiente Hualimbo Tanque Hormigón Regular NO TIENE NO Cada 3 meses

293 Acequia Chacapamba Alta A043B001 Unica Río San Alfonso Derivación
Directa Mat. No Consolidado NO TIENE NO

294 Acequia Chacapamba Baja A044B001 Unica Río San Alfonso
Derivación
Directa Mat. No Consolidado NO TIENE NO

295
Acequia Chamburo Terremoto A049B001 Unica Vertiente Chiripoguio Gamboa Derivación

Directa Hormigón Bueno NO TIENE NO

296 Acequia Chamburo Miranda A048B001 Unica Vertiente Chiripoguio Gamboa
Derivación
Directa Hormigón Bueno NO TIENE NO

297 Acequia del Medio A073B001 Unica Vertiente Chiripoguio Gamboa Derivación
Directa Mat. No Consolidado NO TIENE NO

298 Acequia Chiripoguio N° 1 (Gamboa) A056B001 Unica Vertiente Chiripoguio Gamboa
Derivación
Directa Hormigón Regular NO TIENE NO

299 Acequia Albornóz Bajo A010B001 Unica Quebrada Mosobocho
Derivación
Directa Hormigón Regular TIENE MALO SI

300 Acequia La Quinta A130B001 Unica Vertiente Gamboa
Derivación
Directa Mat. No Consolidado NO TIENE NO

301 Acequia La Quebrada A129B001 Unica Vertiente Chiripoguio
Derivación
Directa Mat. No Consolidado NO TIENE NO

302 Acequia La Cruz A125B001 Unica Vertiente Chiripoguio
Derivación
Directa Mat. No Consolidado NO TIENE NO

303 Acequia El Batán A079B001 Unica Vertiente Cunama
Derivación
Directa Mat. No Consolidado NO TIENE NO

304 Acequia Villafuerte A240B001 Unica Vertiente Villafuerte
Derivación
Directa Mat. No Consolidado NO TIENE NO

305 Acequia El Poguio A088B001 Unica Acequia El Poguio
Derivación
Directa Mat. No Consolidado NO TIENE NO

306 Acequia La Loma A128B001 Unica Vertiente La Loma
Derivación
Directa Hormigón Bueno NO TIENE NO

A146aB001 1 Río Llutupi
Derivación
Directa Hormigón Bueno TIENE * SI Cada 6 meses

A146bB002 2 Río Blanco
Derivación
Directa Mat. No Consolidado NO TIENE NO Cuando es necesario

308 Acequia - Tubería Chacaucu A234B001 Unica Quebrada Mulaló Tanque Hormigón Malo NO TIENE NO Cada 8 días

309 Acequia Aguas Servidas Chacaucu A009B001 Unica Quebrada Mulaló Caucasiana Hormigón Regular NO TIENE SI Cada mes

Sistema Río Blanco

Acequia La Calera - El Corazón

Sistema Regional Hualcanga

Acequia Llutupi

285

290

292
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310 Acequia Luis Salvador Altamirano A150B001 Unica Vertiente Quebrada Mulaló
(Chacaucu)

Tanque Hormigón Malo NO TIENE NO Cada 2 meses

311 Acequia San José (Cotaló) A201B001 Unica Quebrada Queseras
Derivación
Directa Mat. No Consolidado NO TIENE NO 1 vez al año

312 Acequia Huarmiyacu 2 A106B001 Unica Vertiente Huarmiyacu Tanque Hormigón Regular NO TIENE NO

313 Acequia Bolívar A024B001 Unica Quebrada Tixte
Derivación
Directa Mat. No Consolidado NO TIENE NO 1 vez al año

314 Acequia Segovia Alto A217B001 Unica Quebrada Gushopungal
Derivación
Directa Mat. No Consolidado NO TIENE NO Ocasional

315 Acequia Panguilicucho A175B001 Unica Quebrada Queseras
Derivación
Directa Mat. No Consolidado NO TIENE NO 1 vez al año

316 Acequia El Playón - San Rafael Alto A087B001 Unica Río Cariyacu Derivación
Directa Mat. No Consolidado NO TIENE NO Cuando es necesario

317 Acequia Santa María - Patio Bonito A214B001 Unica Vertiente Cambure
Derivación
Directa Mat. No Consolidado NO TIENE NO Cuando es necesario

318 Acequia Huarmiyacu 1 A105B001 Unica Vertiente La Pradera
Derivación
Directa Mat. No Consolidado NO TIENE NO Cuando es necesario

319 Acequia Leitillo A137B001 Unica Quebrada Leitillo
Derivación
Directa Mat. No Consolidado NO TIENE NO Cuando es necesario

320 Acequia La Cima - La Pradera A122B001 Unica Vertiente La Cima
Derivación
Directa Mat. No Consolidado NO TIENE NO Cuando es necesario

321 Acequia Illimbo A114B001 Unica Vertiente Igualata
Derivación
Directa Mat. No Consolidado NO TIENE NO Cuando es necesario

322 Acequia San Rafael Alto (Parte Alta) A207B001 Unica Quebrada Sangucho Derivación
Directa Mat. No Consolidado NO TIENE NO Cuando es necesario

323 Acequia San Rafael Alto (Parte Baja) A208B001 Unica Quebrada Sangucho
Derivación
Directa Mat. No Consolidado NO TIENE NO Cuando es necesario

324
Acequia Sangucho Leitillo (Parte Alta) A210B001 Unica Quebrada Sangucho Derivación

Directa Mat. No Consolidado NO TIENE NO Cuando es necesario

325 Acequia Sangucho Leitillo (Parte Baja) A211B001 Unica Quebrada Sangucho Derivación
Directa Mat. No Consolidado NO TIENE NO Cuando es necesario

326 Acequia Sangucho Barrera A209B001 Unica Quebrada Sangucho Derivación
Directa Mat. No Consolidado NO TIENE NO Cuando es necesario

327 Acequia Quillán - Las Playa A187B001 Unica Río Ambato
Derivación
Directa Mat. No Consolidado NO TIENE SI Cada que crece el río

(30-40 veces al año)

328 Acequia Tunga El Cedro A235B001 Unica Río Blanco
Derivación
Directa Mat. No Consolidado NO TIENE NO Cada 6 meses

329 Sistema Chaupi Guadalupe Pingüe S015B001 Unica Vertiente Yataqui Tanque Hormigón Bueno NO TIENE NO

330 Sistema Artezón S004B001 Unica Vertiente Yataqui Tanque Hormigón Bueno NO TIENE NO

331 Canal Yutupi C012B001 Unica Río Blanco
Derivación
Directa Mat. No Consolidado NO TIENE NO Cada 6 meses

332 Sistema Inapi S043B001 Unica Vertiente Poguio Grande Tanque Hormigón Bueno NO TIENE NO

333 Acequia Estanco Bajo A093B001 Unica Vertiente Estanco
Derivación
Directa Mat. No Consolidado NO TIENE NO

334 Acequia Bellavista Baja (Canal 2) A023B001 Unica Vertiente Salpunga
Derivación
Directa Mat. No Consolidado NO TIENE NO

335 Acequia Mirador (Canal 1) A156B001 Unica Vertiente Salpunga
Derivación
Directa Mat. No Consolidado NO TIENE NO

336 Acequia Canal 4 A037B001 Unica Vertiente Salpunga
Derivación
Directa Mat. No Consolidado NO TIENE NO



No. NOMBRE TIPO MATERIAL ESTADO EXISTENCIA ESTADO

FICHA 3
INFRAESTRUCTURA DE LAS BOCATOMAS Y DESARENADORES (CONDUCCIONES PRINCIPALES)

ORDEN
FICHA

CONDUCCION PRINCIPAL CODIGO

FUENTE BOCATOMA DESARENADOR
REGULADOR
TIENE (SI/NO)

FRECUENCIA
MANTENIMIENTO

BOCATOMA

FRECUENCIA
MANTENIMIENTO
DESARENADOR

337 Sistema Gamboa - Pogio Grande S034B001 Unica Vetiente Poguio Grande Tanque Hormigón Bueno NO TIENE NO

338 Acequia Cachimoya Potreros A031B001 Unica Vertiente Cachimoya
Derivación
Directa Hormigón Regular NO TIENE NO Cada año

339
Acequia Cachimoya Mayorga A032B001 Unica Vertiente Cachimoya Derivación

Directa Mat. No Consolidado NO TIENE NO

340 Acequia Cachimoya - Catimbo - Albornoz A030B001 Unica Vertiente Cachimoya
Derivación
Directa Mat. No Consolidado NO TIENE NO Cada año

341 Sistema Picaihua S087B001 Unica Vertiente la Poza Tanque Hormigón Bueno NO TIENE SI Cada 6 meses

342 Acequia Sanitario A212B001 Unica Río San Alfonso
Derivación
Directa Hormigón Bueno NO TIENE NO

343 Acequia Manguigua A151B001 Unica Río San Alfonso
Derivación
Directa Hormigón Bueno NO TIENE SI

344 Acequia Pillabana Margarita A178B001 Unica Río San Alfonso
Derivación
Directa Hormigón Bueno NO TIENE NO

345 Sistema Catimbo Sigualo S014B001 Unica Vertiente S/N Tanque Hormigón Regular NO TIENE NO

346 Sistema Duende - Rumichaca - Chilcapamba S024B001 Unica Vertiente El Duende Tanque Hormigón Bueno NO TIENE SI Cada 6 meses

347 Acequia Canal 3 A036B001 Unica Vertiente Salpunga * * * *

348 Acequia Cunama Central A069B001 Unica Quebrada Punama * * * *

349 Acequia Estanco Alto A092B001 Unica Vertiente Estanco * * * *

350 Canal San Borja Mundug C010B001 Unica Quebrada San José de San
Borja

* * * *

351 Acequia Inapi 1 A117B001 Unica Vertiente Poguio Grande
Derivación
Directa Mat. No Consolidado NO TIENE NO

A118aB001 1 Vertiente Chiripoguio
Derivación
Directa Mat. No Consolidado NO TIENE NO

A118bB002 2 Vertiente Poguio Chico * * * *

353 Acequia Inapi 4 A119B001 Unica Vertiente Poguio Grande
Derivación
Directa Mat. No Consolidado NO TIENE NO

354 Acequia Chica Tunga Baja A053B001 Unica Río Blanco
Derivación
Directa Mat. No Consolidado NO TIENE NO Cada 6 meses

355 Acequia Chica Chongotahua A052B001 Unica Río Blanco
Derivación
Directa Mat. No Consolidado NO TIENE NO Cada 6 meses

356 Acequia del Pueblo de Patate A074B001 Unica Río Blanco
Derivación
Directa Mat. No Consolidado NO TIENE SI Cuando es necesario

A252aB001 1 Vertiente Yataqui 1
Derivación
Directa Mat. No Consolidado NO TIENE NO

A252bB002 2 Vertiente Yataquí 2
Derivación
Directa Mat. No Consolidado * *

A252cB003 3 Vertiente Yataquí 3 * * * *

S025aB001 1 San Cayetano N° 1 Tanque Hormigón Regular NO TIENE NO Cada 2 meses

S025bB002 2 San Cayetano N° 2 * * NO TIENE NO Cada 2 meses

A096aB001 1 Vertiente Guactzucquihua 1
Derivación
Directa Mat. No consolidado NO TIENE NO *

A096bB002 2
Vertiente Guactzucquihua 2

* * NO TIENE
* NO

Cada 2 meses

Acequia Inapi 3

Acequia Yataquí

Sistema El Calvario Pishilata

Acequia Guactzucquihua

358

352

357

359
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360 Acequia Chacapamba Pasa Centro A045B001 Unica Vertiente Cashapotrero Derivación Directa Empalizada NO TIENE NO *

361 Acequia El Porvenir - Garcia Moreno A089B001 Unica Río Pachanlica
Convencional Hormigòn

Bueno TIENE BUENO SI
Cada 15 días/20 días

362
Canal Latacunga - Salcedo - Ambato

C007B001 Unica Río Cutuchi Convencional Hormigòn Bueno TIENE BUENO SI
Cada año

363 Acequia Central Cotaló A042B001 Unica Vertiente S/N Derivación Directa Mat. No consolidado NO TIENE NO 1 vez al año

A147aB001 1 Quebrada Illihua La Palma * * NO TIENE NO Cada mes

A147bB002 2 Quebrada S/N * * NO TIENE NO
Cada mes

A057aB001 1 Quebrada Chiriyacu Derivación Directa Mat. No consolidado NO TIENE NO 1 vez al año

A057bB002 2 Quebrada Chiriyacu Derivación Directa Mat. No consolidado NO TIENE NO

366 Acequia Delicia Alta A076B001 Unica Río Leyto. (Illipini) Derivación Directa Mat. No consolidado NO TIENE NO 1 vez al año

367
Acequia Mortensen Samaniego Baja

A161B001 Unica Río Leyto Derivación Directa Mat. No consolidado NO TIENE NO
Cada 6 meses

368 Acequia Aguacate A005B001 Unica Quebrada Aguacate Derivación Directa Mat. No consolidado NO TIENE NO

369 Acequia Saucal Viñedo Alto
A216B001 Unica

Quebrada Pashcuco Convencional Hormigòn
Bueno NO TIENE NO

Cada 6 meses

370 Sistema Viñedo Alto S152B001 Unica Vertiente Saucal Tanque Hormigòn Malo TIENE REGULAR NO Cada mes Cada mes

371 Acequia Viñedo Bajo A241B001 Unica Vertiente Capulispamba Convencional Otros NO TIENE NO 1 vez al año

372
Acequia IERAC A109B001 Unica Quebrada Arrayán Derivación Directa Mat. No consolidado NO TIENE NO

373 Acequia Arrayán A015B001 Unica Quebrada Arrayán Convencional * * *

374 Acequia La Esperanza A126B001 Unica Río Illipini Convencional Hormigón Malo NO TIENE NO Cada 3 meses

S033aB001 1 Vertiente El Sueño Galería Hormigón, tierra Bueno NO TIENE NO

S033bB002 2 Vertiente Machachena Tanque Hormigón Bueno NO TIENE NO

376
Sistema 5 San Andrès Pìllaro

S001B001 Unica Huayrapata Tanque Hormigòn Bueno NO TIENE NO
Cada 6 meses

377 Sistema Curiquingue (EMAPA) S023B001 Unica Vertientes Curiquingue Tanque Hormigón Bueno NO TIENE *

378
Sistema Hidroelèctrico Pisayambo

S038B001 Unica Embalse de Pisayambo Presa Tierra Bueno * SI

379 Acequia La Comunaria A124B001 Unica Rìo Yanacocha Convencional Hormigón Bueno TIENE BUENO NO 2 veces al año Contìnuamente

380
Acequia Llanchuga - Tauripata

A142B001 Unica Quebrada Llanchuga Derivación Directa Mat. No consolidado NO TIENE NO
No se hace
mantenimiento

S086aB001 1 Quebrada Cotohuaycu Tanque Hormigón Bueno NO TIENE NO Cada 15 dìas Cada 6 meses

S086bB002 2 Rìo San Alfonso Tanque Hormigón Bueno NO TIENE NO Cada 15 dìas Cada 6 meses

S115aB001 1 Quebrada Chorrera 1 Derivación Directa Hormigón Malo NO TIENE NO

Sistema El Sueño - EMAPA

Sistema Pelileo

Acequia Loma Grande

Acequia Chiriyacu - Manzanal

364

365

375

381
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S115bB002 2 Quebrada Chorrera 2 Derivación Directa Hormigón Malo NO TIENE NO

S115cB003 3 Quebrada Chorrera 3 Tanque Hormigón Malo NO TIENE NO

S115dB004 4 Quebrada Chorrera 4 Tanque Hormigón Malo NO TIENE NO

383
Sistema Terremoto-La Joya-EMAPA

S140B001 Unica Vertientes Terremoto Tanque Hormigón Bueno NO TIENE NO
Permanente

384
Sistema La Penìnsula - EMAPA

S057B001 Unica Vertiente La Penìnsula Tanque Hormigón Bueno NO TIENE NO
Periòdico

385 Sistema Parque Industrial de Ambato (PIA) -
EMAPA S082B001 Unica Vertiente PIA Tanque Hormigón Bueno NO TIENE NO Perìòdico

S137aB001 1 Vertiente Socavòn Nº 1 Tanque Hormigón Bueno NO TIENE NO Periòdico

S137bB002 2 Vertiente Socavòn Nº 2 Tanque Hormigón Bueno NO TIENE NO Permanente

S137cB003 3 Vertiente Sovavòn Nº 3 Tanque Hormigón Bueno NO TIENE NO Permanente

S142aB001 1 Rìo Alajua Caucasiana Hormigón Bueno TIENE BUENO SI

S142bB002 2 Vertiente Alajua Tanque Hormigón Bueno NO TIENE NO

S142cB003 3 Vertiente Tilulum Tanque Hormigòn Bueno NO TIENE NO Cada 3 meses

S142dB004 4 Vertiente Santa Rosa Galerìa Hormigòn, tierra Bueno NO TIENE NO

S142eB005 5 Vertiente Tunja Tanque Hormigón Bueno NO TIENE NO

S123aB001 1 San Antonio Nº 1 Tanque Hormigón Bueno NO TIENE NO

S123bB002 2 San Antonio Nº 2 Tanque Hormigón Bueno NO TIENE NO

389 Sistema La Cienega - Municipio de Baños
S051B001 Unica

Vertiente La Cienega Tanque Hormigón
Regular NO TIENE NO

S150aB001 1 Rìo Chamana Tanque Hormigón Regular NO TIENE NO

S150bB002 2 Vertiente Camino a Runtùn * * * *

391 Sistema Puntzàn - Baños
S101B001 Unica Vertiente Puntzàn

Tanque Hormigòn
Bueno NO TIENE NO

392 Sistema Vizcaya - Baños S153B001 Unica Quebrada Cedral Derivación Directa Mat. No consolidado NO TIENE NO

393
Sistema La Esperanza Rìo Blanco

S055B001 Unica Vertiente La Esperanza
Tanque Hormigón

Regular NO TIENE SI
Cada 4 meses

394

Sistema Rìo Blanco y Escuela
S117B001 Unica Vertiente Rìo Blanco

Tanque Hormigón
Regular NO TIENE SI

Cada 4 meses

S119aB001 1 Santa Amelia Nº 1 Tanque Hormigón Regular NO TIENE SI Cada 6 meses

S119bB002 2
Vertiente Santa Amelia Nº 2 Derivación Directa Mat. No consolidado

NO TIENE NO

S074aB001 1 Vertiente Yanasinti Tanque Hormigón Bueno NO TIENE NO

Sistema Regional Yanahurco

387

Sistema Socavòn - EMAPA

Sistema Tilulum (EMAPA)

Sistema San Antonio - Municipio de Baños

396

Sistema Ulba - Municipio de Baños

Sistema Rìo Verde

390

395

Sistema Manteles- Municipio Patate

382

386

388
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S074bB002 2 Vertiente Manteles * * * * *

397
Sistema San Antonio - Municipio de Patate

S124B001 Unica
Vertiente San Marcos Tanque Hormigón

Bueno NO TIENE NO

398
Sistema Los Cedros-Municipio de Patate

S072B001 Unica
Vertiente Los Cedros Tanque Hormigón

Regular NO TIENE NO

399
Sistema El Mirador-Sector Sur Patate

S029B001 Unica
Vertiente Saisiuco Tanque Hormigón

Bueno NO TIENE NO

S037aB001 1 Vertiente Guarangal 1 Tanque Hormigón Bueno NO TIENE NO Cada 6 meses

S037bB002 2 Vertiente Guarangal 2 Tanque Hormigón Bueno NO TIENE NO Cada 6 meses

401
Sistema Loma Grande S071B001 Unica Vertiente Lligua Tanque Hormigón Regular NO TIENE NO

402 Sistema San Rafael Alto S130B001 Unica Vertiente Buena Vista Tanque Hormigón Bueno NO TIENE NO

S131aB001 1 Vertiente Patio Bonito Tanque Hormigón Bueno NO TIENE NO

S131bB002 2 Vertiente Aguacate Tanque Hormigón Regular NO TIENE NO

404
Sistema Los Pinos-San Vicente-Santa Ana

S073B001 Unica Cascada de la Virgen Tanque Hormigón Bueno NO TIENE NO
Cada 15 días

405
Sistema Santa Rosa de Runtun

S133B001 Unica
Vertiente Derrumbo Colorado Derivación Directa Hormigón

Malo * *
Cada mes

406 Sistema La Clementina S052B001 Unica Ríio Nahuaso Derivación Directa Mat. No consolidado NO TIENE NO

407 Sistema Lligua Central S068B001 Unica Vertiente Llanganate Tanque Hormigón Bueno NO TIENE NO Cada mes

408 Sistema Pititig S094B001 Unica Vertiente Pititig Tanque Hormigón NO TIENE NO

409 Sistema Chontilla S017B001 Unica Vertiente Chontilla Tanque Hormigón Bueno * * Cada 6 meses

410
Sistema Illuchi Alto S042B001 Unica Vertiente El Retiro Tanque Hormigón Bueno * *

411 Sistema Juana de Oro S050B001 Unica Vertiente Juana de Oro Tanque Hormigón Regular NO TIENE NO

412
Sistema Pondoa

S095B001 Unica
Vertiente San Francisco Tanque Hormigón

Regular NO TIENE NO

413
Sistema Río Yanayacu

S120B001 Unica Río Yanayacu Caucasiana Hormigón Bueno NO TIENE NO
Cada 3 meses

S079aB001 1 Nahuaso 2 Tanque Hormigón Bueno NO TIENE NO

S079bB002 2 Nahuaso 1 Tanque Hormigón Bueno NO TIENE NO

S060aB001 1 Vertiente Cedro 1 Tanque Hormigón Bueno NO TIENE NO

S060bB002 2 Vertiente Cedro 2 Tanque Hormigón Bueno NO TIENE NO

S060cB003 3 Vertiente Cedro 3 Tanque Hormigón Bueno NO TIENE NO

416 Sistema Sucre S138B001 Unica Vertiente Sudahua Tanque Hormigón Bueno NO TIENE NO

417
Sistema Puatug S097B001 Unica Vertiente Yutupi Tanque Hormigón Regular NO TIENE NO

418 Sistema San Francisco S125B001 Unica Vertiente El Mirador Tanque Hormigón Bueno NO TIENE NO

415

403

414

396

400

Sistema Manteles- Municipio Patate

Sistema Guarangal - Puñapi

Sistema San Rafael Bajo

Sistema Nahuaso

Sistema Leitillo



No. NOMBRE TIPO MATERIAL ESTADO EXISTENCIA ESTADO

FICHA 3
INFRAESTRUCTURA DE LAS BOCATOMAS Y DESARENADORES (CONDUCCIONES PRINCIPALES)

ORDEN
FICHA

CONDUCCION PRINCIPAL CODIGO

FUENTE BOCATOMA DESARENADOR
REGULADOR
TIENE (SI/NO)

FRECUENCIA
MANTENIMIENTO

BOCATOMA

FRECUENCIA
MANTENIMIENTO
DESARENADOR

419 Sistema Azuay S007B001 Unica Vertiente Azuay Tanque Hormigón Regular NO TIENE NO

420 Sistema Topo S146B001 Unica Vertiente Topo Tanque Hormigón Bueno NO TIENE NO

S118aB001 1 Vertiente Río Negro 1 Tanque Hormigón Regular NO TIENE NO

S118bB002 2 Vertiente Río Negro 2 Tanque Hormigón Regular NO TIENE NO

422 Sistema El Placer (Baños) S031B001 Unica Quebrada El Placer Tanque Hormigón Regular NO TIENE NO

423
Sistema La Libertad-Municipio de Pelileo

S056B001 Unica Pozo La Libertad Pozo profundo Tubería, acero Bueno NO TIENE NO

424 Sistema Coca - Cola S018B001 Unica Pozo Coca Cola - Totoras Pozo profundo Tubería, acero Bueno NO TIENE NO

S036aB001 1 Pozo Gelec Nº 3 Pozo profundo Tubería, acero Bueno NO TIENE NO

S036bB002 2 Pozo Gelec Nº 4 Pozo profundo Tubería, acero Bueno NO TIENE NO
425

421 Sistema Río Negro

Sistema Gelec



APÉNDICE No. 6 
 

CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONALENTRE EL HONORABLE 

CONSEJO PROVINCIAL DE TUNGURAHUA, CNRH, IEDECA, CESA Y  EL PROMACH 

PARA  DIAGNOSTICAR  E INVENTARIAR EL RECURSO HIDRICO EN LA PROVINCIA 
DE TUNGURAGUA 

 

CLAUSULA PRIMERA: COMPARECIENTES 

 

Comparecen en la celebración del presente Convenio de Cooperación Interinstitucional, por 

una parte, el Consejo Provincial de Tungurahua representado por el Ing. Fernando Naranjo 

Lalama, El Consejo Nacional de Recursos Hídricos CNRH, representado por el Ing. Oscar 

Cevallos Secretario General del CNRH, El Instituto de Ecología y Desarrollo de Las 

Comunidades Andinas IEDECA representado por el Ing. Mauricio Realpe en su calidad de 

Coordinador Regional, La Central Ecuatoriano de Servicios Agrícolas CESA representado 

por el Econ. Francisco Román como Director Ejecutivo, El Proyecto de Manejo de Cuencas 

Hidrográficas PROMACH, representado por el Eco. Waldemar Wirsig Asesor principal del 

proyecto, conforme así lo acreditan con los documentos que se adjuntan todos ellos 

debidamente autorizados por sus órganos directivos correspondientes y por las Leyes que 

rigen su estructura y funciones; quienes celebran el presente Convenio, de acuerdo a las 

siguientes cláusulas:   

 

CLAUSULA SEGUNDA: ANTECEDENTES 

 

1. Es indudable que el agua es cada vez más escasa para todo uso y sobre todo para 

riego.  Estamos entrando en una crisis de este recurso que es imprescindible  para la 

vida y de cualquier sistema productivo. 

 

El recurso hídrico no tiene un carácter ilimitado, la mayoría de sus vertientes están 

ubicadas en las zonas de páramo, que son ecosistemas frágiles y de difícil recuperación 

cuando han sido alterados en forma significativa. La presión por la tierra se ha dado 

especialmente en los páramos con un proceso rápido de deterioro ambiental 

 

En la provincia de Tungurahua se presentan problemas sobre el uso y manejo del 

recurso agua como: 

 

� La conflictividad entre usuarios y grupos sociales 



� Degradación de vertientes y suelos 

� Cambios en el uso del suelo 

� Disminución de caudales 

� Alteración en el régimen hidrológico 

� Influencia sobre la química del suelo y agua  

� Producción de agentes contaminantes 

� Sobre-explotación 

� Pérdida de agua  por conducción y uso (riego, agua potable) 

 

Para enfrentar estos problemas con estrategias de desarrollo que nos conduzcan a la 

sustentabilidad del recurso hídrico es necesario contar con una información actualizada 

y con las referencias suficientes que nos permita una mejor planificación y 

aprovechamiento. Esta es una necesidad sentida manifestada  en foros y reuniones de 

usuarios  e instituciones tanto locales como nacionales.  En este sentido el HCPT, 

CNRH, CESA, IEDECA y el PROMACH se unen  para elaborar un diagnóstico de la 

situación actual del recurso agua en la provincia de Tungurahua.  

 

2. El  Consejo Provincial de Tungurahua (HCPT) 

 

El Consejo Provincial Tungurahua, Entidad del sector  público responsable de planificar 

e impulsar  el desarrollo socioeconómico de la provincia de Tungurahua valiéndose de 

actividades conducentes a  mejorar la accesibilidad  a los recursos productivos  y 

bienertar social para los habitantes de la región considerando el aprovechamiento 

sustentable de la biodiversidad y los recursos naturales disponibles. 

 

En este sentido tiene la obligación y la potestad legal de colaborar y coordinar acciones 

con organismos del Estado o de la sociedad civil, conforme lo estipulan los Artículos Nº 

1 y Nº 7 de la Ley de Régimen Provincial. 

 

La Constitución Política de la República en su Artículo Nº 233 numeral tercero otorga al 

Honorable Consejo Provincial de Tungurahua la facultad de promover y ejecutar obras 

de vialidad, medio ambiente, riego y manejo de las cuencas hidrográficas de su 

jurisdicción.   

 

3. El Consejo Nacional de Recursos Hídricos 

 

Organismo público establecido mediante Decreto Ejecutivo Nº 2224,  encargado de la 

formulación de políticas y normativas para regular el uso y aprovechamiento de los 

recursos hídricos existentes en el país, dentro de sus funciones está: 

 

� Formular  y establecer políticas para el aprovechamiento y gestión integral del 

recurso hídrico en el Ecuador. 



� Diseñar y normar los parámetros y criterios comunes, incluyendo los de 

priorización, a los que se deban someter los proyectos de inversión pública en 

infraestructura de uso del agua en el país. 

 

4. El PROMACH  

 

El Proyecto de Manejo de Cuencas Hidrográficas PROMACH se encuentra ejecutando 

actividades relacionados con la gestión del agua, el riego campesino,  el  manejo 

sustentable de los recursos naturales y el fortalecimiento de las capacidades locales en 

la zona  de influencia a través de la participación y cooperación de los actores 

involucrados.  

 

5. CESA 

 

La Central Ecuatoriana de Servicios Agrícolas “CESA”, Organización de derecho 

privado sin fines de lucro, reconocida mediante Acuerdo Ministerial No. 09025 de 

Bienestar Social del 19 de Mayo de 1967, con domicilio legal en la ciudad de Quito y 

una de sus sedes en la ciudad de Ambato, ubicada en la calle Molletambo 03-61 y Av. 

Los Incas.  A la fecha CESA ejecuta proyectos de desarrollo rural en seis provincias de 

la sierra y uno de la costa, los principales componentes son:  Gestión de los Sistemas 

de Riego, Gestión de los Recursos Naturales, Gestión de Sistemas de Producción y 

Gestión Comunitaria (crédito, microempresas, etc.)   

 

Desde al año 1972 y de una forma continua hasta la presente fecha, CESA viene 

trabajando en la provincia de Tungurahua con los poblaciones de Quero, Santa Rosa, 

Juan Benigno Vela, Pilahuín, Quisapincha y Píllaro. 

 

6. EL IEDECA 

 



El Instituto de Ecología y Desarrollo de las Comunidades Andinas, IEDECA, es una 

Institución privada sin fines de lucro, brinda servicios a sectores campesinos 

marginados de la sierra ecuatoriana.   Obtuvo reconocimiento jurídico del Estado, el 14 

de  febrero de 1990, con Acuerdo Ministerial No. 00235. 

 

Inicia sus actividades en la Provincia de Pichincha con su oficina central  en  Cayambe,   

con su principal eje de trabajo “el riego”.  

 

En Quito tiene instalada la Oficina de Coordinación, conjuntamente con el Consorcio 

CAMAREN se encarga de desarrollar programas de   capacitación para el Manejo 

Sostenible de Recursos Naturales Renovables. 

 

En la Provincia de Tungurahua, a través de su Oficina Regional, desde el año 1997 

ejecuta el Proyecto “Conservación de Recursos Naturales y Riego Campesino en la 

Cuenca Alta del Río Ambato-CORICAM”, con una zona de influencia que abarca 

alrededor de 8.500 familias ligadas al sistema de riego de los canales: Cunucyacu-

Chimborazo, Chiquicahua, Toallo Alobamba y Toallo Comundiades. 

 

7. Un involucrado importante es el usuario del agua, que busca permanentemente  ayuda 

para el mejoramiento y adecuación  del abastecimiento de agua y no cuenta con una 

información sistematizada que sea una verdadera herramienta de gestión.  

 

Los participantes tienen intereses comunes en el crecimiento armónico y sostenido de la 

región, los mismos que han desarrollado (sobre todo con organizaciones sociales rurales) 

políticas, metodologías y estrategias de intervención con importantes niveles de consensos 

y empoderamiento. 

 

Se quiere aprovechar la capacidad institucional instalada, el conocimiento normativo y de 

aprovechamiento del recurso, la experiencia de años de trabajo en la gestión técnica y 

social de recursos naturales con énfasis en el agua; además, la confianza y prestigio 

ganados en procesos participativos de apoyo al desarrollo, la transparencia y la equidad. 

 

Se debe resaltar el rol de los usuarios en la ejecución de esta propuesta, su aporte con 

información sobre todo socio económica ayudará a confrontar los estudios técnicos con las 

necesidades propias de los grupos a los que representan, buscar y ser parte de las 

soluciones que se planteen. 

 

CLAUSULA TERCERA.- OBJETIVO 

 

El objetivo del presente convenio es definir y acordar los mecanismos para la ejecución y 

financiamiento del diagnóstico e inventario del recurso hídrico de la provincia de 



Tungurahua, de acuerdo a los términos de referencia adjunto al presente instrumento 

(anexo 1).  

 

Las  instituciones se plantean como objetivo común: 

 

Cooperar  para realizar el diagnóstico e inventario del recurso hídrico en la provincia 

de Tungurahua, que permita disponer de información suficiente para plantear 

propuestas de gestión del recurso en las cuencas hidrográficas  

CLAUSULA CUARTA.  MONTO DEL CONVENIO       

 

El monto del presente Convenio asciende a la cantidad de doscientos noventa y dos mil 

quinientos veintiocho  00/100 dólares (USD$ 292.528.00), según consta en el anexo No. 2. 

 

CLAUSULA QUINTA.  DE LA UNIDAD EJECUTORA 

 

Para los efectos previstos en este instrumento, CNRH (Agencia de Aguas de Ambato), 

CESA, IEDECA, PROMACH, que en adelante se denominarán “los ejecutores”, 

conforman una estructura interinstitucional y orgánica para la integración de una unidad 

ejecutora, prevista con los aportes que se indican en la cláusula sexta  y de acuerdo al 

organigrama consignado en el anexo No. 3, la misma que se denominará “Unidad 

Ejecutora para el Diagnóstico e Inventario del Recurso Hídrico en la Provincia de 

Tungurahua”, que estará a cargo de la ejecución del proyecto y la administración de sus 

recursos humanos, materiales y financieros. Estos últimos serán canalizados a través del 

PROMACH. 

CLAUSULA SEXTA:  RESPONSABILIDADES DE LAS PARTES 

De los ejecutores

Para la ejecución de la propuesta de diagnóstico del recurso hídrico de la provincia de 

Tungurahua, el CNRH, IEDECA, CESA y El PROMACH se asocian para conjuntamente y 

bajo un esquema único de trabajo asumir las responsabilidades que a continuación se 

detallan: 

 

• Conformar una Unidad Ejecutora de acuerdo a lo especificado en la cláusula quinta del 

presente Convenio, responsable de la ejecución del inventario. 

 



• Ejecutar, terminar en todos sus detalles y entregar los documentos originales del 

Inventario de los recursos hídricos de la provincia de Tungurahua, de acuerdo a los 

Términos de referencia especificados. 

 

• Aportar con los equipos, personales y recursos, así como con toda la capacidad 

instalada y experiencia de las respectivas Instituciones según su disponibilidad.  

 

• Los ejecutores, se comprometen a garantizar la liquidez y flujo adecuado de los fondos 

en conformidad con los aportes acordados.  

 

• Los ejecutores asumen plenamente las responsabilidades derivadas de las relaciones 

laborales que se establezcan para la ejecución del presente Convenio. 

 

• Participar activamente en el diagnóstico para establecer una base de datos, 

relacionadas con el inventario de aprovechamiento, concesiones y evaluaciones 

hidrológicas.  

 

• Apoyar en la capacitación de los involucrados (Técnicos, Promotores y usuarios) en  

técnicas y metodología de diagnóstico. 

 

• Desarrollar metodología de trabajo conjunta (Técnicos, Promotores y Usuarios) que 

permitan obtener información real y actualizada. 

 

• Recomendar  propuestas de mejoramiento de infraestructura de riego, agua potable y 

otros que se determine necesaria y prioritaria en la provincia para el mejor 

aprovechamiento del recurso hídrico. 

 

• Coordinar  actividades que permitan la realización del diagnostico sobre el agua en la 

provincia del Tungurahua, con organizaciones usuarios, instituciones públicas y 

privadas de la provincia. 

 

• Asignar (cada institución) personas responsables de la coordinación y ejecución de los 

compromisos establecidos.  

 

• Recopilar y procesar la información  obtenida en el campo, elaborar una base de datos y 

vincular en un sistema de información geográfico  

 

• Difundir entre los involucrados en este estudio, un resumen de la información  obtenida 

en el diagnóstico como aporte para el manejo adecuado del recurso hídrico. 

 

Del H. Consejo Provincial de Tungurahua



• Coordinar y contribuir a la difusión  del estudio tanto en la etapa de diagnóstico como en 

la socialización de los resultados y recomendaciones  entre los grupos de usuarios del 

agua, instituciones (públicas, privadas) y organizaciones sociales. 

 

• Planificar el desarrollo provincial considerando el uso sostenible de los recursos en las 

cuencas hidrográficas y especialmente la disponibilidad en cantidad, calidad  y acceso 

al recurso agua. 

 

CLAUSULA SÉPTIMA.-  APORTES  Y  FINANCIAMIENTO 
 

Los aportes y el financiamiento se realizarán de la siguiente forma: 

 

1. En el marco de los compromisos asumidos por el H. Consejo Provincial de 

Tungurahua en este Convenio, aportará con la suma de USD 100.000.00 para la 

ejecución del diagnóstico e inventario del recurso hídrico de la provincia (según 

consta en el anexo Nº 2). Esta suma podrá modificarse por mutuo acuerdo entre las 

partes. 

 

2. Los ejecutores aportarán para la ejecución del estudio objeto del convenio un valor 

aproximado de treinta y dos mil 00/100 dólares de los Estados Unidos de América 

(USD 30.002.00)  por concepto de gastos administrativos en los que incurrirán las 

instituciones que conforman la unidad ejecutora. 

 

3. El PROMACH, a través  del convenio vigente con el H. Consejo Provincial de 

Tungurahua apoyará  para la ejecución del estudio de diagnóstico e inventario del 

recurso hídrico con diez mil dólares de los Estados Unidos de América (USD 

10.000.00).  

 

4. Para la consecución del valor restante el H. Consejo Provincial y la Unidad 

Ejecutora constituyen una Comisión Especial de Gestión ante organismos públicos 

y/o privados para obtener el apoyo necesario  en función del objetivo y productos 

planteados en este documento. 

 

5. PROMACH será la institución responsable de la administración financiera y custodio 

de los ejecutores. 

 



CLAUSULA OCTAVA.-  GARANTIAS  

 
Los ejecutores, para responder de las obligaciones que contrajera frente a terceros, 

relacionadas con el Convenio, se someterán a las condiciones que el H. Consejo Provincial 

de Tungurahua así lo estime necesario conforme a derecho.   

 

CLAUSULA NOVENA.-  PLAZO 

 

El presente Convenio tendrá una duración de 240 días calendario, a partir de la entrega del 

anticipo;  plazo previsto para la correspondiente ejecución del esdudio. 

 

CLAUSULA DECIMA.-  RECEPCION  

 

La Recepción Provisional se realizará a petición de los ejecutores cuando a juicio se hallen 

terminados los trabajos convenidos, lo notifiquen al H. Consejo  Provincial y soliciten tal 

recepción.  La Recepción Provisional se lo hará dentro de los 15 días siguientes a la 

notificación y solicitud de los ejecutores.  Dentro de este plazo el H. Consejo Provincial 

realizará la revisión de la documentación respectiva pudiendo notificar recomendaciones a 

fin de la presentación y recepción definitiva del estudio en un plazo de 30 días. 

 

CLAUSULA DECIMO PRIMERA.-  FISCALIZACIÓN  

 

Los ejecutores prestarán las facilidades necesarias a fin de que el H. Consejo Provincial de 

Tungurahua realice constataciones y seguimiento de la ejecución del presente Convenio. 



CLAUSULA DECIMO SEGUNDA.-  TERMINACIÓN DEL CONVENIO  

 

El Convenio termina: 

 

1. Por cabal cumplimiento de las obligaciones contractuales. 

2. Por mutuo acuerdo de las partes. 

3. Por declaración unilateral del H. Consejo Provincial en caso de incumplimiento de 

los ejecutores. 

 

En definitiva el Convenio termina por el cumplimiento total de las obligaciones contractuales 

o en forma anticipada, por causas imputables a las partes o por mutuo acuerdo. 

 

CLAUSULA DECIMO TERCERA.-  CONTROVERSIAS 
 

En caso de existir discrepancias y controversias que deriven de la aplicación del presente 

Convenio, estas serán solucionadas mediante el diálogo de las partes, y con intervención de 

las máximas autoridades; y, de persistir éstas, las partes se someterán a la resolución del 

Comité Mediación y Arbitraje de la Ciudad de Ambato.  

 

CLAUSULA DECIMO CUARTA.-  RELACIONES ENTRE LAS PARTES 

 

El H. Consejo Provincial de Tungurahua en sus relaciones con los ejecutores estará 

representado por la fiscalización sin perjuicio de las atribuciones de las máximas 

autoridades, en conformidad con sus Reglamentos Internos. 

 

Los ejecutores estarán representados por el Coordinador General (PROMACH) sin perjuicio 

de las atribuciones de sus máximas autoridades, en conformidad con sus Reglamentos 

Internos. 

 

Los ejecutores al ser los únicos responsables frente a terceros, por las actividades 

relacionadas con la ejecución del Convenio, son quienes deben asumir la relación con ellos, 

sin que el H. Consejo Provincial de Tungurahua deba hacerlo por ningún concepto.  

 

CLAUSULA DECIMO QUINTA.-  OTRAS  DISPOSICIONES 

 

Los ejecutores se comprometen a no ofrecer a terceros directa o indirectamente ventaja 

alguna, ni a solicitar, hacerse prometer o aceptar para sí mismos o para otros, directa o 

indirectamente regalos, o cualquier otro tipo de ventajas consideradas o que puedan ser 

consideradas como práctica ilegal o de corrupción. 

 

La Unidad Ejecutora, estará radicada en la ciudad de Ambato en donde deberán ser 

colocados los fondos para el financiamiento del Inventario, materia del presente Convenio 



Para constancia de aceptación de lo estipulado en el presente Convenio, suscriben las 

partes en unidad de acto, libre y voluntariamente en la ciudad de Ambato a los........... del 

dos mil tres.. 

 

Ing. Fernando Naranjo Lalama   Ing. Oscar Cevallos 

 PREFECTO PROVINCIAL   SECRETARIO GENERAL CNRH     

 DE TUNGURAHUA 

 

Econ. Waldemar Wirsig       Ing. Mauricio Realpe 

ASESOR PRINCIPAL DEL          COORDINADOR IEDECA   

 PROYECTO PROMACH           TUNGURAHUA 

 

Econ. Francisco Román V. 

DIRECTOR EJECUTIVO CESA 



TERMINOS DE REFERENCIA  

 

RESULTADOS ESPERADOS 

Con este propósito se plantea un proceso de investigación con la participación de las 

organizaciones de usuarios, instituciones públicas, ONGs, etc. que recoja información 

básica caracterizando tanto aspectos de orden técnico como social.  

Para la ejecución de este diagnóstico se consideran los siguientes ejes de acción, de los 

cuales se quiere documentar: 

 

1. Fuentes de agua 

1.1. Ubicación de las captaciones y fuentes.- Se pondrá especial atención en la 

caracterización de las áreas de aporte y captación de cada uno de los sistemas 

de riego, agua para consumo doméstico u otros usos. Será parte de este 

análisis una evaluación cualitativa y cuantitativa del estado de las fuentes de 

agua con datos suficientes que nos permita la elaboración de propuestas de 

estabilización y recuperación en el caso de encontrarse degradadas. Se 

particularizará para cada caso mapas con los detalles pertinentes. Usos y 

afectación en áreas de captación (páramos) 

 

1.2. Caudales.- Los caudales se verificarán en sitio y a través de los recursos 

mecánicos y electrónicos detallados en el anexo Nº 2. 

1.2.1. Información histórica.- Recuperación y análisis histórico, geográfico y 

estacional de la información disponible sobre los caudales concesionados 

en las fuentes o puntos específicos para los diferentes usos y comprobación 

de la diferencia con los actuales. Se realizarán aforamientos de caudal para 

cada aprovechamiento concesionado, como también se evaluarán 

cuantitativamente los remanentes y aportes al sistema hídrico en cuencas y 

microcuencas. La información se detallará en tablas y mapas de 

posicionamiento.  

1.2.2. Pérdidas  en la conducción.- Evaluación de pérdidas de agua por 

infiltración en los sistemas de conducción de riego y agua potable, para lo 

cual se aforarán los caudales cada determinada distancia de acuerdo a la  

pertinencia. Cada sistema de riego o agua potable contará con un anexo 

sobre eficiencia de conducción del agua en redes principales y secundarias  

de tal forma que se pueda identificar las abscisas para la adecuación y 

mejoramiento. 

 



1.3. Usos y  concesiones.- Como parte de este estudio se tabulará listados de 

caudales consecionados, padrones de usuarios, tipo de uso, áreas bajo riego, 

áreas de cobertura en el caso de uso doméstico, se incluirá también el 

aprovechamiento de agua subterránea. 

1.3.1. Riego.- Se clasificarán los sistemas de riego comunitario, privado, en 

proceso de transferencia del Estado hacia las Juntas de Riego o de 

cualquier otro tipo; para cada caso se detallará el tipo de aprovechamiento 

vinculado a los sistemas de producción agropecuaria, áreas de explotación. 

Se incluirá una caracterización cualitativa y cuantitativa de concesiones por 

“ovalos”,  módulos de riego y otras que normen el uso del agua por sistema 

de riego. 

1.3.2. Agua potable.- Serán inventariados los sistemas de agua potable, sean 

estos administrados por organizaciones públicas, privadas, sociales u otras. 

Se caracterizará la calidad de agua y tipo de tratamiento, áreas de cobertura 

e identificación de zonas sin servicio de agua para consumo doméstico. 

1.3.3. Industria.- Es parte de este estudio levantar un inventario de las 

concesiones de aprovechamiento para uso industrial como también los 

casos que no tienen concesión con esos fines y sin embargo lo hacen en 

sus procesos productivos. 

1.3.4. Recreación, piscicultura, otros.- La información quedará suficientemente 

sistematizada con relación a cualquier otro tipo de uso del agua de tal 

manera que sirva de herramienta para su análisis y valoración futura. 

 

1.4. Manejo del agua.- Se caracterizará las prácticas de riego  en el ámbito 

parcelario, su lógica, contexto socioeconómico por sistema de riego, debilidades 

y fortalezas para la innovación técnica para la aplicación del agua en los 

cultivos; y, factores determinantes de la práctica de riego adoptada y las 

consecuencias agronómicas, económicas y ambientales. Con respecto al agua 

para otros usos se realizará una descripción cualitativa del uso particularizando 

por sistema y/o usuario/s. 

 

1.5. Administración, operación y mantenimiento.- Detalle de la información de 

los sistemas  normativos que regulan el acceso, los derechos y obligaciones 

de los usuarios del agua para los diferentes usos y su grado de aceptación 

y aplicabilidad (por adjudicación). 

1.5.1. Conflictos.- Descripción de los conflictos existentes alrededor del uso y 

acceso al agua. Se incluye una  síntesis de las potenciales pugnas   por el 

aprovechamiento del recurso en las diferentes microcuencas. 

 



1.6. Mapas de uso por sistema, organización de usuarios y microcuenca 

hidrográfica.-  Como productos se presentarán mapas temáticos en las escalas 

disponibles en el mercado y que aporten con una aceptable aproximación en la 

formulación de propuestas y proyectos.  

1.6.1. Mapas de infraestructura.- Contendrán cartografía de la red de 

conducción hasta de canales secundarios , en los mismos se detallarán 

atributos que permitan identificar la infraestructura disponible como también 

aquella necesaria para su mejoramiento y adecuación incluyendo 

dimensiones y especificaciones o estudios necesarios y son del caso. La 

información será georeferenciada y tabulada convenientemente. 

1.6.2. Mapas de zonas de riego.- En el caso de los sistemas de riego se 

levantará cartografía de las zonas de riego por módulos o bloques 

hidráulicos con detalles de comunidades, áreas (Hás), usuarios. Para el uso 

de agua de consumo doméstico  se  mapearán áreas de cobertura, número 

de usuarios, porcentaje de cobertura 

1.6.3. Mapas de uso actual del suelo.-  Se trata de cartografía que contenga  

identificación de los principales usos del suelo en los diferentes pisos 

altitudinales con detalles de cultivos o crianzas predominantes o otros usos. 

En el caso de páramos y bosques  se deberá mapear la frontera agrícola. 

 

1.7. Evaluación de  la infraestructura de las redes de conducción del agua.- En 

cada sistema se evaluará el estado de la infraestructura de las redes de 

conducción, tipo de materiales emplazados, bocatomas, obras de protección, 

estructuras de regulación y distribución, especiales, etc., caudales conducidos, 

características geometricas, diámetros, secciones típicas, presiones de trabajo, 

almacenamiento. Toda esta información será georeferenciada y que facilite el 

análisis a través de  medios digitales. También parte de esta actividad es el 

abscisado en sitio de la infraestructura existente. 

 

2. Información socio económica 

 

2.1. Caracterización de la estructura productiva de las áreas bajo riego (repartición 

de la tierra y el agua) en base a información secundaria. Análisis estadístico de 

la información, ubicando el número de usuarios en función de de los rangos de 

tenencia de tierra y agua. 

 

2.2. Sistemas productivos existentes para cada zona y sistema de riego. La 

información será resultado de una investigación de campo hasta en el 10% de la 

población de regantes; la misma que detallará superficies, mano de obra, 

distribuciones de las producciones en las fincas, otras actividades.  



3. Meteorología  e  hidrología 

 

3.1. Análisis histórico, geográfico y estacional de la  información de estaciones 

meteorológicas de primero, segundo y tercer grado con registros confiables de 

la provincia 

 

3.2. Análisis histórico geográfico y estacional de la información de precipitación en 

las diferentes microcuencas de la provincia.  

 

3.3. Elaboración de un modelo hidrológico que permita definir la ampliación de la red 

hidrológica e hidrométrica actual, tomando en cuenta criterios de integralidad 

 

3.4. Caracterización  cualitativa y cuantitativa del ciclo del agua en la provincia de 

Tungurahua. 

 

3.5. Calculo el balance hídrico por microcuencas y por sectores de usuarios. 

Situación actual de oferta y demanda en la provincia. Descripción de los 

principales problemas que ocasionan y puede ocasionar el déficit en el 

abastecimiento de agua para los diferentes usos. 

 

3.6. Elaboración de un informe sobre las proyecciones estimadas en un período de 

25 años 



4. Hidrogeología 

 

4.1. Análisis de la permeabilidad  y su naturaleza en las unidades litológicas de la 

provincia. 

 

4.2. Inventario de puntos de agua subterránea, clasificación, zonas de recarga, 

relación del nivel piezométrico y capacidad. 

 

4.3. Evaluar las reservas del recurso y su sostenibilidad 

 

5. Calidad del agua 

5.1. Este estudio incluirá un diagnóstico sobre la situación actual y las principales 

amenazas al medio hídrico desde el punto de vista de la calidad. Para ello se 

tomará en cuenta el inventario de focos potencial o realmente contaminantes. 

 

5.2. Análisis físico, químico y bacteriológico (alrededor de 50 muestras) 

 

5.3. Incidencia de las descargas con respecto al uso. 

 

5.4. Caudales de las descargas contaminantes 

 

6. Sistema de información geográfico. 

 

6.1. Se creará una base de datos con la información recogida.  

 

6.2. Análisis de la información  en un SIG, adecuado a las necesidades  

institucionales y de los usuarios del recurso hídrico. Mapas temáticos y con 

información para el análisis: por sistema de riego, por sistema de agua potable, 

hidrogeología y  reservas de agua subterránea, zonas de riesgo de 

deslizamiento, puntos y áreas contaminadas, sistemas de gestión de aguas 

residuales, etc. 

 

6.3. Programar el sistema para la recolección y procesamiento de datos en tiempo 

real o retardado. 

 

6.4. Proyectos comunitarios que contribuyan al uso sustentable del recurso hídrico. 

 

ESTRUCTURA Y FUNCIONES DE LA UNIDAD EJECUTORA  

 



Para la ejecución del Inventario Hídrico de la provincial de Tungurahua, se conforma una 

“UNIDAD EJECUTORA”, bajo la siguiente estructura y participación de personal asignado 

y/o contratado por las respectivas instituciones. 

 

A. ESTRUCTURA 

 

B. DE LA UNIDAD EJECUTORA 

 

1. La Unidad Ejecutora, por resolución de los representantes legales, tendrá el 

carácter permanente y estará dotada de autonomía en términos administrativos 

(personal asignado), financiero (cuenta corriente exclusiva para el manejo de 

JUNTA DIRECTIVA
UE 

COMITÉ INSTITUCIONAL DE APOYO  

COORDINADOR GENERAL 
UE 

UNIDAD 
TECNICA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA 

RECOPILACION DE 
INFORMACION Y 

TRABAJO DE 
CAMPO 

SISTEMATIZACION 
 

DOCUMENTACION 

SISTEMA DE 
INFORMACION 
GEOGRAFICO 

ESTUDIOS 
COMPLEMENTARIOS 



los fondos), técnico (gobierno sobre el equipo y suministros requeridos y 

asignados a la Unidad), con sede en la ciudad de Ambato. 

 

2. Tendrá facultad para tomar decisiones sobre eventual arrendamiento equipos, 

reparaciones, adquisición de repuestos, etc. y contratación de personal para 

actividades transitorias. 

 

3. Llevará una contabilidad exclusiva para la ejecución del estudio, a objeto de 

que pueda administrar de mejor manera los recursos financieros así como la 

elaboración de los informes respectivos. 

 

4. Estará conformada por personal de los perfiles requeridos para la 

responsabilidad y funciones individualmente requeridas. 

 

C. DE LA JUNTA DIRECTIVA  

 

Estará presidida por el PROMACH y conformada por los ejecutores o sus delegados 

debidamente autorizados, cuya función es: 

 

- Apoyar permanentemente la ejecución del inventario. 

 

- Autorizar a la Jefatura de la Unidad gastos cuyo valor supere los 1.000 (mil) 

Salarios Mínimos Vitales. 

 

- Recibir y opinar sobre la información generada en la Jefatura y Unidades 

respecto del avance del estudio,  gastos y otros aspectos. 

 

D. DE LA COORDINACION GENERAL UE 

 

Estará liderada por el PROMACH que asumirá la coordinación general.  Función 

importante será la de organizar, conducir y controlar el proceso de estudios, además 

velará por la normal ejecución, en términos técnicos, administrativos y financieros, 

contará con el apoyo en gestión y asesoría de los representantes de los ejecutores. 

 

E. DE LA UNIDAD TÉCNICA 

 

La conformación en número y especialización, corresponde a los requerimientos de 

la ejecución según los momentos de avance y tipo de actividades a realizar, 

contemplados en los términos de referencia y presupuestos.  Bajo su 

responsabilidad estará el equipo humano a conformarse así como otros recursos 

materiales (equipos, vehículos, etc.). 



F. DE LA UNIDAD FINANCIERA ADMINISTRATIVA 

 

Presidida por un Jefe Administrativo – Financiero asignado por PROMACH. 

 

Serán sus responsabilidades las de abastecimiento, operación y funcionamiento 

logístico, manejo y gestión de personal.  Gestión financiera, manejo y registro 

contable. 

 

En ausencia del Coordinador General sustituirá el Jefe de la Unidad Financiera. 

 

Todos los pagos se harán con firmas conjuntas: Coordinador General UE + Jefe 

Financiero. 

 

Presentará estados contables y financieros mensuales, por duplicado, tanto a los 

ejecutores como al Consejo Provincial. 

 

Un Contador(a) contratado(a) por PROMACH, deberá llevar una contabilidad 

independiente y, bajo su responsabilidad estarán todos los instrumentos contables.  

(Libro Bancos, Diario, Chequera, etc.) 

 

G. DEL COMITÉ DE APOYO Y SEGUIMIENTO 

 

Conformada por los Directores Ejecutivos del H. Consejo Provincial de Tungurahua 

y los ejecutores, el representante del PROMACH, tendrá como función fundamental 

brindar apoyo Inter. - institucional en la toma oportuna de decisiones. 
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PARTICIPANTES DEL PROYECTO 
 

Coordinación General 

 

Ing. Carlos Sánchez HCPT 

Econ. Waldemar Wirsig PROMACH - GTZ 

Ing. Azael Sánchez CNRH  

Ing. Mauricio Realpe IEDECA 

Ing. Bolívar Rendón CESA 

 

Equipo técnico 

 

Ing. Msc. Gianina Zamora  Coordinación técnica del proyecto  

Ing. Mario Aguilar    Jefe de campo, Hidrogeología 

Ing. Pedro Domínguez    Asistente de Campo 

Ing. Ángel Correa    Estudio hidrometeorológico 

Ing. Vicente Acosta    Diagnóstico calidad de agua 

Ing. Ximena Rodríguez    Especialista en SIG 

Ing. Wilson Palomo    Especialista en Sistemas 

Ing. Ximena Reyes    Edición e integración al SIG 

Ing. Cecibel Campos    Edición e integración al SIG 

Egda. Diana Hernández   Edición e integración al SIG 

Egda. Sofía Rosero    Edición 

Egda. Gloria Guamán    Digitación 

Srta. Julia Espín    Digitación 

 

Equipo de campo 

 

CESA 

Ing. Fernando Insuasti 

Ing. Félix López 

Ing. Pedro Domínguez 

Ing. Amado Martinez 

Ing. Rafael Muenala 

Ing. Rufo Gavilanes 

Ing. Marcia Garcia 
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Ing. Hernán Ríos 

Arq. Víctor Santana 

Ing. Carlos Calí 

Ing. Juan Escobar 

Ing. Ricardo Suárez 

 

IEDECA 

Ing.  Pablo Zavala 

Ing.  César Cabezas 

Sr.   Luís Caluguillin 

Ing.  Ramiro Armas 

Ing.  Germán Albuja 

Sr.   Anastacio Guanoluisa * 

Sr.   Agustín Punina * 

Sr.   Marcelo Arias * 

Sra. Elva García 

Sr.   Jaime Barrionuevo 

Sr.   Pablo Brusil 

Sr.   Francisco Tiche * 

Srta. Ana Zúñiga 

Sr.   José Pilamunga * 

Sr.   Gabicho Herrera 

Sra.  Blanca Simbaña 

*Promotores 

 

CNRH 

Ing. Gabriel Rodríguez 

Sr.   Edisón Sánchez 

Ing. Tito Mendoza 

Sr.   Daniel Salazar 

 
Grupo de Apoyo 

 

Ing.    Alfredo Cruz (PROMACH) 

Econ. Sarah Metais (PROMACH) 
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ESTUDIO HIDROLÓGICO 
 

INTRODUCCION 

 

En los últimos años en el Ecuador, como en muchos países del mundo, por efecto de la actividad 

humana tiene lugar un cambio significativo del régimen hidrológico de los ríos y otros cuerpos de 

agua, como lagos y embalses; de la calidad del agua; y, de los recursos hídricos y el balance 

hídrico de las cuencas hidrográficas.  

 

Como resultado de estos cambios cualitativos y cuantitativos se observa una reducción de los 

recursos hídricos disponibles, que causa en muchos casos la imposibilidad de satisfacer 

totalmente las crecientes necesidades de estos recursos, siendo esto un factor que frena el 

desarrollo de la economía y el crecimiento del bienestar de la población. Año tras año los 

problemas de abastecimiento de agua se agudizan, por lo que se hace necesario ejecutar grandes 

proyectos que resultan muy onerosos y que ocasionan efectos negativos sobre el medio ambiente. 

En fin, el problema mencionado resulta cada vez no menos importante y vital que el productivo y el 

energético. 

 

A medida que se intensifica el uso de los recursos hídricos, el incremento de la actividad humana 

se refleja en los cambios cualitativos y cuantitativos de los parámetros característicos de los 

recursos hídricos y en los procesos de formación de la escorrentía, por lo que aumenta la 

necesidad de proteger tales recursos, tanto de su agotamiento como de su contaminación. 

 

Los problemas mencionados, relacionados con los campos económico, científico, social y de 

conservación del medio ambiente, determinan la necesidad de mejorar considerablemente el 

conocimiento de los recursos hídricos de las diferentes regiones, su variabilidad en el tiempo y el 

espacio, su régimen hidrológico y el estado actual y futuro, aunque sea en una perspectiva no muy 

lejana. 

 

Todas las numerosas y diferentes exigencias que la sociedad presenta a la información 

hidrológica pueden clasificarse en cuatro grupos: 

 

• inventario de los recursos hídricos, que consiste en la información cuantitativa y cualitativa 

de los recursos hídricos de las diferentes cuencas hidrográficas de una región y del país, 

en un contexto dinámico; es decir, en función de las variaciones naturales y antrópicas del 



clima y de las cuencas hidrográficas. Ante todo, esta información  es necesaria para fines 

de  planificación; 

• técnicas de cálculo, relacionadas con el diseño de obras civiles. Estas técnicas ante todo 

son necesarias para perfeccionar el diseño y construcción de los proyectos relacionados 

con la utilización de los recursos hídricos; 

• métodos de estimación y pronóstico de los efectos que los proyectos ejecutados por el 

hombre tendrán sobre las características hidrológicas de las cuencas, la calidad y cantidad 

de las aguas, el ciclo hidrológico; es decir, la evaluación del impacto ambiental que se 

ocasionará; 

• métodos de predicción de la disponibilidad hídrica de los ríos y de los fenómenos 

hidrológicos, para un manejo eficiente de los recursos hídricos y la protección de la 

población y del sector económico, ante la acción destructiva que pueden presentar las 

aguas. 

 

1. INFORMACION PRELIMINAR 

 

1.1 OBJETO DEL PRESENTE ESTUDIO 

 

Todos los puntos antes citados no pueden abordarse en el presente estudio, limitándose 

básicamente al primer punto, que es la cuantificación de los recursos hídricos de la región 

considerada; esto es, de la provincia de Tungurahua. 

 

En tal sentido, los principales objetivos planteados son: 

 

• análisis y caracterización del clima de la región, a fin de conocer la magnitud y variabilidad 

espacio-temporal de los parámetros climáticos principales: temperatura media, 

precipitaciones y evapotranspiración potencial; 

• análisis y determinación de los recursos hídricos superficiales, para conocer las 

disponibilidades para su utilización. 

 

El estudio se hace a nivel de inventario y diagnóstico, buscando proporcionar a los planificadores 

los elementos básicos para su trabajo. 



1.2 ESTUDIOS ANTERIORES E INFORMACION DISPONIBLE 

 

En el desarrollo del presente estudio se han tomado en consideración algunos estudios 

hidrológicos realizados con anterioridad, así como la información hidrometeorológica recolectada 

en las estaciones de diferentes instituciones como el Instituto Nacional de Meteorología e 

Hidrología (INAMHI), el Instituto Ecuatoriano de Electrificación (INECEL), el Instituto Ecuatoriano 

de Recursos Hidráulicos (INERHI), y otras. Entre los principales estudios consultados se tienen los 

siguientes:  

 

• Estudio Hidrometeorológico e Hidrogeológico preliminar de las cuencas de los ríos Pastaza, 

Chimbo y Chanchán. PRONAREG (Programa Nacional de Regionalización)-MAG-ORSTOM. 

Quito, Ene/76. 

• Recursos Hidrológicos Superficiales del Ecuador. Primera Evaluación. Tomo 10. Cuenca del 

río Pastaza. INERHI. Quito, 1981. 

• Estudios hidrológicos de los Proyectos Hidroeléctricos Agoyán, San Francisco y Abitagua. 

INECEL. Quito, 1982 y 1993, respectivamente. 

• Estudios del Proyecto Hidroeléctrico Pisayambo: Actualización, de marzo/76 y Evaluación 

Hidrológica, de 1995. INECEL, Quito. 

• Estudio Hidrológico y de Regulación de Caudales. Proyecto CORICAM. IEDECA-PROMACH. 

Marco Zarria. Ambato, Abr/00. 

 

Adicionalmente se ha utilizado la información siguiente: 

 

• Hojas topográficas a escala 1:50.000, del Instituto Geográfico Militar (IGM). 

• Información hidrometeorológica del INAMHI. 

• Información hidrometeorológica del INECEL. 

 

Además, se ha utilizado literatura técnica especializada sobre hidrología y recursos hídricos, así 

como diferentes guías metodológicas propuestas por organismos internacionales, como la 

Organización Meteorológica Mundial (OMM) y la Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), a través de su División de Ciencias del Agua y del 

Programa Hidrológico Internacional (PHI). 



2. METEOROLOGIA 

 

El presente capítulo tiene por objeto analizar las características meteorológicas de la provincia, 

mediante la información recolectada en las estaciones meteorológicas. Estas características 

forman parte del conjunto de características que se utilizan en las estimaciones hidrológicas, junto 

a las morfométricas, a las propiamente hidrológicas y a las estadísticas, cada una de las cuales 

posee sus propias particularidades de determinación, por lo que es conveniente analizarlas en 

forma separada. 

 

Entre las principales características meteorológicas que se utilizan mayormente en las 

estimaciones hidrológicas se tiene a las precipitaciones, las temperaturas del aire y la 

evapotranspiración. 

 

Entonces, a base de la información disponible se trazarán mapas de isoyetas, isotermas, 

evapotranspiración potencial y disponibilidad hídrica. Adicionalmente, se analiza la variación 

espacio-temporal de las temperaturas y las precipitaciones. 

 

Por otra parte, se hace el análisis de la calidad de la información y de la representatividad de la 

red, a fin de dar recomendaciones sobre el funcionamiento adecuado de la red, para alcanzar una 

mejor caracterización de las zonas climáticas de la provincia. 

 

Para el efecto se procedió en primer lugar a efectuar un inventario de las estaciones que 

conforman la red hidrometeorológica y a ubicarlas en un mapa, para luego compilar su 

información. El listado de las estaciones utilizadas se presenta en el Cuadro No. 1 y su ubicación 

se indica en el Gráfico No. 1. 

 

De entre las estaciones de la red hidrometeorológica, las estaciones meteorológicas, en función 

de los diferentes parámetros meteorológicos que registran, se clasifican en estaciones de primero, 

segundo y tercer orden, que registran diferentes parámetros como temperaturas, humedad 

relativa, dirección y velocidad del viento, nubosidad, etc., y en estaciones pluviométricas, que solo 

registran las precipitaciones.  

 

2.1 ANALISIS DE LAS TEMPERATURAS MEDIAS 

 

Se compilaron las temperaturas medias de 21 estaciones, 11 ubicadas dentro de los límites 

provinciales, mientras que 10 resultan externas, pero pertenecen al mismo sistema hidrográfico en 

el que se encuentra la provincia de Tungurahua.  Debido al número reducido de estaciones en la 

provincia se utilizaron también las externas, a fin de poder determinar de mejor forma la variación 



de la temperatura media en función de la altitud del sitio. La relación obtenida se presenta en el 

Gráfico No. 2, en el que se observa una muy buena correspondencia de los puntos. 

Matemáticamente se ha establecido la siguiente relación: 

 

T = 38,5 – 0,0085 * Cota   ; Cota > 3118 m. 

 

T = 25,25 – 0,00425 * Cota  : Cota < 3118 m. 

 

donde: T – temperatura media, [ °C ] 

 Cota – altitud del sitio, [msnm] 

 

La primera relación corresponde a un gradiente térmico similar a un descenso de la temperatura 

de 4,3 °C por cada 1.000 m de incremento de la altura, mientras que para la segunda relación se 

nota que al mismo incremento de la altura corresponde un descenso de la temperatura cercano a 

los 8,5 °C. 

 

Utilizando la relación encontrada, se ha trazado el mapa de isotermas de la provincia; es decir, un 

mapa que muestra los sitios que tienen una misma temperatura media anual específica. Este 

mapa se presenta en el Gráfico No. 3. 

 

La gama de temperaturas en la provincia es bastante amplia, puesto que desde los puntos más 

altos en las laderas de los volcanes Chimborazo y Tungurahua hasta el punto más bajo en el río 

Pastaza, en la confluencia del río Encanto, las temperaturas medias anuales varían de -4 °C para 

la cota 5.000 m, a 20 °C para la cota 1.200 m. 

 

En cuanto a la variación a lo largo del año se observa que, según los valores medios mensuales, 

el mes más caliente es el de noviembre, mientras que el más frío corresponde a julio, en la 

temporada de mayores precipitaciones.  

 

Datos de temperaturas medias de algunas de las estaciones consideradas se presentan en el 

Anexo A, mientras que en el Cuadro No. 2 se da el resumen de la información utilizada. 

 

2.2 ANALISIS DE LAS PRECIPITACIONES 

 

Se hizo la recopilación de las series de precipitaciones mensuales y anuales de las estaciones de 

la provincia, como de algunas circundantes, desde la fecha de instalación hasta el año 2000. Se 

consideraron los registros del INAMHI, desde el año 1959, en aquellas estaciones que cuentan 

con algunos registros anteriores a ese año. Se buscó contar con series con períodos de registro 



cercano a los 30 años, pues se ha sugerido ese período como mínimo para este tipo de análisis 

[González et al., 2002]. De las series pluviométricas de las 33 estaciones que se encuentran 

dentro de los límites provinciales, solo 9 cuentan con más de 30 años de registros aunque con 

algunos vacíos, que han sido rellenados, según se indica posteriormente. 

 

Analizando las series de registros pluviométricos se descubrieron muchos valores anómalos, pues 

la información es de muy mala calidad. Esto obligó en algunos casos a eliminar algunos valores 

dudosos y a corregir otros. 

 

Los vacíos debidos a la omisión de observaciones se rellenaron en algunos casos mediante 

correlaciones lineales simples, cuando los coeficientes de correlación eran representativos 

(mayores a 0,7). En pocos casos, en que los coeficientes de correlación eran bajos, pero faltaban 

uno o dos meses para completar el año, se efectuó el relleno con la media mensual respectiva. 

Las series obtenidas se presentan en el Anexo B, mientras que un resumen se presenta en el 

Cuadro No. 3. 

 

Luego de este procesamiento, las estaciones con series más largas y continuas se sometieron a 

un análisis de homogeneidad mediante las curvas de doble masa [OMM, 1984], observándose en 

general una consistencia aceptable de los datos, aunque en el caso de la estación Huambaló se 

notan claramente ciertas variaciones que ponen en duda la validez de tales registros. Se entiende 

que una serie temporal es homogénea cuando sus variaciones provienen exclusivamente de la 

dinámica natural del fenómeno analizado, y no han sido introducidas por el accionar del hombre 

[González et al., 2002]. 

 

Las curvas de doble masa se presentan en el Anexo C. Algunas nociones sobre el uso de las 

curvas de doble masa se incluyen en el Apéndice 1. 

 

Adicionalmente se trazaron para algunas estaciones las curvas diferenciales de masa, en busca 

de los ciclos húmedos y secos de las series multianuales, que permitan definir un período 

representativo, a base del cual se puedan determinar con suficiente precisión los parámetros 

estadísticos, especialmente el valor medio o norma. Este análisis también permitió concluir que los 

registros disponibles no siempre eran de buena calidad, por lo que no se ha podido determinar un 

período representativo de homogeneización de las series. Las curvas diferenciales de masa se 

presentan en el Anexo D, y una rápida explicación sobre su uso se incluye en el Apéndice 1. 

 

Por todas las inconsistencias que se han evidenciado en el proceso de análisis se resolvió 

descartar totalmente 3 estaciones (M-725 Yanacocha, M-836 Nabosbanco y M-900 Puente Las 

Juntas), mientras que en los otros casos la información se puede utilizar con cierta reserva. 



Dentro del análisis espacial de las precipitaciones, se buscó establecer una relación entre las 

precipitaciones y las altitudes de las estaciones, como se observa en el Gráfico No. 4, en el que se 

muestra aproximadamente la tendencia de la variación altitudinal. Sin embargo, no ha sido factible 

determinar una relación única, sino que se perciben varias tendencias, que no se pueden precisar 

con la información disponible, pues se trata de una zona con relieve muy variable y sometido a 

diversas variaciones climáticas que originan una variedad de gradientes pluviométricos en función 

tanto de la exposición como de la situación general de las vertientes, por lo que haría falta 

implementar algunas estaciones en las zonas que carecen de información, para poder precisar la 

relación en cuestión. Tampoco se puede determinar con precisión la altitud en que se produciría la 

inversión de la tendencia de las precipitaciones a disminuir a medida que aumenta la altitud, 

estimándose que ocurriría entre los 2500 y los 3000 m, cota a partir de la cual las precipitaciones 

aumentarían con el incremento de altitud, aunque para estas altitudes también se tendrían varias 

tendencias que tampoco se pueden precisar. 

 

A base del análisis espacial de las precipitaciones también se observa que el régimen 

pluviométrico depende de la longitud geográfica; es decir, de la posición de un punto en el 

contexto de la cordillera de los Andes, lo que está en general relacionado con los grandes agentes 

responsables de los regímenes hidroclimáticos y la posición del país en el contexto planetario. 

Una explicación más amplia sobre este tema ha sido dada por Pourrut [1995]. Aquí nos 

limitaremos a indicar que la parte oriental, alrededor de la cordillera oriental, recibe las masas 

húmedas provenientes de la región amazónica, por lo que en esta zona se presenta una sola 

época lluviosa que se prolonga de abril a agosto-septiembre, con un veranillo que a veces se 

presenta en mayo y con junio como el mes más lluvioso. Como ejemplos, se puede observar los 

histogramas de las estaciones Patate, Pisayambo en la presa, Baños y Río Verde, que se 

presentan en el Gráfico No. 5b. En cuanto a la zona interandina, se observa que la región 

occidental recibe las masas húmedas provenientes del Pacífico, presentándose dos estaciones 

lluviosas, correspondientes a un régimen ecuatorial; la temporada más lluviosa se presenta entre 

enero y junio, generalmente con abril como el mes más lluvioso, y la segunda temporada lluviosa 

se presenta en octubre-noviembre. Un ejemplo claro se puede ver en el Gráfico No. 5a, en el 

histograma correspondiente a la estación Río Colorado. Entre las dos zonas mencionadas se 

tendría adicionalmente una tercera franja, que recibiría aquellos restos de humedad provenientes 

tanto de la amazonia como del Pacífico, que antes no han precipitado. En esta zona, la temporada 

más lluviosa se presentaría entre marzo y julio. Según se puede observar en los histogramas de 

las estaciones Pilahuín, Urbina, Tisaleo, Píllaro, Pedro Fermín Cevallos, dados en los Gráficos 

Nos. 5a y 5b, en esta zona las lluvias son más regulares a lo largo del año. 



Otro producto del análisis regional es el mapa de isoyetas, en el que se presentan las zonas de 

precipitaciones de similar magnitud. Este mapa se presenta en el Gráfico No. 6. Para el trazado se 

tomó en cuenta el relieve, la orografía y la observación de la vegetación natural. La determinación 

de la precipitación media de una zona determinada con ayuda de las isoyetas resulta algo más 

complicada que si se utilizaran otros métodos, pero permite obtener mejores resultados, pues 

considera de mejor manera la distribución espacial de las precipitaciones. 

 

Cabe recordar que las series de precipitación no fueron homogeneizadas, pues los períodos de 

registro son muy disímiles, como la calidad de la información. Sin embargo, en general se observa 

que los coeficientes de variación Cv de las series anuales no son elevados (Cv<0,32, excepto 

para Huambaló, en que Cv=0,6), lo que significa que las precipitaciones medias calculadas 

difieren poco de las medias verdaderas, resultando en este sentido representativas. Así, en el 

caso de Huambaló, con Cv alto y 32 años de registro, el error de estimación de la media E es de 

10,6 %, mientras que en los otros casos es inferior al 6 %, de acuerdo a la fórmula 

correspondiente: 

 

n/CvE =

donde n es el número de años de registro. 

 

Considerando lo dicho se concluye que la calidad y precisión del mapa de isoyetas es variable, en 

función directa con la calidad de las observaciones y la distribución de las estaciones en la 

provincia. Así, en las partes altas de las cuencas prácticamente se carece de información, por lo 

que el trazado de isoyetas es aproximado. 

 

El mapa de isoyetas permitirá calcular las precipitaciones medias anuales para cada cuenca o 

unidad hidrográfica de interés, como se indica más adelante. 

 

En cuanto a la variabilidad de las precipitaciones, de acuerdo a los Cv calculados se observa que 

ésta es mayor en la zona interandina, correspondiente a la zona de precipitaciones más bajas. En 

la zona de Pisayambo, como en las otras partes altas de la cuenca y en la parte oriental de la 

provincia, en las inmediaciones del río Pastaza, de mayores precipitaciones, la variabilidad es 

menor, por lo que con pocos años de registro se puede tener buenas estimaciones de las 

precipitaciones medias anuales. 

 



Sin embargo, es necesario no olvidar que todos los instrumentos pluviométricos en una u otra 

forma no registran la cantidad total de lluvia, pues el método de medición está sujeto a error 

sistemático, que puede causar pérdidas del 5 al 30 %, dependiendo de la climatología de la zona y 

a la forma de la precipitación [OMM, 1984]. Este error se debe a deformaciones del campo de 

vientos, al humedecimiento de los aparatos, a la evaporación, a la salpicadura de gotas de lluvia y 

a la ventisca alta y redunda en que la cantidad medida de precipitación es menor que la 

precipitación real, por lo que la cantidad de precipitación medida resulta subestimada. Por esta 

razón, en el estudio “Balance Hídrico del Mundo y Recursos Hídricos de la Tierra” [UNCIHD, 

1974], para esta región se ha utilizado una corrección del 5 %, pero en el presente estudio no se 

ha realizado ninguna corrección, por carecer de información al respecto. 

 

2.3 ESTIMACION DE LA EVAPOTRANSPIRACION 

 

Junto con las precipitaciones, la evaporación es uno de los procesos meteorológicos más 

importantes que tienen lugar en el planeta en la estimación de los recursos hídricos disponibles. 

 

La evaporación desde la superficie terrestre comprende la evaporación directa desde la superficie 

del suelo y desde la superficie de la vegetación, y la transpiración a través de las hojas de las 

plantas, proceso mediante el cual la humedad del suelo es extraída por las raíces de las plantas, 

transportada por los tallos y transferida a la atmósfera a través de las estomas. Estos procesos en 

conjunto se conocen como evapotranspiración. La evapotranspiración, a más de los factores ya 

citados, es influida también por la humedad de la superficie de evaporación. Se define entonces la 

evapotranspiración potencial como la evapotranspiración que puede ocurrir desde una superficie 

bien cubierta de vegetación, cuando esta cubierta vegetal está bien dotada de humedad. En las 

condiciones naturales, en que la humedad es limitada, se tiene la evapotranspiración real, que es 

menor que la evapotranspiración potencial. 

 

La medición de la evapotranspiración en general resulta muy complicada en condiciones 

naturales, por lo que en la práctica se estima mediante algunas fórmulas empíricas. Una fórmula 

utilizada a menudo es la propuesta por Thornthwaite, de acuerdo a la cual la evapotranspiración 

potencial para intervalos de tiempo mensuales se calcula de la siguiente forma [Aparicio, 1994]: 

 

ETP = 16 * Ka * ( 10 * T / I ) a

donde:  ETP – evapotranspiración potencial mensual [ mm / mes ]; 

 Ka - constante que depende de la latitud y el mes del año 

T - temperatura media mensual del aire, [ °C ]; 



I - índice calórico, igual a la suma de los índices mensuales de eficiencia térmica 

“i”, calculados mediante la expresión: 

 

i = ( T / 5 ) 1,514 

a - parámetro correspondiente a cada estación, a calcularse por la fórmula: 

 

a = 0,000000675 * I 3 – 0,0000771 * I 2 + 0,01792 * I + 0,49239 

 

Los valores de Ka para la zona ecuatorial, en la que se encuentra la provincia de Tungurahua, se 

presentan a continuación. 

 

Mes    Ene    Feb    Mar   Abr   May    Jun    Jul    Ago    Sep    Oct    Nov     Dic 

 

Ka 1,04   0,94   1,04  1,01   1,04   1,01   1,04   1,04   1,01   1,04   1,01   1,04 

 

El método propuesto por Thornthwaite tiene la ventaja de que resulta sencillo de calcular, pues la 

evapotranspiración solo depende de la temperatura media del aire y la duración de la insolación. 

Sin embargo, el no considerar la influencia de la radiación solar y la humedad del aire sobre la 

evapotranspiración constituye una seria fuente de error. Así, comparaciones efectuadas con 

estimaciones efectuadas con otros métodos permiten concluir que la fórmula de Thornthwaite es 

adecuada para regiones de clima no demasiado seco y solo para el período de verano. En otras 

condiciones se pueden tener errores significativos, con estimaciones de la evapotranspiración 

sesgadas por defecto. 

 

En las condiciones del estudio realizado, al disponer únicamente de las temperaturas medias y 

carecer de otras características climatológicas se utilizó sin embargo el método de Thornthwaite, 

pero los resultados obtenidos deben utilizarse con las respectivas reservas. 

 

Los resultados se presentan en el Cuadro No. 4, a base del cual se ha elaborado el Gráfico No. 7, 

en el que se observa una relación directa con la altitud, consecuencia de la relación estrecha que 

se ha establecido entre la temperatura y la altitud y que se hace, por tanto, extensiva a la 

evapotranspiración.  A base de esta información se ha trazado el mapa correspondiente de 

evapotranspiración potencial según Thornthwaite, que se presenta en el Gráfico No. 8. 

 



2.4 DISPONIBILIDAD HIDRICA 

 

Las características meteorológicas analizadas antes: precipitaciones y evapotranspiración, se 

utilizan ante todo en el cálculo de balances hídricos, que permiten determinar la influencia que 

cada parámetro tiene.  El balance hídrico no es otra cosa que la cuantificación física de la oferta y 

la demanda de agua en una región, con el fin de alcanzar una buena administración de los 

recursos por parte de los usuarios y se basa en la comprensión del ciclo hidrológico, que es un 

proceso continuo, sin principio ni fin, que interrelaciona de una manera íntegra todos los 

componentes de la hidrosfera, esto es, océanos, humedad atmosférica, ríos, lagos, aguas 

subterráneas, glaciares, etc. La fuerza motriz de este proceso está constituida por la energía 

calórica y la fuerza de gravedad. Por efecto de los procesos calóricos se originan la evaporación, 

la condensación del vapor de agua, los deshielos, la congelación y otros cambios de fase del 

agua. En cambio, por efecto de la fuerza de gravedad se tiene la caída de las precipitaciones, el 

movimiento de las aguas superficiales y subterráneas, etc. 

 

El proceso antes descrito se puede expresar de diferentes formas, pero para los fines que nos 

interesan en este estudio se puede expresar de la siguiente forma: 

 

P = Q + Qs + E +/- A 

 

donde,   P   - precipitaciones sobre la superficie de una cuenca hidrográfica; 

 Q   - escorrentía superficial; 

 Qs - escorrentía subterránea; 

 E - evaporación; y, 

 A - almacenamiento (ó gasto) de las reservas de la cuenca 

 

La conjugación de estos factores varía tanto espacial como temporalmente, formándose tal 

diversidad de variantes, que solo es posible una estimación probabilística de los factores 

mencionados. 

 

La ecuación propuesta se puede aplicar a cualquier área, pero lo ideal para el análisis es la 

cuenca hidrográfica, correspondiente a la superficie de terreno delimitada por la divisoria de aguas 

y que encierra todas las aguas que drenan hasta el sitio de interés en un río. 

 

En el presente estudio se analizan únicamente los factores de mayor importancia: P, Q y E. Por 

otra parte, los otros factores son más complicados de medir, debiéndose proceder a 

investigaciones laboriosas, aquí no consideradas. 

 



Al disponer de mapas de isoyetas (distribución de P) y de evapotranspiración potencial según 

Thornthwaite (que se ha asimilado aproximadamente a la distribución de E), se han contrastado 

estas dos variables, obteniéndose una imagen muy aproximada de la disponibilidad hídrica; es 

decir, de las zonas en que las precipitaciones son mayores a la evapotranspiración, en las que se 

tendrá como resultado una cierta cantidad remanente de agua, que puede ser utilizada para 

diferentes usos como riego, agua potable, etc. El mapa resultante se presenta en el Gráfico No. 9. 

Se aclara que esta disponibilidad hídrica, por la forma como está definida, incluye a los otros 

factores de la ecuación de balance hídrico: escorrentías superficial y subterránea y 

almacenamiento en el subsuelo y además, por las imprecisiones en el trazado de las isolineas, el 
mapa resultante de disponibilidad hídrica solo tiene un  carácter referencial.

Al realizar el contraste entre las precipitaciones y la evapotranspiración potencial se observan 

algunas zonas ubicadas en la región interandina en que la evapotranspiración potencial supera a 

las precipitaciones. En la realidad, esto corresponde a las zonas en que la evapotranspiración real 

alcanzaría en general los valores de la precipitación, pues la evapotranspiración real no puede ser 

mayor que las precipitaciones; esto significa que en estas zonas todo lo que precipita es 

consumido por la evapotranspiración, de manera que no hay ningún remanente, por lo que los 

diferentes usos de agua deben ser satisfechos con recursos transportados desde otras zonas en 

que se tengan excedentes. 

 

A base del mapa de disponibilidad hídrica se ha efectuado el cálculo para las 31 unidades 

hidrográficas de la provincia de Tungurahua definidas por el Consejo Nacional de Recursos 

Hídricos (CNRH), presentadas en el Gráfico No. 10. Conviene aclarar que en pocos casos, las 

unidades hidrográficas no coinciden plenamente con sus respectivas cuencas hidrográficas, pues 

el límite interprovincial puede cortar algunas cuencas, como ocurre con las del Pachanlica y del 

Yanayacu, por lo que ciertas partes de estas cuencas no forman parte de las unidades 

hidrográficas de Tungurahua, pues pertenecen respectivamente a Chimborazo y a Cotopaxi. 

 

Los resultados obtenidos se muestran en el Cuadro No. 5, en el que se observa que para 7 

unidades hidrográficas de la región interandina la precipitación resulta hasta un 24 % menor que la 

suma de los otros dos componentes considerados en el balance hídrico: evapotranspiración 

potencial y disponibilidad hídrica; estas unidades corresponden  a las quebradas Patulata, 

Cashapugro y drenajes del río Cutuchi, Casigana y Quillalli y sus drenajes al río Ambato y al río 

San Alfonso y, también, a las quebradas Yatzapuzán y Cubillín y sus respectivos drenajes al río 

Ambato, y corresponden a la región más seca de la provincia, en la que el déficit hídrico puede 

presentarse de una manera más o menos prolongada. Por otro lado, para 10 unidades 

hidrográficas de la parte oriental el exceso de la precipitación sobre los otros dos componentes 

alcanza el 28 % y corresponden a la región más húmeda de la provincia o con mayores recursos 



hídricos, pero menos habitada, y que muy raramente sufriría algún déficit hídrico. Finalmente, para 

14 unidades hidrográficas la diferencia no supera el +/- 5 %, considerado aquí como tolerable, y 

corresponde a aquellas regiones de la provincia en que el déficit hídrico se puede presentar 

ocasionalmente o durante temporadas cortas. Por otra parte, en este análisis no se debe dejar de 

considerar dos factores: en primer lugar, si bien la evapotranspiración potencial es siempre mayor 

que la evapotranspiración real (por la forma misma como se define, correspondiente a una 

superficie siempre saturada de humedad, lo que en la realidad no ocurre), el método de 

Thornthwaite en general la subestimaría; y, en segundo lugar, las imprecisiones y subjetividades 

del trazado de las isolíneas en los mapas, debidas a la forma discreta (no-contínua) de medición 

de los parámetros meteorológicos en las estaciones y a la falta de información en ciertas zonas. 

 

El cálculo de las variables de la ecuación de balance hídrico se ha hecho con ayuda de un 

Sistema de Información Geográfica (SIG), que permite realizar la modelación del proceso para el 

continuo espacial de la cuenca. Esta modalidad, denominada superficie estadística, permite 

obtener estadísticos para unidades de superficie denominadas celdas, en que se ha subdividido la 

superficie de la cuenca. En el presente caso, una vez que se cuenta con los mapas de isoyetas, 

evapotranspiración potencial según Thornthwaite, y disponibilidad hídrica, se modela la 

distribución de tales variables mediante interpolaciones espaciales, que permiten obtener la 

información para cada unidad regular del continuo espacial del área que se analiza. 

 

En general, el valor representativo de una variable Xmed para el área de análisis respectiva se 

obtiene de los mapas mediante la fórmula: 

 

Xmed = Σ Xi * Ai / Σ Ai 

 

donde: Xi – valor representativo (medio) de la variable que se investiga, del área Ai comprendida 

entre dos isolíneas consecutivas. 

 

La suma debe extenderse a todas las áreas comprendidas entre isolíneas, dentro de los límites de 

la cuenca o unidad física para la que se efectúa el balance hídrico. 

 

En resumen, de acuerdo al Cuadro No. 5, para la provincia de Tungurahua, con un área de 3389 

km2, se tendría como oferta una precipitación media anual de 1700 mm (que podría llegar a 1800 

mm, si se toma en cuenta un 5 % de cantidad de lluvia no-medida por los instrumentos de las 

estaciones pluviométricas, según se indicó antes), mientras que la demanda estaría conformada 

principalmente por la evapotranspiración media anual que sería del orden de los 650 mm, y la 

disponibilidad hídrica media anual, que sería del orden de los 900 mm. La diferencia de 150 mm (ó 



250 mm, si se considera la lluvia no-medida), equivalente a un 8,4 % (ó 14,7 %) de la precipitación 

media anual, correspondería al error de la estimación por el método utilizado, como a las variables 

no consideradas, como la infiltración y el almacenamiento subterráneo. 

 

Un cálculo similar se ha hecho para la subcuenca del río Ambato, a base de las 11 unidades 

hidrográficas 2876010201-2876010211, cuyas características se presentan en el mismo Cuadro 

No. 5. En este caso para la subcuenca indicada, con un área de 1302 km2, se tendría una 

precipitación media cercana a los 800 mm, que con la corrección por la lluvia no-medida llegaría a 

unos 835 mm, mientras que la evapotranspiración potencial sería del orden de los 620 mm, por lo 

que la disponibilidad hídrica sería del orden de 200-215 mm, en la que estaría incluida la 

infiltración y el almacenamiento o gasto de las reservas de la cuenca. 

 

Los resultados obtenidos tanto para la provincia en su conjunto, como para la subcuenca del río 

Ambato, están condicionados a la validez o precisión con que se han trazado los mapas 

correspondientes. 

 

3. ANALISIS DE CAUDALES 

 

En la administración de los recursos hídricos, la tarea básica de la hidrología consiste en 

suministrar información acerca de la distribución temporal y espacial de los recursos hídricos 

superficiales disponibles. Estos recursos pueden ser redistribuidos en el tiempo y en el espacio 

mediante embalses, canales, trasvases, bombas y otras estructuras y sistemas de ingeniería. 

 

La mayor fuente de agua en este sentido está constituida por los caudales de los ríos, aunque en 

algunos casos pueden tener también importancia los lagos y el almacenamiento subterráneo. Sin 

embargo, en este capítulo se prestará atención solo a los caudales de los ríos, pues las otras 

fuentes deben ser estudiadas por otras disciplinas como la limnología y la hidrogeología. 

 

En la gestión de los recursos hídricos se utilizan generalmente tres niveles de información de los 

caudales para estimar la cantidad de agua disponible en un cauce: los medios anuales, los medios 

mensuales y los medios diarios. Caudales medios para intervalos más cortos de tiempo que un día 

en general no se utilizan para estudios de planificación y diseño, aunque en ciertos casos de 

control de crecidas y de generación hidroeléctrica pueden utilizarse. 

 

En cuanto a la calidad de la información, generalmente se dispone de normas relativas a la 

medición de algunas variables como la velocidad de flujo o el área de la sección transversal de un 

cauce, pero hay pocas normas en cuanto a la calidad de la información de caudales (su precisión 

y representatividad) para tipos particulares de tareas o proyectos de utilización de los recursos 



hídricos. En tales circunstancias la filosofía recomendada consiste en extraer la mayor cantidad 

posible de información y proyectar el grado real de incertidumbre hidrológica en la adopción de 

decisiones. 

 

Las fuentes primarias de información de los caudales son los registros de las estaciones 

hidrométricas. No siempre ocurre que esta información básica pueda ser mejorada 

significativamente usando otra información adicional, como son los registros meteorológicos. De 

manera que los registros de caudales medidos directamente en una sección de un río son, y lo 

serán todavía por mucho tiempo, la fuente más asequible y deseable de información del flujo en 

un punto específico de una cuenca hidrográfica. Por tanto, es imperativo extraer de esos registros 

la máxima cantidad de información y analizar cómo estimar su validez. 

 

3.1 INFORMACION DE LAS ESTACIONES FLUVIOMETRICAS 

 

Los registros de gasto líquido son la información básica para la utilización técnica de los recursos 

hídricos superficiales, pues reflejan su disponibilidad y su variabilidad en el tiempo y el espacio y 

posibilitan la planificación y el diseño de proyectos hidrotécnicos, como su posterior 

administración. 

 

La información mencionada se refiere básicamente a los registros de los caudales que discurren 

por estaciones hidrométricas instaladas en alguna sección de un río, que cuenten con dispositivos 

que permitan registrar a lo largo del tiempo las variaciones de los niveles de agua y los caudales 

medidos, correspondientes a niveles específicos del río. La relación entre niveles y caudales se 

conoce como “curva de descarga” o “curva de calibración”. 

 

A continuación se presenta un resumen de la información disponible y las curvas de descarga 

establecidas. 

 

H-763 Qda. Mulacorral AJ Calamaca 

 

Se cuenta con 36 aforos efectuados entre octubre/88 y junio/01, sin aforos en los años 1993-1995 

y 1999, mientras que a partir de 1996 se tiene solo un aforo por año. Los aforos cubren solo la 

parte baja de niveles, disponibles únicamente para los años 1991-1992 y 1997, para los que se 

generaron los caudales medios diarios respectivos. 

 



La curva de descarga definida para el período con niveles disponibles es la siguiente: 

 

Q = 2,3 * H 1,642 

En el trazado de la curva de descarga se observa una dispersión significativa de los puntos, que 

probablemente se deba a la variabilidad de la sección de aforo. 

 

H-764 Calamaca DJ Qda. Huarcusacha 

 

Se disponen de 38 aforos, efectuados entre julio/88 y junio/01, sin aforos entre 1993-1995 y en 

1999, prácticamente con un solo aforo por año a partir de 1996. Se dispone de niveles de los años 

1990-1992 y 1997, para los que se definió la siguiente curva de descarga: 

 

Q = 8,03 * ( H – 0,55 ) 1,7 

Como en el caso anterior, se nota una dispersión significativa de los aforos, consecuencia 

seguramente de la variabilidad de la sección. 

 

H-781 Verde AJ Pastaza 

 

Se trata de una de las estaciones más antiguas de la zona, con 193 aforos entre septiembre/62 y 

septiembre/95. Los aforos no se han realizado regularmente en el tiempo e incluso en los años 

siguientes no se han realizado: 1967-1971, 1973, 1975, 1981, 1983 y 1986, mientras que en otros 

años solo se han efectuado 1-2 aforos. Además, se han cambiado varias veces las secciones de 

aforo (en dic/74, feb/80, jul/87) y algunos de los aforos no se han hecho con molinete, sino por 

métodos químicos. El río en la sección presenta constante turbulencia. Los aforos en general se 

han hecho en aguas bajas, siendo pocos los aforos en aguas medias y no se han hecho aforos 

para aguas altas. 

 

Tomando en consideración los inconvenientes mencionados se han definido las siguientes curvas: 

 

Q = 7,00 * ( H + 0,50 ) 2,62 Jul/62-Dic/79  H < 0,945 

 Q = 25,90 * ( H – 0,15 ) 1,50 H > 0,945 

 

Q = 11,30 * ( H + 0,40 ) 2,32 Ene/80-28/Jul/87 H < 0,695 

 Q =   7,67 * ( H + 0,55 ) 2,73 H > 0,695 

 



Q = 1,07 * ( H + 0,90 ) 4,16 29/Jul/87-Dic/89 H < 0,735 

 Q = 24,58 * ( H – 0,15 ) 2,04 H > 0,735 

 

Q = 24,00 * (     H        ) 1,99 Ene/90-Dic/95  H < 2,03 

 Q = 22,20 * (     H        ) 2,10 H > 2,03 

 

Los caudales de 1994 no se han generado, pues los niveles no han sido publicados por el 

INAMHI. 

 

H-796 Yanayacu en Puente Pucará 

 

Esta es otra estación antigua, con 119 aforos entre febrero/63 y agosto/83. Los aforos tampoco en 

esta estación se han realizado regularmente y en ciertos años no se han realizado, como en 1966, 

1969, 1972-1973 y 1982, mientras que en algunos años solo se han efectuado uno o dos aforos, 

como en 1967, 1970, 1977, 1978 y 1981. Esta estación está influenciada tanto por las tomas de 

varios canales de riego ubicadas aguas arriba, como por la operación de la Central Hidroeléctrica 

Pisayambo. 

 

Las planchas limnimétricas de la sección de aforo se reinstalaron en junio/79. 

 

Las curvas de descarga que se han definido son las siguientes: 

 

Q = 21,75 * ( H – 0,40 ) 1,94 May/63-Abr/66 

 

Q = 26,70 * ( H – 0,45 ) 1,73 May/66-Dic/73 

 

Q = 11,36 * ( H – 0,25 ) 2,60 Ene/74-Dic/76 

 

Q = 21,93 * ( H – 0,33 ) 2,14 Ene/77-May/79 

 

Q = 5,36 * ( H – 0,40 ) 3,39 Jun/79-Nov/83 

 

H-798 Pastaza AJ Encanto 

 

La estación cuenta con 104 aforos efectuados entre septiembre/78 y septiembre/95. En 1986 no 

se han realizado aforos, mientras que en 1991 solo se cuenta con dos aforos, tres en 1992 y uno 

en 1993. 

 



Las curvas de descarga definidas son: 

 

Q = 130 * ( H + 0,20 ) 1,64 Sep/78-Dic/79 

 

Q = 120 * ( H + 0,50 ) 1,58  Ene/80-Dic/92 

 

Q = 63 * ( H + 1,00 ) 1,98  Ene/93-Dic/95 

 

Esta estación es la más oriental y se encuentra cerca del punto más bajo de la provincia; es decir, 

recoge prácticamente todas las aguas de la provincia, como parte de las aguas de Cotopaxi y 

Chimborazo. 

 

H-800 Pastaza en Baños 

 

Se contó con 195 aforos efectuados entre julio/62 y diciembre/98. El funcionamiento ha sido 

bastante regular hasta 1992. En 1997 no se ha aforado y en los años 1994, 1995 y 1998 se ha 

aforado una sola vez, y en 1996 dos veces. 

 

Las curvas de descarga definidas tienen las expresiones: 

 

Q = 38,16 * ( H + 0,05 ) 1,79 Jul/82-Dic/75 

 

Q = 33,42 * ( H + 0,46 ) 1,81 Ene/76-Dic/80 

 

Q = 33,40 * ( H + 0,46 ) 1,81 Ene/81-15/Jul/83 

 

Q = 3,50 * ( H + 1,90 ) 2,97 16/Jul/83-Dic/87 H < 1,90 

 Q = 35,50 * ( H + 0,50 ) 1,88 H > 1,90 

 

Q = 6,80 * ( H + 1,50 ) 2,68 Ene/88-Jun/89  H < 1,20 

 Q = 35,50 * ( H + 0,50 ) 1,88 H > 1,20 

 

Q = 19,70 * ( H + 0,70 ) 2,13 Jul/89-10/Jun/90 

 

Q = 20,50 * ( H + 0,80 ) 2,12 11/Jun/90-25/Sep/90 

 

Q = 19,70 * ( H + 0,70 ) 2,13 26/Sep/90-1/Jul/91 

 



Q = 6,80 * ( H + 1,50 ) 2,68 2/Jul/91-5/Ene/92 H < 1,20 

 Q = 35,50 * ( H + 0,50 ) 1,88 H > 1,20 

 

Q = 20,50 * ( H + 0,80 ) 2,12 6/Ene/92-Dic/92 

 

Q = 10,90 * ( H + 1,50 ) 2,325 Ene/94-Dic/95 

 

A partir de 1988, los caudales de la estación se han contrastado con los calculados a base de la 

operación de la Central Hidroeléctrica Agoyán, lo que ha permitido afinar el trazado de las curvas 

de descarga. 

 

Esta es una de las estaciones más antiguas y su funcionamiento ha sido más o menos regular 

hasta 1992, por lo que ha servido para las evaluaciones de los proyectos hidroeléctricos Agoyán y 

San Francisco. Sin embargo, a partir de 1992, en que Hidroagoyán debió tomar a su cargo la 

operación de la estación, se ha descuidado el control, por lo que sería conveniente solicitar a la 

empresa mencionada que retome el control de la estación. 

 

H-801 Ambato en Ambato 

 

Para el trazado de las curvas de descarga se ha contado con 78 aforos realizados entre abril/63 y 

noviembre/91. En 1969, 1973 y 1982 no se ha contado con aforos, mientras que en 1967, 1968, 

1971, 1972, 1980, 1985 y 1987 solo se ha contado con un aforo. 

 

El funcionamiento de la estación ha estado afectado por la derivación de aguas por un canal de 

riego ubicado aguas arriba, por lo que no siempre se obtiene el escurrimiento natural de la cuenca 

que controla la estación. 

 

Las curvas de descarga tienen las siguientes expresiones: 

 

Q = 16,14 * ( H – 0,15 ) 2,93 Jun/63-Ago/66 

 

Q = 8,74 * ( H – 0,04 ) 3,51 Sep/66-27/Ago/76 H < 1,50 

 Q = 27,17 * ( H – 0,41 ) 2,28 H > 1,50 

 

Q = 20,85 * ( H + 0,15 ) 2,12 28/Ago/76-Dic/89 

 



H-803 Pachanlica AJ Ambato 

 

La estación cuenta con 36 aforos efectuados entre octubre/68 y noviembre/84, aunque entre 1970 

y 1973 no se han efectuado aforos, mientras que en 1974, 1982 y 1983 se ha efectuado solo un 

aforo. 

 

Las curvas de descarga definidas son las siguientes: 

 

Q = 22,21 * ( H – 0,17 ) 2,37 Oct/68-8/Jun/76 

 

Q = 21,02 * ( H – 0,10 ) 2,07 9/Jun/76-Dic/78 

 

Se han generado caudales solo hasta 1977, por no estar disponible la información de niveles. 

 

H-817 Patate DJ Ambato 

 

Se contó con 161 aforos realizados entre enero/82 y noviembre/97. No se tuvieron aforos en 1986. 

 

Se definieron las siguientes curvas de descarga: 

 

Q = 35,8 * ( H – 0,15 ) 2,24 Ene/81-Jun/91 

 

Q = 50,5 * ( H – 0,35 ) 2,03 Jul/91-Ago/94 

 

Q = 22,8 * ( H + 0,10 ) 2,49 Sep/94-Abr/95 

 

Q = 50,5 * ( H – 0,35 ) 2,03 May/95-Dic/95 

 

Q = 22,8 * ( H + 0,10 ) 2,49 Ene/96-Dic/97 

 

Se observa cierta dispersión de los aforos, debidos probablemente a la inestabilidad de la sección. 

 

A continuación se presentan las curvas de descarga de cinco canales de riego que se derivan del 

río Yanayacu, y que han sido controlados por cerca de 12 años, hasta que comenzó la 

construcción y luego la operación de la Central Hidroeléctrica Pucará, del proyecto Pisayambo. 

 



H-828 Canal Galpón Medio (OD-2) 

 

La estación registra los caudales derivados por el segundo canal de riego ubicado aguas arriba de 

la estación Yanayacu en Pte. Pucará, en la margen derecha del río Yanayacu. Se ha contado con 

29 aforos entre abril/62 y febrero/74, aunque no se cuenta con aforos en 1966, 1967, 1969, 1972 y 

1973, mientras que en 1970, 1971 y 1974 se cuenta únicamente con un aforo cada año. 

 

La curva de descarga definida se expresa mediante la ecuación: 

 

Q = 2,77 * ( H + 0,10 ) 2,08 Abr/63-Abr/73 

 

H-829 Canal Chaupipalama (OD-3) 

 

Esta estación registra las captaciones del tercer canal ubicado en la margen derecha del río 

Yanayacu, aguas arriba de la estación Yanayacu en Pte. Pucará. Se han realizado 13 aforos entre 

abril/63 y julio/71, pero no se cuenta con aforos en 1966, 1967 y 1969, mientras que en 1970 y 

1971 solo se cuenta con un aforo. 

 

Se ha definido las siguientes curvas de descarga: 

 

Q = 2,16 * ( H + 0,20 ) 8,07 Abr/63-Mar/64 

 

Q = 5,27 * ( H – 0,27 ) 2,16 Abr/64-Jul/71 

 

H-831 Canal Chagrasacha (OI-1) 

 

La estación registraba los caudales captados por el primer canal ubicado en la margen izquierda 

del río Yanayacu, aguas arriba de la estación Yanayacu en Pte. Pucará. Se han efectuado 35 

aforos entre marzo/63 y agosto/71, aunque no se cuenta con aforos en 1966, 1967 y 1969, 

mientras que en 1970 y 1971 solo se dispone de un aforo. 

 

La curva de descarga definida es la siguiente: 

 

Q = 1,18 * ( H + 0,20 ) 2,44 Mar/63-May/72 

 



H-832 Canal Hda. Pucará (OI-2) 

 

Esta estación registraba los caudales captados por el segundo canal de riego ubicado en la 

margen izquierda del río Yanayacu, aguas arriba de la estación Yanayacu en Pte. Pucará. Se han 

efectuado 32 aforos entre abril/63 y agosto/71, pero no se tiene aforos en 1966, 1967 y 1969, 

mientras que en 1965 y 1970 se cuenta únicamente con un aforo. 

 

La siguiente ecuación define la curva de descarga de la estación: 

 

Q = 1,01 * ( H – 0,05 ) 1,47 Abr/63-Jun/72 

 

H-837 Canal Cumbijín (OD-1) 

 

Se trata de los caudales captados por el primer canal de riego ubicado en la margen derecha del 

río Yanayacu, aguas arriba de la estación Yanayacu en Pte. Pucará. Se ha contado con 29 aforos 

entre febrero/63 y julio/71, sin aforos entre 1966 y 1967, como en 1969. En los años 1970 y 1971 

se tiene solo un aforo. 

 

Las curvas de descarga definidas son las siguientes: 

 

Q = 1,22 * ( H – 0,08 ) 1,11 Feb/63-Dic/66 

 

Q = 1,34 * ( H + 0,05 ) 2,33 Ene/67-Jun/72 

 

H-839 Muyo AJ Pastaza 

 

Se han realizado 85 aforos entre febrero/80 y abril/91, aunque no se han realizado aforos en 1986 

y en 1991 se dispone solo de dos aforos. 

 

Las curvas de descarga definidas son las siguientes: 

 

Q = 3,90 * ( H + 0,30 ) 4,36 Mar/80-14/Jul/85 H < 1,305 

 Q = 24,40 * ( H – 0,20 ) 2,36 H > 1,305 

 

Q = 6,40 * ( H + 0,50 ) 1,75 15/Jul/85-Dic/92 H < 0,65 

 Q = 22,30 * (     H        ) 2,24 H > 0,65 

 



H-851 Pisayambo AJ Quillopacha 

 

Se ha contado con 78 aforos realizados entre agosto/65 y febrero/77, pero sin aforos en 1969, 

1970 y 1973, mientras que en 1967 y 1977 se dispone solo de un aforo. 

 

Se han definido las siguientes curvas de descarga: 

 

Q = 16,19 * ( H – 0,50 ) 1,84 Jun/65-6/Jul/74 

 

Q = 13,17 * ( H – 0,55 ) 2,45 7/Jul/74-Dic/74 

 

El régimen natural del río se ha afectado por la captación de las aguas por la Central 

Hidroeléctrica Pisayambo desde mayo/77. 

 

H-852 Quillopacha AJ Pisayambo 

 

En esta estación se han realizado 77 aforos entre agosto/65 y junio/80, pero no se han hecho 

aforos en 1969, 1970, 1972, 1973 y 1979, mientras que en 1967, 1977, 1978 y 1980 se ha aforado 

una sola vez. 

 

Se han definido las curvas de descarga siguientes: 

 

Q = 8,72 * ( H – 0,05 ) 2,53 Jun/61-Jun/72 

 

Q = 13,86 * ( H – 0,30 ) 2,28 Jul/72-Dic/74 

 

Desde noviembre/78 el régimen natural del río se ha visto afectado por la captación de las aguas 

por la Central Hidroeléctrica Pisayambo, hasta un caudal de 8,5 m3/s. 

 

H-853 Talátag AJ Pisayambo 

 

Se ha contado con 95 aforos entre abril/65 y junio/78, aunque no se han hecho aforos en 1969, 

1970 y 1973, mientras que en 1967, 1972 y 1977 solo se ha contado con un aforo. 

 

La curva de descarga definida es la siguiente: 

 

Q = 14,86 * ( H – 0,40 ) 1,78 May/61-Dic/74 

 



La operación de la Central Hidroeléctrica Pisayambo, que capta las aguas de este río hasta un 

caudal de 12,5 m3/s, ha afectado el régimen natural del río. 

 

H-860 Ambato en Marcopamba 

 

Se ha contado con 82 aforos realizados entre noviembre/76 y enero/92, aunque no se cuenta con 

aforos en 1982 y 1987, mientras que en 1984 y 1992 solo se ha aforado una vez. En los años 

1980 y 1981 se dispone de dos aforos cada año. 

 

Se han definido las siguientes curvas de descarga: 

 

Q = 8,60 * ( H + 0,30 ) 2,75 Ene/77-25/Abr/78 

 

Q = 8,57 * ( H + 0,35 ) 2,71 26/Abr/78-Dic/78 

 

Q = 8,80 * ( H + 0,23 ) 2,81 Ene/82-Abr/84 

 

Q = 8,64 * ( H + 0,27 ) 2,78 May/84-26/Feb/87 

 

Q = 8,57 * ( H + 0,35 ) 2,71 27/Feb/87-15/Nov/89 

 

Q = 8,60 * ( H + 0,30 ) 2,75 16/Nov/89-9/Ago/91 

 

Q = 19,50 * ( H – 0,10 ) 2,18 10/Ago/91-19/Sep/91 

 

Q = 8,57 * ( H + 0,35 ) 2,71 20/Sep/91-Mar/93 

 

Q = 8,60 * ( H + 0,30 ) 2,75 Abr/93-17/Oct/94 

 

Q = 8,57 * ( H + 0,35 ) 2,71 18/Oct/94-Ago/95 

 

La información de los años 1979-1981 es de muy dudosa calidad, por lo que no se ha 

considerado. 

 

La información de niveles y aforos de esta estación ha sido proporcionada en la oficina de Ambato 

del CNRH. Adicionalmente esta oficina dispone de información básica (sin procesar) de otras 

estaciones, pero tampoco en este estudio ha podido ser procesada por falta de tiempo, por lo que 

esta tarea deberá realizarse en el futuro. 



En general, respecto a los aforos de las estaciones utilizadas en este estudio se puede decir que 

tanto la cantidad como la calidad de los aforos es insuficiente para definir con precisión las curvas 

de descarga, lo que significa que las curvas que se han definido son aproximadas, aunque se ha 

tratado de utilizar la información existente de la mejor manera posible. Para lograr una buena 

estimación de los recursos hídricos es necesario implementar un programa operativo de medición 

de las características hidrométricas básicas: registro de niveles y aforo de los caudales en todas 

las estaciones de la red. En casos especiales se puede implementar programas secundarios para 

la medición de otras características como calidad del agua, transporte de sedimentos, etc. en 

estaciones seleccionadas. 

 

3.2 CAUDALES EN LAS ESTACIONES 

 

Caudales medios anuales

La cantidad total del recurso hídrico que está disponible en una cuenca hidrográfica para su 

manejo y aprovechamiento está caracterizada adecuadamente por los volúmenes anuales de 

años específicos o por el correspondiente caudal medio anual. Este último es preferible al volumen 

correspondiente, pues las cantidades expresadas en m3/s son más manejables que los 

volúmenes anuales, que se expresan en miles o millones de m3/año. Sin embargo, en cierto tipo 

de problemas relacionados con la operación de embalses o de proyectos de riego es conveniente 

trabajar con volúmenes, antes que con caudales, especialmente cuando en estudios económicos 

a una unidad de volumen se le asigna un valor monetario. 

 

Una serie de caudales medios anuales contiene una cantidad considerable de información, 

indispensable para una administración cuantitativa de los recursos, pero si la serie es corta, o de 

pocos años, la información podría no ser representativa. La experiencia indica que los registros 

deben ser suficientemente largos como para que incluyan períodos secos y húmedos, de manera 

que se disponga de un rango amplio de comportamientos (“respuestas”) de la cuenca. Se estima 

que por lo menos se necesita alrededor de 10 años de información, pero en el caso de cuencas en 

regiones secas el período debería ser mayor [Schaake et al., 2000], especialmente para el uso de 

diferentes modelos matemáticos del tipo lluvia-escorrentía. 

 

La principal información de los caudales se expresa mediante dos parámetros: el caudal medio y 

la desviación estándar (ó, el coeficiente de variación, derivado a partir de ambos). Estos 

parámetros caracterizan la tendencia central y la variabilidad de la escorrentía anual. Sus 

estimaciones son fácilmente obtenibles, como también las estimaciones de sus errores probables. 

Un tercer parámetro es el coeficiente de asimetría, pero este parámetro se estima con menos 

precisión y, en el caso de series cortas, el error de estimación puede ser muy alto. Sin embargo, 



este parámetro tiene aplicación especialmente en las estimaciones de crecidas de diferentes 

períodos de retorno, pero en el análisis de los caudales medios, como es el del presente estudio, 

prácticamente no encuentra aplicación. 

 

La escorrentía media anual (media aritmética de los caudales medios anuales), o módulo de 

escorrentía, caracteriza  la máxima cantidad potencial de agua que está disponible en el sitio de 

cierre de una cuenca hidrográfica en un período representativo (más o menos largo). Como tal, es 

un parámetro de importancia fundamental en un inventario de recursos hídricos superficiales. 

 

De acuerdo a la teoría estadística, el valor medio de escorrentía estimado a base de la serie no es 

un valor exacto, sino una simple media de N valores registrados, por lo que es importante conocer 

la precisión con que ha sido calculado. Si los caudales medios anuales son Qi (i=1, 2,..., N, siendo 

N el número de años completos para los que se dispone de información), la escorrentía media 

anual o módulo Qmed se estima mediante la fórmula: 

 

Qmed = Σ Qi / N 

 

y la medida de la variabilidad se expresa por la desviación estándar S(Q) o desviación cuadrática 

media: 

 

∑ −−= )1N/()QmedQi()Q(S 2

La variabilidad se acostumbra expresar adimensionalmente mediante el coeficiente de variación 

Cv:

Cv = S(Q) / Qmed 

 

La precisión de la estimación del caudal medio anual se calcula mediante el error estándar relativo 

E(Q), calculado por la fórmula: 

 

N/Cv)Q(E =

La precisión de la estimación de Cv depende tanto del tipo de distribución probabilística de la 

variable, el cual no es fácil definir, como del método de estimación. Ventajosamente, las 

diferencias para los diversos tipos de distribución no son demasiado grandes. 

 



El inventario de recursos hídricos superficiales, expresado en términos de los caudales medios 

anuales, provee una suerte de información sobre la abundancia o carencia de agua en cierto 

territorio, lo cual es básico para el manejo del recurso, pero en muchos casos tiene importancia la 

variación del recurso a lo largo del año (estacional). 

 

Por otra parte, no debe olvidarse que en el presente estudio los caudales obtenidos en la mayoría 

de estaciones, especialmente de la zona interandina, no representan los rendimientos naturales 

de las subcuencas, sino que están afectados en la medida en que aguas arriba de las estaciones 

existen tomas de los canales de riego que no son controladas, por lo que no se puede reconstruir 

el régimen natural. Para algunas estaciones, los caudales derivados aguas arriba pueden ser 

significativos, en relación a la magnitud de los caudales naturales, primordialmente durante el 

estiaje. 

 

Caudales medios mensuales

Los caudales medios mensuales sirven como la herramienta principal para describir la distribución 

intra-anual de la escorrentía. 

 

Una característica muy útil de la distribución de caudales en años específicos es la dada por las 

curvas de variación estacional, que consisten en líneas conectando caudales mensuales de 

iguales probabilidades de no-excedencia a lo largo del ciclo anual [Klemes, 1973]. Estas curvas se 

presentan en el Anexo E, en las que se observa que en general los meses más húmedos son los 

de junio-julio, correspondientes al período lluvioso en la región amazónica, lo que se hace 

extensivo a toda la provincia, incluso a aquellas zonas occidentales en que el régimen 

pluviométrico es influenciado por las masas de humedad provenientes del Pacífico. Este patrón no 

siguen los canales de riego de la cuenca del río Yanayacu, pues en ese caso las demandas se 

rigen por las necesidades de riego correspondientes. 

 

Caudales medios diarios

Excepto en casos especiales, en general no se requieren datos más detallados de caudales que a 

nivel de medios diarios. El uso directo de éstos en el manejo de recursos hídricos es esencial y 

representan la información básica obtenida de las estaciones hidrométricas, constituyendo la base 

para el cálculo de los caudales medios mensuales y anuales. 

 

La más importante característica de los caudales diarios, que en muchos casos sirve mejor que 

los registros originales, es la llamada curva de duración general, que representa la distribución 

empírica marginal de los caudales diarios. Esta curva proporciona la frecuencia (número de días 



del año) con que un cierto caudal diario determinado puede ser superado o excedido, en 

promedio, durante un año medio [OMM, 1984]. De esta manera se puede determinar las 

posibilidades de abastecimiento de agua que tiene un caudal determinado. Estas curvas pueden 

también construirse para períodos más cortos de tiempo, según sea la necesidad. Las curvas 

respectivas se presentan en el Anexo F, mientras que las tablas de caudales medios diarios, 

mensuales y anuales, se incluyen en el Anexo G. 

 

3.3 DETERMINACION INDIRECTA DE LA ESCORRENTIA 

 

Si en una sección específica de un río no se dispone de registros, por carecerse de una estación 

hidrométrica instalada en ese sitio, pero se requiere conocer la producción hídrica en ese sitio, 

surge la necesidad de simular los caudales que discurren por allí. 

 

En casos como el mencionado, se tiene una cierta incertidumbre en los resultados que se 

obtengan, en función de la representatividad de la serie que sirve de base para la simulación. Sin 

embargo, el riesgo que esto implica debe asumirse, por la importancia en el desarrollo y utilización 

de los recursos hídricos en áreas remotas (en las que no se dispone de registros). 

 

Una forma de generar o simular información en sitios en que no se dispone de registros o 

mediciones es la de la analogía hidrológica. Este método utiliza similitudes climáticas y 

fisiográficas entre cuencas, permitiendo hacer inferencias acerca de la escorrentía en una cuenca 

sin información (la cuenca de interés), a base de los registros de escorrentía de la cuenca similar 

(la cuenca análoga). Estas inferencias, o transposiciones de información, pueden ser realizadas 

por métodos de interpolación, de extrapolación, o de cuencas diferenciales [Byczkowski et al., 

1997]. Probablemente, el método de extrapolación resulta el más utilizado en la práctica, siendo 

su formulación la siguiente: 

 

Q = k * Qo * A / Ao 

 

donde: Q   - caudal en el sitio de interés (sin información disponible); 

 k    - coeficiente de similitud; 

 Qo - caudal de la cuenca análoga; 

 A   - área de la cuenca hasta el sitio de interés; y, 

 Ao - área de la cuenca análoga. 

 

En el caso presente, para el efecto de transponer las características hidrometeorológicas a los 

sitios sin información, se pueden utilizar los resultados aquí obtenidos, tanto en el caso de 

caudales, como en el de la disponibilidad hídrica u otros parámetros meteorológicos, estimados en 



el capítulo correspondiente. Para seleccionar la cuenca análoga base se puede utilizar las zonas 

hidrológicas homogéneas definidas en los estudios del PRONAREG [1976], que son aquellas 

zonas con un régimen hidrológico similar, por lo que resultan así mismo similares las 

características del escurrimiento. Una reproducción de estas zonas en la provincia de Tungurahua 

se presenta en el Gráfico No. 11. 

 

3.4 CARACTERISTICAS REGIONALES DE LA ESCORRENTIA 

 

Estimaciones aproximadas de la escorrentía de cuencas sin información pueden hacerse también 

a base de características regionales derivadas de las estaciones de la red hidrometeorológica. 

 

Una de estas características es el caudal o rendimiento específico q, definido como el caudal de 

un área unitaria. Este se deriva a partir del módulo de escorrentía Qmed, dividiéndolo para el área 

de la cuenca A:

q = Qmed / A 

 

Las unidades del caudal específico son [m3/s/km2] o [l/s/km2]. 

 

Otra característica es la altura o lámina de escorrentía h, que corresponde a la cantidad de agua 

que escurre de la cuenca en un período determinado de tiempo y que se distribuye de una manera 

uniforme por toda la cuenca de drenaje. La altura de escorrentía se puede expresar a partir del 

caudal, mediante la fórmula: 

 

h = Q * t / ( 1000 * A ) 

 

donde: t – tiempo, en segundos. 

 

Si se conoce la precipitación caída sobre una cuenca Pmed y el caudal medio o módulo Qmed, se 

puede entonces calcular el coeficiente de escorrentía α, que representa la porción de la 

precipitación que escurre de la cuenca superficialmente. Entonces se tendrá: 

 

α = Qmed / Pmed 

 

debiendo ambas cantidades estar expresadas en las mismas unidades, por ej., mm/año. 

 



Para las estaciones hidrométricas que han funcionado en la provincia de Tungurahua, en el 

Cuadro No. 7 se presentan las principales características, pero se recuerda que los caudales 

corresponden a los registrados en las estaciones, más no a los naturales, pues los registrados 

están afectados por el riego, siendo éste alto en los casos de las estaciones de la zona 

interandina, como por ej., en la cuenca del río Ambato. Los coeficientes de escorrentía no se han 

calculado por la razón indicada, pues no resultan representativos; es decir, corresponden en gran 

número de casos a estimaciones sesgadas en mayor o menor grado. 

 

Comparando los resultados de los Cuadros Nos. 6 y 7, en los pocos casos en que esto se puede 

hacer, se observa que para el río Pachanlica la lámina de escorrentía y la disponibilidad hídrica 

son similares; para el río Verde, la disponibilidad hídrica resulta menor que la lámina de 

escorrentía, pero se tendría mejor resultado comparando con la diferencia entre la precipitación y 

la evapotranspiración, si la precipitación se corrige por aquella porción no-medida; igual situación 

se tendría en el caso del río Muyo; finalmente, en el caso del río Calamaca, se cuenta solo con 

dos años de registros, por lo que la estimación del caudal medio no resulta confiable. En todo 

caso, en la comparación están involucradas todas las incertidumbres, tanto de la medición de las 

variables, como del trazado de los mapas de isolíneas. 

 

3.5 DEMANDAS FUTURAS 

Las características hidrológicas son la base para la administración de los recursos hídricos, la que 

no se puede realizar sin disponer de información sobre la calidad del agua, su distribución espacial 

y su variabilidad en el tiempo. 

 

La estimación confiable de tales características para el diseño de diversos sistemas que 

aprovechen los recursos hídricos se complica por la necesidad de considerar la variación de estas 

características a lo largo del tiempo, que en algunas ocasiones pueden acompañarse de 

variaciones o modificaciones del medio ambiente. 

 

Si bien se han hecho algunos intentos para estimar las probables variaciones del régimen 

hidrológico, debidas por ejemplo a la urbanización o a la deforestación u otros resultados de la 

actividad humana, predecir las consecuencias todavía resulta muy difícil. Sin embargo, se 

considera que a la solución de estos problemas ayudará en el futuro la masiva utilización de la 

información satelital y otros medios de percepción remota. 

 

La demanda de agua en una época futura está relacionada con la naturaleza de los usos. Por otra 

parte, la magnitud y la variación en el tiempo de la demanda varían espacialmente y según las 

prácticas de explotación. 



Usualmente, en un esquema de desarrollo de los recursos hídricos, se trata de utilizar todo el 

recurso, mediante sistemas de regulación adecuados. El recurso disponible debe dividirse entre 

las diferentes necesidades, de acuerdo a las respectivas prioridades, debiéndose satisfacer en 

primer lugar las necesidades de más alta prioridad, mientras que las otras se tratan de satisfacer 

cuando hay suficiente agua disponible. 

 

Las estimaciones de las demandas futuras deben hacerse sobre la base de estudios detallados de 

las necesidades presentes y futuras, como de los objetivos que se planteen, siendo los principales 

los siguientes: abastecimiento de agua potable, irrigación, generación de energía, control de 

crecidas, recreación, navegación, reducción de contaminación, uso industrial, piscicultura, recarga 

de acuíferos subterráneos. 

 

El objetivo de la administración de los recursos hídricos consiste en buscar un equilibrio entre 

demanda y oferta del agua, cuantificando lo mejor posible las consecuencias de la distribución 

entre los diferentes interesados, a base por ejemplo de los análisis de relaciones costo-beneficio, y 

otras consideraciones. 

 

En el caso de la provincia de Tungurahua, el INERHI había estimado las demandas o usos 

consuntivos futuros para el período hasta el año 2020, considerando básicamente el riego, el 

abastecimiento de agua potable y el uso industrial [INECEL, 1993]. Las previsiones se presentan 

en el Cuadro No. 8. Cabe al respecto indicar que en la actualidad el CNRH, según su 

Departamento de Planificación, para el futuro solo prevé la implementación de un sistema 

adicional de riego: el Aluleo, que se encuentra en etapa de prefactibilidad. Por cierto, los datos del 

CNRH solo se refieren a los sistemas de riego estatales, por lo que se carece de previsiones 

actuales acerca de los sistemas de riego particulares. 

 

Respecto a las demandas futuras presentadas en el Cuadro No. 8, se hace notar que, por una 

parte, los valores dados corresponden a un 60 % del requerimiento bruto y, por otra parte, se han 

incluido también los requerimientos correspondientes a usuarios que se encuentran fuera de los 

límites provinciales de Tungurahua (en las provincias de Cotopaxi y Chimborazo), pero que en 

realidad representarían una disminución de los caudales de los ríos Patate y Chambo y, por tanto, 

del río Pastaza, en su tránsito por Tungurahua. Sin embargo, se observa que el valor estimado por 

el INERHI para el año 2020 para abastecimiento de agua potable (1,1 m3/s neto para toda la 

cuenca alta del río Pastaza) podría estar subestimado, pues según las proyecciones de la 

demanda, realizadas por la Dirección de Planificación de la Empresa Municipal de Agua Potable y 

Alcantarillado de Ambato (EMAPA), solo para el cantón Ambato las demandas serían para ese 

año superiores a 1,5 m3/s, llegando el año 2025 a unos 2 m3/s, mientras que en la actualidad 



resultan cercanas a 1 m3/s. Por otra parte, algunos de los sistemas mencionados ya se 

encuentran en funcionamiento en la actualidad. 

 

4. DIAGNOSTICO DE LA RED HIDROMETEOROLOGICA 

 

4.1 ELEMENTOS DE LA CONFORMACION DE REDES HIDROMETEOROLOGICAS 

 

Los estudios hidrológicos deben basarse en información de diferentes parámetros que son 

variables aleatorias, por lo que se requiere de registros de estas variables durante períodos más o 

menos largos (períodos representativos), que garanticen el grado de precisión requerida. 

 

Esta información se logra si se dispone de una red hidrometeorológica de estaciones que 

funcionen regular y permanentemente, en las que se realicen mediciones u observaciones 

confiables de las diferentes variables. Solo así se podrá disponer de una red hidrometeorológica 

como un conjunto de estaciones puntuales de medición de los parámetros hidrometeorológicos de 

una región o país, con cierta densidad y según criterios técnicos definidos. 

 

La red debe conformar inicialmente lo que se conoce como red mínima, que debe verificar el 

cumplimiento de los fines para los que fue creada. Esta red mínima debe asegurar el cubrimiento 

de toda la región, sin dejar zonas del paisaje geográfico sin cobertura de información. Conseguido 

este objetivo, posteriormente se puede pasar a otra etapa de desarrollo de la red, correspondiente 

a la conformación de una red óptima, que no es sino una mejor estructuración de la red mínima, 

para satisfacer requerimientos de calidad más estrictos. 

 

4.2 LA RED HIDROMETEOROLOGICA EN TUNGURAHUA 

 

Desgraciadamente en el país y, por tanto, en la provincia de Tungurahua, estos objetivos no se 

han logrado, aunque se han hecho algunos intentos con ese fin. Así, el Programa Nacional de 

Regionalización (PRONAREG) realizó a mediados de los años 70 los estudios correspondientes 

para la conformación de la red hidrometeorológica mínima para casi todo el país y, entre otras 

regiones, para la provincia de Tungurahua, dentro de los estudios de las cuencas de los ríos 

Pastaza, Chimbo y Chanchán [PRONAREG, 1976]. Posteriormente, como complementación y 

para conformar la red hidrometeorológica óptima del país, el Instituto Nacional de Meteorología e 

Hidrología (INAMHI) realizó el estudio correspondiente [INAMHI, 1986]. Sin embargo, en ambos 

casos se han hecho varias recomendaciones que no han sido llevadas a la práctica, o no se han 

ejecutado. Esto significa que no se ha realizado un control adecuado del funcionamiento de las 

estaciones y no se ha atendido adecuadamente a la operación de la red, por lo que han sido 

levantadas o han funcionado intermitentemente varias estaciones de la red básica, perdiéndose de 



esta manera no solo la información correspondiente, sino restando valor a los registros obtenidos 

con anterioridad. Esto conlleva a una insuficiente confiabilidad de la información recolectada, tanto 

por la calidad misma de los datos de campo, como por un procesamiento deficiente de la 

información, pues ni siquiera se realiza una buena depuración de las observaciones, lo que ha 

sido constatado por varios investigadores. (Ver por ej., [Pourrut, 1995]). 

 

En el caso de la provincia de Tungurahua, concretamente, se observa que las mediciones de los 

parámetros hidrometeorológicos inician prácticamente en 1961, a partir de la creación del INAMHI, 

en ese entonces conocido como Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SNMH). Anterior 

a esto se dispone de algunos registros, especialmente meteorológicos, pero en el presente estudio 

casi no han sido considerados, por dificultades en su verificación. 

 

La red pluviométrica

En cuanto al funcionamiento de las estaciones pluviométricas, como se puede observar en el 

resumen de precipitaciones, dado en el Cuadro No. 3, ha sido episódico y solo 9 de las 33 

estaciones pluviométricas de la provincia disponen de registros por más de 30 años, mientras que 

al menos 12 estaciones tienen registros que no alcanzan los 10 años. Si se considera que por más 

de 10 años han funcionado 20 estaciones pluviométricas y que las estimaciones de las 

precipitaciones medias no presentarían un error demasiado alto (pues Cv en general es bajo), se 

tendría que la densidad de la red pluviométrica sería de 1 estación por cada 170 km2, lo que 

estaría dentro de la norma propuesta por la OMM para zonas montañosas, que es de 1 estación 

cada 250 km2 [OMM, 1984] pero, por una parte, el umbral recomendado por la OMM representa 

un valor indicativo máximo y, por otra parte, muchas estaciones se encuentran agrupadas y 

cercanas entre sí, por lo que en estas partes la densidad real será mayor, a la vez que otras zonas 

resultan desprovistas de estaciones. 

 

Así, si se observa el Gráfico No. 10, en el que constan las unidades hidrográficas de la provincia, 

se tiene que 15 de las 31 unidades hidrográficas no han contado con alguna estación 

pluviométrica, mientras que 11 unidades han dispuesto de una estación y 5 unidades han 

dispuesto de más de una estación, de las cuales las unidades Río Yanayacu y Río Pachanlica han 

dispuesto de 7 estaciones, aclarándose que el funcionamiento de las estaciones no ha sido 

simultáneo y, en algunos casos, ha sido por pocos años. 

 

La circunstancia indicada implica que el mapa de isoyetas registrará tres zonas, de acuerdo a la 

calidad de la información [PRONAREG, 1979]: 

 



• una zona de “información satisfactoria”, aproximadamente correspondiente a la parte central 

de la región interandina, donde la densidad es adecuada y el trazo de isoyetas no implica 

mayor error (inexactitud máxima admisible del orden del 10 al 20 %); 

• una zona periférica, de “información deficiente”, correspondiente a las partes altas de la 

cordillera, donde prácticamente no se dispone de estaciones, por lo que las isoyetas se han 

trazado de manera tentativa, a base de considerar principalmente el relieve y en menor 

medida la cobertura vegetal. En esta zona, las isoyetas no resultarán muy confiables; y, 

• una tercera zona intermedia entre las dos anteriores, de “información regular”, donde la 

densidad es algo baja y el trazo de isoyetas no resulta muy preciso, pero permite tener un 

orden de magnitud de las precipitaciones (la inexactitud relativa en esta zona variaría del 20 al 

50 %, aproximadamente. 

 

Si se tiene interés en algún parámetro meteorológico en especial, la instalación de estaciones 

habría que hacerla precisamente en sitios correspondientes a alguna de las dos zonas 

últimamente mencionadas, pero si lo que interesa en realidad es la presencia del recurso agua en 

un punto determinado, es preferible prestar atención al recurso mismo, mediante la operación de 

estaciones hidrométricas, pues la estimación de la disponibilidad hídrica de una manera indirecta, 

utilizando la información meteorológica, es menos precisa y resulta más complicada, pues hay que 

observar una mayor cantidad de variables. 

 

La red hidrométrica

En cuanto a la red de estaciones hidrométricas, el PRONAREG [1976] señalaba que 4 estaciones 

estaban ubicadas en sitios cercanos a lo que debía ser la red mínima: Pachanlica AJ Ambato, 

Quillopacha AJ Pisayambo, Pisayambo AJ Quillopacha y Talátag AJ Pisayambo, pero estas 3 

últimas estaciones se encontraban en una misma zona hidrológica homogénea, por lo que debía 

considerarse la necesidad de mantenerlas o de dejar en operación solo una de ellas. También 

señalaba que las estaciones Ambato en Ambato y Pastaza en Baños eran representativas dentro 

de la categoría de “grandes cuencas”; es decir, de aquellas cuencas en que el régimen hidrológico 

es compuesto, o la conjunción de diferentes regímenes de sus subcuencas, mientras que la 

estación Verde AJ Pastaza sería representativa de la región oriental. Además, se señalaban 

algunos sitios más o menos representativos, donde se podía considerar la instalación de 

estaciones, pero dentro de un análisis más amplio, que abarcara todo el país, y en función de que 

en otras cuencas no se encontraran otros sitios más idóneos, que tuvieran características 

hidrológicas similares. 

 



El INAMHI, en su estudio de la red óptima a nivel de todo el país [1986], señala solo las 

estaciones de la red básica, sin considerar las estaciones de redes secundarias que, para 

proyectos específicos, deberían ser operadas por los organismos interesados. 

 

Con las consideraciones anteriores, en el presente estudio se observa que algunas estaciones de 

la red básica no se han mantenido, pues la estación del río Pachanlica (limnimétrica) fue levantada 

en 1977, mientras que las estaciones de la zona de Pisayambo dejaron de operar en 1975, a raíz 

de la construcción de la Central Hidroeléctrica Pucará. Anteriormente, en 1972, se suspendieron 

las observaciones en los canales de riego ubicados aguas arriba de la estación del río Yanayacu, 

que a su vez dejó de operar en 1983. En definitiva, a partir de 1978 en Tungurahua operaron 

básicamente las estaciones que eran de interés del INECEL, para sus proyectos hidroeléctricos, 

pero éstas se localizaban principalmente en la parte oriental y también se dejaron de operar en los 

años 90. Se tienen, además, observaciones en algunas estaciones que eran operadas por el 

Instituto Ecuatoriano de Recursos Hidráulicos (INERHI)  y que actualmente se encuentran en los 

archivos del Consejo Nacional de Recursos Hídricos (CNRH), agencia de Ambato, pero esta 

información no ha sido procesada y en este estudio se ha considerado únicamente la estación 

Ambato en Marcopamba. También se tienen algunas observaciones en las estaciones de los ríos 

Calamaca y Mulacorral, pero corresponden a períodos muy cortos y su confiabilidad no es muy 

alta, por la variabilidad de las secciones de aforo. 

 

Por otra parte, se ha hecho una serie de observaciones en diferentes secciones en varias 

quebradas del río Pastaza, por parte del INECEL, pero no se han hecho de una forma sistemática 

y requieren de un análisis detenido para que sean de alguna utilidad, y en este estudio no han sido 

tomadas en consideración. 

 

En cuanto a la densidad de la red hidrométrica, la OMM recomienda para zonas montañosas una 

densidad mínima de una estación cada 300-1000 km2, requerimiento que en la provincia de 

Tungurahua parecería satisfacerse. Sin embargo, en realidad esto no ha ocurrido pues, por una 

parte, no se ha realizado un control adecuado del funcionamiento de las estaciones hidrométricas, 

ni de los numerosos canales de riego existentes, por lo que no se puede reconstruir el régimen 

hidrológico natural de las cuencas vertientes y, por otra parte, las zonas hidrológicas homogéneas, 

definidas por el PRONAREG, tienen áreas de drenaje de una superficie generalmente inferior a 

200 km2, aunque no se pretendería que se instalaran estaciones en cada una de estas cuencas, 

sino que se requeriría establecer de mejor manera los sitios en que deberían instalarse las 

estaciones hidrométricas, pero considerando además los proyectos específicos que requieren la 

información. En este sentido, el PRONAREG había propuesto tentativamente que la densidad 

debería ser de una estación cada 300 km2, lo que implica que en la provincia se debería tener 

alrededor de 13 estaciones hidrométricas pero, considerando que las grandes cuencas están 



compuestas por varias zonas homogéneas, las estaciones deberían escalonarse adecuadamente. 

Por otra parte, se debería considerar la conveniencia de instalar estaciones pluviométricas, según 

la recomendación de la OMM, de que cada estación hidrométrica debe contar con al menos dos 

pluviómetros, pero el análisis debe ser global y considerar los requerimientos específicos de un 

proyecto, como los de otros organismos. 

 

En cuanto a las unidades hidrográficas presentadas en el Gráfico No. 10, éstas en algunos casos 

se encuentran en alguna de las márgenes de los ríos, por lo que las estaciones hidrométricas 

resultan comunes a diferentes unidades y, en este sentido, no son representativas en forma 

exclusiva de esas unidades hidrográficas. En pocos casos las estaciones podrían resultar 

representativas de determinadas unidades hidrográficas, pero habría que considerar si tales 

unidades coinciden con las áreas hidrológicas homogéneas, definidas por el PRONAREG. 

 

Las estaciones hidrométricas de lo que sería la red hidrométrica mínima se presentan en el 

Gráfico No. 12. Sin embargo, se recuerda que la instalación de las estaciones deberá hacerse 

después de un análisis global (a nivel del país), y en función de los proyectos específicos, según 

las políticas de uso del agua de las diversas entidades (red de apoyo, o secundaria). Por otra 

parte, se recuerda que los sitios señalados en el Gráfico No. 12 solo son indicativos. 

 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

El presente estudio ha tenido como objetivo básico el analizar y caracterizar el clima de la 

provincia de Tungurahua, para conocer la magnitud y la variabilidad espacio-temporal de las 

variables meteorológicas principales, que tienen mayor incidencia en el balance hídrico. Además, 

se ha buscado también el conocer la disponibilidad de los recursos hídricos superficiales, 

investigando así mismo su variabilidad espacio-temporal. Por fin, se ha procedido al análisis de la 

red hidrometeorológica, a través de la cual se ha obtenido la información base. 

 

Dentro de una secuencia de etapas en el aprovechamiento de los recursos hídricos, los resultados 

e investigaciones aquí resumidos corresponden a una etapa de inventario, a base de la cual se 

puede realizar posteriormente la planificación y las etapas siguientes de aprovechamiento. 

 

En la realización del estudio se procedió en primer lugar a la recopilación de la información 

hidrometeorológica existente, como a su verificación previa al análisis estadístico respectivo. 

Como resumen de esta actividad se puede decir que buena parte de la información es de mala 

calidad y que los registros son a menudo esporádicos, pues no ha habido una operación 

adecuada o técnica de la red hidrometeorológica. En consecuencia, se procedió a corregir algunos 



datos y a descartar otros, que más bien sembraban confusión y podían originar conclusiones 

equivocadas. 

 

A continuación se procedió al análisis estadístico de la información y a generar los productos 

correspondientes al análisis espacio-temporal de las diferentes variables meteorológicas 

consideradas. Como resultado se obtuvieron mapas de isotermas, isoyetas, evapotranspiración 

potencial según Thornthwaite y disponibilidad hídrica, a base de los cuales se estimaron los 

parámetros correspondientes para cada una de las unidades hidrográficas de la provincia. De 

acuerdo a la calidad de la información y a los procedimientos utilizados, los mapas en general no 

son muy precisos, sino que se pueden señalar tres zonas: una bastante confiable, gracias a que 

dispone de información más o menos representativa; una segunda zona algo confiable, en 

correspondencia con la disponibilidad de información; y, una tercera zona prácticamente sin 

información, por lo que las isolíneas correspondientes tienen un carácter muy aproximado, pues 

su trazado es tentativo, ya que se ha recurrido a otro tipo de información. 

 

Otro factor de importancia que se ha analizado es el de la variabilidad de las precipitaciones, 

registrándose zonas de baja pluviosidad, con precipitaciones inferiores a los 500 mm/año, 

mientras que en la parte oriental las precipitaciones pueden superar los 3000 mm/año, 

observándose un amplio rango de variación de las precipitaciones en la provincia, lo que demanda 

disponer de una red suficientemente densa de estaciones, para alcanzar una buena precisión. 

 

Por otra parte, se ha hecho la estimación de los recursos hídricos superficiales, a base de la 

información recolectada en las estaciones fluviométricas (hidrométricas). Como en el caso de la 

información meteorológica, esta información resulta así mismo de no muy buena calidad, pues las 

mediciones y registros no se han hecho con regularidad, sino de manera esporádica, por lo que se 

tienen períodos sin información. Prácticamente no se cuenta con aforos en épocas de crecidas, 

por lo que la extrapolación de las curvas de descarga se ha hecho siguiendo la tendencia de los 

aforos hechos para aguas medias y, sobre todo, para aguas bajas. Por otra parte, algunas 

estaciones han funcionado por pocos años, por lo que los resultados no son muy representativos. 

Además, no se ha llevado el control de los caudales utilizados para riego, por lo que no se pueden 

reconstruir los regímenes naturales de los ríos. 

 

Respecto a este último aspecto, el de los regímenes hidrológicos naturales, se puede notar que en 

Tungurahua puede ser de dos clases: 

 

• el llamado régimen pluvio-nival interandino, correspondiente a la región interandina de la 

provincia, que según Pourrut [1995] se puede individualizar en dos subregímenes: uno de tipo 



pluvial, con dos épocas de crecidas en marzo-abril (por la preponderancia de las 

precipitaciones provenientes de occidente) y en noviembre (por el predominio de las 

precipitaciones provenientes de la amazonia), mientras que el otro, de tipo nival, estaría 

sometido preponderantemente a la fundición de las nieves y glaciares, con una sola época de 

crecidas en julio. Pourrut sostiene que un ejemplo típico lo constituiría el río Ambato, cuya 

escorrentía provendría fundamentalmente de los deshielos del Chimborazo, aunque esta tesis 

debería ser investigada con mayor detenimiento, pues prácticamente se carece de estaciones 

en la parte occidental de la provincia y el análisis de las curvas de variación estacional de las 

estaciones existentes más bien sugiere la ocurrencia de una sola época de crecidas en junio-

julio, que correspondería a una preponderancia de las precipitaciones provenientes de la 

región amazónica, a lo que se podría sumar los deshielos mencionados por Pourrut; y, 

• el régimen pluvial persistente muy húmedo de la región amazónica, correspondiente a la parte 

de la provincia localizada al oriente de la cordillera de Los Andes, con precipitaciones 

elevadas y bastante bien distribuidas a lo largo del año, con rendimientos específicos 

elevados, superiores a 50 l/s/km2 y que pueden alcanzar los 100 l/s/km2, como el caso del río 

Verde, con una sola temporada de crecidas en junio-julio y el estiaje en diciembre-enero. 

 

En cuanto a la red hidrometeorológica, los esfuerzos para su optimización han sido un mero 

ejercicio teórico, pues no se han llevado a la práctica. Actualmente se cuenta con muy pocas 

estaciones que, además, no son atendidas de una manera satisfactoria. En el presente estudio se 

señalan tentativamente los sitios probables en donde debieran instalarse estaciones, pero se 

insiste en que éstas debieran ubicarse luego de un análisis de los proyectos existentes o a 

emprender próximamente. Además, se deberá controlar no solo las estaciones en los ríos 

principales, sino también la red de canales de riego y otros desvíos de las aguas, a fin de poder 

reconstruir el régimen hidrológico natural de los ríos. 

 

Una tarea que se puede hacer inmediatamente es solicitar a Hidroagoyán que rehabilite y opere 

regularmente la estación Pastaza en Baños, para no perder el valor histórico de su información. 

 

Tampoco se debe perder de vista el objetivo para el que se hacen las observaciones; es decir, la 

recolección de información no es un fin en sí mismo, sino que la información debe procesarse de 

una manera rápida y empleando técnicas idóneas. En este sentido, sería conveniente que se 

recupere y procese la información de varios canales y ríos de la provincia, que reposa en los 

archivos del CNRH, agencia de Ambato, y que fuera recolectada en su tiempo por el INERHI. 

 



Por otra parte, se deberían implementar los controles respectivos sobre las aguas negras que se 

vierten a los ríos de la provincia; es decir, se debería luchar contra el deterioro de la calidad de las 

aguas, para lo que sería necesario elaborar un plan de manejo ambiental. 

 

Ante la escasez de agua que se presenta durante el estiaje en las partes más pobladas de la 

provincia, sería conveniente buscar mejorar la eficiencia de los sistemas de riego, aunque estas 

medidas podrían afectar a ciertos sectores que se encuentran en cotas más bajas y hoy se 

benefician de las filtraciones de los sistemas existentes. 

 

Finalmente, ante el incremento de las demandas futuras para diferentes usos, se considera 

inconveniente la implementación de nuevos sistemas de riego, pues se reduciría la capacidad de 

servir a la población. En este sentido, para la zona interandina de la provincia, en donde se 

concentra la mayor parte de la población, se ve la posibilidad de mejorar la dotación únicamente 

mediante la implementación de sistemas de regulación, que permitan redistribuir los caudales a lo 

largo del año, almacenando los excesos del invierno para utilizarlos en los períodos de estiaje. 
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INVENTARIO DE LOS RECURSOS HIDRICOS DE TUNGURAHUA
CUADRO No. 1

LISTA DE ESTACIONES METEOROLOGICAS CONSIDERADAS HOJA 1 DE 2

No. CODIGO ESTACION COTA X_COORD Y_COORD Tmed PERIODO Pmed PERIODO OPERADOR
(msnm) CALCULO CALCULO

TEMPERAT. PRECIPIT.
1 M-028 AMBATO INAMHI 2670 764300 9861700 13,3 1962-87 475 1962-00 INAMHI
2 M-029 BAÑOS 1840 786600 9845400 17,3 1957-00 1370 1959-98 INAMHI
3 M-066 AMBATO AEROPUERTO 2590 770200 9866900 15,8 1977-02 518 1962-00 DAC
4 M-089 EL QUINCHE TUNGURAHUA 3100 759500 9856200 12,7 1970-95 556 1955-95 EHRC
5 M-126 PATATE 2230 777300 9855600 16,0 1963-99 621 1963-00 INAMHI
6 M-127 PILLARO 2770 772300 9870700 13,1 1964-00 625 1962-00 INAMHI
7 M-128 PEDRO FERMIN CEVALLOS 2890 765800 9850400 12,5 1978-00 533 1978-98 INAMHI
8 M-219 PISAYAMBO EN LA PRESA 3570 790000 9881500 7,2 1968-86 1420 1975-94 INECEL
9 M-220 AGOYAN EN LA PRESA 1648 791300 9845300 18,1 1982-88 1490 1959-98 INECEL

10 M-244 TAMBOLOMA 3550 748300 9855700 7,6 1989-94 701 1964-98 EHRC
11 M-258 QUEROCHACA (UTA) 2880 766600 9848900 12,7 1988-97 552 1964-98 EHRC
12 M-372 POALO 3100 780900 9878400 530 1976-00 INAMHI
13 M-376 PILAHUIN 3400 752700 9856300 693 1965-00 INAMHI
14 M-377 TISALEO 3240 759600 9851200 718 1965-00 INAMHI
15 M-378 RIO VERDE 1510 800500 9845000 2980 1959-98 INAMHI
16 M-379 EL TOPO TUNGURAHUA 1250 812800 9844500 3830 1959-98 INAMHI
17 M-380 HUAMBALO 2820 774900 9846700 873 1965-71,1974-98INAMHI
18 M-381 PELILEO T A P 2500 774600 9853300 589 1976-00 INAMHI
19 M-382 QUERO 2970 766300 9847800 582 1976-89 INAMHI
20 M-390 URBINA 3620 754800 9835900 PRONAREG 970 1964-00 INAMHI
21 M-580 YANAYACU HDA PUCARA 3160 783500 9880900 765 1964-73 INAMHI
22 M-599 RIO COLORADO 3850 736800 9848300 EHRC 526 1965-87 INAMHI
23 M-630 LAS JUNTAS PISAYAMBO 3480 787700 9883300 1170 1964-73 INAMHI
24 M-689 PARAMOS DE JARAMILLO 3880 792100 9869700 1880 1980-86 INECEL
25 M-720 RIO VERDE MEDIO 2260 798800 9851400 4220 1965-98 INECEL
26 M-724 ANGAHUANO 4000 792400 9883100 1620 1969-74 INAMHI
27 M-837 TALATAG 3580 788200 9880900 1130 1966-75 INAMHI
28 M-T01 RIO VERDE SUPERIOR 2620 797600 9855300 4620 1983-92 INECEL
29 M-T02 ALOBAMBA 3070 761800 9852100 552 1995-96 EHRC
30 M-T03 CALAMACA MULACORRAL 3580 741400 9862300 1120 1985-89 EHRC
31 M-T04 MISQUILLI 3120 759500 9853800 477 1995-98 EHRC
32 M-T05 PALAGUA 2970 763600 9852800 584 1995-98 EHRC
33 M-T06 SANTA TERESITA 3030 515 1995-98 EHRC

ESTACIONES EXTERNAS
34 M-004 RUMIPAMBA SALCEDO 2630 14,0 1976-01 541 1977-00 INAMHI
35 M-008 PUYO 950 834000 9836300 20,7 1964-00 4510 1965-00 INAMHI
36 M-041 HDA. SANGAY 880 21,5 1967-89 INAMHI
37 M-057 RIOBAMBA AEROPUERTO 2800 760500 9817200 13,5 1958-86 449 1959-98 DAC
38 M-063 PASTAZA SHELL 1080 826800 9834000 20,2 1962-85 5140 1962-00 DAC
39 M-064 LATACUNGA AEROPUERTO 2785 765300 9898900 13,2 PRONAREG FAE
40 M-070 TENA 530 23,2 1964-80 4250 1964-98 INAMHI
41 M-120 COTOPAXI 3560 770500 9831900 8,1 PRONAREG INAMHI
42 M-133 GUASLAN 2730 760400 9809400 13,9 PRONAREG INAMHI
43 M-134 GUAMOTE 3000 750200 9788100 13,1 PRONAREG INAMHI
44 M-369 CUSUBAMBA 3190 756100 9882000 PRONAREG 558 1963-98 INAMHI
45 M-400 PENIPE 2520 775000 9827300 PRONAREG 545 1965-84 INAMHI
46 M-579 SALCEDO CENTRO AGRICOLA 2650 768500 9884900 PRONAREG 518 1964-98 INAMHI
47 M-688 EL GOLPE 3740 798300 9873400 2790 1980-86 INAMHI
48 M-732 HDA. RUMIQUINCHA 3360 753400 9882800 612 1963-98 INERHI

EHRC ESTUDIO HIDROLOGICO Y DE REGULACION DE CAUDALES. PROYECTO CORICAM. ABR/2000



INVENTARIO DE LOS RECURSOS HIDRICOS DE TUNGURAHUA
CUADRO No. 1

LISTA DE ESTACIONES HIDROMETRICAS DE TUNGURAHUA HOJA 2 DE 2

No. CODIGO ESTACION COTA  X_COORD  Y_COORD TIPO AREA INICIO OPERADOR
(msnm) (km2)

1 H-763 Q. MULACORRAL AJ CALAMACA 3490 741600 9862200 LM 34,5 1988 INAMHI
2 H-764 CALAMACA DJ Q. HUARCUSACHA 3480 741900 9862250 LG 36,5 1988 INAMHI
3 H-781 VERDE AJ PASTAZA 1490 800700 9844700 LM 132,7 1962 INAMHI
4 H-792 CUTUCHI AJ YANAYACU 2590 767100 9882400 LG 1964 INAMHI
5 H-796 YANAYACU EN PTE. PUCARA 3130 783300 9880900 LG 255,3 1963 INAMHI
6 H-798 PASTAZA AJ ENCANTO 1180 813900 9840800 LG 9109 1978 INECEL
7 H-800 PASTAZA EN BAÑOS 1740 786550 9845750 LG 7917,5 1962 INAMHI
8 H-801 AMBATO EN AMBATO 2690 760000 9860700 LG 715,3 1963 INAMHI
9 H-803 PACHANLICA AJ AMBATO 2290 772500 9862800 LM 400,2 1968 INAMHI

10 H-812 ULBA AJ PASTAZA 1710 789450 9845700 LG 54,6 1980 INECEL
11 H-813 Q. CHAHUARYACU AJ PASTAZA 1740 791300 9845050 LM 1980 INECEL
12 H-814 Q. STA ROSA AJ PASTAZA 1700 791450 9845800 LM 1980 INECEL
13 H-815 Q. CHAHUARPATA AJ PASTAZA LM 1980 INECEL
14 H-817 PATATE DJ AMBATO 2230 774400 9863700 LG 4002,6 1981 INECEL
15 H-818 QUILLOPACCHA EN ADUCCION LM INECEL
16 H-820 TALATAG ANTES BOCATOMA LG 1981 INECEL
17 H-821 Q. AGUALONGOPUNGO 3605 789200 9884000 LM INECEL
18 H-822 Q. RONCADOR ANTES LAGUNA LM 1981 INECEL
19 H-823 Q. PATOJAPINA ANTES LAGUNA LM 1981 INECEL
20 H-824 Q. TAMBO ANTES LAGUNA LM 1981 INECEL
21 H-826 CHAMBO EN HDA. CAHUAGI 2310 776400 9834200 LG 1978 INECEL
22 H-827 CANAL BLANCO LG INERHI
23 H-828 CANAL GALPON MEDIO OD. 2 LM INERHI
24 H-829 CANAL CHAUPIPALAMA OD. 3 LM INERHI
25 H-830 CANAL MOCHA-QUERO-PELILEO LM 1975 INERHI
26 H-831 CANAL PILLARO PUCARA OI. 1 LM INERHI
27 H-832 CANAL HDA. PUCARA OI. 2 LM INERHI
28 H-837 CANAL CUMBIJIN OD. 1 LM 1963 INERHI
29 H-839 MUYO AJ PASTAZA 1715 791000 9846600 LG 222,6 1980 INECEL
30 H-843 QUILLOPACCHA ANTES BOCATOMA LM 1981 INECEL
31 H-844 PASTAZA AJ SAN FRANCISCO 1300 800500 9843900 LM 1982 INECEL
32 H-847 PATATE AJ CHAMBO LM 1982 INECEL
33 H-851 PISAYAMBO AJ QUILLOPACCHA 3455 788100 9883000 LG 61,8 1961 INAMHI
34 H-852 QUILLOPACCHA AJ PISAYAMBO 3470 788100 9883300 LG 48,0 1961 INAMHI
35 H-853 TALATAG AJ PISAYAMBO 3615 788500 9880600 LG 64,0 1961 INAMHI
36 H-860 AMBATO EN MARCOPAMBA 3030 748200 9858750 LM 449,2 1976 INERHI



INVENTARIO DE LOS RECURSOS HIDRICOS DE TUNGURAHUA
CUADRO No. 2

TEMPERATURAS MEDIAS Y ANUALES
MEDIA

CODIGO Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic ANUAL PERIODO

M-004 RUMIPAMBA-SALCEDO 14,6 14,4 14,5 14,3 14,1 13,5 12,7 12,9 13,6 14,4 14,8 14,7 14,0 1976-01

M-008 PUYO 20,8 20,8 20,9 21,0 20,8 20,3 19,8 20,2 20,7 21,1 21,2 21,0 20,7 1964-00

M-028 AMBATO-INAMHI 13,8 13,7 13,8 13,8 13,5 12,6 12,0 12,3 12,9 13,6 14,0 13,9 13,3 1962-87

M-029 BAÑOS 17,6 17,7 17,8 17,8 17,5 16,7 16,1 16,4 17,0 17,8 18,2 17,9 17,4 1957-00

M-057 RIOBAMBA-AEROPUERTO 14,1 13,9 13,9 13,9 13,7 12,9 12,4 12,7 13,0 13,9 14,0 14,2 13,6 1958-86

M-063 PASTAZA 20,3 20,4 20,4 20,5 20,3 19,6 19,3 19,8 20,3 20,6 20,8 20,6 20,2 1962-85

M-066 AMBATO-AEROPUERTO 16,3 16,1 16,2 16,1 15,7 15,0 14,3 14,5 15,4 16,5 17,0 16,8 15,8 1977-02

M-126 PATATE 16,6 16,5 16,4 16,5 16,1 15,4 14,8 15,1 15,8 16,4 16,8 16,7 16,1 1963-99

M-127 PILLARO 13,6 13,4 13,5 13,5 13,2 12,5 11,8 12,1 12,7 13,4 13,9 13,8 13,1 1964-00

M-128 PEDRO F. CEVALLOS 13,1 12,9 13,0 13,0 12,8 12,0 11,0 11,3 12,0 12,9 13,5 13,6 12,6 1978-00

M-219 PISAYAMBO 7,5 7,5 7,7 7,9 7,5 6,6 5,8 5,9 6,5 7,5 7,9 7,7 7,2 1968-86



INVENTARIO DE LOS RECURSOS HIDRICOS DE TUNGURAHUA
CUADRO No. 3

PRECIPITACIONES ANUALES HOJA 1 DE 3
RIO AMBATO

BAÑOS PILLARO TISALEO PATATE PILAHUIN PASTAZA VERDE INAMHI CUSUBAMBA EL TOPO PUYO HUAMBALO
AÑO M-029 M-127 M-377 M-126 M-376 M-063 M-378 M-028 M-369 M-379 M-008 M-380

1959 1321,6 2878,5 3691,3
1960 1035,9 2289,7 2914,7
1961 1291,6 2816,5 3609,7
1962 1575,8 710,4 1902,8 3402,3 486,3 4382,1
1963 1154,3 537,3 552,2 1808,0 2533,8 350,9 478,3 3236,6
1964 1339,7 507,0 593,0 4500,5 2800,2 382,9 432,2 3865,4
1965 1312,8 557,6 609,9 470,7 660,7 4786,6 3291,8 371,4 501,5 4094,9 4688,2 891,2
1966 1364,9 613,4 614,0 682,7 659,4 4954,5 2981,2 450,2 536,1 3599,5 4323,7 944,0
1967 1416,8 526,6 582,3 494,3 592,3 5137,0 2865,7 324,8 433,7 2455,6 4140,8 1035,1
1968 1078,7 535,3 539,0 307,8 532,2 5386,2 2411,5 384,9 499,6 2622,8 3999,7 696,8
1969 1380,2 756,9 792,3 543,8 790,9 5257,0 2759,7 607,4 625,8 4808,8 4146,2 1074,5
1970 1471,0 815,7 713,8 552,7 766,4 4635,6 3359,9 553,6 523,8 5865,1 4301,6 991,2
1971 1280,4 722,6 881,5 574,1 747,9 4499,9 2801,1 490,7 561,7 3890,9 4502,4 852,1
1972 1433,4 705,0 773,4 701,4 755,2 5479,4 3260,7 505,4 759,3 3821,9 5516,1
1973 1577,7 672,1 724,9 711,2 771,9 4299,1 3154,6 499,8 570,2 3719,2 4092,8
1974 1081,5 853,0 737,3 742,9 848,1 5845,0 3751,0 633,0 817,9 2519,8 5269,8 1184,1
1975 1444,1 962,6 882,0 810,4 975,9 5426,2 3530,0 701,0 1183,7 3635,9 4685,9 997,5
1976 1604,5 730,7 695,7 611,3 653,4 6099,5 3428,9 381,3 440,7 3491,3 5080,6 941,5
1977 1725,4 707,2 684,4 590,1 557,6 5470,7 3185,5 364,2 366,1 3237,9 4868,7 958,6
1978 1406,4 563,4 633,2 470,1 588,3 4670,7 2492,8 395,2 580,6 3677,3 4077,4 821,5
1979 884,5 570,1 503,1 523,9 497,2 4866,6 2026,3 415,5 444,1 3841,0 3654,5 643,2
1980 1486,2 575,1 633,7 424,7 650,5 5204,8 3883,4 377,1 515,3 4797,4 4258,4 685,9
1981 1237,3 635,5 620,0 364,9 548,7 5736,2 3008,8 372,6 256,7 3460,1 5295,1 649,2
1982 1374,7 820,9 689,5 515,7 701,5 6233,4 3767,6 442,5 1114,2 3836,6 4296,6 772,6
1983 1600,9 744,9 818,4 548,7 743,9 5732,1 2997,4 497,5 691,8 4159,0 4638,0 819,6
1984 1466,5 865,7 884,0 720,3 778,4 5639,7 2718,8 578,9 809,2 4376,2 4921,4 961,0
1985 1213,4 538,3 572,3 478,3 602,4 5266,6 2930,2 396,1 467,7 4086,6 3855,5 843,9
1986 1381,7 540,8 585,7 573,4 560,1 6191,8 3182,0 415,9 428,9 4251,4 4752,7 510,0
1987 1492,5 515,5 633,1 537,7 605,6 5257,6 3042,9 448,2 310,6 3242,2 4640,8 360,2
1988 1569,6 717,5 914,0 739,7 756,3 4718,6 2845,0 614,3 792,9 4271,8 4723,7 546,1
1989 1744,8 703,8 820,6 682,9 716,9 5625,7 3008,6 525,0 658,7 4823,1 4578,3 3442,0
1990 1545,1 645,0 647,5 581,6 589,0 6270,6 3903,9 477,8 391,0 5429,4 4779,7 1102,0
1991 1279,3 472,1 638,3 473,1 539,4 5635,8 2739,0 364,3 396,9 4835,8 4486,1 222,8
1992 1177,8 493,3 582,6 426,5 513,3 5014,9 2431,1 405,0 366,6 3409,8 3865,4 267,0
1993 1445,2 620,4 776,1 648,0 657,0 6197,0 3624,2 483,4 539,4 4606,9 4786,0 564,8
1994 1566,9 621,5 913,4 833,5 786,9 5739,2 3223,9 494,4 454,4 4146,8 4560,8 901,1
1995 1197,7 530,5 624,5 528,9 654,1 4799,9 2440,1 440,0 476,4 3113,2 4119,7 814,4
1996 1410,1 620,8 740,3 710,6 737,6 5267,2 2120,6 507,1 654,6 2691,5 4350,2 781,7
1997 1078,5 356,3 754,7 561,7 753,9 4913,1 2422,5 468,3 577,0 3012,5 4179,1 879,6
1998 1413,9 255,3 717,2 760,6 827,4 4863,1 2721,9 564,1 453,8 3484,5 4134,9 774,5
1999 478,5 983,7 1326,1 943,3 5259,5 694,1 5025,6
2000 580,1 927,8 1242,7 890,8 5683,5 648,6 4881,0

Pmed 1371,6 625,1 717,9 621,4 693,2 5135,3 2975,8 474,7 558,7 3825,4 4513,3 872,8
Pmáx 1744,8 962,6 983,7 1326,1 975,9 6270,6 3903,9 701,0 1183,7 5865,1 5516,1 3442,0
Pmín 884,5 255,3 503,1 307,8 497,2 1808,0 2026,3 324,8 256,7 2455,6 3654,5 222,8
S(P) 191,1 140,6 123,9 199,0 121,2 930,5 470,8 98,6 198,4 762,7 436,6 522,6
Cv 0,14 0,22 0,17 0,32 0,17 0,18 0,16 0,21 0,36 0,20 0,10 0,60
N 40 39 36 38 36 39 40 39 36 40 36 32



INVENTARIO DE LOS RECURSOS HIDRICOS DE TUNGURAHUA
CUADRO No. 3

PRECIPITACIONES ANUALES HOJA 2 DE 3

AMBATO PISAYAMBO AGOYAN SALCEDO YANAYACU LAS R. VERDE HDA. R. VERDE
AÑO AEROP. EN PRESA EN PRESA POALO PELILEO QUERO URBINA CENTRO A. H PUCARA JUNTAS MEDIO RUMIQUIN TALATAG SUPERIOR

M-066 M-219 M-220 M-372 M-381 M-382 M-390 M-579 M-580 M-630 M-720 M-732 M-837 M-T01

1959 1433,6
1960 1090,0
1961 1397,5
1962 535,1 1739,8
1963 367,4 1232,2 571,1
1964 406,5 1455,4 786,0 439,6 798,8 1201,8 526,1
1965 392,5 1423,0 897,1 464,7 746,4 1143,6 4754,6 573,4
1966 489,2 1485,9 933,6 581,1 848,3 1216,2 4156,9 596,9 1119,7
1967 335,1 1548,4 921,9 393,7 691,4 1235,4 3961,7 527,1 1134,1
1968 409,0 1141,2 903,8 576,2 606,7 1104,9 3194,2 572,0 995,3
1969 682,5 1504,1 1088,3 542,4 810,2 1264,4 3782,6 658,1 1107,0
1970 616,3 1613,5 766,5 526,5 931,8 1273,5 4796,9 588,5 1230,5
1971 539,0 1384,2 884,2 537,5 906,5 1132,2 3852,6 614,4 1146,8
1972 557,2 1568,4 917,9 595,5 761,7 1194,0 4629,2 761,8 1144,7
1973 552,0 1742,1 1021,1 560,0 548,4 907,6 4449,9 567,3 976,1
1974 713,9 1144,4 1323,9 706,7 5457,7 872,3 1332,3
1975 796,4 1675,7 1581,1 1317,7 690,9 5084,3 959,8 1130,4
1976 404,6 1846,9 1774,2 424,2 836,6 662,1 964,4 479,0 4913,4 555,1
1977 373,4 1519,0 1919,7 104,3 612,4 708,8 815,5 402,5 4502,3 448,1
1978 390,0 1410,8 1535,8 351,7 526,3 583,9 1062,0 527,7 3331,6 521,3
1979 478,5 1133,4 911,2 390,4 480,5 573,8 672,2 448,8 2928,3 623,8
1980 412,3 1303,2 1624,7 495,3 510,0 488,0 832,9 490,9 5681,4 610,9
1981 420,0 1079,3 1333,1 610,2 363,8 419,7 894,7 337,4 4203,6 506,2
1982 574,0 1291,9 1556,5 674,4 317,7 379,6 974,6 846,5 5383,7 750,8
1983 393,5 1409,9 1741,9 508,3 633,8 637,7 932,4 596,0 3629,3 691,8 3881,1
1984 801,3 1439,4 1701,8 848,0 784,6 502,3 940,4 666,5 3865,1 743,3 4203,5
1985 381,7 1340,2 1472,7 370,8 502,3 478,9 759,5 462,8 3879,7 514,6 4223,3
1986 424,7 1371,2 1680,2 435,9 492,3 529,7 786,3 439,7 4828,3 631,7 5519,8
1987 420,9 1486,5 1958,5 529,5 572,6 623,1 827,4 369,3 4176,3 530,1 4628,8
1988 678,2 1558,2 1670,9 622,2 810,9 806,0 1076,2 655,9 3884,6 814,7 4865,3
1989 574,5 1578,0 1863,6 644,7 697,7 760,8 1011,1 576,1 4733,4 680,6 4936,2
1990 519,4 1461,6 1503,1 476,7 548,6 812,9 417,2 5082,3 497,9 5877,3
1991 387,5 1376,7 860,2 451,3 468,4 718,5 422,8 4297,9 504,1 4732,9
1992 434,7 1273,6 1260,5 437,6 372,3 675,0 402,6 3269,8 481,4 3294,5
1993 525,8 1438,7 1683,2 632,8 557,4 931,9 505,3 5243,6 599,2
1994 538,9 1319,8 1717,5 467,5 638,1 1199,8 454,7 4567,2 549,1
1995 475,4 1284,4 482,2 616,7 1024,2 467,9 3242,5 556,0
1996 553,6 1540,2 568,3 561,5 1264,5 573,7 2696,2 677,5
1997 510,5 1138,7 474,0 557,3 1072,2 527,6 3374,0 624,8
1998 620,0 1544,7 613,7 564,6 1193,5 454,4 3806,2 540,7
1999 792,1 801,0 778,4 1384,8
2000 743,0 823,0 913,9 1298,2

Pmed 518,5 1415,7 1494,1 529,5 588,7 582,5 969,9 518,3 765,0 1167,4 4224,7 612,3 1131,7 4616,3
Pmáx 801,3 1846,9 1958,5 848,0 913,9 806,0 1384,8 846,5 931,8 1273,5 5681,4 959,8 1332,3 5877,3
Pmín 335,1 1079,3 860,2 104,3 317,7 379,6 672,2 337,4 548,4 907,6 2696,2 448,1 976,1 3294,5
S(P) 131,2 174,5 255,7 162,6 149,7 125,7 188,5 107,8 122,8 106,9 766,7 113,2 102,2 759,9
Cv 0,25 0,12 0,17 0,31 0,25 0,22 0,19 0,21 0,16 0,09 0,18 0,18 0,09 0,16
N 39 20 40 25 25 14 37 35 10 10 34 36 10 10



INVENTARIO DE LOS RECURSOS HIDRICOS DE TUNGURAHUA
CUADRO No. 3

PRECIPITACIONES ANUALES HOJA 3 DE 3

RUMIPAMBA  PEDRO F. QUEROCHACA RIO PARAMOS ANGAHUANO MISQUILLI SANTA
AÑO SALCEDO CEVALLOS UTA COLORADO EL GOLPE JARAMILLO ALOBAMBA PALAGUA TERESITA

M-004 M-128 M-258 M-599 M-688 M-689 M-724 M-T02 M-T04 M-T05 M-T06

1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965 492,1 741,6
1966 489,8 716,5
1967 427,7 611,9
1968 378,3 515,0
1969 611,4 461,8
1970 588,5 549,2 1797,8
1971 571,7 462,1 1434,0
1972 578,4 735,9 1625,0
1973 593,9 353,1
1974 664,5 522,4
1975 773,5
1976 730,6 359,6
1977 471,4 542,8 225,7
1978 400,0 428,0 336,8
1979 462,3 404,4 333,1
1980 525,2 393,9 2610,3 1492,2
1981 362,8 393,5 2593,7 1646,0
1982 692,0 464,7 2695,8 1612,7
1983 510,7 537,6 3383,1 2525,7
1984 686,0 664,3 2641,5 2279,3
1985 498,8 452,4 2844,5 1715,9
1986 517,1 439,1
1987 475,5 493,3
1988 635,2 670,9 697,2
1989 583,7 610,3 631,0
1990 499,3 488,6 611,5
1991 485,0 423,1 563,1
1992 467,2 344,6 435,9
1993 643,8 495,7 582,2
1994 510,7 561,8 628,0
1995 445,2 544,0 501,8 592,9 492,5 557,4 479,3
1996 591,8 499,1 579,0 510,8 459,6 607,4 529,3
1997 499,4 504,5 576,6 484,5 593,8 537,5
1998 560,8 501,5 567,4 471,0 578,2 514,5
1999 720,9 676,3
2000 739,0 745,2

Pmed 541,0 532,8 579,4 494,6 2794,8 1878,6 1618,9 551,9 476,9 584,2 515,2
Pmáx 739,0 773,5 697,2 741,6 3383,1 2525,7 1797,8 592,9 492,5 607,4 537,5
Pmín 362,8 344,6 435,9 225,7 2593,7 1492,2 1434,0 510,8 459,6 557,4 479,3
S(P) 100,5 109,5 68,5 164,1 302,1 419,5 182,0 58,1 14,6 21,5 25,7
Cv 0,19 0,21 0,12 0,33 0,11 0,22 0,11 0,11 0,03 0,04 0,05
N 24 36 11 14 6 6 3 2 4 4 4



INVENTARIO DE LOS RECURSOS HIDRICOS DE TUNGURAHUA
CUADRO No. 4

CALCULO DE LA EVAPOTRANSPITACION POTENCIAL (EP), SEGUN THORNTHWAITE

CODIGO ESTACION COTA ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO PERIODO

M-004 RUMIPAMBA SALCEDO 2630 Tm (°C) 14,6 14,4 14,5 14,3 14,1 13,5 12,7 12,9 13,6 14,4 14,8 14,7 14,0 1976-01
EP (mm) 61,2 54,3 60,6 57,7 58,3 53,3 50,4 51,5 53,8 60,0 60,6 60,0 682

M-008 PUYO 950 Tm (°C) 20,8 20,8 20,9 21,0 20,8 20,3 19,8 20,2 20,7 21,1 21,2 21,0 20,7 1964-00
EP (mm) 81,2 73,4 82,1 80,6 81,2 74,7 72,7 76,0 78,0 83,9 82,4 80,6 947

M-028 AMBATO INAMHI 2670 Tm (°C) 13,8 13,7 13,8 13,8 13,5 12,6 12,0 12,3 12,9 13,6 14,0 13,9 13,3 1962-87
EP (mm) 59,2 53,0 59,2 57,5 57,5 51,0 49,2 50,8 52,6 58,1 58,6 58,1 665

M-029 BAÑOS 1840 Tm (°C) 17,6 17,7 17,8 17,8 17,5 16,7 16,1 16,4 17,0 17,8 18,2 17,9 17,4 1957-00
EP (mm) 68,1 62,1 69,4 67,4 67,4 60,3 58,2 60,1 62,2 69,4 70,1 68,1 783

M-057 RIOBAMBA AEROPUERTO 2800 Tm (°C) 14,1 13,9 13,9 13,9 13,7 12,9 12,4 12,7 13,0 13,9 14,0 14,2 13,6 1958-86
EP (mm) 60,1 53,3 59,0 57,3 57,8 51,8 50,6 52,2 52,3 59,0 57,8 58,9 670

M-063 PASTAZA SHELL 1080 Tm (°C) 20,3 20,4 20,4 20,5 20,3 19,6 19,3 19,8 20,3 20,6 20,8 20,6 20,2 1962-85
EP (mm) 78,5 71,7 79,3 77,9 78,5 70,6 70,3 74,3 76,2 81,0 80,4 78,7 918

M-066 AMBATO AEROPUERTO 2590 Tm (°C) 16,3 16,1 16,2 16,1 15,7 15,0 14,3 14,5 15,4 16,5 17,0 16,8 15,8 1977-02
EP (mm) 65,1 57,7 64,4 62,0 61,3 55,4 52,9 54,1 57,8 66,3 67,5 66,3 731

M-126 PATATE 2230 Tm (°C) 16,6 16,5 16,4 16,5 16,1 15,4 14,8 15,1 15,8 16,4 16,8 16,7 16,1 1963-99
EP (mm) 66,0 59,1 64,7 63,5 62,9 56,8 54,9 56,7 59,2 64,7 65,4 64,7 739

M-127 PILLARO 2770 Tm (°C) 13,6 13,4 13,5 13,5 13,2 12,5 11,8 12,1 12,7 13,4 13,9 13,8 13,1 1964-00
EP (mm) 58,8 52,2 58,3 56,6 56,6 51,2 48,9 50,5 52,2 57,7 58,8 58,2 660

M-128 PEDRO F. CEVALLOS 2890 Tm (°C) 13,1 12,9 13,0 13,0 12,8 12,0 11,0 11,3 12,0 12,9 13,5 13,6 12,6 1978-00
EP (mm) 57,9 51,4 57,4 55,7 56,3 50,4 46,5 48,1 50,4 56,8 58,4 59,0 648

M-219 PISAYAMBO 3570 Tm (°C) 7,5 7,5 7,7 7,9 7,5 6,6 5,8 5,9 6,5 7,5 7,9 7,7 7,2 1968-86
EP (mm) 48,8 44,1 49,8 49,5 48,8 42,5 39,3 39,9 42,0 48,8 49,5 48,4 551

I a
Ka 1,04 0,94 1,04 1,01 1,04 1,01 1,04 1,04 1,01 1,04 1,01 1,01

M-004 RUMIPAMBA SALCEDO ij 5,065 4,960 5,013 4,908 4,805 4,499 4,101 4,199 4,549 4,960 5,171 5,118 57,3 1,394
M-008 PUYO ij 8,656 8,656 8,719 8,782 8,656 8,343 8,034 8,281 8,593 8,846 8,909 8,782 103,3 2,264
M-028 AMBATO INAMHI ij 4,651 4,600 4,651 4,651 4,499 4,052 3,764 3,907 4,199 4,549 4,753 4,702 53,0 1,326
M-029 BAÑOS ij 6,721 6,779 6,837 6,837 6,664 6,208 5,873 6,040 6,378 6,837 7,071 6,896 79,1 1,762
M-057 RIOBAMBA AEROPUERTO ij 4,805 4,702 4,702 4,702 4,600 4,199 3,955 4,101 4,249 4,702 4,753 4,857 54,3 1,347
M-063 PASTAZA ij 8,343 8,405 8,405 8,467 8,343 7,911 7,728 8,034 8,343 8,530 8,656 8,530 99,7 2,181
M-066 AMBATO AEROPUERTO ij 5,984 5,873 5,929 5,873 5,654 5,277 4,908 5,013 5,491 6,096 6,378 6,264 68,7 1,579
M-126 PATATE ij 6,152 6,096 6,040 6,096 5,873 5,491 5,171 5,330 5,709 6,040 6,264 6,208 70,5 1,609
M-127 PILLARO ij 4,549 4,448 4,499 4,499 4,348 4,004 3,669 3,812 4,101 4,448 4,702 4,651 51,7 1,307
M-128 PEDRO F. CEVALLOS ij 4,298 4,199 4,249 4,249 4,150 3,764 3,299 3,437 3,764 4,199 4,499 4,549 48,7 1,260
M-219 PISAYAMBO ij 1,848 1,848 1,923 1,999 1,848 1,522 1,252 1,285 1,488 1,848 1,999 1,923 20,8 0,838



INVENTARIO DE LOS RECURSOS HIDRICOS DE TUNGURAHUA
Cuadro No. 5

BALANCE HIDRICO ANUAL MEDIO POR UNIDAD HIDROGRAFICA

No. CODIGO UNIDAD HIDROGRAFICA AREA Pmed ETPmed DHmed E
(km2) (mm/año) (mm/año) (mm/año) (%)

1 2876010111 Río Yanayacu 258,9 1412 607 442 26
2 2876010112 Qda. Patulata 66,1 542 664 10 -24
3 2876010113 Qda. Cashapugro y drenajes del Cutuchi 34,5 733 670 165 -14
4 2876010114 Qda. Callate 103,5 812 655 183 -3
5 2876010201 Río Colorado 163,6 802 600 208 -1
6 2876010202 Río Blanco 37,9 804 600 226 -3
7 2876010203 Qda. Shiuayhuayco 50,7 1153 600 534 2
8 2876010204 Qda. Yatzapuzán y drenajes al Ambato 66,8 759 606 216 -8
9 2876010205 Río Calamaca 106,4 1152 600 533 2
10 2876010206 Qda. Cubillín y drenajes al Ambato 57,1 765 626 174 -5
11 2876010207 Qda. Chiquicahua y drenajes al Ambato 96,8 795 622 182 -1
12 2876010208 Río Alajua 123,3 895 611 270 2
13 2876010209 Qda. Casigana y drenajes al Ambato 105,3 576 647 34 -18
14 2876010210 Qda. Quillalli y drenajes al Ambato 118,2 605 654 54 -17
15 2876010211 Río Pachanlica 375,6 745 631 137 -3
16 2876010301 Río Pucahuayco 72,5 883 645 171 8
17 2876010302 Río San Alfonso 46,4 557 681 0 -22
18 2876010303 Río Blanco 30,0 832 666 170 0
19 2876010304 Río Leytopamba 58,5 894 695 186 1
20 2876010305 Qda. Gualacucho 70,3 799 682 152 -4
21 2876020420 Río Puela y Matus 14,8 1238 691 200 28
22 2876020421 Drenajes al río Chambo 59,9 901 659 208 4
23 2876030101 Río Vazcum y drenajes al Pastaza 37,2 1260 701 210 28
24 2876030102 Río Verde Chico (Muyo) 265,2 1750 646 649 26
25 2876030103 Río Ulba 54,6 1757 649 686 24
26 2876030104 Río Chinchín Grande y drenajes al Pastaza 92,9 2452 699 1169 24
27 2876030105 Río Verde y drenajes al Pastaza 178,4 3476 675 2367 12
28 2876030106 Río La Estancia y drenajes al Pastaza 72,3 3471 759 2171 16
29 2876030107 Río Topo y drenajes al Pastaza 453,7 3885 692 2992 5
30 2876030108 Río Zuñac y drenajes al Pastaza 84,5 3993 766 3185 1
31 2876030109 Río Encanto 33,2 3585 766 2370 13

TOTAL TODA LA PROVINCIA 3389,1 1702 654 905 8

CUENCA DEL RIO AMBATO 1301,73 796 622 202 -3

Pmed Precipitación media areal, obtenida del mapa de isoyetas, Gráfico No. 6
ETPmed Evapotranspiración Potencial media areal, obtenida del mapa,  Gráfico No. 8
DHmed Disponibilidad Hídrica media areal, obtenida del mapa, Gráfico No. 9
E Ajuste porcentual de la ecuación de balance hídrico: E = 100 * ( P - ETP - DH ) / P



INVENTARIO DE LOS RECURSOS HIDRICOS DE TUNGURAHUA
CUADRO No. 6

CAUDALES MEDIOS ANUALES EN LAS ESTACIONES HOJA 1 DE 2

MULACORRAL CALAMACA VERDE YANAYACU  PASTAZA  PASTAZA  AMBATO  PACHANLICA PATATE
AJ DJ AJ EN PTE. AJ EN EN AJ DJ

CALAMACA HUARCUSACHA  PASTAZA PUCARA ENCANTO BAÑOS  AMBATO  AMBATO  AMBATO
AÑO H-763 H-764 H-781 H-796 H-798 H-800 H-801 H-803 H-817

1962
1963 10,0 6,58 79,8
1964 13,1 8,52 111 5,97
1965 14,5 8,59 113 5,63
1966 13,6 8,86 105 5,23
1967 15,1 9,52 112 6,57
1968 13,0 7,56 93,6 4,90
1969 13,2 8,40 105 5,57
1970 14,2 12,4 148 2,05
1971 11,0 9,65 119 1,67
1972 12,9 11,5 127 7,48
1973 8,51 11,7 117 4,91 0,68
1974 13,3 12,8 127
1975 15,3 13,8 158 9,26 2,06
1976 17,0 12,4 160 7,41 2,52
1977 16,8 6,73 112
1978 14,2 235 118 5,21
1979 11,0 166 75,8 2,13
1980 13,5 8,86 226 96,8 4,24
1981 12,0 4,36 175 74,5 2,41 23,2
1982 13,0 6,97 186 91,7 4,52 30,3
1983 13,2 197 119 6,11 32,5
1984 12,4 190 117 4,65 37,9
1985 12,3 159 94,5 3,91 25,0
1986 13,7 188 99,9 4,20 25,7
1987 13,8 194 114 6,45 30,1
1988 11,8 181 105 4,81 29,9
1989 14,3 228 120 6,13 39,0
1990 16,0 203 96,2 28,0
1991 0,43 1,35 13,7 200 86,0 30,2
1992 12,7 158 71,6 20,9
1993 15,3 187 92,5 27,8
1994 238 115 35,7
1995 11,3 156 69,8 25,0
1996 178 84,6 32,4
1997 0,41 1,29 189 91,2 27,7
1998 209 102,7
1999
2000 234 116,9
2001 187 90,0
2002 185 89,0

Qmed 0,42 1,32 13,3 9,40 194 106 5,35 1,80 29,5
Qmáx 0,43 1,35 17,0 13,8 238 160 9,26 2,52 39,0
Qmín 0,41 1,29 8,51 4,36 156 69,8 2,13 0,68 20,9
S(Q) 0,01 0,04 1,84 2,56 24,4 21,3 1,60 0,69 4,98
Cv 0,034 0,032 0,138 0,272 0,126 0,202 0,300 0,386 0,169
N 2 2 32 18 24 39 22 5 17



INVENTARIO DE LOS RECURSOS HIDRICOS DE TUNGURAHUA
|::

CUADRO No. 6
CAUDALES MEDIOS ANUALES EN LAS ESTACIONES HOJA 2 DE 2

CANAL CANAL CANAL CANAL CANAL MUYO PISAYAMBO QUILLOPACHA TALATAG AMBATO
GALPON CHAUPI- PILLARO HDA. CUMBIJIN AJ AJ AJ AJ EN
MEDIO PALAMA PUCARA PASTAZA QUILLOPACHA PISAYAMBO PISAYAMBO  MARCOPAMBA

AÑO H-828 H-829 H-831 H-832 H-837 H-839 H-851 H-852 H-853 H-860

1962 3,83 1,42 3,11
1963 2,43 1,39 2,20
1964 0,49 3,65 2,16 2,07
1965 0,02 0,47 0,07 0,14 3,75 2,27 2,21
1966 0,05 0,59 0,08 0,21 3,64 2,26 2,29
1967 0,26 0,07 0,36 0,06 0,10 4,04 2,51 2,23
1968 0,25 0,07 0,47 0,06 0,16 3,27 2,27 1,86
1969 0,25 0,04 0,46 0,05 0,16 3,24 2,36 1,97
1970 0,07 0,34 0,06 4,58 3,05 2,86
1971 0,25 0,38 0,07 0,08 3,75 2,34 2,40
1972 4,17 2,77 2,36
1973 3,34 2,46 1,92
1974 4,55 3,08 2,32
1975
1976
1977 5,29
1978 5,73
1979
1980 9,83
1981 6,73
1982 8,87 3,88
1983 9,95
1984 8,69 4,99
1985 6,86 4,45
1986 7,10
1987 9,17
1988 9,21 4,49
1989 10,1 6,09
1990 9,85
1991 7,44
1992 8,67
1993 3,70
1994 5,12
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002

Qmed 0,25 0,05 0,45 0,06 0,14 8,65 3,71 2,33 2,29 4,86
Qmáx 0,26 0,07 0,59 0,08 0,21 10,12 4,58 3,08 3,11 6,09
Qmín 0,25 0,02 0,34 0,05 0,08 6,73 2,43 1,39 1,86 3,70
S(Q) 0,00 0,02 0,08 0,01 0,05 1,23 0,58 0,51 0,35 0,80
Cv 0,020 0,387 0,184 0,152 0,329 0,142 0,156 0,217 0,155 0,165
N 4 6 8 7 6 13 13 13 13 9



INVENTARIO DE LOS RECURSOS HIDRICOS DE TUNGURAHUA
CUADRO No. 7

VALORES CARACTERISTICOS DE CAUDALES EN LAS ESTACIONES

No. CODIGO ESTACION AREA Qmed N qmed hmed
(km2) (m3/s) (años)  (l/s/km2)  (mm/año)

1 H-763 Q. MULACORRAL AJ CALAMACA 34,5 0,42 2 12,2 384
2 H-764 CALAMACA DJ Q. HUARCUSACHA 36,5 1,32 2 36,2 1140
3 H-781 VERDE AJ PASTAZA 132,7 13,3 32 100,2 3161
4 H-796 YANAYACU EN PTE. PUCARA 255,3 9,40 18 36,8 1161
5 H-798 PASTAZA AJ ENCANTO 9109 194 24 21,3 672
6 H-800 PASTAZA EN BAÑOS 7917,5 106 39 13,4 422
7 H-801 AMBATO EN AMBATO 715,3 5,35 22 7,5 236
8 H-803 PACHANLICA AJ AMBATO 400,2 1,80 5 4,5 142
9 H-817 PATATE DJ AMBATO 4002,6 29,5 17 7,4 232

10 H-828 CANAL GALPON MEDIO OD. 2 0,25 4
11 H-829 CANAL CHAUPIPALAMA OD. 3 0,05 6
12 H-831 CANAL PILLARO PUCARA OI. 1 0,45 8
13 H-832 CANAL HDA. PUCARA OI. 2 0,06 7
14 H-837 CANAL CUMBIJIN OD. 1 0,14 6
15 H-839 MUYO AJ PASTAZA 222,6 8,65 13 38,9 1225
16 H-851 PISAYAMBO AJ QUILLOPACCHA 61,8 3,71 13 60,0 1893
17 H-852 QUILLOPACCHA AJ PISAYAMBO 48,0 2,33 13 48,5 1531
18 H-853 TALATAG AJ PISAYAMBO 64,0 2,29 13 35,8 1128
19 H-860 AMBATO EN MARCOPAMBA 449,2 4,86 9 10,8 341
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ESCALA DE IMPRESIÓN: 1:280.000

�

Instituciones parte del Convenio:

SIMBOLOGÍA CONVENCIONAL

� Puntos donde la corriente del río desaparece

Sector urbano

Río simple intermitente

Río simple perenne

Arenal

Laguna

Pantano

Río doble

GRÁFICO Nº 1

R E D D E E S T A C I O N E S

C OD IGO N OM BR E

H-763 Q.MULACORRAL AJ CALAMACA

H-764 CALAMACA DJ Q. HUARCUSACHA

H-781 VERDE AJ PASTAZA

H-796 YANAYACU EN PTE. PUCARA

H-798 PASTAZA AJ ENCANTO

H-800 PASTAZA EN BAÑOS

H-801 AMBATO EN AMBATO

H-803 PACHANLICA AJ AMBATO

H-812 ULBA AJ PASTAZA

H-813 Q.CHAHUARYACU AJ PASTAZA

H-814 Q.STA ROSA AJ PASTAZA

H-817 PATATE DJ AMBATO

H-821 Q.AGUALONGOPUNGO

H-839 MUYO AJ PASTAZA

H-844 PASTAZA AJ SAN FRANCISCO

H-851 PISAYAMBO AJ QUILLOPACCHA

H-852 QUILLOPACCHA AJ PISAYAMBO

H-853 TALATAG AJ PISAYAMBO

H-860 AMBATO EN MARCOPAMBA

ES TA C IONES HI DR OM ETR IC AS

C OD IGO NOM BR E

M-028 AMBATO GRANJA

M-029 BAÑOS

M-066 AMBATO AEROPUERTO

M-089 EL QUINCHE TUNGURAHUA

M-126 PATATE

M-127 PILLARO

M-128 PEDROFCEVALLOS

M-219 PISAYAMBO EN LA PRESA

M-220 AGOYAN EN LA PRESA

M-244 TAMBOLOMA

M-258 QUEROCHACA (UTA)

M-372 POALO

M-376 PILAHUIN

M-377 TISALEO

M-378 RIOVERDE

M-379 EL TOPO TUNGURAHUA

M-380 HUAMBALO

M-381 PELILEO TA P

M-382 QUERO

M-390 URBINA

M-580 YANAYACU HDA PUCARA

M-599 RIO COLORADO

M-630 LAS JUNTAS PISAYAMBO

M-689 PARAMOS DE JARAMILLO

M-720 RIO VERDE MEDIO

M-724 ANGAHUANO

M-835 QUILLOPACCHA

M-837 TALATAG

M-T01 RIO VERDE SUPERIOR

M-T02 ALOBAMBA

M-T03 CALAMACA MULACORRAL

M-T04 MISQUILLI

M-T05 PALAGUA

ES TA CIONES M ETEOROLOGICA S
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INVENTARIO DE LOS RECURSOS HIDRICOS DE TUNGURAHUA
HISTOGRAMAS DE PRECIPITACIONES MENSUALES GRAFICO No. 5a
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INVENTARIO DE LOS RECURSOS HIDRICOS DE TUNGURAHUA
HISTOGRAMAS DE PRECIPITACIONES MENSUALES GRAFICO No. 5b
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U N I D A D E S H I D R O G R Á F I C A S

LEYENDA EXPLICATIVA
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28

SISTEMA CÓDIGO
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Pastaza76
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CÓDIGO UNIDAD

11 Río Yanayacu
12 Quebrada Patulata
13 Quebrada Cashapugro y drenajes al Río Cutuchi
14 Quebrada Callate

02 Río Ambato 01 Río Colorado
02 Río Blanco
03 Quebrada Shihuay Huaycu
04 Quebrada Yatzapuzan Grande
05 Río Calamaca
06 Quebrada Cubillín y drenajes al Río Ambato
07 Quebrada Chiquicahua y drenajes al Río Ambato
08 Río Alajua
09 Quebrada Casigana y drenajes al Río Ambato
10 Quebrada Quillalli y drenajes al Río Ambato
11 Río Pachanlica

01 Río Puchuaycu
02 Río San Alfonso
03 Río Blanco

03 Río Patate

04 Río Leytopamba
Quebrada Gualacucho05

02 Río Chambo 15 Drenajes menores
al Río Chambo

01 Quebrada La Quesera
02 Quebrada Santo Domingo
03 Quebrada Guilles
04 Quebrada Mandur
05 Quebrada Cusua
06 Quebrada Achupasha
07 Quebrada Alto Perul
08 Quebrada Calera - Mulalo
09 Quebrada Loma Cardón Pamba
10 Quebrada de la Hacienda
11 Quebrada Loma Achupalla
12 Quebrada la Curilla

11 Drenajes menores
al Río Pastaza

01 Río Verde Chico

02 Quebrada El Lisco
03 Quebrada Guambo
04 Quebrada Santa Rosa
05 Quebrada Antumbas
06 Quebrada San Jorge
07 Quebrada Cadenillas
08 Río Machay
09 Quebrada Azafrán
10 Quebrada Palma Urcu
11 Río Vascún
12 Quebrada Copogotera

01 Río Verde Chico

02 Río Blanco 01 Río Blanco

03 Río Verde 01 Río Verde

04 Río Topo 01 Río Topo

05 Río Zuñag 01 Río Zuñag

07 Río Chinchín Chico 01 Río Chinchín Chico

08 Río Chinchín Grande01 Río Chinchín Grande

09 Río Cristal 01 Río Cristal

10 Río Estancia 01 Río Estancia

11 Río Encanto 01 Río Encanto

12 Drenajes menores
al Río Pastaza

01 Río San Pablo

14 Río Unión
15 Río San Pedro
16 Quebrada Jordán
17 Quebrada Juive Grande
18 Quebrada Juive Chico
19 Quebrada Loma de las Antenas
20 Quebrada Centro de Baños
21 Quebrada Loma el Sauce
22 Quebrada Guama
23 Quebrada Loma Chaguarpata
24 Quebrada el Arroyo

13 Quebrada Chahuaryacu

25 Quebrada El Mirador
26 Quebrada Manto de la Novia
27 Quebrada El Placer
28 Quebrada Loma Nueva Libertad
29 Quebrada Loma la Clementina
30 Quebrada Loma el Churo
31 Quebrada Loma Lazafrán
32 Río Margaritas
33 Quebrada Loma la Palmera
34 Río Coral
35 Río Cashurco

06 Río Ulba 01 Río Ulba
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Fuente: Estudio hidro-meteorológico e hidrogeológico preliminar de las cuencas de los ríos Pastaza,  

Chimbo y Chanchán. MAG-ORSTOM. Quito, 1976. 
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APLICACIONES DE LA ESTADÍSTICA EN CÁLCULOS HIDROLOGICOS 
 
El calculo de los componentes principales del régimen hidrológico, incluyendo las 
características de la escorrentía, las precipitaciones, la evaporación, la dinámica del 
movimiento fluvial, el transporte de sedimentos, la calidad del agua, etc.; es decir, de 
parámetros muy importantes para el diseño, construcción y explotación de proyectos 
hidrotécnicos, es uno de los problemas principales de la hidrología aplicada. La 
seguridad en los trabajos, los costos y la eficiencia de las actividades hidrotécnicas 
dependen significativamente de la confiabilidad de los cálculos hidrológicos. 
 
La estimación confiable de los parámetros hidrológicos para el diseño de diferentes 
obras hidrotécnicas con sus correspondientes períodos de vida útil o explotación, se 
complica por la necesidad de considerar las variaciones de estas características en el 
tiempo (por ej., la variación del transporte de sedimentos). Por estas razones, tienen 
mucha importancia las series multianuales de observación de las variables 
hidrológicas. Su carencia o escasez implican múltiples dificultades e imprecisiones. 
 
PARÁMETROS ESTADÍSTICOS UTILIZADOS PARA EL ANÁLISIS DE DATOS 
HIDROMETEOROLOGICOS 
 
Los principales parámetros estadísticos utilizados en las estimaciones hidrológicas 
son: la esperanza matemática (media aritmética); los coeficientes de variación y 
asimetría; la desviación cuadrática media (error cuadrático medio); los coeficientes de 
correlación y autocorrelación; los criterios de significación, utilizados en las pruebas 
de hipótesis de la información hidrometeorológica. 
 
En este resumen se presentan solo aquellos que se han utilizado en el informe, 
mientras que los otros pueden encontrarse en la amplia literatura que sobre el tema 
existe. 
 
La media aritmética Xmed se utiliza para estimar el valor medio multianual (módulo) 
de la escorrentía y de otras variables hidrometeorológicas, y se define de la siguiente 
forma: 
 

Xmed = Σ Xi / n 
 
donde: Xi - valores anuales de la variable que se analiza; y, 
 n - número de años de observaciones (período de cálculo). 
 
El coeficiente de variación Cv es un parámetro estadístico adimensional, que 
caracteriza la variabilidad de la variable hidrometeorológica analizada en el tiempo o 
en el espacio, y se define según la formula: 
 

Cv = S(X) / Xmed 
 
donde: S(X) - desviación cuadrática media (error cuadrático medio), estimada a su vez 

mediante la fórmula: 
 

S(X) = [ Σ ( Xi - Xmed )  ̂2 / ( n - 1 ) ]  ̂0,5 



La desviación (o error) cuadrática media es una medida de la dispersión de los 
valores de la variable hidrometeorológica respecto de su media aritmética. 
 
El coeficiente de correlación R es una medida de la relación entre dos variables X e 
Y y se calcula por la fórmula: 
 

R = Σ (Xi-Xmed)(Yi-Ymed)/[ Σ (Xi-Xmed)^2 * Σ (Yi-Ymed)^2]^0,5 
 
R varía entre 1 y -1. Mientras más cercano a 1 es su valor, más estrecha es la 
relación y, si R es cercano a 0, no existe relación. En las estimaciones hidrológicas 
una relación entre dos variables se considera fiable si | R | > 0,7. 
 
Este coeficiente se calcula en los casos en que se utiliza el método de la analogía 
hidrológica y al investigar las relaciones entre variables hidrometeorológicas entre si, o 
con otros factores físico-geográficos relacionados. 
 
ANÁLISIS DE HOMOGENEIDAD MEDIANTE CURVAS DE DOBLE MASA 
 
El análisis de curvas de doble masa es un método gráfico para identificar las 
inconsistencias de las observaciones de una estación, mediante la comparación de la 
tendencia temporal de sus datos con la tendencia de otras estaciones. Para este fin 
se dibujan en abscisas los valores anuales acumulados, mientras que en ordenadas 
se tiene los correspondientes valores anuales acumulados de una estación confiable, 
o los promedios acumulados de un grupo de estaciones. Como resultado se debe 
obtener una línea aproximadamente recta, si las observaciones son consistentes. Si 
las observaciones son inconsistentes, se notará uno o más puntos de cambio de la 
pendiente, que corresponden precisamente a los años en que las observaciones son 
dudosas, debiéndose entonces investigar las razones o causas para el cambio de la 
pendiente. 
 
El método se basa en el hecho de que en una cuenca hidrográfica debe haber una 
proporcionalidad entre las precipitaciones medidas en diferentes estaciones y, a su 
vez, entre precipitaciones y caudales. 
 
ESTIMACIÓN DE LA REPRESENTATIVIDAD DEL PERÍODO DE OBSERVACIONES 
 
Para determinar la representatividad de una serie de datos hidrológicos se analiza la 
ocurrencia de grupos de años secos o húmedos (ciclos). Para esto se utilizan las 
curvas diferenciales de masa, que caracterizan la variación en el tiempo de las 
sumas acumulativas de las desviaciones de la variable, respecto de su media 
aritmética. Para trazar estas curvas es conveniente expresar a la variable de manera 
adimensional en coeficientes modulares; es decir, respecto al valor medio multianual, 
o módulo. 
 
La curva diferencial de masa de un período de N años de observación se construye 
entonces mediante la fórmula: 
 

f(t) = Σ ( Ki - 1) 
donde: Ki - coeficiente modular, Ki = Xi / Xmed. 



Si la diferencia  Σ ( Ki - 1 ) - Σ ( Ki - 1 ), correspondiente a dos períodos T2 y T1, es 
menor a 0, el período T2 - T1 será seco; si resulta mayor a 0, el período será húmedo; 
y, si resulta igual a 0, el período puede considerarse como representativo. 
 
Este período también se puede establecer por el valor del coeficiente modular medio 
para un período de n años seleccionados, a condición de que sean continuos: 
 

Kmed = 1 + [ Σ ( Ki - 1 )i - Σ ( Ki - 1 )f ] / n

donde: Kmed - coeficiente modular medio; 
 i, f -  subíndices que indican respectivamente el comienzo y el fin del 

período de cálculo. 
 
Kmed expresa el grado de desviación de la hidraulicidad del período considerado, 
respecto del módulo (valor medio multianual). Mientras más cercano a 1 resulta 
Kmed, más representativo resulta ser el período considerado. 
 
Si la serie disponible no es representativa, es deseable alargar la serie utilizando el 
método de la analogía hidrológica, utilizándose 1-3 puntos (estaciones) análogos. 
 
El río (punto) análogo debe satisfacer las siguientes condiciones: 
 
1) tener características climáticas similares; 
2) que las fluctuaciones de hidraulicidad sean sincrónicas; 
3) que los tipos de relieve y suelos sean similares; 
4) que la presencia de lagos, pantanos, zonas boscosas y de glaciares, en 

términos relativos, sea similar; 
5) que las áreas de drenaje de las cuencas o las alturas medias, en zonas 

montañosas, no sean significativamente diferentes; 
6) que la influencia de ciertos factores, por ej., antrópicos, que distorsionan el 

régimen hidrológico, sea similar; y, 
7) que el período común de observaciones supere los 10-15 años. 
 
Si se utiliza más de 1 análogo, se debe recurrir a la correlación múltiple. 
 
CURVAS DE DURACIÓN GENERAL 
 
Las curvas de duración general muestran el porcentaje del tiempo en que la 
variable analizada toma valores superiores a un valor determinado de la variable, con 
independencia de la continuidad en el tiempo, y se elaboran de acuerdo al siguiente 
esquema: 
 
1) los datos hidrológicos se ordenan en forma descendente (de mayor a menor); 
2) se calcula para cada valor ordenado en forma descendente su probabilidad 

empírica de ocurrencia (en porcentaje), de acuerdo a la formula de Weibull: 
 

P = 100 * m / ( n + 1 ) 
donde: m - número ordinal de cada valor de la serie ordenada; y, 



n - número total de valores de la serie. 
 
3) de requerirse, se traza el gráfico, con las probabilidades empíricas calculadas 

en ordenadas, mientras que en abscisas se tiene las probabilidades 
correspondientes. El trazo puede hacerse en papel de probabilidades. 

 
EL MÉTODO DE ANALOGÍA HIDROLOGICA 
 
Este método se aplica en aquellos casos en que se carece de registros de alguna 
variable hidrológica en algún punto de interés, pero se dispone de registros en alguna 
cuenca vecina, de características climáticas y fisiográficas similares (cuenca análoga). 
 
Una de las variantes de aplicación del método es la de extrapolación, según la cual el 
caudal en el sitio de interés Qs se estima mediante la siguiente fórmula: 
 

Qs = k * Qa * As / Aa 
 
donde:  k   - relación de similitud entre las cuencas; 
 Qa - caudal en la cuenca análoga; 
 As - área de la cuenca de drenaje hasta el sitio de interés; 
 Aa - área de la cuenca de drenaje análoga. 
 
En la fórmula precedente, se asume que el caudal específico de ambas cuencas es el 
mismo. En caso de que se dispusiera de información que contradiga esta hipótesis, 
adicionalmente habría que incluir en la fórmula a los caudales específicos 
correspondientes. 
 
Si no se dispone de los caudales específicos, el cálculo puede ajustarse involucrando 
a las precipitaciones medias areales correspondientes, pero siempre que la similitud 
entre ambas cuencas sea significativa; sin embargo, en general en este caso los 
resultados son menos representativos. 
 
LA INFORMACION DEL REGIMEN HIDROLOGICO EN EL DISEÑO DE 
PROYECTOS HIDROTECNICOS 
 
Hasta hace poco los problemas hidrotécnicos se resolvían a nivel local. Sin embargo, 
en estas actividades pueden involucrarse cuencas hidrográficas o regiones enteras y, 
por tanto, resultarán involucrados o afectados diferentes intereses de organizaciones 
y personas, y las consecuencias de tales actividades pueden tener impacto sobre el 
medio ambiente y el desarrollo socioeconómico de inmensos territorios. Tales 
megaproyectos a menudo originan cambios significativos del medio ambiente. Ellos 
pueden afectar el suelo y las condiciones naturales, modificar el balance hídrico y de 
sales minerales, crear incluso la posibilidad de modificar el clima y el ciclo hidrológico. 
Uno de los problemas mas complicados de la hidrología consiste en la comprensión y 
la predicción de los cambios del régimen hidrológico y del balance hídrico, 
ocasionados por la actividad antrópica. A pesar de que ya se han hecho algunos 
intentos para estimar los efectos de ciertas medidas, como la urbanización y la 
deforestación, sobre el régimen hidrológico, las consecuencias de las posibles 
variaciones en su complejidad resultan extremadamente difíciles de predecir. La 
complejidad de este problema puede explicarse parcialmente, pues los resultados de 



la influencia sobre el ambiente en gran escala no se muestran de golpe, sino que 
pueden pasar incluso decenas de años antes de que se descubran algunos indicios o 
incluso cambios negativos  irreversibles de las condiciones naturales. Por eso, un 
aspecto muy importante del manejo hídrico actual, resulta la estimación y predicción 
de las posibles consecuencias para el medio ambiente, lo que exige la elaboración de 
medidas científicamente basadas para la protección del medio ambiente de la 
contaminación y la depredación. En particular, es necesario definir y estimar los 
efectos que la urbanización, la deforestación, la agricultura y demás actividades 
agrotécnicas, la perforación, el desagüe de aguas de los procesos industriales y otras 
medidas producto de la actividad antrópica, tienen sobre las cuencas hidrográficas, y 
que pueden modificar el régimen hidrológico y el balance hídrico. Ventajosamente, se 
prevé que a la solución de estos complejos problemas hidrológicos puede ayudar el 
desarrollo de la percepción remota, como el uso de los satélites. 
 
Por otra parte, la utilización de los recursos hídricos se regula mediante las 
correspondientes leyes de uso de las aguas, en las que también se define las 
prioridades de su utilización. Por ej., las leyes pueden exigir que los proyectos de uso 
múltiple se realicen considerando las diferentes necesidades actuales y futuras de 
todos los participantes sociales, sobre la base del pronostico del desarrollo económico 
y social. La predicción de la modificación del régimen hídrico y del balance hídrico 
constituye una parte obligatoria de tales programas y viene a ser el fundamento para 
la organización científica de las actividades a desarrollar, que garanticen el uso más 
eficiente de los recursos hídricos y su protección. 
 
PRINCIPALES ETAPAS DE ORGANIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 
HIDROTECNICAS (PLANEACIÓN, DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y EXPLOTACIÓN) 
 
La organización de las actividades hidrotécnicos es un problema complejo, cuya 
ejecución exige un mínimo de 3-5 años desde la formulación original hasta la 
conclusión de la construcción, y para proyectos más grandes este tiempo 
generalmente aumenta en varias veces. 
 
La organización se lleva a cabo por las siguientes etapas: planeación, diseño, 
construcción y explotación. El presente trabajo se relaciona básicamente con la 
primera etapa, de planeación, que se basa enteramente en las estimaciones 
hidrológicas. Las características hidrológicas utilizadas en las dos siguientes etapas, 
diseño y construcción, no tienen mayor importancia, pero si en la ultima etapa, 
explotación, aunque por su carácter especifico aquí no se mencionan detalladamente, 
sino en la medida que tiene que ver con la planeación. 
 
La división del proceso de organización en cuatro etapas resulta exacta, excluyendo 
la frontera entre las etapas de planeación y diseño, pues esta puede considerarse la 
traducción de un plan elaborado (en la etapa de planeación) a un idioma especial de 
planos y documentos técnicos, necesarios para realizar la construcción. La etapa de 
explotación, aunque esta separada de la etapa de planeación, en gran medida se 
determina por los criterios, suposiciones y planes elaborados y adoptados durante la 
planeación. Por supuesto, luego que se ha concluido la construcción, resulta tarde 
comenzar a pensar sobre la explotación de la estructura hidrotecnia, sino que mas 
bien en la mayoría de casos la explotación es la que define el tipo, dimensiones y 
costo de la estructura, como su efecto económico. 



Todo el proceso de creación de un proyecto desde la idea inicial hasta la conclusión 
de la construcción puede dividirse en etapas más detalladas, que difieren en 
diferentes países e incluso entre organizaciones de un mismo país. Según el manual 
de la UNESCO “Methods of Hydrological Computations for Water Projects [1982], 
James y Lee han propuesto el siguiente esquema: 
 
1) fundamentar la necesidad de construcción del proyecto; 
2) obtener el permiso para la investigación hidrológica; 
3) discutir ampliamente con la sociedad; 
4) determinar la factibilidad del proyecto para confirmar su fundamentación; 
5) atraer a las organizaciones locales para conseguir el apoyo financiero y moral 

para el proyecto; 
6) difusión del proyecto entre los organismos interesados; 
7) confirmación del proyecto; 
8) búsqueda de las fuentes de financiamiento del diseño y construcción del 

proyecto; 
9) recolección de información suplementaria y realización de investigaciones 

detalladas; 
10) preparación de los diseños definitivos, de la documentación técnica y 

determinación del costo del proyecto; 
11) selecciona del contratista y construcción del proyecto; y, 
12) puesta en marcha y explotación durante la vida útil del proyecto. 



LA INFORMACIÓN DE LAS REDES HIDROMETEOROLÓGICAS COMO BASE 
PARA EL DISEÑO DE APROVECHAMIENTOS HIDROTÉCNICOS 
 
Los parámetros hidrológicos constituyen la base para la correcta administración de los 
recursos hídricos, la que no se puede realizar sin tener información sobre la calidad 
del agua, su distribución espacial y su variabilidad en el tiempo. 
 
En los últimos tiempos se lleva a cabo un desarrollo intenso de la hidrología, gracias 
al perfeccionamiento de los sistemas de recolección de la información y a la 
sistematización de las observaciones en redes hidrometeorológicas en continua 
expansión, como a la utilización de medios de percepción remota. Además, a nivel 
mundial se cuenta con una serie de guías e instrucciones técnicas especiales, que 
norman los procedimientos a seguir para el diseño y mantenimiento de las redes 
hidrometeorológicas y para el registro de información en las estaciones. 
 
El desarrollo de las redes hidrometeorológicas ha permitido obtener nueva 
información a nivel mundial sobre los recursos hídricos, que hasta hace poco no se 
disponía. Sin embargo, se mantiene todavía cierta cantidad de "manchas blancas" en 
el conocimiento de la hidrología del planeta y, en particular, de algunos países y 
regiones. Por otra parte, cada vez se siente mayor necesidad en ampliar las 
relaciones de la hidrología con la meteorología y otras ciencias, a fin de lograr el 
mejoramiento de las investigaciones regionales de todos los componentes del 
régimen hidrológico. 
 
PROPÓSITOS GENERALES DEL DISEÑO DE REDES 
 
El principal objetivo de recopilar información hidrometeorológica es disponer de la 
información necesaria para evaluar, aprovechar y manejar los recursos hídricos de 
una región. Estas tareas requieren luego datos para la predicción de caudales y 
niveles de crecida, de caudales de estiaje, de caudales medios mensuales y anuales 
para la operación de embalses, y de la distribución espacio-temporal del agua, entre 
otros. Adicionalmente, esta información sirve para labores de investigación de los 
procesos hidrológicos. 
 
La variedad de características físicas y meteorológicas, como de los problemas 
relacionados con el uso de las aguas, no permite la formulación de criterios uniformes 
para el diseño de redes, sino que deben en cada caso considerarse las condiciones 
locales. Sin embargo, la experiencia permite dar algunas recomendaciones generales 
que deben considerarse para el fin mencionado. 
 
DEFINICIÓN DE RED HIDROMETEOROLÓGICA 
 
La densidad de estaciones de una red hidrometeorológica y su distribución en una 
región, como el tiempo durante el cual se efectúen las observaciones, dependen de la 
variabilidad espacio-temporal de los parámetros hidrometeorológicos que se desea 
estudiar. La red tiene por fin proporcionar una densidad y distribución de estaciones 
tal, que permita determinar con suficiente precisión las características representativas 
de las variables hidrometeorológicas requeridas y, mediante métodos adecuados 
como la interpolación, obtener esas mismas características en cualquier lugar de la 
región, incluso en aquellas desprovistas de estaciones. Como características 



representativas se consideran aquellos datos cuantitativos, medios y extremos, que 
definen las distribuciones estadísticas de los elementos hidrometeorológicos de 
interés. 
 
Los datos obtenidos en la red se utilizarán generalmente en algunos modelos 
hidrológicos, para ayudar en la toma de decisiones. En este sentido, los modelos 
posibilitarán la estimación de las magnitudes de las variables en las zonas sin 
información, a base de la información de las estaciones (transferencia de 
información); permitirán el pronóstico de ciertos eventos (predicción) o proporcionarán 
información útil para otras zonas, permitiendo un intercambio económico de 
información entre redes distintas. Esto implica que los modelos proporcionan 
información que incrementa la capacidad de resolver problemas, por lo que son 
complementos útiles de las redes hidrometeorológicas. Esta utilidad también debe ser 
considerada en el diseño de una red. 
 
Existen varias técnicas para el diseño de redes hidrometeorológicas, cada una de las 
cuales tiene sus aplicaciones particulares, dependiendo su elección de los datos 
requeridos y los problemas que se quiere resolver. Los aquí considerados son 
aquellos que requieren de períodos largos de observación, por su relevancia. 
 
Una cualidad importante es que los registros de los fenómenos hidrológicos deben 
iniciarse años antes de que surja su necesidad, pues la carencia de esta información 
en el momento de la planeación de un proyecto hidrotécnico será causa para que el 
proyecto se retrase, o que se realice el diseño correspondiente con algún error o con 
cierta incertidumbre, que puede resultar de gran magnitud. 
 
En general, los principales elementos que se consideran o se registran en una red 
son las precipitaciones y los caudales de los ríos pues, sobre todo los últimos, son 
fundamentales para la solución de la mayor parte de problemas que plantea el uso de 
los recursos hídricos, mientras que los primeros tienen un carácter auxiliar, ya que 
sirven para completar registros hidrométricos incompletos o defectuosos y, mediante 
la modelación, ayudan a predecir los niveles y caudales que alcanzarán las aguas, así 
como las disponibilidades de agua para su uso. 
 
Los datos de caudal se derivan de los registros de los niveles y de los aforos que se 
realizan ocasionalmente, por lo que esta información no puede ser considerada de 
manera separada. 
 
Otro parámetro, la evaporación, puede tener importancia en la realización de 
balances hídricos o en los casos de la creación de embalses, especialmente en zonas 
áridas, mientras que la evapotranspiración, o uso consuntivo, tiene importancia en los 
proyectos de irrigación. 
 
En algunos casos tiene importancia el transporte de sedimentos, sea en suspensión o 
como arrastre de fondo, como por ej., cuando se ha alterado el régimen natural de un 
río mediante la creación de un embalse. Además, estos datos son útiles en la 
estimación de los procesos de deformación de los cauces. 
 
Otra característica que adquiere cada día mayor importancia es la de la calidad del 
agua, que ha de satisfacer los requerimientos de los proyectos que la utilizan, 



especialmente los de uso doméstico, agrícola o industrial. 
 
En ciertos casos puede tener también importancia la temperatura del agua. 
 
Otro factor que puede tener importancia en algunos casos es el de la densidad de la 
vegetación en los cauces, pues ésta afecta a la corriente y, por lo tanto, influencia la 
relación nivel-caudal, originando períodos estacionales de validez de las curvas de 
descarga. 
 
CALIDAD DE LA INFORMACIÓN RECOLECTADA 
 
Los datos erróneos pueden conducir a conclusiones erradas o poner en duda las 
conclusiones obtenidas de datos fidedignos. Por tanto, deben estudiarse los 
procedimientos para obtener datos confiables, tanto en cantidad como en calidad, a 
partir de una red mínima, para lo que deben considerarse los siguientes aspectos: 
 
1) la instrumentación debe ser adecuada, por lo que debe contarse con 

instrumentos idóneos que permitan hacer las mediciones con suficiente 
precisión, de acuerdo a las condiciones en que son operados. El equipamiento 
debe ser lo más sencillo posible, cuidándose de utilizar equipos más 
complicados únicamente en los sitios y situaciones que así lo ameriten; 

2) calidad de las observaciones, que está relacionado con el trabajo de la 
persona que opera los instrumentos (observador). De ahí que surja la 
necesidad de simplificar los procedimientos y de entrenar a los observadores, 
a fin de que tengan la suficiente destreza para realizar su labor; 

3) calidad de procesamiento de la información, que permita lograr buenos 
resultados, evitando o minimizando los errores en los resultados finales; y, 

4) preparación de los datos, que debe realizarse inmediatamente después de su 
obtención pues, con el transcurso del tiempo, será más difícil descubrir, 
reconstruir y ajustar los errores e irregularidades de las mediciones originales. 

 
Como se indicó antes, las mediciones de las estaciones deben ser representativas. El 
número de estaciones debe ser razonable dentro de cada área fisiográfica de 
significación. La red debe considerarse como un sistema dinámico; esto es, debe 
revisarse periódicamente, de manera que la necesidad de su ampliación o reducción, 
o la necesidad de reubicar algunas estaciones, para lograr mayor representatividad o 
precisión en las observaciones, pueda detectarse sin mucha dificultad. La 
consecución de datos no debe convertirse en un fin en sí mismo, sin que se analice el 
verdadero propósito para el que se efectúan las observaciones. 
 
La medición de los caudales de un río a veces no solo representa a su cuenca 
aportante, sino que a veces puede representar además a los ríos de las cuencas 
vecinas, al menos dentro de ciertos limites, pero como estos limites existen, cuanto 
mayor sea el número de estaciones que controlen estas cuencas, mayor precisión se 
conseguirá de las mediciones que se hagan, siempre que la ubicación de las 
estaciones sea la correcta. 
 
Si bien estas generalidades parecen fáciles de comprender, no deja de ser un 
problema la elección de la densidad de la red, que no se puede definir de la misma 
manera para todas las redes que se diseñen, sino que, de acuerdo a la práctica, debe 



considerar ciertos factores como: 
 
a) las condiciones geográficas e hidrológicas, especialmente las variaciones 

espaciales de los regímenes pluviométricos e hidrológicos; y, 
b) la hidrografía de la zona servida por la red. 
 
Otros factores a considerar son aquellos relacionados con la necesidad de los datos 
hidrometeorológicos y su uso para el diseño, construcción y operación o explotación 
de las obras hidrotécnicas. 
 
Las redes tienen un carácter evolutivo, debido a que los propósitos de su operación 
cambian con el tiempo, en correlación al nivel de desarrollo de la región. Por eso, en 
primera instancia las redes tienen como objetivo el ayudar al inventario de los 
recursos hídricos, para la planificación general del desarrollo y utilización de los 
recursos, pero a medida que crezcan las necesidades de la región, así mismo deberá 
incrementarse la red o su programa de operación, a fin de satisfacer las nuevas 
exigencias que se presenten. Por otra parte, si el régimen hidrológico ha sido 
modificado, por ej., por la creación de embalses o las captaciones de agua para 
diferentes usos consuntivos o no-consuntivos, entonces la red también deberá 
modificarse, pudiendo devenir en sistemas complejos de subredes, destinadas a 
recoger la información necesaria para objetivos concretos, ya sean operativos, 
legales, administrativos o de investigación, relacionados con el manejo de los 
recursos hídricos. 
 
En casos en que se hayan tenido estaciones antiguas que formalmente no formaban 
parte de alguna red hidrometeorológica, es conveniente continuar su operación dentro 
de la red, siempre y cuando se compruebe la validez de su información. Si su 
ubicación no es enteramente satisfactoria y se prevé la instalación en sus cercanías 
de otra u otras estaciones, es conveniente mantener en operación la estación antigua 
por algunos años, realizando observaciones simultáneas con las nuevas, a fin de 
establecer correlaciones que permitan extender los registros de las estaciones 
nuevas. Si no se consigue establecer tales correlaciones, debe verificarse la validez 
de la información, pues probablemente los registros son inexactos. 
 
En busca de optimizar el funcionamiento de una red, se debe proceder a la 
conformación de la red mínima básica, que deberá contar con el menor número de 
estaciones que permitan planificar el desarrollo de los recursos hídricos de la región. 
Esta red debe posibilitar el desarrollo y la buena gestión de los recursos hídricos de la 
región, de manera que se satisfagan los requerimientos específicos. Sin embargo, la 
red mínima podría no ser la adecuada para la formulación de planes detallados de 
desarrollo, y podría no satisfacer los requerimientos de una región para la operación 
de obras hidrotécnicas. Por lo tanto, se podría recurrir a la ayuda de estaciones 
secundarias, que proporcionen información para fines específicos y que pueden 
operar temporalmente. 
 

Cuando la red mínima básica ya está funcionando, se pueden establecer o formular 
modelos hidrológicos regionales, que utilicen toda la información disponible para 
estimar los parámetros hidrológicos generales de las distribuciones probabilísticas de 
las variables requeridas, para cualquier punto de la región servida por la red. Esto 



permitirá estimar los parámetros hidrológicos incluso para aquellas zonas que no 
cuentan con estaciones de control, con un nivel de exactitud adecuado. 
 
No se debe descuidar la operación de una estación pues, pese a que puede estar 
bien ubicada, la información que proporcione no será útil, si los registros no son de 
buena calidad. En este caso la red mínima no tendrá la densidad efectiva requerida; 
es decir, no se tratará de una red mínima adecuada. 
 
En caso de que diferentes organizaciones instalen estaciones para sus fines 
específicos, debe buscarse una coordinación única del funcionamiento de todas las 
estaciones, a fin de cumplir con el objetivo de la red. 
 
DENSIDAD DE LA RED PLUVIOMÉTRICA MÍNIMA 
 
Es imposible definir una cantidad exacta de zonas que deben ser representadas por 
estaciones, sino que se debe definir aproximadamente un número de estaciones que 
represente a los diversos tipos de precipitaciones que se presentan en la región. Para 
esto puede servir el mapa de isoyetas y los registros disponibles de precipitación. 
 
Sin embargo, esta tarea se complica un poco en aquellas regiones que tienen una 
distribución muy irregular de las precipitaciones, por ej., en zonas montañosas, en las 
que es conveniente ubicar las estaciones a diferentes altitudes, sin dejar más de 500 
m de diferencia de altitud sin ninguna estación. Según la Organización Meteorológica 
Mundial (OMM), para este tipo de zonas se recomienda una densidad mínima de una 
estación pluviométrica cada 100-250 km2. 
 
En algunos casos, la densidad puede parecer adecuada en cuanto a la cantidad de 
estaciones, pero no resultar muy adecuada la ubicación, pues muchas de las 
estaciones pueden estar agrupadas o cercanas entre sí, mientras que otras zonas no 
cuentan con estaciones que las representen; además, altitudinalmente se debe tener 
también una buena distribución de estaciones. 
 
DENSIDAD DE LA RED HIDROMÉTRICA MÍNIMA 
 
El objetivo principal de estas redes es obtener una estimación de los recursos hídricos 
superficiales disponibles, su distribución espacial y su variabilidad en el tiempo. 
 
Las estaciones de estas redes pueden clasificarse de acuerdo a las cuencas 
hidrográficas que controlan en: 
 
1) estaciones en cursos o ríos principales, cuyas cuencas vertientes resultan de la 

unión de varias cuencas de ríos de menor importancia. Estas cuencas 
generalmente tendrán regímenes hidrológicos compuestos; y, 

 
2) estaciones en cursos o ríos pequeños, a cuyas cuencas vertientes 

corresponde un solo régimen hidrológico simple. 
 
Para conseguir una buena representatividad, la red debe contar con un número 
similar de estaciones de ambos tipos. 
 



En el caso de ríos pequeños, sus caudales resultan muy influenciados por factores 
locales, por lo que habrá que analizar la posibilidad de incluir en la red mínimas 
estaciones que controlen cuencas pequeñas, con áreas de las cuencas vertientes del 
orden de 10 km2, pero que se encuentran en medios geológicos y topográficos 
diferentes. 
 
Por otra parte, es recomendable que las estaciones registren el régimen natural del 
río, pero en casos en que esto no sea posible, se deben instalar estaciones 
adicionales en canales o embalses, que permitan reconstruir el régimen natural en las 
estaciones básicas. Con este fin pueden ser útiles los caudales calculados en las 
centrales hidroeléctricas o en los embalses, pero siempre habrá que calibrar las 
estructuras de control y las turbinas y comprobar periódicamente estas calibraciones, 
durante toda la vida útil. El emplazamiento concreto de las estaciones deberá estar 
regido por consideraciones topográficas y climatológicas. 
 
La OMM para zonas montañosas recomienda una densidad mínima de una estación 
cada 300-1000 km2, pero esto será suficiente siempre y cuando se cumplan los 
requerimientos señalados anteriormente. 
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Foto Nº 67 Quema de las áreas de pajonal, para una nueva regeneración del pajonal, el mismo                 

que sirve de alimento para el ganado. 

Cuadro Nº 77 Características físicas del suelo 

Foto Nº 68 Geomorfología 

Cuadro Nº 78 Cobertura Vegetal y Uso del suelo 

Cuadro Nº 79 Características físicas del suelo 

Foto Nº 69 Geomorfología 

Foto Nº 70 Geomorfología 

Cuadro Nº 80 Cobertura Vegetal y Uso del suelo 

Foto Nº 71 Cobertura Vegetal 

Cuadro Nº 81 Características físicas del suelo 

Foto Nº 72 Geomorfología 

Cuadro Nº 82 Cobertura Vegetal y Uso del suelo 

 Foto Nº 73 Cobertura Vegetal y uso del suelo 

Cuadro Nº 83 Características físicas del suelo 
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Microcuenca Patate 
 

UNIDAD HIDROGRÁFICA RIO PUCAHUAYCO 

 

Figura Nº 12 Unidad Hidrográfica Río Pucahuayco 

Cuadro Nº 84 Coordenadas de la Unidad Hidrográfica 

Cuadro Nº 85 Fuentes de agua de la Unidad Hidrográfica Río Pucahuayco 

Foto Nº 74 Geomorfología 

Cuadro Nº 86 Cobertura Vegetal y Uso del suelo 

Foto Nº 75 Cobertura Vegetal y uso del suelo 

Cuadro Nº 87 Características físicas del suelo 

 Foto Nº 76 Geomorfología 

Cuadro Nº 88 Cobertura Vegetal y Uso del suelo 

Foto Nº 77 Cobertura vegetal y uso del suelo 

Cuadro Nº 89 Características físicas del suelo 

 
UNIDAD HIDROGRÁFICA RIO  SAN ALFONSO 

 

Figura Nº 13 Unidad Hidrográfica Río San Alfonso 

Cuadro Nº 90 Coordenadas de la Unidad Hidrográfica 

Cuadro Nº 91 Fuentes de agua de la Unidad Hidrográfica Río San Alfonso 

Foto Nº 78 Geomorfología 

Cuadro Nº 92 Cobertura Vegetal y Uso del suelo 

Foto Nº 79 Cobertura Vegetal y uso del suelo 

Cuadro Nº 93 Características físicas del suelo 

 
UNIDAD HIDROGRÁFICA RIO BLANCO 

 

Figura Nº 14 Unidad Hidrográfica Río Blanco y Puntos de fuentes de agua 

Cuadro Nº 94 Coordenadas de la Unidad Hidrográfica 

Cuadro Nº 95 Fuentes de agua de la Unidad Hidrográfica Río Blanco 

Foto Nº 80 Geomorfología 

Cuadro Nº 96 Cobertura Vegetal y Uso del suelo 

Foto Nº 81 Cobertura vegetal y uso del suelo 

Cuadro Nº 97 Características físicas del suelo 

Foto Nº 82 Geomorfología 

Cuadro Nº 98 Cobertura Vegetal y Uso del suelo 

Foto Nº 83 Cobertura vegetal y uso del suelo 

Cuadro Nº 99 Características físicas del suelo 
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UNIDAD HIDROGRÁFICA RIO  LEYTOPAMBA 

 

Figura Nº 15 Unidad Hidrográfica Río Leytopamba 

Cuadro Nº 100 Coordenadas de la Unidad Hidrográfica 

Cuadro Nº 101 Fuentes de agua de la Unidad Hidrográfica Río Leytopamba 

Foto Nº 84 Geomorfología 

Foto Nº 85 Geomorfología 

Cuadro Nº 102 Cobertura Vegetal y Uso del suelo 

Foto Nº 86 Cobertura vegetal y uso del suelo 

Cuadro Nº 103 Características físicas del suelo 

Foto Nº 87 Geomorfología 

Foto Nº 88 Geomorfología 

Cuadro Nº 104 Cobertura Vegetal y Uso del suelo 

Cuadro Nº 105 Características físicas del suelo 

 

Microcuenca Chambo 

 
UNIDAD HIDROGRÁFICA QUEBRADA LA QUESERA 

 

Figura Nº 16 Unidad Hidrográfica Quebrada la Quesera  y Puntos de fuentes de agua 

Cuadro Nº 106 Coordenadas de la Unidad Hidrográfica 

Cuadro Nº 107 Fuentes de agua de la Unidad Hidrográfica Quebrada la Quesera 

Foto Nº 89 Geomorfología 

Cuadro Nº 108 Cobertura Vegetal y Uso del suelo 

Foto Nº 90 Cobertura Vegetal y Uso del suelo 

Cuadro Nº 109 Características físicas del suelo 

 
UNIDAD HIDROGRÁFICA QUEBRADA SANTO DOMINGO 

 

Figura Nº 17 Unidad Hidrográfica Quebrada Santo Domingo y Puntos fuentes de agua 

Cuadro Nº 110 Coordenadas de la Unidad Hidrográfica 

Cuadro Nº 111 Fuentes de agua de la Unidad Hidrográfica Río Blanco 

Foto Nº 91 Geomorfología 

Cuadro Nº 112 Cobertura Vegetal y Uso del suelo 

Foto Nº 92 Cobertura Vegetal y uso del suelo 

Cuadro Nº 113 Características físicas del suelo 
UNIDAD HIDROGRÁFICA QUEBRADA CALERA – MULALO 
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Figura Nº 18 Unidad Hidrográfica Calera Mulalo y Puntos de fuentes de agua 

Cuadro Nº 114 Coordenadas de la Unidad Hidrográfica 

Cuadro Nº 115 Fuentes de agua de la Unidad Hidrográfica Calera Mulalo 

 Foto Nº 93 Geomorfología 

Cuadro Nº 116 Cobertura Vegetal y Uso del suelo 

Foto Nº 94 Cobertura vegetal y uso del suelo 

Cuadro Nº 117 Características físicas del suelo 

 

Microcuenca Pastaza 

 
UNIDAD HIDROGRÁFICA RIO PASTAZA 

 

Figura Nº 19 Unidad Hidrográfica Drenajes menores al Río Pastaza 

Cuadro Nº 118 Coordenadas de la Unidad Hidrográfica 

Cuadro Nº 119 Fuentes de agua de la Unidad Hidrográfica Drenajes menores al Río Pastaza 

Foto Nº 95 Geomorfología 

Foto Nº 96  Volcán Tungurahua 

Cuadro Nº 120 Cobertura Vegetal y Uso del suelo 

Foto Nº 97 Cobertura Vegetal y uso del suelo 

Foto Nº 98  Cobertura Vegetal y uso del suelo 

Cuadro Nº 121 Características físicas del suelo 

Foto Nº 99 Geomorfología 

Cuadro Nº 122 Cobertura Vegetal y Uso del suelo 

Cuadro Nº 123 Características físicas del suelo 

Foto Nº 100 Geomorfología 

Cuadro Nº 124 Cobertura Vegetal y Uso del suelo 

Foto Nº 101 Cobertura Vegetal y uso del suelo 

Cuadro Nº 125 Características físicas del suelo 

Foto Nº 102 Geomorfología 

Foto Nº 103 Poblado El Triunfo 

Cuadro Nº 126 Cobertura Vegetal y Uso del suelo 

Cuadro Nº 127 Características físicas del suelo 

Foto Nº 104 Geomorfología 

Cuadro Nº 128 Cobertura Vegetal y Uso del suelo 

Foto Nº 105 Cobertura Vegetal y Uso del suelo 

Cuadro Nº 129 Características físicas del suelo 
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CARACTERIZACION DE LAS FUENTES DE AGUA 
 

1. Introducción 

 

Dentro de los objetivos planteados para  el Proyecto. “Inventario y Diagnóstico del Recurso Hídrico de 

la Provincia de Tungurahua”, se consideró importante contar con una visión general de las 

características (físicas y ambientales) más relevantes de las fuentes de agua; con la finalidad de 

conocer varios parámetros descriptivos del estado de las fuentes, que sirvan de base  para posteriores 

estudios y análisis.  Se realizaron observaciones in situ en la fuente y su área de aporte, realizando 

una descripción de los elementos más relevantes como son: cobertura vegetal, uso de la tierra, 

morfometría y morfodinámica.  

 

2. Metodología 

 

Para realizar la caracterización de las fuentes, se consideraron los siguientes aspectos:  

 

2.1. Definición de los puntos a caracterizarse  

 

Los puntos considerados como fuentes de agua fueron definidas de la base de datos del Consejo 

Nacional de Recursos Hídricos (CNRH) - Agencia Ambato; para realizar las observaciones en campo, 

estas fuentes fueron seleccionadas en función de su accesibilidad y  a su cercanía con las áreas de 

páramos. 

 

2.2. Trabajo de campo 

 

En el trabajo de observación para la descripción de las características de las fuentes de agua, se 

requirió los siguientes equipos y materiales: 

 

- GPS (Sistema global de posicionamiento) 

- Cartas Topográficas  

- Clinómetro 

- Altímetro 

- Cámara Fotográfica 

- Ficha de campo  (Gráfico No.1) 
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Gráfico No.1 FICHA DE CAMPO PARA CARACTERIZACION DE FUENTES DE AGUA 
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En base a la ficha de campo se recolecto la siguiente información: 

 

a) Identificación de la fuente (Nombre), coordenadas UTM (x, y). 

b) Altura (msnm)  

c) Nombre de la fuente proporcionada en algunos casos por los promotores y en otro por 

los técnicos del CNRH encargados de los aforos. 

d) Morfometría (desnivel relativo, forma de la cima y vertiente, pendiente). 

e) Morfología (forma de Relieve) 

f) Morfodinámica (erosión hídrica, movimientos en masa, erosión eólica) 

g) Cobertura vegetal y Uso de la tierra 

h) Suelos (Mapa de Suelos del DINAREN escala 1:50.000) 

i) Observaciones 

j) Corte esquemático 

 

2.3 Procesamiento de la información 

 

Para procesar la información recolectada en el trabajo de campo, se agrupan los puntos fuentes de 

acuerdo a la unidad hidrográfica a la que pertenecen, con el fin de realizar las descripciones 

relacionadas a: geología, tipo de drenaje, geomorfológìa (morfología, morfometría y 

morfodinámica), cobertura vegetal y uso de la tierra. A continuación se describe los pasos y 

conceptos sobre los que se basa la caracterización: 

 

a) Identificación de la fuente o fuentes que se encuentran formando parte de la unidad 

hidrográfica. 

 

b) Características generales de la unidad hidrográfica como:  

 

Geología: descripción del tipo de roca, formación y período al que pertenecen, esta información 

fue tomada de las cartas geológicas  escala 1:100.000 (DINAREN). 

Tipo de drenaje: definido como el “conjunto de ríos, quebradas, arroyos, zanjas, surcos y 

canales que cubren un área y que se caracteriza  por su forma, densidad, orientación, 

uniformidad e integridad”.1

1 Apuntes de geología, Facultad de Ingeniería Geográfica y del medio ambiente, ESPE 
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c) Descripción de las unidades de caracterización: 

 

Para la descripción paisajística de cada una de las fuentes, se considera los siguientes 

conceptos y criterios de clasificación:  

 

Paisaje natural: “Porción de la superficie terrestre, provista de límites naturales, donde los 

componentes naturales (roca, relieve, clima, agua, suelo, vegetación, animales) forman un 

conjunto de interrelación e interdependencia y el impacto del hombre es nulo o mínimo. Se 

lo ha definido también como un constructor ecológico-psicológico-social”2.

Paisajes culturales: “Los lugares que combinan el trabajo de la naturaleza y el ser humano 

y que son ilustrativos de la evolución de la sociedad humana y del uso del espacio a lo 

largo del tiempo, bajo la influencia físicas y/o oportunidades presentadas por el medio 

natural y de sucesivas fuerzas sociales económicas y culturales, tanto internas como 

externas”3

Geomorfología: Definida de acuerdo a su morfometría, morfología y morfodinámica, para 

su clasificación se consideran los siguientes rangos:  

 

Rangos (%) Pendiente 

0 – 5 Inexistente 

5 – 12 

12 – 25 
Baja 

25 – 40 

40 – 70 
Moderada 

70 – 100 Fuerte 

> 100 Muy Fuerte 

Cobertura vegetal y uso: Se describe el tipo de cobertura de la tierra, una estimación del 

porcentaje, en el caso de asociaciones la proporción en la que se encuentran cada tipo de 

cobertura, el uso de la tierra, la descripción del uso y la altura a la que se encuentra. 

 

Suelos: Descripción de las características físicas de suelo tales como textura, profundidad, 

pedregosidad, inundabilidad, ph y materia orgánica suelo, información tomada de la cartografía 

en formato digital de suelos escala 1:50.000 (DINAREN). 

 
2 F. Sarmiento, Dic Ecología, 2000, pag. 152-153 
3 UNESCO 1997 

Tipo de Relieve Desnivel Relativo 

Plano < 5 m 

Colinado Bajo 6 – 30 m 

Colinado Medio 31 – 120 m 

Colinado Alto 121 – 200 m 

Montañoso > 200 m 
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3. Resultado 

 

El resultado de la información recopilada en campo y del procesamiento realizado en gabinete es 

un conjunto de memorias técnicas, organizadas de acuerdo a la microcuenca y a la unidad 

hidrográfica a la que pertenecen los puntos de fuentes analizados. Las unidades analizadas se 

encuentran en el siguiente cuadro y las memorias explicativas en el Anexo No.1 
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Lista de memorias de caracterización

SISTEMA CUENCA SUBCUENCA MICROCUENCA UNIDAD OBSERVACIONES
Río Pastaza Río Pastaza Río Patate Río Cutuchi Río Yanayacu Memoria disponible

Quebrada Patulata
Quebrada Cashapugro y drenajes al Río Cutuchi
Quebrada Callate

Río Ambato Río Colorado Memoria disponible
Río Blanco Memoria disponible
Quebrada Shihuay Huaycu Memoria disponible
Quebrada Yatzapuzan Grande y drenajes al Río Ambato Memoria disponible
Río Calamaca Memoria disponible
Quebrada Cubillín y drenajes al Río Ambato Memoria disponible
Quebrada Chiquicahua y drenajes al Río Ambato Memoria disponible
Río Alajua Memoria disponible
Quebrada Casigana y drenajes al Río Ambato
Quebrada Quillalli y drenajes al Río Ambato Memoria disponible
Río Pachanlica Memoria disponible

Río Patate Río Pucahuaycu Memoria disponible
Río San Alfonso Memoria disponible
Río Blanco Memoria disponible
Río Leytopamba Memoria disponible
Quebrada Gualacucho

Río Chambo Drenajes menores al Río Chambo Quebrada la Quesera Memoria disponible
Quebrada Santo Domingo
Quebrada Guilles
Quebrada Mandur
Quebrada Cusua Memoria disponible
Quebrada Achupasha
Quebrada Alto Perul
Quebrada Calera - Mulalo Memoria disponible
Quebrada Loma Cardón Pamba
Quebrada de la Hacienda
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Quebrada Loma Achupalla
Quebrada la Curilla

Drenajes menores al Río Pastaza Río Verde Chico Río Verde Chico
Río Blanco Río Blanco
Río Verde Río Verde
Río Topo Río Topo
Río Zuñag Río Zuñag
Río Ulba Río Ulba
Río Chinchín Chico Río Chinchín Chico
Río Chinchín Grande Río Chinchín Grande
Río Cristal Río Cristal
Río Estancia Río Estancia
Río Encanto Río Encanto
Drenajes menores al Río Pastaza Río San Pablo

Quebrada el Lisco
Quebrada Guambo
Quebrada Santa Rosa
Quebrada Antumbas
Quebrada San Jorge
Quebrada Cadenillas
Río Machay
Quebrada Azafrán
Quebrada Palma Urcu
Río Vascún
Quebrada Copogotera
Quebrada Chahuaryacu
Río Unión
Río San Pedro
Quebrada Jordán
Quebrada Juive Grande

1 Memoria disponible
para toda el área

Quebrada Juive Chico
Quebrada Loma de las Antenas
Quebrada Centro de Baños
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Quebrada Loma el Sauce
Quebrada Guama
Quebrada Loma Chaguarpata
Quebrada el Arroyo
Quebrada el Mirador
Quebrada Manto de la Novia
Quebrada el Placer
Quebrada Loma Nueva Libertad
Quebrada Loma la Clementina
Quebrada Loma El Churo
Quebrada Loma Lazafrán
Río Margaritas
Quebrada Loma la Palmera
Río Coral
Río Cashurco
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4. Conclusiones  

 

- La microcuenca “Drenajes menores al Río Pastaza”, cuenta con unidades muy pequeñas, y 

dada su extensión, se caracterizó toda la microcuenca en conjunto,  tomando en 

consideración varias observaciones en sitios puntuales. 

 

- De acuerdo a los parámetros de selección de las fuentes (accesibilidad, cercanía a zonas de 

páramo), se concluye que se encuentran caracterizadas un 80% del total provincial. 

 



1

MEMORIAS TÉCNICAS 
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MICROCUENCA DEL RIO AMBATO 
 

UNIDAD HIDROGRÁFICA RÍO COLORADO  

 

Ubicación.

La unidad hidrográfica pertenece a la microcuenca del Río Ambato, esta formada por varias 

quebradas entre las que se puede destacar la Quebrada Pimbaló, Gatón, Malezsayata, 

Potrerillos, que conjuntamente con otros drenajes forman el Río Colorado. Sus límites  están 

definidos por las partes altas (divisoria de agua), desde un flanco del Chimborazo hasta la 

intersección con el Río Blanco. La unidad hidrográfica (Figura No.1), tiene un área de 16.364 

ha. y se encuentra dentro de las coordenadas definidas en el Cuadro No.1.  

 

Figura Nº 1: Unidad Hidrográfica Río Colorado y Puntos de fuentes de agua 

 
Nº Este (*) Norte (*) 

1 738.520 9’853.926 

2 738.542 9’837.250 

3 745.487 9’843.641 

4 730.280 9’845.006 
(*) Coordenadas en el WGS 84 zona 17 sur 

 
Cuadro Nº 1: Coordenadas de la Unidad Hidrográfica 
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Fuentes de agua. 

 

Las fuentes de agua correspondientes a la unidad hidrográfica Río Colorado son (Cuadro 

No.2): 

 

Código Nombre de la fuente 
Altura 

(msnm) 
Coordenada 

x
Coordenada 

y
Unidad de 

caracterización 

V045 Vertientes Pailacocha y Deshielos  4220 743510 9844284 Quebrada Huahuay 

V046 Vertiente Yacupartina 4030 741800 9844784 Quebrada Huahuay 

V047 Vertiente Acequia Playas de Polvoloma 4000 741950 9844634 Quebrada Huahuay 

V049 Vertiente Pogyo El Arenal 4000 737650 9843434 Quebrada Tarugayacu 
Fuente: Base de datos del CNRH - Ambato 

 

Cuadro Nº 2: Fuentes de agua de la Unidad Hidrográfica Río Colorado  

 

Características generales 

 

Geología4

El área se encuentra cubierta por rocas volcánicas andesitas, producto de las Lavas del 

Carihuairazo, tobas producto de la emisión de piroclastos del Chimborazo, andesitas y 

aglomerados de la Formación Pisayambo; así como por depósitos glaciares correspondientes 

al período cuaternario. 

 

Patrón de drenaje 

 

El patrón de drenaje de la unidad hidrográfica  es dendrítico, el mismo que esta influenciado 

por la litología (rocas volcánicas) y las características físicas de las rocas, de acuerdo a esto, el 

patrón de drenaje tiene una distancia interfluvial grande 

 

Unidades de caracterización 

 

La caracterización del paisaje correspondiente a la unidad hidrográfica Río Colorado se lo 

realizó en la Quebrada Tarugayacu y la Quebrada Huahuay, obteniéndose los siguientes 

resultados.  

 

Quebrada Tarugayacu 

 

Esta área ha sido dividida en 2 sub - unidades considerando el tipo de relieve, la cobertura 

vegetal y uso del suelo, de acuerdo a estos parámetros también se puede considerar a esta 

 
4 DINAREN, Mapa Geológico, carta Chimborazo, escala 1: 100..000 
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área como un paisaje cultural intervenido5, por la presencia de hombre en interrelación con los 

elementos naturales. 

 

Sub - unidad 1: comprende el área alrededor del valle que forma la quebrada, el mismo que 

tiene las siguientes características físicas 

 

Geomorfología.

Morfometría 

 

Presenta cimas redondeadas y laderas convexas, pendientes entre el 40-60 % y un  desnivel 

relativo de 100 m. (Ver foto Nº 1).  

 

Morfología 

 

En cuanto a la morfología presenta un relieve colinado medio de acuerdo a los parámetros 

antes descritos en cuanto a pendiente, forma de la cima, vertiente y desnivel relativo. 

 

Morfodinámica 

 

Está zona presenta fuerte erosión eólica así como erosión hídrica y movimientos en masa 

puntuales. (Ver foto Nº 1). 

Foto Nº 1  

5 Apuntes Maestría en Gestión de Paisajes Culturales Alto Andinos , Módulo de Paisajes Naturales y Agrarios, PUCE,    
 2003 

Relieve Colinado Medio 
Desnivel relativo: 100 m 
Pendiente: 40 - 60% 
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Cobertura Vegetal  y Uso del Suelo.6

La Cobertura Vegetal  y  Uso del Suelo se describen a continuación (Cuadro No.3):   

 

Siglas Descripción de la Cobertura Proporción (%) Uso 
Descripción del Uso 

del Suelo 
Altura 

(msnm) 

Sd/Pj Suelo desnudo / Pajonal degradado 70/30   3960 

Cuadro Nº 3: Cobertura Vegetal y Uso del suelo 

 

Foto Nº 2 Cobertura Vegetal y Uso del suelo 

 

Suelos.7

El suelo existente en el área corresponde al orden de los Entisoles, los mismo que tiene como 

característica principal el poco o ningún desarrollo del suelo, debido a que el tiempo de 

desarrollo ha sido muy corto o en otros casos por encontrarse sobre pendientes moderadas a 

fuertes sujetas a erosión. Son suelos con las siguientes características (Cuadro Nº 4): 

 
Características Descripción 

Textura Arenosa 

Profundidad Superficial (0-20cm) 

Pedregosidad Sin Rocas (<10%) 

Inundabilidad Ninguna 

Ph Ligeramente ácido (5.6 – 6.5) 

Materia orgánica Muy bajo (< 1 %) 

Cuadro Nº 4: Características físicas del suelo 

 

6 Observaciones in situ 
7 DINAREN, Mapa de Suelos, carta Chimborazo, escala 1: 50..000 
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Sub - unidad 2: comprende el valle formado por la quebrada Tarugayacu que aguas abajo 

forma el Río Colorado,  las características físicas de esta zona son: 

 

Geomorfología.

Morfometría 

 

Presenta cimas redondeadas con pendientes entre el 12-25 % y un  desnivel relativo de 12 - 30 

m. (Ver foto No. 3).  

 

Morfología 

 

En cuanto a la morfología presenta un relieve colinado bajo de acuerdo a los parámetros antes 

descritos en cuanto a pendiente, forma de la cima, vertiente y desnivel relativo. 

 

Morfodinámica 

 

En está zona, se encuentra pequeñas áreas propensas a erosión debido a la saturación de 

agua en el suelo y al sobre pastoreo, adicionalmente se observa socavamiento del cauce 

alrededor del río. 

Foto Nº 3 

Relieve Colinado Bajo 
Desnivel relativo: 12 - 30 m 
Pendiente: 12 - 25% 
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Cobertura Vegetal  y Uso del Suelo.8

La Cobertura Vegetal  y  Uso del Suelo se describen a continuación (Cuadro Nº 5):   

 

Siglas Descripción de la Cobertura 
Proporción 

(%) 
Uso Descripción del Uso del Suelo 

Altura 
(msnm) 

Pa Pasto plantado 100 Ps Pastoreo de ganado (25-30 cabezas por 

hectárea), ovejas (15-20 por hectárea) 

3880 

Cuadro Nº 5: Cobertura Vegetal y Uso del suelo 

 

Foto Nº 4. Cobertura vegetal y uso del suelo 

 

Suelos9

El suelo existente en el área tiene las siguientes características (Ver cuadro Nº 6)  

 
Características Descripción 

Textura Franco limosa 

Profundidad Profundo (> 100 cm) 

Pedregosidad Sin Rocas (<10%) 

Inundabilidad Ninguna 

Ph Ligeramente ácido (5.6 – 6.5) 

Materia orgánica Muy bajo (< 1 %) 

Cuadro Nº 6: Características físicas del suelo 

 

8 Observaciones in situ 
9 DINAREN, Mapa de Suelos, carta Chimborazo, escala 1: 50..000 
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Quebrada Huahuay  

 

Esta área ha sido dividida en 2 sub-unidades considerando el tipo de relieve, la cobertura 

vegetal y uso del suelo, de acuerdo a estos parámetros también se puede considerar a esta 

área como un paisaje cultural intervenido10.

Sub - unidad 1: comprende el área alrededor del valle que forma la quebrada, el mismo que 

tiene las siguientes características físicas 

 

Geomorfología.

Morfometría 

 

Presenta cimas redondeadas y laderas convexas, pendientes entre el 40-70 % y un  desnivel 

relativo de 100 - 150 m. (Ver foto Nº 5).  

 

Morfología 

 

En cuanto a la morfología presenta un relieve colinado medio de acuerdo a los parámetros 

antes descritos en cuanto a pendiente, forma de la cima, vertiente y desnivel relativo. 

 

Morfodinámica 

 

En cuanto a procesos erosivos, en el área, se ha observado erosión hídrica difusa poco 

concentrada, que con el tiempo, la acción del agua y la cobertura vegetal deficiente en el área 

puede aumentar su acción erosiva  
Foto Nº 5  

10 Apuntes Maestría en Gestión de Paisajes Culturales Alto Andinos , Módulo de Paisajes Naturales y Agrarios, PUCE, 2003 

Relieve Colinado Medio 
Desnivel relativo: 100 -150 m 
Pendiente: 40 - 70% 
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Cobertura Vegetal  y Uso del Suelo 11.

La Cobertura Vegetal  y  Uso del Suelo se describen a continuación (Cuadro Nº 7):   

 

Siglas Descripción de la Cobertura 
Proporción 

(%) 
Uso Descripción del Uso del Suelo 

Altura 
(msnm) 

Pj Pajonal degradado 100   4043 

Cuadro Nº 7: Cobertura Vegetal y Uso del suelo 

 

Suelos.12

El suelo existente en el área corresponde al orden de los Entisoles, los mismo que tiene como 

característica principal el poco o ningún desarrollo del suelo, ya que el tiempo de desarrollo ha 

sido muy corto o en otros casos por encontrarse sobre pendientes moderadas a fuertes sujetas 

a erosión. Son suelos con las siguientes características (Cuadro Nº 8): 

 
Características Descripción 

Textura Arenosa  

Profundidad Superficial (0-20cm) 

Pedregosidad Sin Rocas (<10%) 

Inundabilidad Ninguna 

Ph Ligeramente ácido (5.6 – 6.5) 

Materia orgánica Muy bajo (< 1 %) 

Cuadro Nº 8: Características físicas del suelo 

 

Sub - unidad 2: comprende el valle formado por la Quebrada Huahuay, cuyas características 

físicas  son: 

 

Geomorfología.

Morfometría 

 

Presenta cimas redondeadas con pendientes entre el 12-25 % y un  desnivel relativo de 12 - 30 

m. (Ver foto Nº 6).  

 

11 Observaciones in situ 
12 DINAREN, Mapa de Suelos, carta Chimborazo, escala 1: 50..000 
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Morfología 

 

En cuanto a la morfología presenta un relieve colinado bajo de acuerdo a los parámetros antes 

descritos en cuanto a pendiente, forma de la cima, vertiente y desnivel relativo. 

 

Morfodinámica 

 

En cuanto a procesos erosivos, esta área no se encuentra afectada por dichos procesos. 

Foto Nº 6 

Cobertura Vegetal  y Uso del Suelo.13 

La Cobertura Vegetal  y  Uso del Suelo se describen a continuación (Cuadro Nº 9):   

 

Siglas Descripción de la Cobertura 
Proporción 

(%) 
Uso Descripción del Uso del Suelo 

Altura 
(msnm) 

Pn/Al Pasto natural/Almohadillas 70/30 Ga Ganadería 4045 

Cuadro Nº 9: Cobertura Vegetal y Uso del suelo 

 

13 Observaciones in situ 
 

Relieve Colinado Bajo 
Desnivel relativo: 12 - 30 m 
Pendiente: 12 - 25% 
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Foto Nº 7. Cobertura vegetal y uso del suelo 

 

Suelos14 

El suelo existente en el área tiene las mismas características de la sub-unidad 1 y son las 

siguientes (Ver cuadro Nº 10)  

 
Características Descripción 

Textura Arenosa  

Profundidad Superficial (0-20cm) 

Pedregosidad Sin Rocas (<10%) 

Inundabilidad Ninguna 

Ph Ligeramente ácido (5.6 – 6.5) 

Materia orgánica Muy bajo (< 1 %) 

Cuadro Nº 10: Características físicas del suelo 

 
14 DINAREN, Mapa de Suelos, carta Chimborazo, escala 1: 50..000 
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UNIDAD HIDROGRÁFICA RÍO BLANCO  

 

Ubicación.

La unidad hidrográfica del Río Blanco se encuentra dentro de la microcuenca del Río Ambato, 

esta formada por dos quebradas que nacen desde los flancos del Carihayrazo y de la Laguna 

Negra respectivamente. Sus límites  están definidos por las partes altas (divisoria de agua), 

desde un flanco del Carihuayrazo hasta la intersección con el Río Colorado. La unidad 

hidrográfica (Figura Nº 2) tiene un área de 3795 ha y se encuentra dentro de las coordenadas 

que se indica en el Cuadro Nº 11. 

 

Figura Nº 2: Unidad Hidrográfica Río Blanco y Puntos de fuentes de agua 

 

Nº Este (*) Norte (*) 

1 738.543 9’853.655 

2 745.491 9’843.643 

3 749.862 9’844.941 
(*) Coordenadas en el WGS 84 zona 17 sur 

 
Cuadro Nº 11: Coordenadas de la Unidad Hidrográfica 
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Fuentes de agua.  

Las fuentes de agua correspondientes a la unidad hidrográfica Río Colorado son (Cuadro Nº12)  

 

Código Nombre de la fuente 
Altura 

(msnm) 
Coordenada 

x
Coordenada 

y

V054 Vertientes Río Blanco 3620 738801 9853534 

R010 Río Blanco 3980 742950 9848034 

Fuente: Base de datos del CNRH - Ambato 

 
Cuadro Nº 12: Fuentes de agua de la Unidad Hidrográfica Río Blanco 

 

Características generales 

 

Geología15

El área se encuentra cubierta por rocas volcánicas (tobas) producto de la emisión de 

piroclastos del Chimborazo, así como por depósitos glaciares correspondientes al período 

cuaternario. 

 

Patrón de drenaje 

 

El patrón de drenaje de la unidad hidrográfica  es dendrítico, el mismo que esta influenciado 

por la litología (rocas volcánicas) y las características físicas de las rocas, de acuerdo a esto, el 

patrón de drenaje tiene una distancia interfluvial grande 

 

Unidades de caracterización 
 

La unidad hidrográfica, fue dividida en tres sub-unidades, de acuerdo a las observaciones de 

campo en cuanto a. tipo de relieve, cobertura vegetal y  uso de la tierra. Las sub-unidades se 

detallan a continuación: 

 

Sub-Unidad 1: comprende el área desde el Carihuairazo hasta la carretera que conecta 

Ambato y Guaranda. Esta unidad presenta un paisaje cultural de páramo16, cuyas 

características físicas son: 

 

15 DINAREN, Mapa Geológico, carta Chimborazo, escala 1: 100..000 
16 Apuntes Maestría en Gestión de Paisajes Culturales Alto Andinos , Módulo de Paisajes Naturales y Agrarios, PUCE, 2003 
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Geomorfología.

Morfometría 

 

La zona 1A (Relieve alrededor del valle que forma el Río Blanco) presenta cimas redondeadas 

y laderas convexas, pendientes entre el 40-70 % y un  desnivel relativo de 200m. (Ver foto 

No.8).  

La zona 1B (Valle del Río Blanco) posee cimas redondeadas, pendientes entre el 12 - 25% con 

un desnivel relativo de 15 a 20 m. (Ver foto No. 9).  

 

Morfología 

 

En cuanto a la morfología, la zona 1A presenta un relieve colinado alto de acuerdo a los 

parámetros antes descritos en cuanto a pendiente, forma de la cima, vertiente y desnivel 

relativo; la zona 1B tiene un relieve colinado bajo de acuerdo igualmente a lo descrito en la 

morfometría correspondiente a esta zona. 

 

Morfodinámica 

 

No se evidencia procesos erosivos visibles, presenta una cobertura vegetal no degradada. 

 

Foto Nº 8  

 

Zona: 1A 
Relieve colinado Alto 
Desnivel relativo: 200 m 
Pendiente: 40 – 70% 
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Foto Nº 9.  

 

Cobertura Vegetal  y Uso del Suelo17

La Cobertura Vegetal y  Uso del Suelo se describen a continuación (Cuadro Nº 13):   

 

Siglas Descripción Cobertura 
Proporción 

(%) 
Uso 

Descripción del Uso del 
Suelo 

Altura 
(msnm) 

Zona 

Pj Pajonal de páramo 100 Pv Pastoreo de vicuñas (5/ha) 4200 1A 

Al/Pn Almohadillas/ pasto natural 70/30   4200 1B 

Cuadro Nº 13: Cobertura Vegetal y Uso del suelo 

 

Suelos.18 

El suelo existente en el área corresponde al orden de los Entisoles, los mismo que tiene como 

característica principal el poco o ningún desarrollo del suelo, ya que el tiempo de desarrollo ha 

sido muy corto o en otros casos por encontrarse sobre pendientes moderadas a fuertes sujetas 

a erosión. Son suelos con las siguientes características (Cuadro No. 14): 

 
Características Descripción 

Textura Arenosa 

Profundidad Superficial (0-20 cm) 

Pedregosidad Sin Rocas (<10%) 

Inundabilidad Ninguna 

Ph Ligeramente ácido (5.6 – 6.5) 

Materia orgánica Muy bajo (< 1 %) 

Cuadro Nº 14: Características físicas del suelo 

 

17 Observaciones in situ 
18 DINAREN, Mapa de Suelos, carta Chimborazo, escala 1: 50..000 

Zona 1B
Relieve colinado Bajo 
Desnivel relativo: 15 – 20 m 
Pendiente: 12 – 25% 
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Sub-Unidad 2: comprende el área desde la carretera que conecta Ambato y Guaranda hasta la 

vía que va a las comunidades de Quillotoro y El Lindero. Posee un paisaje cultural 

trasformado19 ya que el uso del suelo ha cambiado de páramo a cultivos. Las principales 

características físicas son: 

 

Geomorfología.

Morfometría 

 

El área presenta cimas redondeadas y laderas convexas, pendientes del 60 % y un  desnivel 

relativo de 120m. (Ver foto Nº 10).  

 

Morfología 

 

En cuanto a la morfología el área presenta un relieve colinado medio de acuerdo a los 

parámetros antes descritos en cuanto a pendiente, forma de la cima, vertiente y desnivel 

relativo. 

 

Morfodinámica 

 

En cuanto a procesos erosivos, en el área, se ha podido observar de manera muy puntual la 

presencia de movimientos en masa, que podrían aumentar con la intervención del hombre y la 

extensión de la frontera agrícola. 

 

Foto Nº 10  

 

19 Apuntes Maestría en Gestión de Paisajes Culturales Alto Andinos , Módulo de Paisajes Naturales y Agrarios, PUCE, 2003 
 

Relieve Colinado Medio 
Desnivel relativo: 120 m 
Pendiente: 60% 
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Cobertura Vegetal  y Uso del Suelo.20 

La Cobertura Vegetal y  Uso del Suelo se describen a continuación (Cuadro Nº 15):   

 

Siglas Descripción Cobertura 
Proporción 

(%) 
Uso Descripción del Uso del Suelo 

Altura 
(msnm) 

Pj/Pa Pajonal bajo/Pasto plantado 70/30 Ga Ganadería 3800 

Pa/Bo Pasto plantado/ Bosque pino 70/30   3800 

Cuadro Nº 15: Cobertura Vegetal y Uso del suelo 

 

Foto Nº 11. Cobertura vegetal y Uso del suelo 

 

Suelos.21 

El suelo existente en el área corresponde al orden de los Inceptisoles, los mismo que tiene 

como característica principal el incipiente desarrollo del suelo,  son considerados suelos 

inmaduros en su evolución, se han originado a partir de materiales resistentes o ceniza 

volcánica. Son suelos con las siguientes características (Cuadro Nº 16): 

 
Características Descripción 

Textura Franco limosa 

Profundidad Profundo (> 100 cm) 

Pedregosidad Sin Rocas (<10%) 

Inundabilidad Ninguna 

Ph Ligeramente ácido (5.6 – 6.5) 

Materia orgánica Muy bajo (< 1 %) 

Cuadro Nº 16: Características físicas del suelo 

 

20 Observaciones in situ y consulta a una campesino de la zona 
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Sub-Unidad 3: comprende el área desde la vía que va a las comunidades de Quillotoro y El 

Lindero hasta la intersección con el Río Colorado. Esta unidad esta definida por el 

encañonamiento que forma el Río Blanco. Las características  físicas de esta área son: 

 

Geomorfología.

Morfometría 

 

El encañonamiento del Río Blanco presenta cimas redondeadas y vertientes rectilineas con  

pendientes fuertes, > 100% y un desnivel relativo de 250-300m (Ver foto Nº 12) 

 

Morfología 

 

En cuanto a la morfología el área presenta un relieve montañoso de acuerdo a los parámetros 

antes descritos en cuanto a pendiente, forma de la cima, vertiente y desnivel relativo. 

 

Morfodinámica 

 

En cuanto a procesos erosivos, no hay evidencia de estos, pero por su pendiente fuerte y  el 

avance de la frontera agrícola, esta zona es potencialmente alta a  ser afectada por erosiones 

eólica e hídrica. 

 

Foto Nº 12  

 

21 DINAREN, Mapa de Suelos, carta Chimborazo, escala 1: 50..000 

Relieve Colinado Alto 
Desnivel relativo: 250 -300 m 
Pendiente: >100% 
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Cobertura Vegetal  y Uso del Suelo.22 

La Cobertura Vegetal y  Uso del Suelo se describen a continuación (Cuadro Nº 17):   

 

Siglas Descripción Cobertura 
Proporción 

(%) 
Uso Descripción del Uso del Suelo 

Altura 
(msnm) 

Cu*/Pj Cultivos/Pajonal bajo 70/30 Ag Agrícola 3850 

Pa/Cu* Pasto plantado/ Cultivos  70/30 Ga Ganadería  (15-20/ha) 3500 
C*: cultivos de papa, cebada, ajo 

Cuadro Nº 17: Cobertura Vegetal y Uso del suelo 

 

Las fotos No. 13 y 14 muestran el avance de la frontera agrícola en estas zonas.  

Foto Nº 13. Cobertura vegetal y Uso del suelo 

Foto Nº 14. Avance de la Frontera agrícola 

 

22 Observaciones in situ 
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Suelos23 

El suelo existente en el área corresponde al orden de los Inceptisoles, los mismo que tiene 

como característica principal el incipiente desarrollo del suelo, ya que son considerados suelos 

inmaduros en su evolución, se han originado a partir de materiales resistentes o ceniza 

volcánica. Son suelos con las siguientes características (Cuadro Nº 18): 

 
Características Descripción 

Textura Franco limosa 

Profundidad Profundo (> 100 cm) 

Pedregosidad Sin Rocas (<10%) 

Inundabilidad Ninguna 

Ph Ligeramente ácido (5.6 – 6.5) 

Materia orgánica Muy bajo (< 1 %) 

Cuadro Nº 18: Características físicas del suelo 

 

23 DINAREN, Mapa de Suelos, carta Chimborazo, escala 1: 50..000 
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UNIDAD HIDROGRÁFICA QUEBRADA SHIHUAY HUAYCU   

 

Ubicación. 

 

La unidad hidrográfica se encuentra dentro de la microcuenca del Río Ambato, está formada 

por  varios drenajes importantes entre los que se puede destacar: el Río Passua, San Jerónimo 

y las quebradas Chininloma y Shihuay Huaycu que son aportes directos del Río Ambato. La 

Unidad Hidrográfica (Figura Nº 3) tiene un área de 5071 ha y se encuentra dentro de las 

coordenadas que se definen en el Cuadro Nº 19.  

 

Figura Nº 3: Unidad Hidrográfica Quebrada Shihuay Huaycu y Puntos de fuentes de agua 

 

Nº Este (*) Norte (*) 

1 742.542 9’858.289 

2 738.523 9’853.926 

3 734.720 9’862.221 

4 732.237 9’854.274 
(*) Coordenadas en el WGS 84 zona 17 sur 

 
Cuadro Nº 19: Coordenadas de la Unidad Hidrográfica 
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Fuentes de agua. 

 

Las fuentes de agua dentro de la unidad hidrográfica  se encuentran detalladas a continuación 

(Cuadro Nº 20): 

 

Código Nombre de la fuente Altura (msnm) 
Coordenada 

x
Coordenada 

y

Q009 Quebrada Piquil 3920 734351 9854834 

Q013 Quebrada Jatun Corral  3690 738001 9857184 

R011 Sin  nombre 3750 739001 9860134 

Fuente: Base de datos del CNRH - Ambato 

 
Cuadro Nº 20: Fuentes de agua de la Unidad Hidrográfica Quebrada Shihuay Huaycu 

 

Características generales 

 

Geología24 

El área se encuentra cubierta por rocas volcánicas: piroclastos, andesitas y aglomerados de la 

Formación Pisayambo; en cuanto a la sismicidad del área, de acuerdo al mapa geológico, está 

se vería influenciada por un conjunto de fallas inferidas que pueden reactivarse con algún 

evento sísmico. 

 

Patrón de drenaje 

 

El patrón de drenaje de la unidad hidrográfica  es dendrítico, el mismo que está influenciado 

por la litología (rocas volcánicas) y las características físicas de las rocas, presenta distancias 

interfluvial grandes 

 

Unidades de caracterización 

 

Esta área ha sido dividida en 2 sub-unidades considerando el tipo de relieve, la cobertura 

vegetal y el uso del suelo, de acuerdo a estos parámetros se puede considerar a la sub-unidad 

1 como un paisaje natural de páramo25 y a la sub-unidad 2 como un paisaje cultural 

intervenido26, por la presencia de hombre en interrelación con los elementos naturales. 

 

Sub-Unidad 1: comprende la zona alta de la cuenca, la misma que corresponde a un paisaje 

natural de páramo, desde allí nacen todas las quebradas que alimentan tanto al Río Passua 

como al San Jerónimo, cabe indicar que estas quebradas no poseen un caudal fijo de agua ya 

 
24 DINAREN, Mapa Geológico, carta Ambato, escala 1: 100..000 
25 Apuntes Maestría en Gestión de Paisajes Culturales Alto Andinos , Módulo de Paisajes Naturales y Agrarios, PUCE, 2003 
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que solamente en época de invierno, estos cuentan con un caudal considerable, el resto del 

tiempo tienen un aporte decreciente.  

 

Geomorfología.

Morfometría 

 

Presenta cimas redondeadas y laderas convexas, pendientes entre el 70-100 % y un  desnivel 

relativo de 250-300m. (Ver foto Nº 15).  

 

Morfología 

 

Se caracteriza por presentar un relieve montañoso de acuerdo a los parámetros antes descritos 

en cuanto a pendiente, forma de la cima, vertiente y desnivel relativo. 

 

Morfodinámica 

 

No se evidencia procesos erosivos fuertes, se observa una cobertura vegetal no muy 

degradada. 
 

Foto Nº 15 

 

26 Apuntes Maestría en Gestión de Paisajes Culturales Alto Andinos , Módulo de Paisajes Naturales y Agrarios, PUCE, 2003 

Relieve Montañoso 
Desnivel relativo: 250 - 300 m 
Pendiente: 70 – 100% 
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Cobertura Vegetal  y Uso del Suelo.27 

La Cobertura Vegetal y  Uso del Suelo se describen a continuación (Cuadro Nº 21):   

 

Siglas Descripción Cobertura 
Proporción 

(%) 
Uso 

Descripción del Uso del 
Suelo 

Altura 
(msnm) 

Pj/Al-Bn Pajonal /Almohadillas-Bosque 

natural 

60/20-20   3770 

Cuadro Nº 21: Cobertura Vegetal y Uso del suelo 

 

Foto Nº 16 Cobertura Vegetal y Uso del suelo 

Suelos.28 

El suelo existente en el área corresponde al orden de los Inceptisoles, los mismo que tiene 

como característica principal el incipiente desarrollo del suelo, ya que son considerados suelos 

inmaduros en su evolución, se han originado a partir de materiales resistentes o ceniza 

volcánica. Son suelos con las siguientes características (Cuadro Nº 22): 

 
Características Descripción 

Textura Franco limosa 

Profundidad Profundo (> 100 cm) 

Pedregosidad Sin Rocas (<10%) 

Inundabilidad Ninguna 

Ph Ligeramente ácido (5.6 – 6.5) 

27 Observaciones in situ 
28 DINAREN, Mapa de Suelos, carta Simiatug, escala 1: 50..000 
 



24

Materia orgánica Bajo (1-2 %) 

Cuadro Nº 22: Características físicas del suelo 

Sub-Unidad 2: comprende la zona inmediatamente después del páramo, es decir el valle que 

forman los drenajes hasta llegar a su desembocadura en el Río Ambato, es una zona dedicada 

a la ganadería y cultivos. Las características principales son: 

 

Geomorfología.

Morfometría 

 

Presenta cimas redondeadas y laderas convexas, pendientes entre el 30-60 % y un  desnivel 

relativo de 150m. (Ver foto Nº 17).  

 

Morfología 

 

En cuanto a la morfología, presenta un relieve colinado medio de acuerdo a los parámetros 

antes descritos en cuanto a pendiente, forma de la cima, vertiente y desnivel relativo. 

 

Morfodinámica 

 

No se evidencia procesos erosivos, en el área, pero con la presencia del hombre con la 

actividad agrícola y ganadera podrían provocar alguno de estos procesos 

 
Foto Nº 17 

 

Relieve Colinado medio 
Desnivel relativo: 150 m 
Pendiente: 30 – 60% 
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Cobertura Vegetal  y Uso del Suelo.29 

La Cobertura Vegetal y  Uso del Suelo se describen a continuación (Cuadro Nº 23):   

 

Siglas Descripción Cobertura 
Proporción 

(%) 
Uso 

Descripción del Uso del 
Suelo 

Altura 
(msnm) 

Pa/Pj Pasto plantado/Pajonal 70/30 Ga Ganadería (15-20 

cabezas/ha) 

3700 

Cu(*)/Pj Cultivos/Pajonal 70/30 Ag Agrícola  
(*) Cultivos: papa, ajo, habas, cebada, ocas 

 
Cuadro Nº 23: Cobertura Vegetal y Uso del suelo 

 

Foto Nº 18. Cobertura vegetal y Uso del suelo 

 

Suelos.30 

El suelo existente en el área corresponde al orden de los Inceptisoles, los mismo que tiene 

como característica principal el incipiente desarrollo del suelo, ya que son considerados suelos 

inmaduros en su evolución, se han originado a partir de materiales resistentes o ceniza 

volcánica. Son suelos con las siguientes características (Cuadro Nº 24): 

 
Características Descripción 

Textura Franco arenoso fino a grueso 

Profundidad Profundo (> 100 cm) 

Pedregosidad Sin Rocas (<10%) 

Inundabilidad Ninguna 

Ph Ligeramente ácido (5.6 – 6.5) 

Materia orgánica Medio (2-4 %) 

Cuadro Nº 24: Características físicas del suelo 

 
29 Observaciones in situ 
30 DINAREN, Mapa de Suelos, carta Simiatug, escala 1: 50..000 
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UNIDAD HIDROGRÁFICA QUEBRADA YATZAPUZAN GRANDE Y DRENAJES AL RIO 

AMBATO 

 

Ubicación.

La unidad hidrográfica, se encuentra dentro de la microcuenca del Río Ambato, está formada 

por varias quebradas entre las que se destacan: las Quebradas Rumichaca, Chuquirahua, 

Yatzapuzan Chico y Grande, que alimentan al Río Ambato. La unidad hidrográfica (Figura Nº 4) 

tiene un área de 6676 ha y se encuentra dentro de las coordenadas descritas en el Cuadro 

No.25.  

 

Figura Nº 4: Unidad Hidrográfica Quebrada Yatzapuzan Grande y drenajes al Río Ambato y Puntos de fuentes de agua 

 
Nº Este (*) Norte (*) 

1 738.522 9’853.928 

2 750.157 9’858.000 

3 747.753 9’846.580 
(*) Coordenadas en el WGS 84 zona 17 sur 

 
Cuadro Nº 25: Coordenadas de la Unidad Hidrográfica 
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Fuentes de agua. 

 

Las fuentes de agua correspondientes a la unidad hidrográfica Quebrada Yatzapuzan y 

drenajes al Río Ambato son (Cuadro Nº 26): 

 

Código Nombre de la fuente 
Altura 

(msnm) 
Coordenada 

x
Coordenada 

y

V059 Vertientes sin nombrre  745350 9854184 

V064 Vertiente Purunchaca Tundahuaico 3850 746750 9852634 

V065 Vertiente Romadizo Tingo y Otras 4120 746830 9849954 

V067 Vertiente Sigse Yacu 3640 741270 9854234 

V544 Vertientes sin nombre  745900 9849034 
Fuente: Base de datos del CNRH - Ambato 

 
Cuadro Nº 26: Fuentes de agua de la Unidad Hidrográfica Quebrada Yatzapuzan  Grande y drenajes al Río Ambato 

 

Características generales 

 

Geología31

El área se encuentra cubierta por ceniza volcánica, tobas y depósitos glaciares 

correspondientes al período cuaternario. 

 

Patrón de drenaje 

 

El patrón de drenaje de la unidad hidrográfica  es dendrítico, el mismo que está influenciado 

por la litología (rocas volcánicas) y las características físicas de las rocas, de acuerdo a esto, el 

patrón de drenaje tiene una distancia interfluvial grande 

 

Unidades de caracterización 

 

La unidad hidrográfica, comprende dos tipos de paisaje, el primero posee un paisaje natural de 

páramo32 (sub-unidad 1), el segundo (sub-unidad 2), con un paisaje cultural intervenido33 por la 

presencia del hombre en interrelación con los elementos naturales. 

 
Sub-Unidad 1: comprende el área desde la loma Llama Corral hasta la carretera que conecta 

Ambato y Guaranda. Esta sub-unidad presenta las siguientes  características físicas: 

 

31 DINAREN, Mapa Geológico, cartas Ambato y Chimborazo, escala 1: 100..000 
32 Apuntes Maestría en Gestión de Paisajes Culturales Alto Andinos , Módulo de Paisajes Naturales y Agrarios, PUCE, 2003 
33 Apuntes Maestría en Gestión de Paisajes Culturales Alto Andinos , Módulo de Paisajes Naturales y Agrarios, PUCE, 2003 
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Geomorfología.

Morfometría 

 

La zona 1A (Relieve alrededor del valle que forma la quebrada) presenta cimas redondeadas y 

laderas rectilíneas, pendientes entre el 70-80 % y un  desnivel relativo de 200m. (Ver foto Nº 

19).  

La zona 1B (Valle formado por la quebrada) posee cimas redondeadas con pendientes entre el 

12 - 25% con un desnivel relativo de 15 a 20 m.  

 

Morfología 

 

En cuanto a la morfología, la zona 1A presenta un relieve colinado alto de acuerdo a los 

parámetros antes descritos en cuanto a pendiente, forma de la cima, vertiente y desnivel 

relativo; la zona 1B tiene un relieve colinado bajo de acuerdo a lo descrito en la morfometría 

correspondiente a esta zona. 

 

Morfodinámica 

 

La zona 1A presenta áreas con erosión hídrica difusa. 

 
Foto Nº 19 

 

Zona: 1A 
Relieve colinado alto 
Desnivel relativo: 200 m 
Pendiente: 70-80% 
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Cobertura Vegetal  y Uso del Suelo.34 

La Cobertura Vegetal y  Uso del Suelo se describen a continuación (Cuadro Nº 27):   

 

Siglas Descripción Cobertura 
Proporción 

(%) 
Uso 

Descripción del Uso del 
Suelo 

Altura 
(msnm) 

Zona 

Pj-Cu(*) Pajonal de páramo-Cultivos 50-50   3830 1A 

Pn Pasto natural 100 Ps Pastoreo de ganado y 

ovejas 

3830 1B 

(*) Cultivos: papa, ajo 

Cuadro Nº 27: Cobertura Vegetal y Uso del suelo 

 

Foto Nº 20 Cobertura vegetal y Uso del suelo 

 

Suelos.35 

El suelo existente en el área corresponde al orden de los Inceptisoles, los mismo que tiene 

como característica principal el incipiente desarrollo del suelo, ya que son considerados suelos 

inmaduros en su evolución, se han originado a partir de materiales resistentes o ceniza 

volcánica. Son suelos con las siguientes características (Cuadro Nº 28): 

 
Características Descripción 

Textura Franco limosa 

Profundidad Profundo (> 100 cm) 

Pedregosidad Sin Rocas (<10%) 

Inundabilidad Ninguna 

Ph Ligeramente ácido (5.6 – 6.5) 

Materia orgánica Muy bajo (< 1 %) 

Cuadro Nº 28: Características físicas del suelo 

 
34 Observaciones in situ  
35 DINAREN, Mapa de Suelos, carta Chimborazo, escala 1: 50..000 
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Sub-Unidad 2: comprende una zona que va desde la carretera Ambato-Guaranda hasta la vía 

Flores, las características físicas de esta zona son: 

 

Geomorfología.

Morfometría 

 

La zona 2A (Relieve alrededor del valle que forma la quebrada) presenta cimas redondeadas y 

laderas convexas, pendientes entre el 40 al 70%,  desnivel relativo de 100m. (Ver foto Nº 21).  

La zona 2B (Valle formado por la quebrada) posee cimas redondeadas con pendientes entre el 

12 - 25% con un desnivel relativo de 15 a 20 m.  

 

Morfología 

 

En cuanto a la morfología, la zona 2A presenta un relieve colinado medio de acuerdo a los 

parámetros antes descritos en cuanto a pendiente, forma de la cima, vertiente y desnivel 

relativo; la zona 2B tiene un relieve colinado bajo de acuerdo a lo descrito en la morfometría 

correspondiente a esta zona. 

 

Morfodinámica 

 

En cuanto a procesos erosivos, en el área, no se presenta ninguna de estos procesos. 

 

Foto Nº 21       
Zona: 2A
Relieve Colinado Medio 
Desnivel relativo: 100 m 
Pendiente: 60% 

Zona: 2B 
Relieve Colinado Bajo  
Desnivel relativo: 15-20 m 
Pendiente: 12-25% 
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Cobertura Vegetal  y Uso del Suelo.36 

La Cobertura Vegetal y  Uso del Suelo se describen a continuación (Cuadro Nº 29):   

 

Siglas Descripción Cobertura 
Proporción 

(%) 
Uso 

Descripción del Uso del 
Suelo 

Altura 
(msnm) 

Zona 

Cu(*)/Pj Cultivos/Pajonal de páramo 70/30 Ag Agrícola 3800 2ª 

Pn Pasto natural 100 Ps Pastoreo de ganado y ovejas 3800 2B 
(*) Cultivos: papa, ajo 

Cuadro Nº 29: Cobertura Vegetal y Uso del suelo 

 

Foto Nº 22. Cobertura vegetal y Uso del suelo 

 

Suelos.37 

El suelo existente en el área corresponde al orden de los Inceptisoles, los mismo que tiene 

como característica principal el incipiente desarrollo del suelo, ya que son considerados suelos 

inmaduros en su evolución, se han originado a partir de materiales resistentes o ceniza 

volcánica. Son suelos con las siguientes características (Cuadro Nº 30): 

 
Características Descripción 

Textura Franco limosa 

Profundidad Profundo (> 100 cm) 

Pedregosidad Sin Rocas (<10%) 

Inundabilidad Ninguna 

Ph Ligeramente ácido (5.6 – 6.5) 

Materia orgánica Muy bajo (< 1 %) 

Cuadro Nº 30: Características físicas del suelo 

 
36 Observaciones in situ  
37 DINAREN, Mapa de Suelos, carta Chimborazo, escala 1: 50..000 
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UNIDAD HIDROGRÁFICA RÍO CALAMACA  

Ubicación.

La unidad hidrográfica se encuentra dentro de la microcuenca del Río Ambato, está formada 

por las quebradas: Chiliquin, Articucho, Taucarrumi, Podorrumi, Chagnasacha y Pailacocha, a 

más de los Ríos Sigsiyacu y Pusuyuyo que en conjunto forman el Río Calamaca. Sus límites  

están definidos por las partes altas (divisoria de agua). La unidad hidrográfica (Figura Nº 5)  

tiene un área de 10639 ha y se encuentra dentro de las coordenadas descritas en el  Cuadro 

No. 31. 

 

Figura Nº 5: Unidad Hidrográfica Río Calamaco y Puntos de fuentes de agua 

:
Nº Este (*) Norte (*) 

1 742.599 9’858.294 

2 746.539 9’833.870 

3 734.718 9’868.221 
(*) Coordenadas en el WGS 84 zona 17 sur 

 
Cuadro Nº 31: Coordenadas de la Unidad Hidrográfica 
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Fuentes de agua. 

 

Las fuentes de agua correspondientes a la unidad hidrográfica Río Calamaca son (Cuadro No. 

32): 

 

Código Nombre de la fuente 
Altura 

(msnm) 
Coordenada 

x
Coordenada 

y

V069 Vertiente Bartolo Tambo  Nº 1 3580 741901 9861584 

V070 Vertiente Bartolo Tambo  Nº 2 3530 741801 9861484 

V071 Vertiente Cundumachay 3720 743200 9862634 

V075 Vertiente  Yurac-Rumi 3680 742201 9861734 
Fuente: Base de datos del CNRH - Ambato 

 
Cuadro Nº 32: Fuentes de agua de la Unidad Hidrográfica Río Calamaca 

 

Características generales 

 

Geología38 

El área se encuentra cubierta por piroclastos, andesitas y aglomerados de la Formación 

Pisayambo, así como por depósitos glaciares correspondientes al período cuaternario. 

 

Patrón de drenaje 

 

El patrón de drenaje de la unidad hidrográfica  es dendrítico, el mismo que esta influenciado 

por la litología (rocas volcánicas) y las características físicas de las rocas, de acuerdo a esto, el 

patrón de drenaje tiene una distancia interfluvial grande 

 

Unidades de caracterización 

 

La unidad hidrográfica, fue dividida en dos sub-unidades, de acuerdo a las observaciones de 

campo en cuanto a tipo de relieve, cobertura vegetal y  uso de la tierra. De acuerdo a esto se 

podría considerar a la  sub-unidad1 como un paisaje natural de páramo39, mientras que la 

segunda un paisaje cultural intevenido40, por la presencia de hombre en interrelación con los 

elementos naturales. Las sub-unidades se detallan a continuación: 

 

.

38 DINAREN, Mapa Geológico, carta Ambato, escala 1: 100..000 
39 Apuntes Maestría en Gestión de Paisajes Culturales Alto Andinos , Módulo de Paisajes Naturales y Agrarios, PUCE, 2003 
40 Apuntes Maestría en Gestión de Paisajes Culturales Alto Andinos , Módulo de Paisajes Naturales y Agrarios, PUCE, 2003 
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Sub-Unidad 1 

 

Geomorfología.

Morfometría 

 

La zona 1A (Relieve alrededor del valle que forma la Quebrada) presenta cimas redondeadas y 

laderas convexas con presencia de fragmentos rocosos, pendientes mayores al 100% y un  

desnivel relativo de 250m. (Ver foto Nº 22).  

La zona 1B (Valle alrededor de la Quebrada) posee cimas redondeadas con pendientes entre 

el 12 - 25% con un desnivel relativo de 15 a 20 m. (Ver foto Nº 23). 

 

Morfología 

 

En cuanto a la morfología, la zona 1A presenta un relieve montañoso de acuerdo a los 

parámetros antes descritos en cuanto a pendiente, forma de la cima, vertiente y desnivel 

relativo; la zona 1B tiene un relieve colinado bajo de acuerdo igualmente a lo descrito en la 

morfometría correspondiente a esta zona. 

 

Morfodinámica 

 

En lo que respecta a procesos erosivos, en el área, hay evidencia de una erosión hídrica difusa 

en un mínimo porcentaje. 

 
.Foto Nº 22 

 

Zona: 1A 
Relieve Montañoso 
Desnivel relativo: 250 m 
Pendiente: mayor a 100% 
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. Foto Nº 23 

Cobertura Vegetal  y Uso del Suelo41 

La Cobertura Vegetal y  Uso del Suelo se describen a continuación (Cuadro Nº 33):   

 

Siglas Descripción Cobertura 
Proporción 

(%) 
Uso 

Descripción del Uso del 
Suelo 

Altura 
(msnm) 

Zona 

Bn/Ar-

Pj 

Bosque natural/Vegetación 

arbustiva natural - Pajonal 

60/20-20   3870 1A 

Pn/Ar Pasto natural/Vegetación 

arbustiva 

70/30   3870 1B 

Cuadro Nº 33: Cobertura Vegetal y Uso del suelo 

 

Foto Nº 24 Cobertura Vegetal y Uso del suelo 

 
41 Observaciones in situ 

Zona: 1B 
Relieve Colinado bajo 
Desnivel relativo: 12-20 m 
Pendiente: 12-25% 
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Suelos.42 

El suelo existente en el área corresponde al orden de los Inceptisoles, los mismo que tiene 

como característica principal el incipiente desarrollo del suelo, ya que son considerados suelos 

inmaduros en su evolución, se originan a partir de materiales resistentes o ceniza volcánica. 

Son suelos con las siguientes características (Cuadro Nº 34): 

 
Características Descripción 

Textura Franco limosa 

Profundidad Profundo (> 100 cm) 

Pedregosidad Sin Rocas (<10%) 

Inundabilidad Ninguna 

Ph Ligeramente ácido (5.6 – 6.5) 

Materia orgánica Bajo (1-2 %) 

Cuadro Nº 34: Características físicas del suelo 

 

Sub-Unidad 2: comprende una zona aguas abajo de la intersección del Río Calamaca y la 

Quebrada Chagnasacha, las características físicas de esta zona son: 

 

Geomorfología.

Morfometría 

 

Presenta cimas redondeadas y laderas convexas, pendientes mayores al 100% y un  desnivel 

relativo de 200m.  

 

Morfología 

 

En cuanto a la morfología, presenta un relieve colinado alto de acuerdo a los parámetros antes 

descritos en cuanto a pendiente, forma de la cima, vertiente y desnivel relativo. 

 

Morfodinámica 

 

En lo que respecta a procesos erosivos, en el área, hay evidencia de movimientos en masa, ya 

que se puede observar las cicatrices de despegue cubiertas por vegetación (Ver foto Nº 25,26). 

 

42 DINAREN, Mapa de Suelos, carta Simiatug, escala 1: 50..000 
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Foto Nº 25 

Foto Nº 26 Movimientos en masa  

 

Cobertura Vegetal  y Uso del Suelo43 

La Cobertura Vegetal y  Uso del Suelo se describen a continuación (Cuadro Nº 35):   

 

Siglas Descripción Cobertura 
Proporción 

(%) 
Uso 

Descripción del Uso del 
Suelo 

Altura 
(msnm) 

Pj/Ar Pajonal/Vegetación arbustiva  70   3560 

Pa/Cu(*) Pasto plantado/Cultivos 30 Ga Ganadería (10 cabezas/ha) 3560 
(*) Cultivos: papa 

 

Cuadro Nº 35: Cobertura Vegetal y Uso del suelo 

 

43 Observaciones in situ 

Movimiento en masa  
 Cubierto por vegetación 
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Foto Nº 27. Cobertura vegetal y Uso del suelo 

 

Suelos.44 

El suelo existente en el área corresponde al orden de los Inceptisoles, los mismo que tiene 

como característica principal el incipiente desarrollo del suelo, ya que son considerados suelos 

inmaduros en su evolución, se han originado a partir de materiales resistentes o ceniza 

volcánica. Son suelos con las siguientes características (Cuadro Nº 36): 

 
Características Descripción 

Textura Franco arenoso fino a grueso 

Profundidad Profundo (> 100 cm) 

Pedregosidad Sin Rocas (<10%) 

Inundabilidad Ninguna 

Ph Ligeramente ácido (5.6 – 6.5) 

Materia orgánica Bajo (1-2 %) 

Cuadro Nº 36: Características físicas del suelo 

 

44 DINAREN, Mapa de Suelos, carta Simiatug, escala 1: 50..000 
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UNIDAD HIDROGRÁFICA QUEBRADA CUBILLIN Y DRENAJES AL RIO AMBATO 

Ubicación.

La unidad hidrográfica pertenece a la Cuenca del Río Ambato, se encuentra formada por las 

quebradas: Cubillín, Tambalayacu y Llanchuga, así como por varios drenajes menores que 

desembocan en el Río Ambato. La unidad hidrográfica (Figura Nº 6) tiene un área de 5707 ha y 

se encuentra dentro de las coordenadas que se detallan en el Cuadro Nº 37  

 

Figura Nº 6: Unidad Hidrográfica Quebrada Cubillín y drenajes al Río Ambato, Puntos de fuentes de agua 

 

Nº Este (*) Norte (*) 

1 742.597 9’858.596 

2 758.370 9’860.123 

4 745.645 9’865.054 

(*) Coordenadas en WGS 84 zona 17 sur 

 
Cuadro Nº 37: Coordenadas de la Unidad Hidrográfica 
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Fuentes de agua. 

 

Las fuentes de agua correspondientes a la unidad hidrográfica Quebrada Cubillín y drenajes al 

Río Ambato son (Cuadro Nº 38): 

 

Código Nombre de la fuente 
Altura 

(msnm) 
Coordenada 

x
Coordenada 

y
Unidad de caracterización 

Q016 Quebrada Yagual 3570 748150 9860534 Quebrada Tambalayacu 

V160 Vertiente Yacutoma 3550 748200 9859884 Quebrada Tambalayacu 

V088 Vertiente Laygua 3350 748500 9859484 Quebrada Tambalayacu 

V091 Vertiente Lulucucho 3360 749950 9860734 Quebrada Llanchuga 

V085 Vertiente Guatzucquihua 3430 750800 9861434 Quebrada Llanchuga 
Fuente: Base de datos del CNRH - Ambato 

 
Cuadro Nº 38: Fuentes de agua de la Unidad Hidrográfica Quebrada Cubillín y drenajes al Río Ambato 

 

Características generales 

 

Geología45 

El área se encuentra cubierta por piroclastos andesíticos, predominio de aglomerados e 

intercalaciones de mantos gruesos de lava de composición andesítica producto de la 

Formación Pisayambo. 

 

Patrón de drenaje 

 

El patrón de drenaje de la unidad hidrográfica  es dendrítico, el mismo que está influenciado 

por la litología (rocas volcánicas) y las características físicas de las rocas, de acuerdo a esto, el 

patrón de drenaje tiene una distancia interfluvial grande 

 

Unidades de caracterización 

 

La caracterización del paisaje correspondiente a esta unidad se lo realizó en las Quebradas 

Tambalayacu y Llanchuga, obteniéndose las siguientes características: 

 

45 DINAREN, Mapa Geológico, carta Chimborazo, escala 1: 100..000 
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Quebrada Tambalayacu 

 

De acuerdo a las observaciones de campo hechas en cuanto a la presencia y/o influencia del 

hombre, tipo de relieve, uso del suelo, se puede considerar a esta área como un paisaje natural 

de páramo46 en la parte alta de la quebrada; como   paisaje cultural intervenido47 en la parte 

baja, por la presencia del hombre en interrelación con los elementos naturales. Las 

características físicas del área son: 

 

Geomorfología.

Morfometría 

 

Presenta cimas redondeadas y laderas convexas, pendientes entre el 70 - 100 % y un  desnivel 

relativo de 250 m en la parte alta, y a medida que se desciende, se forma un encañonado con 

pendientes fuertes. (Ver foto Nº 28).  

 

Morfología 

 

En cuanto a la morfología presenta un relieve montañoso de acuerdo a los parámetros antes 

descritos en cuanto a pendiente, forma de la cima, vertiente y desnivel relativo. 

 

Morfodinámica 

 

En cuanto a procesos erosivos, en el área, se ha podido observar de manera muy puntual la 

presencia de erosión hídrica, la misma que podrían aumentar con la intervención del hombre y 

la extensión de la frontera agrícola 

Foto Nº 28  

46 Apuntes Maestría en Gestión de Paisajes Culturales Alto Andinos , Módulo de Paisajes Naturales y Agrarios, PUCE, 2003 
47 Apuntes Maestría en Gestión de Paisajes Culturales Alto Andinos , Módulo de Paisajes Naturales y Agrarios, PUCE, 2003 

Relieve Montañoso 
Desnivel relativo: 250 m 
Pendiente: 70 – 100% 
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Cobertura Vegetal  y Uso del Suelo48 

La Cobertura Vegetal y  Uso del Suelo se describen a continuación (Cuadro Nº 39):   

 

Siglas Descripción Cobertura 
Proporción 

(%) 
Uso Descripción del Uso del Suelo 

Altura 
(msnm) 

Pj Pajonal de páramo 100   3800 

Bo/Ar Bosque natural/Vegetación arbustiva 70/30   3400 

Ab(*)/Ar Vegetación arbórea/Vegetación 

arbustiva 

70/30 Ps Pastoreo de ganado vacuno, 

borregos y chivos 

3400 

Cu(*)/Pa Cultivos/ Pasto plantado 70/30 Ps Pastoreo de ganado vacuno, 

borregos y chivos 

3400 

(*) Cultivos: papas, mellocos, habas y cebada 

(*) Vegetación arbórea: Bosque de pinos y eucaliptos 

Cuadro Nº 39: Cobertura Vegetal y Uso del suelo 

 

Foto Nº 29 Cobertura Vegetal y Uso del suelo 

 

48 Observaciones in situ 



43

Foto Nº 30 Cobertura Vegetal y Uso del suelo 

Suelos 49 

El tipo de suelo existente en el área es del orden de los Inceptisoles, los mismos que se han 

originado a partir de diferentes materiales parentales (materiales resistentes o cenizas 

volcánicas); en posiciones de relieve extremo, fuertes pendientes, depresiones o superficies 

geomorfológicas jóvenes. Son suelos con las siguientes características (Cuadro Nº 40): 

 
Características Descripción 

Textura Franco arenoso fino a grueso 

Profundidad Profundo (> 100 cm) 

Pedregosidad Sin Rocas (<10%) 

Inundabilidad Ninguna 

Ph Ligeramente ácido (5.6 – 6.5) 

Materia orgánica Bajo (1-2 %) 

Cuadro Nº 40: Características físicas del suelo 

 

Quebrada Llanchuga 

 

De acuerdo a las observaciones de campo hechas en cuanto a influencia del hombre, tipo de 

relieve, uso del suelo, se puede considerar a la zona A, como un paisaje natural de páramo50 y 

a la zona B como un  paisaje agrario51, se observa  predominancia de parcelas (Minifundios 

con linderos de eucaliptos y/o pinos) alrededor del centro poblado de San Fernando. Las 

características físicas del área son: 

 
49 DINAREN, Mapa de Suelos, carta Simiatug, escala 1: 50..000 
50 Apuntes Maestría en Gestión de Paisajes Culturales Alto Andinos , Módulo de Paisajes Naturales y Agrarios, PUCE, 2003 
51 Apuntes Maestría en Gestión de Paisajes Culturales Alto Andinos , Módulo de Paisajes Naturales y Agrarios, PUCE, 2003 
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Geomorfología.

Morfometría 

 

La zona A (Relieve alrededor del valle que forma la Quebrada), presenta cimas redondeadas y 

laderas convexas, pendientes entre el 70-80 % y un  desnivel relativo de 250m. 

La zona B (Valle formado alrededor de la quebrada), presenta cimas redondeadas con una 

pendiente del 25% y un desnivel relativo de 30m. De acuerdo a esto se podría considerar un 

relieve propio del modelado glaciar con una semejanza a un circo glaciar (Ver foto Nº 31).  

 

Morfología 

 

En cuanto a la morfología la zona A presenta en la parte alta un relieve montañoso de acuerdo 

a los parámetros antes descritos en cuanto a pendiente, forma de la cima, vertiente y desnivel 

relativo; la zona B presenta un relieve colinado bajo de acuerdo a los parámetros anteriormente 

descritos. 

 

Morfodinámica 

 

El área no presenta una evidencia de que se encuentra afectada por ningún fenómeno erosivo. 

 
Foto Nº 31  

Relieve Montañoso 
Desnivel relativo: 250 m 
Pendiente: 70 – 80% 

Relieve Colinado Bajo 
Desnivel relativo: 30 m 
Pendiente: 25% 
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Cobertura Vegetal  y Uso del Suelo.52 

La Cobertura Vegetal y  Uso del Suelo se describen a continuación (Cuadro Nº 41):   

 

Siglas Descripción Cobertura 
Proporción 

(%) 
Uso Descripción del Uso del Suelo 

Altura 
(msnm) 

Pj/Ar Pajonal / Vegetación arbustiva 100   3800 

Cu(*)/Pa Cultivos/ Pasto plantado 70/30 Ag/Ps Agrícola/Pastoreo de ganado 

vacuno, borregos y chivos 

3200 

(*) Cultivos: papas, mellocos, habas y cebada 

 
Cuadro Nº 41: Cobertura Vegetal y Uso del suelo 

Foto Nº 32. Cobertura vegetal y Uso del suelo 

 

Foto Nº 33. Cobertura vegetal y Uso del suelo 

 
52 Observaciones in situ  
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Suelos 53 

El tipo de suelo existente en el área es del orden de los Inceptisoles, los mismos que se han 

originado a partir de diferentes materiales parentales (materiales resistentes o cenizas 

volcánicas); se presentan en relieves de fuertes pendientes, depresiones o superficies 

geomorfológicas  jóvenes. Son suelos con las siguientes características (Cuadro Nº 42): 

 
Características Descripción 

Textura Franco arenoso fino a grueso 

Profundidad Profundo (> 100 cm) 

Pedregosidad Sin Rocas (<10%) 

Inundabilidad Ninguna 

Ph Ligeramente ácido (5.6 – 6.5) 

Materia orgánica Bajo (1-2 %) 

Cuadro Nº 42: Características físicas del suelo 

 

53 DINAREN, Mapa de Suelos, carta Simiatug, escala 1: 50..000 



47

UNIDAD HIDROGRÁFICA QUEBRADA CHIQUICAGUA Y DRENAJES AL RIO AMBATO 

 

Ubicación.

La unidad hidrográfica, se encuentra dentro de la microcuenca del Río Ambato, está formada 

por varias quebradas en las que se pueden destacar: Pataló, Chiquicagua, Quichibí y Quintuco, 

que son aportes directos al Río Ambato. La Unidad hidrográfica (Figura Nº 7) tiene un área de 

9679 ha y se encuentra dentro de las coordenadas descritas en el  Cuadro Nº 43  

 

Figura Nº 7: Unidad Hidrográfica Quebrada Chiquicagua y drenajes al Río Ambato, Puntos de fuentes de agua 

 
Nº Este (*) Norte (*) 

1 750.156 9’852.000 

2 758.382 9’860.121 

3 749.760 9’844.939 

4 752.119 9’845.765 
(*) Coordenadas en el WGS 84 zona 17 sur 

 
Cuadro Nº 43: Coordenadas de la Unidad Hidrográfica 
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Fuentes de agua. 

 

Las fuentes de agua correspondientes a la unidad hidrográfica Quebrada Chiquicahua y 

drenajes al Río Ambato son (Cuadro Nº 43): 

 

Código Nombre de la fuente 
Altura 

(msnm) 
Coordenada 

x
Coordenada 

y

V101 Vertiente Minas Quintuco y otros 3790 749170 9849684 

V135 Vertiente Chaulapogio 3275 749800 9854884 
Fuente: Base de datos del CNRH - Ambato 

 
Cuadro Nº 43: Fuentes de agua de la Unidad Hidrográfica Quebrada Chiquicagua y drenajes al Río Ambato 

 

Características generales 

 

Geología54

El área se encuentra cubierta por rocas volcánicas andesitas, producto de las lavas del 

Carihuairazo,  así como por cenizas y depósitos glaciares correspondientes al período 

cuaternario. 

 

Patrón de drenaje 

 

El patrón de drenaje de la unidad hidrográfica  es dendrítico, el mismo que está influenciado 

por la litología (rocas volcánicas) y las características físicas de las rocas, de acuerdo a esto, el 

patrón de drenaje tiene una distancia interfluvial grande 

 

Unidades de caracterización 
 

La unidad hidrográfica, fue dividida en dos sub-unidades, de acuerdo a las observaciones de 

campo en cuanto a. tipo de relieve, cobertura vegetal y  uso de la tierra. Las sub-unidades se 

detallan a continuación: 

 

Sub-Unidad 1: comprende el área desde las estribaciones del Carihuairazo hasta la carretera 

que conecta Ambato y Guaranda. Presenta un paisaje natural de páramo55, con las 

características físicas siguientes: 

 

54 DINAREN, Mapa Geológico, carta Chimborazo y Ambato, escala 1: 100..000 
55 Apuntes Maestría en Gestión de Paisajes Culturales Alto Andinos , Módulo de Paisajes Naturales y Agrarios, PUCE, 2003 
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Geomorfología.

Morfometría 

 

La zona 1A (Relieve alrededor del valle que forma la Quebrada Pataló) presenta cimas agudas 

y laderas rectilíneas, pendientes entre el 70-100 % y un  desnivel relativo de 250m. (Ver foto 

No. 34).  

La zona 1B (Valle alrededor de la Quebrada Pataló) presenta cimas redondeadas con 

pendientes entre el 12-25%, con un desnivel relativo de 15 a 20 m y rocas dispersa en el área, 

posiblemente producto de algún evento volcánico. 

 

Morfología 

 

En cuanto a la morfología, la zona 1A presenta un relieve montañoso de acuerdo a los 

parámetros antes descritos en cuanto a pendiente, forma de la cima, vertiente y desnivel 

relativo; la zona 1B tiene un relieve colinado bajo de acuerdo  a lo descrito en la morfometría 

correspondiente a esta zona. 

 

Morfodinámica 

 

En la zona 1 A se observa erosión hídrica difusa y degradación de la cobertura vegetal en la 

zona 1B por el sobrepastoreo de animales. 

 
Foto Nº 34 

 

Zona: 1A 
Relieve Montañoso 
Desnivel relativo: 250 m 
Pendiente: 70-100% 

Zona: 1B 
Relieve Colinado Bajo 
Desnivel relativo: 15 -20 m 
Pendiente: 12-25% 
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Cobertura Vegetal  y Uso del Suelo56 

La Cobertura Vegetal y  Uso del Suelo se describen a continuación (Cuadro Nº 44):   

 

Siglas Descripción Cobertura 
Proporción 

(%) 
Uso 

Descripción del Uso del 
Suelo 

Altura 
(msnm) 

Zona 

Bn /Pj Bosque natural / Pajonal 70/30   3800 1ª 

Al/Pn Almohadillas/ pasto 

natural 

70/30   3800 1B 

Cuadro Nº 44: Cobertura Vegetal y Uso del suelo 

 

Suelos.57

El suelo existente en el área corresponde al orden de los Inceptisoles, los mismo que tienen 

como característica principal el incipiente desarrollo del suelo, ya que son considerados suelos 

inmaduros en su evolución, se han originado a partir de materiales resistentes o ceniza 

volcánica. Son suelos con las siguientes características (Cuadro Nº 45): 

 
Características Descripción 

Textura Limosa 

Profundidad Poco profundo (25 - 50 cm) 

Pedregosidad Sin Rocas (<10%) 

Inundabilidad Con agua de 3 a 6 meses 

Ph Ligeramente ácido (5.6 – 6.5) 

Materia orgánica Muy alto (> 10 %) 

Cuadro Nº 45: Características físicas del suelo 

 

Sub-Unidad 2: comprende una zona que va desde la carretera Ambato-Guaranda hacia el Río 

Ambato, Presenta un paisaje agrario58 con las  siguientes características físicas: 

 

Geomorfología.

Morfometría 

 

Presenta cimas redondeadas y laderas rectilíneas, pendientes entre el 80-100 % y un  desnivel 

relativo de 200m. (Ver foto Nº 35).  

 

56 Observaciones in situ 
57 DINAREN, Mapa de Suelos, carta Chimborazo, escala 1: 50..000 
58 Apuntes Maestría en Gestión de Paisajes Culturales Alto Andinos , Módulo de Paisajes Naturales y Agrarios, PUCE, 2003 
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Morfología 

 

Presenta un relieve colinado alto de acuerdo a los parámetros antes descritos en cuanto a 

pendiente, forma de la cima, vertiente y desnivel relativo. 

 

Morfodinámica 

 

En cuanto a procesos erosivos,  son áreas susceptibles a la acción erosiva, por sus fuertes 

pendientes y las actividades agrícolas desarrolladas en esta zona.  

 
Foto Nº 35   

Cobertura Vegetal  y Uso del Suelo59 

La Cobertura Vegetal y  Uso del Suelo se describen a continuación (Cuadro Nº 46):   

 

Siglas Descripción Cobertura 
Proporción 

(%) 
Uso 

Descripción del Uso del 
Suelo 

Altura 
(msnm) 

Cu(*)/Ab (*) Cultivos/Vegetación arbórea 70/30 Ag Agrícola 3800 

Al/Pn Almohadillas/ pasto natural 70/30   3800 
(*) Cultivos: papa, maíz 

 (*) Vegetación arbórea: árboles de eucalipto y pino 

 
Cuadro Nº 46: Cobertura Vegetal y Uso del suelo 

 

59 Observaciones in situ 

Relieve Colinado Alto 
Desnivel relativo: 180-200 m 
Pendiente: 80-100% 
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Foto Nº 36. Cobertura vegetal y Uso del suelo 

Foto Nº 37. Cobertura vegetal y Uso del suelo 

 

Suelos.60 

El suelo existente en el área corresponde al orden de los Inceptisoles, los mismo que tiene 

como característica principal el incipiente desarrollo del suelo, ya que son considerados suelos 

inmaduros en su evolución, se han originado a partir de materiales resistentes o ceniza 

volcánica. Son suelos con las siguientes características (Cuadro Nº 47): 

 
Características Descripción 

Textura Limosa 

Profundidad Poco profundo (25 - 50 cm) 

Pedregosidad Sin Rocas (<10%) 

Inundabilidad Con agua de 3 a 6 meses 

Ph Ligeramente ácido (5.6 – 6.5) 

Materia orgánica Muy alto (> 10 %) 

Cuadro Nº 47: Características físicas del suelo 

60 DINAREN, Mapa de Suelos, carta Chimborazo, escala 1: 50..000 
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UNIDAD HIDROGRÁFICA RIO ALAJUA 

Ubicación.

La unidad hidrográfica pertenece a la microcuenca del Río Ambato, se encuentra formada por 

varias quebradas y ríos importantes dentro de los cuales tenemos: Río Casahuala, Chico, 

Pumagua y Río Chontarrumi, todos ellos confluyen para formar el Río Alajua, drenaje principal 

de esta unidad (Figura Nº 8). Tiene un área de 12.330 ha y se encuentra dentro de las 

coordenadas que se describen en el Cuadro Nº 48. 

 

Figura Nº 8: Unidad Hidrográfica Río Alajua 

 

Nº Este (*) Norte (*) 

1 758.377 9’860.131 

2 745647 9’865.061 

3 750.695 9’874.976 

4 759.422 9’872.260 
(*) Coordenadas en WGS 84 zona 17 sur 

 
Cuadro Nº 48: Coordenadas de la Unidad Hidrográfica 
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Fuentes de agua.  

 

Las fuentes de agua correspondientes a la unidad hidrográfica Río Alajua son (Cuadro Nº 49): 

 

Código Nombre de la fuente 
Altura 

(msnm) 
Coordenada x Coordenada y 

Unidad de 
caracterización 

R015 Río Casahuala 3750 750850 9871874 Río Casahuala 

R017 Río Pumagua 3740 749330 9864734 Quebrada Tingo 

V150 Vertiente Colesyacu Tingo 4080 747000 9870034 Quebrada Casahuala 

V159 Vertiente Tomapamba 3950 747750 9868084 Quebrada Casahuala 

Q022 Quebrada Calguasig 3750 748800 9867884 Quebrada Casahuala 

V144 Vertiente Callaryacu 3650 750550 9864984 Río Chico 

V147 Vertiente Chilcaloma 3640 754000 9861834 Río Pumagua 

V140 Vertientes Calguasig 3480 751950 9865234 Río Chontarrumi 

V142 Vertiente Atalarca – Monte Piqui 3650 751850 9867184 Río Chontarrumi 

V161 Vertiente Yaulayata 3650 753150 9865734 Río Chontarrumi 
Fuente: Base de datos del CNRH - Ambato 

 
Cuadro Nº 49: Fuentes de agua de la Unidad Hidrográfica Río Alajua 

 
Características generales 

 

Geología61 

El área se encuentra cubierta por rocas volcánicas (andesitas piroxénicas y tobas), del 

Igualata, Mulmul, Huisla, Chiquicha, Sagoatoa; piroclastos, andesitas y aglomerados de la 

Formación Pisayambo; así como ceniza volcánica correspondientes al período cuaternario. 

 

Patrón de drenaje 

 

El patrón de drenaje de la unidad hidrográfica es dendrítico con distancias interfluviales 

grandes, el mismo que está influenciado por la litología (rocas volcánicas) y las características 

físicas de las rocas. 

 
Unidades de caracterización 
 

La caracterización del paisaje correspondiente a esta unidad se lo realizó en el Río Casahuala 

(Toma de la acequia Alta Fernández),  Quebrada Tingo (Toma de la acequia Primera 

Coronaria), Quebrada Casahuala, Río Chico, Río Pumagua y el Río Chontarrumi , 

obteniéndose las siguientes características generales: 
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Río Casahuala 

 

Presenta un paisaje natural de páramo62, el mismo que tiene las siguientes características 

físicas: 

 

Geomorfología.

Morfometría 

 

Presenta cimas redondeadas y laderas convexas, pendientes mayores al 100 % y un  desnivel 

relativo de 250-300 m. (Ver Foto Nº 38) 

 

Morfología 

 

En cuanto a la morfología presenta un relieve montañoso de acuerdo a los parámetros antes 

descritos en cuanto a pendiente, forma de la cima, vertiente y desnivel relativo. 

 

Morfodinámica 

 

En cuanto a procesos erosivos, en el área, se ha podido observar erosión hídrica concentrada 

(surcos-cárcavas) en varios sectores, además de movimientos en masa producto de las fuertes 

pendientes y del tipo de suelo. (Ver Foto Nº 39,40) 

 
Foto Nº 38  

61 DINAREN, Mapa Geológico, carta Ambato, escala 1: 100..000 
62 Apuntes Maestría en Gestión de Paisajes Culturales Alto Andinos , Módulo de Paisajes Naturales y Agrarios, PUCE, 2003 
 

Relieve Montañoso  
Desnivel relativo: 250-300 m 
Pendiente: >100% 
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Foto Nº 39 

Foto Nº 40 

Cobertura Vegetal  y Uso del Suelo63 

La Cobertura Vegetal y  Uso del Suelo se describen a continuación (Cuadro Nº 50):   

 

Siglas Descripción Cobertura 
Proporción 

(%) 
Uso Descripción del Uso del Suelo 

Altura 
(msnm) 

Pj/Ar Pajonal / vegetación Arbustiva 70/30   3741 

Ah/Ar Almohadillas/Vegetación arbustiva 70/30   3741 

Cuadro Nº 50: Cobertura Vegetal y Uso del suelo 

 

63 Observaciones in situ 

Erosión hídrica concentrada, presentes sobre la 
acequia Alta Fernández 

Deslizamientos, presentes sobre y bajo la acequia 
Alta Fernández 
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Foto Nº 41. Cobertura vegetal y Uso del suelo 

 

Suelos 

 

En lo que respecta a suelos, el punto de observación no se encuentra cubierto por la 

cartografía temática digital, razón por la cual no se puede realizar una descripción mas 

detallada del mismo, pero de las observaciones de campo el suelo presenta una textura 

arcillosa, poco profundo y de color negro. 

 

Quebrada Tingo 

 

Presenta un paisaje cultural intervenido64, en esta zona se ha construido una vía de 

comunicación la misma que altera las características existentes, las características físicas 

predominantes son: 

 

Geomorfología.

Morfometría 

 

La zona A (Relieve alrededor del valle que forma la quebrada), se caracteriza por las cimas 

redondeadas y laderas convexas, pendientes del 70 % y un  desnivel relativo de 200m. (Ver 

foto Nº 42).  

La zona B (Valle que forma la quebrada), posee cimas redondeadas con pendientes del 12 al 

25%% y un desnivel relativo de 15 m.  (Ver foto Nº 42).  

 

64 Apuntes Maestría en Gestión de Paisajes Culturales Alto Andinos , Módulo de Paisajes Naturales y Agrarios, PUCE, 2003 
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Morfología 

 

En cuanto a la morfología la zona A presenta un relieve colinado alto de acuerdo a los 

parámetros antes descritos en cuanto a pendiente, forma de la cima, vertiente y desnivel 

relativo, y la zona B presenta un relieve colinado bajo de acuerdo a los parámetros anteriores 

 

Morfodinámica 

 

En cuanto a procesos erosivos, en el zona se observa erosión hídrica difusa en varios sectores, 

además de movimientos en masa producto del tipo de suelo, la baja cobertura vegetal, y la 

presencia de una vía de comunicación. (Ver Foto Nº 43,44) 

.
Foto Nº 42 

Foto Nº 43 

Zona A
Relieve Colinado Alto 
Desnivel relativo: 150-200 m 
Pendiente: 70% 

Zona B
Relieve Colinado Bajo 
Desnivel relativo: 15 m 
Pendiente: 12 - 25% 

Deslizamientos, con cicatrices de despegue 
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Foto Nº 44 

 

Cobertura Vegetal  y Uso del Suelo.65 

La Cobertura Vegetal  y  Uso del Suelo se describen a continuación (Cuadro Nº 51):   

 

Siglas Descripción Cobertura 
Proporción 

(%) 
Uso Descripción del Uso del Suelo 

Altura 
(msnm) 

Zona 

Pj Pajonal degradado 100   3720 1A 

Pj/Ab(*) Pajonal/Vegetación arbórea 70/30   3720 1A 

Pn Pasto natural 100 Ga Ganadería, 20cabezas/ha  3720 1B 
(*) Vegetación Arbórea: áreas forestales de pino 

 
Cuadro Nº 51: Cobertura Vegetal y Uso del suelo 

 

Foto Nº 45. Cobertura vegetal y Uso del suelo 

 

Deslizamientos, con cicatrices de despegue 
y zona de acumulación del material deslizado. 
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Suelos 66 

El tipo de suelo existente en el área es del orden de los Inceptisoles los mismos que se han 

originado a partir de diferentes materiales parentales (materiales resistentes o cenizas 

volcánicas); estos suelos se presentan en fuertes pendientes, depresiones o superficies 

geomorfológicas jóvenes. Son suelos con las siguientes características (Cuadro Nº 52): 

 

Características Descripción 

Textura Franco limosa 

Profundidad Profundo (> 100 cm) 

Pedregosidad Sin Rocas (<10%) 

Inundabilidad Ninguna 

Ph Ligeramente ácido (5.6 – 6.5) 

Materia orgánica Medio (2-4 %) 

Cuadro Nº 52: Características físicas del suelo 

 

Quebrada Casahuala 
 

Presenta un paisaje natural de páramo67, amenazado si no se toman medidas de mitigación en 

la construcción de la vía que se esta realizando; sus características físicas son: 

 

Geomorfología.

Morfometría 

 

Presenta cimas redondeadas y laderas rectilíneas, pendientes del 70 -80 % y un  desnivel 

relativo de 250 m. (Ver foto Nº 46).  

 

Morfología 

 

En cuanto a la morfología presenta un relieve montañoso de acuerdo a los parámetros antes 

descritos en cuanto a pendiente, forma de la cima, vertiente y desnivel relativo. 

 

Morfodinámica 

 

En cuanto a procesos erosivos, en el área, existen muy puntualmente y, en bajo grado, erosión 

hídrica difusa 
 

65 Observaciones in situ  
66 DINAREN, Mapa de Suelos, carta Simiatug, escala 1: 50..000 
67 Apuntes Maestría en Gestión de Paisajes Culturales Alto Andinos , Módulo de Paisajes Naturales y Agrarios, PUCE, 2003 
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Foto Nº 46 

 

Cobertura Vegetal  y Uso del Suelo.68 

La Cobertura Vegetal  y  Uso del Suelo se describen a continuación (Cuadro Nº 53):   

 

Siglas Descripción Cobertura 
Proporción 

(%) 
Uso Descripción del Uso del Suelo 

Altura 
(msnm) 

Pj/Al/Bo Pajonal /Almohadillas/Bosque natural 60/20/20   4000 

Cuadro Nº 53: Cobertura Vegetal y Uso del suelo 

 

Foto Nº 47. Cobertura vegetal y Uso del suelo 

 

68 Observaciones in situ  

Relieve Montañoso 
Desnivel relativo: 250 m 
Pendiente: 70 - 80% 
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Suelos 69

El tipo de suelo existente en el área es del orden de los Inceptisoles los mismos que se han 

originado a partir de diferentes materiales parentales (materiales resistentes o cenizas 

volcánicas); en posiciones de relieve extremo, fuertes pendientes, depresiones o superficies 

geomorfológicas jóvenes. Son suelos con las siguientes características (Cuadro Nº 54): 

 
Características Descripción 

Textura Franco limosa 

Profundidad Profundo (> 100 cm) 

Pedregosidad Sin Rocas (<10%) 

Inundabilidad Ninguna 

Ph Ligeramente ácido (5.6 – 6.5) 

Materia orgánica Medio (2-4 %) 

Cuadro Nº 54: Características físicas del suelo 

 

Río Chico 

 

Presenta un paisaje cultural intervenido70, en esta zona se observa la presencia del ser 

humano que con sus actividades ha sobrepasado la frontera agrícola, las características físicas 

del área son las siguientes: 

 

Geomorfología.

Morfometría 

 

Presenta cimas redondeadas y laderas convexas, pendientes del 70 - 80 % y un  desnivel 

relativo de 150-200 m. (Ver foto Nº 48).  

 

Morfología 

 

En cuanto a la morfología presenta un relieve colinado alto de acuerdo a los parámetros antes 

descritos en cuanto a pendiente, forma de la cima, vertiente y desnivel relativo. 

 

Morfodinámica 

 

En cuanto a procesos erosivos, en la zona, no se observa  evidencia de estos. 

 
69 DINAREN, Mapa de Suelos, carta Ambato, escala 1: 50..000 
70 Apuntes Maestría en Gestión de Paisajes Culturales Alto Andinos , Módulo de Paisajes Naturales y Agrarios, PUCE, 2003 
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Foto Nº 48 

 

Cobertura Vegetal  y Uso del Suelo 71 

La Cobertura Vegetal  y  Uso del Suelo se describen a continuación (Cuadro Nº 55):   

 

Siglas Descripción Cobertura 
Proporción 

(%) 
Uso Descripción del Uso del Suelo 

Altura 
(msnm) 

Pj/Ar/Cu Pajonal/Vegetación arbustiva/Cultivos(*) 60/20/20 Ps Pastoreo de ovejas 3630 
(*) Cultivos tales como habas, ocas, mellocos. 

 
Cuadro Nº 55: Cobertura Vegetal y Uso del suelo 

Foto Nº 49. Cobertura vegetal y Uso del suelo 

 
71 Observaciones in situ  

Relieve Colinado Alto 
Desnivel relativo: 150-200 m 
Pendiente: 70 - 80% 
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Suelos 72

El tipo de suelo existente en el área es del orden de los Inceptisoles, los mismos que se han 

originado a partir de diferentes materiales parentales (materiales resistentes o cenizas 

volcánicas); en posiciones de relieve extremo, fuertes pendientes, depresiones o superficies 

geomorfológicas jóvenes. Son suelos con las siguientes características (Cuadro Nº56): 

 
Características Descripción 

Textura Franco limosa 

Profundidad Profundo (> 100 cm) 

Pedregosidad Sin Rocas (<10%) 

Inundabilidad Ninguna 

Ph Ligeramente ácido (5.6 – 6.5) 

Materia orgánica Medio (2-4 %) 

Cuadro Nº 56: Características físicas del suelo 

 

Río Pumagua 
 

Presenta un paisaje agrícola73, se observa la presencia del ser humano con sus actividades 

agrícolas (parcelas-minifundios), las características físicas del área son las siguientes: 

 

Geomorfología.

Morfometría 

 

Presenta cimas redondeadas y laderas convexas, pendientes del 70 - 100 % y un  desnivel 

relativo de 150-200 m. (Ver foto Nº 50).  

 

Morfología 

 

En cuanto a la morfología presenta un relieve colinado alto de acuerdo a los parámetros antes 

descritos en cuanto a pendiente, forma de la cima, vertiente y desnivel relativo. 

 

Morfodinámica 

 

En cuanto a procesos erosivos, en el área, no existe evidencia de estos 

 

72 DINAREN, Mapa de Suelos, carta Ambato, escala 1: 50..000 
73 Apuntes Maestría en Gestión de Paisajes Culturales Alto Andinos , Módulo de Paisajes Naturales y Agrarios, PUCE, 2003 
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Foto Nº 50 

Cobertura Vegetal  y Uso del Suelo.74 

La Cobertura Vegetal  y  Uso del Suelo se describen a continuación (Cuadro Nº 57):   

 

Siglas Descripción Cobertura 
Proporción 

(%) 
Uso Descripción del Uso del Suelo 

Altura 
(msnm) 

Cu(*)/Ar Cultivos/Vegetación arbustiva 70/30 Ag Agrícola  3590 
(*) Cultivos tales como: habas, cebada. 

 
Cuadro Nº 57: Cobertura Vegetal y Uso del suelo 

 

Foto Nº 51. Cobertura vegetal y Uso del suelo 

 

74 Observaciones in situ y consulta a una campesino de la zona 

Relieve Colinado Alto 
Desnivel relativo:150-200 m 
Pendiente: 70 - 100% 
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Suelos 75 

El tipo de suelo existente en el área es del orden de los Mollisoles, los mismos que se han 

originado a partir de cenizas volcánicas recientes, suaves y permeables, se localiza sobre 

concavidades y en su mayoría son aquellos suelos de color negro. Son suelos con las 

siguientes características (Cuadro Nº58): 

 
Características Descripción 

Textura Franco arcilloso arenoso 

Profundidad Profundo (> 100 cm) 

Pedregosidad Sin Rocas (<10%) 

Inundabilidad Ninguna 

Ph Neutro (6.6 – 7.4) 

Materia orgánica Medio (2-4 %) 

Cuadro Nº 58: Características físicas del suelo 

 

Río Chontarrumi 
 

Presenta un paisaje cultural intervenido76, ya que en el área se ha podido observar la presencia 

del ser humano, las características físicas del área son las siguientes: 

 

Geomorfología.

Morfometría 

 

Presenta cimas redondeadas y laderas convexas, pendientes del 70 - 100 % y un  desnivel 

relativo de 200-250 m (Ver foto Nº 52).  

 

Morfología 

 

En cuanto a la morfología presenta un relieve montañoso de acuerdo a los parámetros antes 

descritos en cuanto a pendiente, forma de la cima, vertiente y desnivel relativo. 

 

Morfodinámica 

 

En cuanto a procesos erosivos, en el área, no existe evidencia de estos 

 

75 DINAREN, Mapa de Suelos, carta Ambato, escala 1: 50..000 
76 Apuntes Maestría en Gestión de Paisajes Culturales Alto Andinos , Módulo de Paisajes Naturales y Agrarios, PUCE, 2003 
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Foto Nº 52 

 

Cobertura Vegetal  y Uso.77 

La Cobertura Vegetal  y  Uso del Suelo se describen a continuación (Cuadro Nº 59):   

 

Siglas Descripción Cobertura 
Proporción 

(%) 
Uso Descripción del Uso del Suelo 

Altura 
(msnm) 

Cu Cultivos(*) 70/30 Ag Agrícola  3490 
(*) Cultivos tales como: habas, cebada. 

 
Cuadro Nº 59: Cobertura Vegetal y Uso del suelo 

 

Foto Nº 53 Cobertura vegetal y Uso del Suelo 

 

77 Observaciones in situ y consulta a una campesino de la zona 

Relieve Montañoso 
Desnivel relativo: 200-250 m 
Pendiente: 70 - 100% 
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Suelos 78 

El tipo de suelo existente en el área es del orden de los Mollisoles, los mismos que se han 

originado a partir de cenizas volcánicas recientes, suaves y permeables, se localiza sobre 

concavidades y en su mayoría son aquellos suelos de color negro. Son suelos con las 

siguientes características (Cuadro Nº 60): 

 
Características Descripción 

Textura Franco arcilloso arenoso 

Profundidad Profundo (> 100 cm) 

Pedregosidad Sin Rocas (<10%) 

Inundabilidad Ninguna 

Ph Neutro (6.6 – 7.4) 

Materia orgánica Medio (2-4 %) 

Cuadro Nº 60: Características físicas del suelo 

 

78 DINAREN, Mapa de Suelos, carta Ambato, escala 1: 50..000 
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UNIDAD HIDROGRÁFICA QUEBRADA QUILLALLI Y DRENAJES AL AMBATO 

Ubicación.

La unidad hidrográfica pertenece a la microcuenca del Río Ambato, se encuentra formada por 

varias quebradas que confluyen para formar la Quebrada Quillalli y de otras como la Quebrada 

Tuniloma y San Lorenzo que aportan directamente al Río Ambato. La unidad hidrográfica 

(Figura Nº 9) tiene un área de 11.823 ha y como límites las coordenadas que se muestran en el  

Cuadro Nº 61 

 

Figura Nº 9: Unidad Hidrográfica Quebrada Quillalli y drenajes al Ambato, Puntos de fuentes de agua 

 

Nº Este (*) Norte (*) 

1 760.289 9’873.059 

2 774.043 9’863.553 

3 753.381 9’860.119 
(*) Coordenadas en WGS 84 zona 17 sur 

 
Cuadro Nº 61: Coordenadas de la Unidad Hidrográfica 
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Fuentes de agua.  

 

Las fuentes de agua correspondientes a la unidad hidrográfica Quebrada Quillallí y drenajes al 

Ambato son (Cuadro Nº 62): 

 

Código Nombre de la fuente 
Altura 

(msnm) 
Coordenada 

x
Coordenada 

y

V212 Vertiente Shahuansi 3820 760500 9872134 
Fuente: Base de datos del CNRH - Ambato 

Cuadro Nº 62: Fuentes de agua de la Unidad Hidrográfica Quebrada Quillalli y drenajes al Ambato 

 

Características generales 

 

Geología79

El área se encuentra cubierta por rocas volcánicas: andesitas piroxénicas y tobas, del Igualata, 

Mulmul, Huisla, Chiquicha, Sagoatoa. 

 

Patrón de drenaje 

El patrón de drenaje de la unidad hidrográfica  es dendrítico con distancia interfluvial grande, el 

mismo que está influenciado por la litología (rocas volcánicas) y las características físicas de 

las rocas. 

 

Unidades de caracterización 
 

La caracterización del paisaje correspondiente a esta unidad se lo realizó en el Cerro 

Pilishurco, obteniéndose las siguientes características generales: 

 

Cerro Pilishurco 

 

Presenta un paisaje cultural de páramo80, adicionalmente se observa la construcción de una vía 

de comunicación, esta zona presenta las siguientes características físicas: 

 

79 DINAREN, Mapa Geológico, carta Chimborazo, escala 1: 100..000 
80 Apuntes Maestría en Gestión de Paisajes Culturales Alto Andinos , Módulo de Paisajes Naturales y Agrarios, PUCE, 2003 
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Geomorfología.

Morfometría 

 

La zona A (Relieve alrededor del valle que forma la Quebrada Sahahuanshi) presenta cimas 

tanto redondeadas como agudas con laderas convexas, pendientes mayores al 100 % y un  

desnivel relativo de 250-300m. (Ver foto Nº 54).  

La zona B (Valle del Río Blanco) posee cimas redondeadas con  pendientes entre el 12 - 25% 

con un desnivel relativo de 15 a 20 m.  

 

Morfología 

 

En cuanto a la morfología, la zona A presenta un relieve montañoso de acuerdo a los 

parámetros antes descritos en cuanto a pendiente, forma de la cima, vertiente y desnivel 

relativo; la zona B tiene un relieve colinado bajo de acuerdo  a lo descrito en la morfometría 

correspondiente a esta zona. 

 

Morfodinámica 

 

En cuanto a procesos erosivos, en el área, se observan pequeños deslizamientos teniendo 

como evidencia las cicatrices de despegue. Posiblemente producto de la saturación de agua 

(Foto Nº 55) 
 Foto Nº 54 

Zona A
Relieve Montañoso 
Desnivel relativo: 250-300 m 
Pendiente: 100 % 
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Foto Nº 55 

 

Cobertura Vegetal  y Uso del Suelo81 

La Cobertura Vegetal y  Uso del Suelo se describen a continuación (Cuadro Nº 63) 

 

Siglas Descripción Cobertura 
Proporción 

(%) 
Uso Descripción del Uso del Suelo 

Altura 
(msnm) 

Zona 

Pj/Ar Pajonal/Vegetación arbustiva 70/30   4150 A 

Pj/Al Pajonal/Almohadilla 70/30 Ps  Pastoreo de ovejas 4150 B 

Cuadro Nº 63: Cobertura Vegetal y Uso del suelo 

Foto Nº 56 Cobertura Vegetal y Uso del suelo 

 
81 Observaciones in situ 

Deslizamientos 
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Suelos  

 

En lo que respecta a suelos, el punto de observación no se encuentra cubierto por la 

cartografía temática digital, razón por la cual no se puede realizar una descripción más 

detallada del mismo, pero de las observaciones de campo el suelo presenta una textura 

arcillosa - arenosa, poco profundo de color negro con cierto grado de predregosidad. 
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UNIDAD HIDROGRÁFICA RIO PACHANLICA 

Ubicación.

La unidad hidrográfica pertenece a la microcuenca del Río Ambato, se encuentra formada por 

varias quebradas y ríos importantes dentro de los cuales tenemos: Río Mocha, Río Curiquingue 

y Río Quero que conjuntamente con una serie de quebradas forman el Río Pachanlica, drenaje 

principal de esta unidad. La unidad hidrográfica (Figura Nº 10) tiene un área de 37.559 ha y se 

encuentra dentro de las coordenadas que se detallan en el Cuadro Nº 64 

 

Figura Nº 10: Unidad Hidrográfica Río Pachanlica y Puntos de fuentes de agua 

 
Nº Este (*) Norte (*) 

1 772.121 9’863.911 

2 744.976 9’841.012 

3 754.975 9’834.209 

4 773.319 9’841.227 
(*) Coordenadas en WGS 84 zona 17 sur 

 
Cuadro Nº 64: Coordenadas de la Unidad Hidrográfica 
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Fuentes de agua.  

 

Las fuentes de agua correspondientes a la unidad hidrográfica Río Colorado son (Cuadro Nº 

65): 

 

Código Nombre de la fuente 
Altura 

(msnm) 
Coordenada 

x
Coordenada 

y
Unidad de caracterización 

V291 Vertiente Parvas 1, 2 Y 3 4056 761700 9835734 Quebrada Rumipungo 

Q043 Quebrada Tolillas 3900 760700 9836534 Quebrada Rumipungo 

Q042 Quebrada Guantughuco Tingo 3900 761100 9837234 Quebrada Pilco  

V204 Vertiente Nº 2 2495 765550 9864134 Quebrada Pilco 

Cuadro Nº 65: Fuentes de agua de la Unidad Hidrográfica Río Pachanlica 

 

Características generales 

 

Geología82 

El área se encuentra cubierta por rocas volcánicas (andesitas), producto de las lavas del 

Carihuairazo y lavas antiguas del Chimborazo, andesitas y aglomerados de la Formación 

Pisayambo, andesitas piroxénicas, toba y toba de pómez del Igualata, Mulmul e Huisla,  así 

como por depósitos glaciares y cenizas volcánicas correspondientes al período cuaternario. 

 

Patrón de drenaje 

 

El patrón de drenaje de la unidad hidrográfica  es dendrítico, el mismo que está influenciado 

por la litología (rocas volcánicas) y las características físicas de las rocas, de acuerdo a esto, el 

patrón de drenaje tiene una distancia interfluvial grande 

 

Unidades de caracterización 

 

La caracterización del paisaje correspondiente a esta unidad se lo realizó en el Río Mocha,  

Quebrada Rumipungu y Quebrada Pilco, obteniéndose las siguientes características generales: 

 

Río Mocha 

 

Presenta un paisaje natural de páramo83, con las siguientes características físicas: 

 

82 DINAREN, Mapa Geológico, carta Chimborazo y Ambato, escala 1: 100..000 
83 Apuntes Maestría en Gestión de Paisajes Culturales Alto Andinos , Módulo de Paisajes Naturales y Agrarios, PUCE, 2003 
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Geomorfología.

Morfometría 

 

La zona A (Relieve alrededor del valle que forma el Río), presenta cimas redondeadas y 

laderas convexas y rectilíneas en algunos sectores, pendientes entre el 70-80% y un  desnivel 

relativo de 250 m, además se observa presencia de afloramientos rocosos. (Ver Foto Nº 57) 

La zona B (Valle del Río) se caracteriza por las cimas redondeadas con pendientes entre el 12 

- 25% con un desnivel relativo de 15 a 20 m.  

 

Morfología 

 

En cuanto a la morfología la zona A  presenta un relieve montañoso de acuerdo a los 

parámetros antes descritos en cuanto a pendiente, forma de la cima, vertiente y desnivel 

relativo; la zona B tiene un relieve colinado bajo de acuerdo  a lo descrito en la morfometría 

correspondiente a esta zona. 

 

Morfodinámica 

 

En cuanto a procesos erosivos, en la zona, se observa  áreas pequeñas de deslizamientos 

especialmente a lo largo del  encañonado que forma el cauce del Río Mocha (Ver foto Nº 58) 

 

Foto Nº 57  

Zona A
Relieve Montañoso 
Desnivel relativo: 250 m 
Pendiente: 70 – 80 % 

Zona B
Relieve Colinado bajo 
Desnivel relativo:15-20m 
Pendiente: 12 – 25 % 
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Foto Nº 58 

 

Cobertura Vegetal  y Uso del Suelo84 

La Cobertura Vegetal y  Uso del Suelo se describen a continuación (Cuadro Nº 66):   

 

Siglas Descripción Cobertura 
Proporción 

(%) 
Uso Descripción del Uso del Suelo 

Altura 
(msnm) 

Zona 

Pj/Ar Pajonal / vegetación Arbustiva 70/30   3750 A 

Pa Pasto plantado 100 Ga Ganadería 3750 B 

Cuadro Nº 66: Cobertura Vegetal y Uso del suelo 

 

Foto Nº 59 Cobertura vegetal y Uso del suelo 

 
84 Observaciones in situ 

Deslizamientos pequeños a lo largo del 
cauce del Río 
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Suelos.85 

El suelo existente en el área corresponde al orden de los Inceptisoles, los mismo que tienen 

como característica principal el incipiente desarrollo del suelo, son considerados suelos 

inmaduros en su evolución, se han originado a partir de materiales resistentes o ceniza 

volcánica. Son suelos con las siguientes características (Cuadro Nº 67): 

 
Características Descripción 

Textura Limosa 

Profundidad Poco Profundo (20-50 cm) 

Pedregosidad Sin Rocas (<10%) 

Inundabilidad Con agua de 3-6 meses 

Ph Ligeramente ácido (5.6 – 6.5) 

Materia orgánica Muy alto (>10 %) 

Cuadro Nº 67: Características físicas del suelo 

 

Quebrada Pilco 
 

Presenta un paisaje cultural intervenido86, se observa la presencia del hombre con sus 

actividades agrícolas, las características físicas son las siguientes 

Geomorfología.

Morfometría 

 

Presenta cimas redondeadas y laderas convexas, pendientes del 70 - 100 % y un  desnivel 

relativo de 150-200 m (Ver foto Nº 60).  

 

Morfología 

 

En cuanto a la morfología presenta en la parte alta un relieve colinado alto de acuerdo a los 

parámetros antes descritos. 

 

Morfodinámica 

 

En cuanto a procesos erosivos, en la zona, no se observa la ocurrencia de estos fenómenos, 

pero son potencialmente susceptibles por la presencia de cultivo en altas pendientes. 

 

85 DINAREN, Mapa de Suelos, carta Quero, escala 1: 50..000 
86 Apuntes Maestría en Gestión de Paisajes Culturales Alto Andinos , Módulo de Paisajes Naturales y Agrarios, PUCE, 2003 
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Foto Nº 60 

Cobertura Vegetal  y Uso del Suelo.87 

La Cobertura Vegetal y  Uso del Suelo se describen a continuación (Cuadro Nº 68):   

 

Siglas Descripción Cobertura 
Proporción 

(%) 
Uso Descripción del Uso del Suelo 

Altura 
(msnm) 

Pa/Cu Pasto plantado/Cultivos (*) 70/30 Ag Agrícola 3570 
(*) Cultivos tales como: papas, habas  

 Se observa pequeñas áreas de plantaciones forestales como el pino 

 

Cuadro Nº 68: Cobertura Vegetal y Uso del suelo 

Suelos 88 

El tipo de suelo existente en el área es del orden de los Inceptisoles, los mismos que se han 

originado a partir de diferentes materiales parentales (materiales resistentes o cenizas 

volcánicas); en posiciones de relieve extremo, fuertes pendientes, depresiones o superficies 

geomorfológicas jóvenes. Son suelos con las siguientes características (Cuadro Nº 69): 

 
Características Descripción 

Textura Franco limosa 

Profundidad Profundo (> 100 cm) 

Pedregosidad Sin Rocas (<10%) 

Inundabilidad Ninguna 

Ph Ligeramente ácido (5.6 – 6.5) 

Materia orgánica Muy bajo (< 1 %) 

Cuadro Nº 69: Características físicas del suelo 

 
87 Observaciones in situ y consulta a una campesino de la zona 
88 DINAREN, Mapa de Suelos, carta Quero, escala 1: 50..000 
 

Relieve Colinado Alto 
Desnivel relativo: 150-200 m 
Pendiente: 70 - 100% 
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Quebrada Rumipungu 
 

Unidades de Caracterización: 

 

Para la caracterización se  dividió a la zona en dos Unidades que se describen a  continuación:  

 

Unidad 1: 

 

Comprende la zona del Cerro Igualata que se encuentra a una altura  aproximada de 4000 

msnm correspondiente a la clasificación de Páramo Herbáceo. Las características de la Unidad 

1 son las siguientes: 

 

Geomorfología 

 

Morfometría 

 

La zona presenta cimas redondeadas y laderas convexas, pendientes entre el 70 – 100% y un  

desnivel relativo mayor a 250 - 300 m  

 

Morfología 

 

Presenta un relieve colinado alto  de acuerdo a los parámetros antes descritos.  

 

Morfodinámica 

 

No existe evidencia de procesos erosivos pues la vegetación no se encuentra degradada. 

 

Cobertura Vegetal del área y  Uso del Suelo 89 

La Cobertura Vegetal y  Uso del Suelo se describen a continuación (Cuadro Nº 70):   

 

Siglas Cobertura 
Proporción 

(%) 
Uso Descripción del Uso del Suelo 

Altura 
(msnm) 

Pj Pajonal de páramo 100   3800 

Pj/Pn Pajonal/ pasto natural 70/30 Ga Ganadería (4 cabezas por hectárea) 3800 

Cuadro Nº70: Cobertura Vegetal y Uso del suelo 

 

Suelos 90 

89 Observaciones in situ 
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El suelo existente corresponde al orden de los Inceptisoles ANDEPTS, los mismos  que son  de 

origen volcánico, se encuentran en cualquier tipo de clima y  en zonas de pendientes fuertes y 

se los encuentra bajo vegetación natural, en este caso pajonal o cultivos de altura como 

cereales, papas, pastizales. 

 

También se encuentran Inceptisoles VITRANDEPTS que son los suelos que tienen gran 

cantidad de material piroclastico, su textura es arenosa, son suelos profundos  con bajo 

contenido de materia orgánica. 

 

Según datos del mapa de suelos tenemos lo siguiente:  

 

Predominan los suelos de textura moderadamente gruesa a media que  corresponden a un tipo 

suelo franco limoso y arenoso fino a grueso, profundo (>100), poco pedregoso (<10%), posee 

un drenaje bueno,  es poco susceptible a inundaciones, el nivel freático es profundo (>100 

cm.), es suelo ligeramente ácido, no salino y no tóxico con un nivel bajo de materia  orgánica 

((2 – 4%), y bajo a mediano contenido de elementos nutritivos, tiene un ligero riesgo de erosión 

(2). 

 

Unidad 2:  
 

Esta unidad  se encuentra ubicada a una altura comprendida entre los 3400 msnm hasta los 

2300 msnm aproximadamente, en donde se observa la intervención del hombre. 

 

Geomorfología 

 

Morfometría 

 

Esta unidad se la ha divido en dos zonas para su caracterización: la primera (2A) presenta 

cimas redondeadas y laderas convexas, pendientes que van entre el 40 - 70% y un  desnivel 

relativo de 200 - 250m mientras que una segunda zona (2B) posee cimas redondeadas y 

laderas convexas, con pendientes comprendidas entre el 12 - 25% con un desnivel relativo de 

15 a 20 m. 

 

Morfología 

La zona 2A presenta un relieve colinado alto y la zona 2B  posee un relieve colinado bajo, 

ambas  de acuerdo a lo descrito en los parámetros  de morfometría correspondientes. 

 

Morfodinámica 

 
90 DINAREN, Mapa de Suelos, carta Quero, escala 1: 50..000 
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En cuanto a procesos erosivos, en esta unidad se ha podido observar de manera puntual la 

presencia de movimientos en masa, que con la intervención humana y la extensión de la 

frontera agrícola podrían aumentar. 

 

Cobertura Vegetal y Uso del Suelo 

 

La Cobertura Vegetal del área y Uso del Suelo se resumen en el (Cuadro Nº 71):   

 

Siglas Cobertura 
Proporción 

(%) 
Uso 

Descripción del Uso del 
Suelo 

Altura 
(msnm) 

Pj/Pn-Pp Pajonal/Pasto Natural-Pasto Plantado 50/(25-25)   3400 

Pp-*C Pasto Plantado-Cultivos 70/30 Ga Ganadería 3200 

C/Pp Cultivos/Pasto Plantado 70/30 Ag Agrícola 2800-2300 

* Cultivos de papas, cebada 

Cuadro Nº 71: Cobertura Vegetal y Uso del suelo 

 

Foto Nº 61 Pastos plantados con cultivos   

Foto Nº 62 Pasto plantado y relictos de bosque de pino 

 

Suelos91 

91 DINAREN, Mapa de Suelos, carta Quero, escala 1: 50..000 
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El suelo existente en el área corresponde al orden de los Inceptisoles  EUTRANDEPTS, los 

mismos que tienen gran cantidad de material volcánico, son suelos profundos, de textura 

franco o limosas con arena muy fina, el PH es ligeramente neutro, ricos en materia orgánica y 

fértiles. 

 

También se encuentran Entisoles ORTHENTS en los que por cultivo extenso u otros factores 

los horizontes del suelo han sido removidos y poseen escasa vegetación, se presentan en 

cualquier tipo de clima,  en especial en zonas de pendientes suaves cercanas a los volcanes. 

 

Según datos tomados del mapa de suelos tenemos: 

 

La textura varía de moderadamente gruesa a media con los siguientes tipos de suelos: franco 

limoso, arenoso fino a grueso ,franco, franco arcilloso, arenoso y limoso, su profundidad es 

mayor a 100 cm, poco pedregoso, con un drenaje bueno, el riesgo a inundaciones es bajo, el 

nivel freático es > 100 cm es decir profundo, suelo con PH neutro en unas zonas y ligeramente 

ácido en otras, no tiene concentración de sales sin toxicidad, su contenido de materia orgánica 

va de medio a alto  (2-10%),  el contenido de elementos nutritivos es alto. Existe un moderado 

riesgo de erosión. 
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3.2.  MICROCUENCA CUTUCHI 
 

UNIDAD HIDROGRÁFICA RIO YANAYACU 

Ubicación.

La unidad hidrográfica pertenece a la Cuenca del Río Cutuchi, se encuentra formada por un 

sistema lacustre dentro del cual se encuentra la Laguna de Pisayambo así como lagunas 

menores entre las que se pueden destacar la Quillopaccha, Patojapina y el Tambo, las cuales 

dan origen a quebradas y ríos que son aportes al Río Yanayacu, drenaje principal de esta 

unidad. La unidad hidrográfica (Figura Nº 11) tiene un área de 25.890 ha y se encuentra defin 

ida por las coordenadas del Cuadro Nº 72. 

 

Figura Nº 11: Unidad Hidrográfica Río Yanayacu 

 
Nº Este (*) Norte (*) 

1 769.956 9’881.085 

2 786.973 9’868.528 

3 787.994 9’884.897 

4 788.938 9’890.299 
(*) Coordenadas en WGS 84 zona 17 sur 

 

Cuadro Nº 72: Coordenadas de la Unidad Hidrográfica 
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Fuentes de agua.  

 

Las fuentes de agua correspondientes a la unidad hidrográfica Río Colorado son (Cuadro Nº 

73): 

 

Código Nombre de la fuente 
Altura 

(msnm) 
Coordenada 

x
Coordenada 

y
Unidad de caracterización 

R002 Río Pisayambo 3565 789930 9880834 Laguna Pisayambo 

R003 Río Quillopaccha y 

Agualongopungo 3570 788050 9883084 

Quebrada Agualongopungo  y 

Río Quillopaccha 

V002 Sin Nombre 4040 785750 9872214 Quebrada Cuchihuasi 

---   794070 9876180 Río Chiuta 

Fuente: Base de datos del CNRH - Ambato 

 
Cuadro Nº 73: Fuentes de agua de la Unidad Hidrográfica Yanayacu 

 

Características generales 

 

Geología92

El área se encuentra cubierta por lava andesítica y basalto de la Formación Pisayambo, así 

como por depósitos glaciares y fluvio glaciares correspondientes al período cuaternario. En 

cuanto a la sismicidad, de acuerdo al mapa geológico, se puede evidenciar que el área se 

encuentra cubierta en un buen porcentaje por fallas seguras, inferidas y fracturas, razón por la 

cual se puede considerar como un área susceptible a la ocurrencia de un fenómeno sísmico 

 

Patrón de drenaje 

 

El patrón de drenaje de la unidad hidrográfica  es dendrítico, el mismo que esta influenciado 

por la litología (rocas volcánicas) y las características físicas de las rocas, de acuerdo a esto, el 

patrón de drenaje tiene una distancia interfluvial grande 

 
Unidades de caracterización 

 

La caracterización del paisaje correspondiente a esta unidad se lo realizó en la Laguna de 

Pisayambo, Río Chiuta, Quebrada Agualongopungo, Río Quillopaccha y Quebrada Cuchihuasi 

(Acequi Cruzsacha y Delfina Moreno) obteniéndose las siguientes características generales: 
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Laguna de Pisayambo 

 

De acuerdo a las observaciones de campo y considerando: el tipo de relieve, la cobertura 

vegetal y  el uso de la tierra; se puede considerar al área como un paisaje cultural intervenido93,

con las siguientes características físicas: 

 

Geomorfología.

Morfometría 

 

Presenta cimas redondeadas y laderas convexas, pendientes entre el >100% y un  desnivel 

relativo de 300 m. (Ver Foto Nº 63) 

 

Morfología 

 

En cuanto a la morfología presenta un relieve montañoso de acuerdo a los parámetros antes 

descritos en cuanto a pendiente, forma de la cima, vertiente y desnivel relativo. 

 

Morfodinámica 

 

En cuanto a procesos erosivos, en el área, se ha podido observar que existen deslizamientos 

recientes y antiguos en los cuales se puede observar las cicatrices de despegue cubierta por 

vegetación de páramo baja, se observo que en el área son frecuentes las quemas de pajonal, 

dejando así las laderas sin vegetación y expuestas a la acción de la lluvia. (Ver foto Nº 64) 
 Foto Nº 63  

92 DINAREN, Mapa Geológico, carta San José de Poaló, escala 1: 100..000 

Relieve Montañoso  
Desnivel relativo: 320 m 
Pendiente: >100 % 
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Foto Nº 64

 

Cobertura Vegetal  y Uso del Suelo94 

La Cobertura Vegetal y  Uso del Suelo se describen a continuación (Cuadro Nº 74):   

 

Siglas Descripción Cobertura 
Proporción 

(%) 
Uso Descripción del Uso del Suelo 

Altura 
(msnm) 

Pj/Ar Pajonal / vegetación Arbustiva 70/30 Ga Ganadería 3620 

Cuadro Nº 74: Cobertura Vegetal y Uso del suelo 

 

Foto Nº 65 Cobertura vegetal y uso del suelo 

 

93 Apuntes Maestría en Gestión de Paisajes Culturales Alto Andinos , Módulo de Paisajes Naturales y Agrarios, PUCE, 2003 
94 Observaciones in situ 

Quema de bosque, Erosión Hídrica 
concentrada 
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Suelos.95 

El suelo existente en el área corresponde al orden de los Inceptisoles, los mismo que tiene 

como característica principal el incipiente desarrollo del suelo, ya que son considerados suelos 

inmaduros en su evolución, se han originado a partir de materiales resistentes o ceniza 

volcánica. Son suelos con las siguientes características (Cuadro Nº 75): 

 
Características Descripción 

Textura Franco limosa 

Profundidad Profundo (> 100 cm) 

Pedregosidad Sin Rocas (<10%) 

Inundabilidad Ninguna 

Ph Ácido (4.5 – 5.5) 

Materia orgánica Muy alto (> 10 %) 

Cuadro Nº 75: Características físicas del suelo 

 

Río Chiuta 

 

De acuerdo a las observaciones de campo y considerando: el tipo de relieve, la cobertura 

vegetal y  el uso de la tierra; se puede considerar al área como un paisaje cultural intervenido96,

con las siguientes características físicas: 

 

Geomorfología.

Morfometría 

 

La zona A Presenta cimas agudas y laderas convexas, pendientes del 70% y un  desnivel 

relativo de 150-200 m (Ver foto Nº 65). Esta área tiene un paisaje producto del modelado 

glaciar ya que tiene una apariencia de circo glaciar, que en el fondo tienen un relieve colinado 

bajo (zona B) semejante a aborregamientos con una pendiente de 12-25% y un desnivel 

relativo de 15-20m. 

 

Morfología 

 

En cuanto a la morfología, la zona A presenta en la parte alta un relieve colinado alto de 

acuerdo a los parámetros antes descritos; y la zona B presenta un relieve colinado bajo. 

 

Morfodinámica 

 
95 DINAREN, Mapa de Suelos, carta San José de Poaló, escala 1: 50..000 
96 Apuntes Maestría en Gestión de Paisajes Culturales Alto Andinos , Módulo de Paisajes Naturales y Agrarios, PUCE, 2003 
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En cuanto a procesos erosivos, en el área, no se ha podido observar la ocurrencia de estos 

fenómenos. 

 
Foto Nº 65  

Cobertura Vegetal  y Uso del Suelo.97 

La Cobertura Vegetal y  Uso del Suelo se describen a continuación (Cuadro Nº 76):   

 

Siglas Descripción Cobertura 
Proporción 

(%) 
Uso Descripción del Uso del Suelo 

Altura 
(msnm) 

Pj/Ar Pajonal/Vegetación Arbustiva 70/30 Ga Ganadería 3570 

Cuadro Nº 76: Cobertura Vegetal y Uso del suelo 

 

97 Observaciones in situ  

Zona A
Relieve Colinado Alto 
Desnivel relativo: 150-200 m 
Pendiente: 70% 

Zona B
Relieve Colinado Bajo 
Desnivel relativo:15-20 m 
Pendiente: 12-25% 
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Foto Nº 66 Cobertura Vegetal y uso del suelo 

 

Foto Nº 67 Quema de las áreas de pajonal, para una nueva   

 regeneración del pajonal, el mismo que sirve de   

 alimento para el ganado. 

 

Suelos.98 

El suelo existente en el área corresponde al orden de los Inceptisoles, los mismo que tiene 

como característica principal el incipiente desarrollo del suelo, ya que son considerados suelos 

inmaduros en su evolución, se han originado a partir de materiales resistentes o ceniza 

volcánica. Son suelos con las siguientes características (Cuadro Nº 77): 

 

98 DINAREN, Mapa de Suelos, carta San José de Poaló, escala 1: 50..000 
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Características Descripción 

Textura Franco limosa 

Profundidad Profundo (> 100 cm) 

Pedregosidad Sin Rocas (<10%) 

Inundabilidad Ninguna 

Ph Ácido (4.5 – 5.5) 

Materia orgánica Muy alto (> 10 %) 

Cuadro Nº 77: Características físicas del suelo 

 

Quebrada Agualongopungo 

 

De acuerdo a las observaciones de campo y considerando: el tipo de relieve, la cobertura 

vegetal y  el uso de la tierra; se puede considerar al área como un paisaje cultural intervenido99,

con las siguientes características físicas: 

 

Geomorfología.

Morfometría 

 

Presenta cimas redondeadas y laderas convexas, pendientes del 70% y un  desnivel relativo de 

250 m (Ver foto Nº 68). 

 

Morfología 

 

En cuanto a la morfología presenta en la parte alta un relieve montañoso de acuerdo a los 

parámetros antes descritos. 

 

Morfodinámica 

En cuanto a procesos erosivos, en el área, se ha podido observar erosión hídrica concentrada 

y zonas de deslizamientos. 

 

99 Apuntes Maestría en Gestión de Paisajes Culturales Alto Andinos , Módulo de Paisajes Naturales y Agrarios, PUCE, 2003 
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Foto Nº 68 

Cobertura Vegetal  y Uso del Suelo.100 

La Cobertura Vegetal y  Uso del Suelo se describen a continuación (Cuadro Nº 78):   

 

Siglas Descripción Cobertura 
Proporción 

(%) 
Uso Descripción del Uso del Suelo 

Altura 
(msnm) 

Pj/Ar Pajonal/Vegetación Arbustiva 70/30 Ga Ganadería 3570 

Cuadro Nº 78: Cobertura Vegetal y Uso del suelo 

 

Suelos.101 

El suelo existente en el área corresponde al orden de los Inceptisoles, los mismo que tiene 

como característica principal el incipiente desarrollo del suelo, ya que son considerados suelos 

inmaduros en su evolución, se han originado a partir de materiales resistentes o ceniza 

volcánica. Son suelos con las siguientes características (Cuadro Nº 79): 

 
Características Descripción 

Textura Franco limosa 

Profundidad Profundo (> 100 cm) 

Pedregosidad Sin Rocas (<10%) 

Inundabilidad Ninguna 

Ph Ácido (4.5 – 5.5) 

Materia orgánica Muy alto (> 10 %) 

Cuadro Nº 79: Características físicas del suelo 

 
100 Observaciones in situ y consulta a una campesino de la zona 
101 DINAREN, Mapa de Suelos, carta San José de Poaló, escala 1: 50..000 

Erosión Hídrica  
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Río Quillopaccha 

 

De acuerdo a las observaciones de campo y considerando: el tipo de relieve, la cobertura 

vegetal y  el uso de la tierra; se puede considerar al área como un paisaje cultural 

intervenido102, con las siguientes características físicas: 

 

Geomorfología.

Morfometría 

 

Presenta cimas redondeadas y laderas rectilíneas, pendientes del >100% y un  desnivel 

relativo de 350 m (Ver foto Nº 69).  

 

Morfología 

 

En cuanto a la morfología presenta en la parte alta un relieve montañoso de acuerdo a los 

parámetros antes descritos. 

 

Morfodinámica 

 

En cuanto a procesos erosivos, en el área, se encontró zonas de deslizamientos y erosión 

hídrica concentrada, a más de zonas de quemas de pajonal. (Ver foto Nº 70) 
 Foto Nº 69 

102 Apuntes Maestría en Gestión de Paisajes Culturales Alto Andinos , Módulo de Paisajes Naturales y Agrarios, PUCE, 2003 

Relieve Montañoso 
Desnivel relativo: 350 m 
Pendiente: >100% 
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Foto Nº 70 

Cobertura Vegetal  y Uso.103 

La Cobertura Vegetal y  Uso del Suelo se describen a continuación (Cuadro Nº 80):   

 

Siglas Descripción Cobertura 
Proporción 

(%) 
Uso Descripción del Uso del Suelo 

Altura 
(msnm) 

Pj Pajonal degradado 100 Ga Ganadería 3570 

Cuadro Nº 80: Cobertura Vegetal y Uso del suelo 

 

Foto Nº 71 Cobertura Vegetal 

103 Observaciones in situ y consulta a una campesino de la zona 

Erosión del cauce del río, meandros 

Zona de quema de pajonal 
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Suelos.104 

El suelo existente en el área corresponde al orden de los Inceptisoles, los mismo que tiene 

como característica principal el incipiente desarrollo del suelo, ya que son considerados suelos 

inmaduros en su evolución, se han originado a partir de materiales resistentes o ceniza 

volcánica. Son suelos con las siguientes características (Cuadro Nº 81): 

 
Características Descripción 

Textura Franco limosa 

Profundidad Profundo (> 100 cm) 

Pedregosidad Sin Rocas (<10%) 

Inundabilidad Ninguna 

Ph Ácido (4.5 – 5.5) 

Materia orgánica Muy alto (> 10 %) 

Cuadro Nº 81: Características físicas del suelo 

 

Quebrada Cuchihuasi 

 

De acuerdo a las observaciones de campo y considerando: el tipo de relieve, la cobertura 

vegetal y  el uso de la tierra; se puede considerar al área como un paisaje cultural 

intervenido105, con las siguientes características físicas: 

 

Geomorfología.

Morfometría 

 

Presenta cimas agudas a redondeadas, laderas convexas, pendientes del >100% y un  

desnivel relativo de 360 m (Ver foto Nº 72).  

 

Morfología 

 

En cuanto a la morfología presenta en la parte alta un relieve montañoso de acuerdo a los 

parámetros antes descritos. 

 

Morfodinámica 

 

En cuanto a procesos erosivos, en el área, se encontró zonas de deslizamientos y erosión 

hídrica, a más de zonas de quemas de pajonal 

.

104 DINAREN, Mapa de Suelos, carta San José de Poaló, escala 1: 50..000 
105 Apuntes Maestría en Gestión de Paisajes Culturales Alto Andinos , Módulo de Paisajes Naturales y Agrarios, PUCE, 2003 
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Foto Nº 72 

Cobertura Vegetal  y Uso.106 

La Cobertura Vegetal y  Uso del Suelo se describen a continuación (Cuadro Nº 82):   

 

Siglas Descripción Cobertura 
Proporción 

(%) 
Uso Descripción del Uso del Suelo 

Altura 
(msnm) 

Pj Pajonal  100 Ga Ganadería 3910 

Cuadro Nº 82: Cobertura Vegetal y Uso del suelo 

 

Foto Nº 73 Cobertura Vegetal y uso del suelo 

Suelos.107 

Relieve Montañoso 
Desnivel relativo: 360 m 
Pendiente: >100% 
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El suelo existente en el área corresponde al orden de los Inceptisoles, los mismo que tiene 

como característica principal el incipiente desarrollo del suelo, ya que son considerados suelos 

inmaduros en su evolución, se han originado a partir de materiales resistentes o ceniza 

volcánica. Son suelos con las siguientes características (Cuadro Nº 83): 

 
Características Descripción 

Textura Franco limosa 

Profundidad Profundo (> 100 cm) 

Pedregosidad Sin Rocas (<10%) 

Inundabilidad Ninguna 

Ph Ácido (4.5 – 5.5) 

Materia orgánica Muy alto (> 10 %) 

Cuadro Nº 83: Características físicas del suelo 

 

106 Observaciones in situ y consulta a una campesino de la zona 
107 DINAREN, Mapa de Suelos, carta San José de Poaló, escala 1: 50..000 
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3. MICROCUENCA PATATE 
 

UNIDAD HIDROGRÁFICA RIO PUCAHUAYCO 

Ubicación.

La unidad hidrográfica pertenece a la microcuenca del Río Patate, se encuentra formado por el 

Río Corazón y varías quebradas importantes que confluyen para formar el Río Pucahuayco, 

drenaje principal de esta unidad. La unidad hidrográfica (Figura Nº 12) tiene un área de 7253 

ha y se encuentra dentro de las coordenadas detalladas en el Cuadro Nº 84. 

 

Figura Nº 12: Unidad Hidrográfica Río Pucahuayco 

 
Nº Este (*) Norte (*) 

1 774.061 9’863.562 

2 784.523 9’872.179 

3 777.388 9’858.760 

4 785.945 9’868.891 
(*) Coordenadas en WGS 84 zona 17 sur 

 

Cuadro Nº 84: Coordenadas de la Unidad Hidrográfica 
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Fuentes de agua.  

 

Las fuentes de agua correspondientes a la unidad hidrográfica Río Pucahuayco son (Cuadro Nº 

85): 

 

Código Nombre de la fuente 
Altura 

(msnm) 
Coordenada x Coordenada y 

Unidad de 
caracterización 

R020 Río Corazón 2500 778750 9863534 Río Corazón 

Q047 Quebrada Chalguayacu 2550 779900 9864188 Río Corazón 

V298 Vertientes 2600 780290 9864234 Río Corazón 

Q007 Quebrada Quimbana 3510 781590 9870234 Quebrada de Aluleo 
Fuente: Base de datos del CNRH - Ambato 

 
Cuadro Nº 85: Fuentes de agua de la Unidad Hidrográfica Río Pucahuayco 

 

Características generales 

 

Geología108 

El área se encuentra cubierta por lava andesítica y basalto de la Formación Pisayambo; piedra 

pómez, piroclastos y arena de la Formación Latacunga. 

 

Patrón de drenaje 

 

El patrón de drenaje de la unidad hidrográfica  es dendrítico, el mismo que esta influenciado 

por la litología (rocas volcánicas) y las características físicas de las rocas, de acuerdo a esto, el 

patrón de drenaje tiene una distancia interfluvial grande 

 

Unidades de caracterización 

 

La caracterización del paisaje correspondiente a esta unidad se lo realizó en la Quebrada 

Aluleo y Río Corazón. 

 

Quebrada Aluleo 

 

De acuerdo a las observaciones de campo y considerando: el tipo de relieve, la cobertura 

vegetal y  el uso de la tierra; se puede considerar al área como un paisaje natural109, con las 

siguientes características físicas: 

 

108 DINAREN, Mapa Geológico, carta San José de Poaló, escala 1: 100..000 
109 Apuntes Maestría en Gestión de Paisajes Culturales Alto Andinos , Módulo de Paisajes Naturales y Agrarios, PUCE, 2003 
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Geomorfología.

Morfometría 

 

Presenta cimas redondeadas y laderas convexas, pendientes entre el 70% y un  desnivel 

relativo de 150-200 m. (Ver Foto Nº 74) 

 

Morfología 

 

En cuanto a la morfología presenta un relieve colinado alto de acuerdo a los parámetros antes 

descritos en cuanto a pendiente, forma de la cima, vertiente y desnivel relativo. 

 

Morfodinámica 

 

En cuanto a procesos erosivos, en el área, no se ha evidenciado ningún proceso 

 
Foto Nº 74  

 

Relieve Colinado alto  
Desnivel relativo: 150-200 m 
Pendiente: 70 % 
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Cobertura Vegetal  y Uso del Suelo110 

La Cobertura Vegetal y  Uso del Suelo se describen a continuación (Cuadro Nº 86):   

 

Siglas Descripción Cobertura 
Proporción 

(%) 
Uso Descripción del Uso del Suelo 

Altura 
(msnm) 

Pj Pajonal 50   3540 

Ar Vegetación Arbustiva 30   3540 

Pa Pasto plantado 20 Ps Ganadería 3540 

Cuadro Nº 86: Cobertura Vegetal y Uso del suelo 

 

Foto Nº 75 Cobertura Vegetal y uso del suelo 

 

Suelos.111 

El suelo existente en el área corresponde al orden de los Inceptisoles, los mismo que tiene 

como característica principal el incipiente desarrollo del suelo, ya que son considerados suelos 

inmaduros en su evolución, se han originado a partir de materiales resistentes o ceniza 

volcánica. Son suelos con las siguientes características (Cuadro Nº 87): 

 

110 Observaciones in situ 
111 DINAREN, Mapa de Suelos, carta Sucre, escala 1: 50..000 
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Características Descripción 

Textura Franco limosa 

Profundidad Profundo (> 100 cm) 

Pedregosidad Sin Rocas (<10%) 

Inundabilidad Ninguna 

Ph Ligeramente ácido (5.6 – 6.5) 

Materia orgánica Alto (4-10 %) 

Cuadro Nº 87: Características físicas del suelo 

 

Río Corazón 

 

De acuerdo a las observaciones de campo y considerando: el tipo de relieve, la cobertura 

vegetal y  el uso de la tierra; se puede considerar al área como un paisaje agrario112, con las 

siguientes características físicas: 

 

Geomorfología.

Morfometría 

 

Presenta cimas redondeadas y laderas convexas, pendientes del 70% y un  desnivel relativo de 

150-200 m (Ver foto Nº 76) 

 

Morfología 

 

En cuanto a la morfología presenta en la parte alta un relieve colinado alto de acuerdo a los 

parámetros antes descritos. 

 

Morfodinámica 

 

En cuanto a procesos erosivos, en el área, no se ha podido observar la ocurrencia de estos 

fenómenos. 
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Foto Nº 76 

Cobertura Vegetal  y Uso.113 

La Cobertura Vegetal y  Uso del Suelo se describen a continuación (Cuadro Nº 88):   

 

Siglas Descripción Cobertura 
Proporción 

(%) 
Uso Descripción del Uso del Suelo 

Altura 
(msnm) 

Pa/Cu Pasto/Cultivos (*) 70/30 Ga  Ganadería 2640 
(*) Cultvos tales como maíz, plantaciones forestales de pino y eucalipto 

 
Cuadro Nº 88: Cobertura Vegetal y Uso del suelo 

 

Foto Nº 77 Cobertura vegetal y uso del suelo 

 
112 Apuntes Maestría en Gestión de Paisajes Culturales Alto Andinos , Módulo de Paisajes Naturales y Agrarios, PUCE, 2003 

Relieve Colinado Alto 
Desnivel relativo: 150-200 m 
Pendiente: 70% 
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Suelos.114 

El suelo existente en el área corresponde al orden de los Inceptisoles, los mismo que tiene 

como característica principal el incipiente desarrollo del suelo, ya que son considerados suelos 

inmaduros en su evolución, se han originado a partir de materiales resistentes o ceniza 

volcánica. Son suelos con las siguientes características (Cuadro Nº 89): 

 
Características Descripción 

Textura Franco limosa 

Profundidad Profundo (> 100 cm) 

Pedregosidad Sin Rocas (<10%) 

Inundabilidad Ninguna 

Ph Ligeramente ácido (5.6 – 6.5) 

Materia orgánica Alto (4-10 %) 

Cuadro Nº 89: Características físicas del suelo

 
113 Observaciones in situ y consulta a una campesino de la zona 
114 DINAREN, Mapa de Suelos, carta Sucre, escala 1: 50..000 
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UNIDAD HIDROGRÁFICA RIO  SAN ALFONSO 

Ubicación.

La unidad hidrográfica pertenece a la microcuenca del Río Patate, se encuentra formada por 

varías quebradas importantes que confluyen para formar el Río San Alfonso, drenaje principal 

de esta unidad. La unidad hidrográfica (Figura Nº 13) tiene un área de 4636 ha y se encuentra 

dentro de las coordenadas que se detallan en el  Cuadro Nº 90. 

 

Figura Nº 13: Unidad Hidrográfica Río San Alfonso 

 
Nº Este (*) Norte (*) 

1 774.041 9’863.851 

2 770.964 9’847.850 

3 776.779 9’853.675 

4 772.035 9’856.463 
(*) Coordenadas en WGS 84 zona 17 sur 

 
Cuadro Nº 90: Coordenadas de la Unidad Hidrográfica 
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Fuentes de agua.  

 

Las fuentes de agua correspondientes a la unidad hidrográfica Río San Alfonso son (Cuadro Nº 

91): 

 

Código Nombre de la fuente 
Altura 

(msnm) 
Coordenada 

x
Coordenada 

y

R022 Río San Alfonso 2500 773850 9855784 

Fuente: Base de datos del CNRH - Ambato 

 
Cuadro Nº 91: Fuentes de agua de la Unidad Hidrográfica Río San Alfonso 

 

Características generales 

 

Geología115 

El área se encuentra cubierta por andesita, piroxenita y toba, producto de la emisión volcánica 

del Igualata, Mulmul, Huisha, Chiquicha y Sagoatoa,; piedra pómez, toba, aglomerado, de la 

Formación Latacunga, así como por cenizas correspondientes al período cuaternario. 

 

Patrón de drenaje 

 

El patrón de drenaje de la unidad hidrográfica  es dendrítico, el mismo que esta influenciado 

por la litología (rocas volcánicas) y las características físicas de las rocas, de acuerdo a esto, el 

patrón de drenaje tiene una distancia interfluvial grande 

 

Unidades de caracterización 

 

La caracterización del paisaje correspondiente a esta unidad se lo realizó en el Sector de 

Chiquicha, ya que esta unidad se encuentra fuertemente intervenida por el hombre al tener en 

los mismos centros poblados de gran importancia como es Pelileo.: 

 

Sector Chiquicha 

 

De acuerdo a las observaciones de campo y considerando: el tipo de relieve, la cobertura 

vegetal y  el uso de la tierra; se puede considerar al área como un paisaje cultural 

intervenido116, con las siguientes características físicas: 

 

115 DINAREN, Mapa Geológico, carta Chimborazo, escala 1: 100..000 
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Geomorfología.

Morfometría 

 

Presenta cimas redondeadas y laderas rectilíneas, pendientes entre el 70-80% y un  desnivel 

relativo de 150-200 m (Ver Foto Nº 78). 

 

Morfología 

 

En cuanto a la morfología presenta un relieve colinado alto de acuerdo a los parámetros antes 

descritos en cuanto a pendiente, forma de la cima, vertiente y desnivel relativo. 

 

Morfodinámica 

 

En cuanto a procesos erosivos, en el área, no se ha evidenciado ningún proceso 

 
Foto Nº 78  

 

116 Apuntes Maestría en Gestión de Paisajes Culturales Alto Andinos , Módulo de Paisajes Naturales y Agrarios, PUCE, 2003 

Relieve Colinado alto  
Desnivel relativo:150- 200 m 
Pendiente: 70 % 
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Cobertura Vegetal  y Uso117 

La Cobertura Vegetal y  Uso del Suelo se describen a continuación (Cuadro Nº 92):   

 

Siglas Descripción Cobertura 
Proporción 

(%) 
Uso Descripción del Uso del Suelo 

Altura 
(msnm) 

Pa/Cu(*) Pasto plantado/Cultivos 70/30 Ga  Ganadería 2620 
(*) Cultivos tales como: maíz, tomate 

 
Cuadro Nº 92: Cobertura Vegetal y Uso del suelo 

 

Foto Nº 79 Cobertura Vegetal y uso del suelo 

 

Suelos.118 

El suelo existente en el área corresponde al orden de los Entisoles, los mismo que tiene como 

característica principal el poco o ningún desarrollo del suelo, ya que el tiempo de desarrollo ha 

sido muy corto o en otros casos por encontrarse sobre pendientes moderadas a fuertes sujetas 

a erosión. Son suelos con las siguientes características (Cuadro Nº 93): 

 

117 Observaciones in situ 
118 DINAREN, Mapa de Suelos, carta Ambato, escala 1: 50..000 
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Características Descripción 

Textura Limosa 

Profundidad Superficial (0-20cm) 

Pedregosidad Sin Rocas (<10%) 

Inundabilidad Ninguna 

Ph Neutro (6.6 – 7.4) 

Materia orgánica Muy bajo (< 1 %) 

Cuadro Nº 93: Características físicas del suelo 

 

.
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UNIDAD HIDROGRÁFICA RIO BLANCO 

Ubicación.

La unidad hidrográfica pertenece a la microcuenca del Río Patate, se encuentra formada por el 

Río Llutupí y varías quebradas importantes que confluyen para formar el Río Blanco, drenaje 

principal de esta unidad. La unidad hidrográfica (Figura Nº 14) tiene un área de 3000 ha y se 

encuentra dentro de las coordenadas descritas en el Cuadro Nº 94. 

 

Figura Nº 14: Unidad Hidrográfica Río Blanco y Puntos de fuentes de agua 

 

Nº Este (*) Norte (*) 

1 776.209 9’855.893 

2 781.928 9’862.317 

3 784.170 9’859.402 

4 783.073 9’856.333 
(*) Coordenadas en WGS 84 zona 17 sur 

 

Cuadro Nº 94: Coordenadas de la Unidad Hidrográfica 

Fuentes de agua.  

 

Las fuentes de agua correspondientes a la unidad hidrográfica Río Colorado son (Cuadro Nº 

95): 

 

Código Nombre de la fuente 
Altura 

(msnm) 
Coordenada x Coordenada y 

Unidad de 
caracterización 

R023 Río Blanco 3080 782490 9857004 Río Blanco 

Q012 Remanentes del Río Blanco 2380 778955 9857451 Río Blanco 
Fuente: Base de datos del CNRH - Ambato 

Cuadro Nº 95: Fuentes de agua de la Unidad Hidrográfica Río Blanco 
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Características generales 

 

Geología119 

El área se encuentra cubierta por lava andesítica y basalto de la formación Pisayambo; piedra 

pómez, piroclástos y arena de la Formación Latacunga; así como por tobas correspondientes al 

período cuaternario. 

 

Patrón de drenaje 

 

El patrón de drenaje de la unidad hidrográfica  es dendrítico, el mismo que esta influenciado 

por la litología (rocas volcánicas) y las características físicas de las rocas, de acuerdo a esto, el 

patrón de drenaje tiene una distancia interfluvial grande 

 

Unidades de caracterización 

 

La caracterización del paisaje correspondiente a esta unidad se lo realizó en la Quebrada sin 

nombre de donde nace la acequia Mundug y del Río Blanco obteniéndose las siguientes 

características generales: 

 

Quebrada sin nombre – Acequia Mundug 

 

De acuerdo a las observaciones de campo y considerando: el tipo de relieve, la cobertura 

vegetal y  el uso de la tierra; se puede considerar al área como un paisaje cultural 

intervenido120, con las siguientes características físicas: 

 

Geomorfología.

Morfometría 

 

Presenta cimas redondeadas y laderas convexas, pendientes entre el 70-80% y un  desnivel 

relativo de 200 m. (Ver Foto Nº 80) 

 

Morfología 

 

En cuanto a la morfología presenta un relieve colinado alto de acuerdo a los parámetros antes 

descritos en cuanto a pendiente, forma de la cima, vertiente y desnivel relativo. 

 

Morfodinámica 

 
119 DINAREN, Mapa Geológico, carta San José de Poaló, escala 1: 100..000 
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En cuanto a procesos erosivos, en el área, no se ha evidenciado ningún proceso 

 
Foto Nº 80  

 

Cobertura Vegetal  y Uso del Suelo121 

La Cobertura Vegetal y  Uso del Suelo se describen a continuación (Cuadro Nº 96):   

 

Siglas Descripción Cobertura 
Proporción 

(%) 
Uso Descripción del Uso del Suelo 

Altura 
(msnm) 

Ab/Ar Arbórea /Vegetación arbustiva 70/30   2610 

Pa/Cu Pasto plantado/Cultivos 70/30 Ga  Ganadería 2610 

Cuadro Nº 96: Cobertura Vegetal y Uso del suelo 

 

120 Apuntes Maestría en Gestión de Paisajes Culturales Alto Andinos , Módulo de Paisajes Naturales y Agrarios, PUCE, 2003 
121 Observaciones in situ 

Relieve Colinado alto  
Desnivel relativo: 200 m 
Pendiente: 70 % 
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Foto Nº 81 Cobertura vegetal y uso del suelo 

 

Suelos.122 

El suelo existente en el área corresponde al orden de los Inceptisoles, los mismo que tiene 

como característica principal el incipiente desarrollo del suelo, ya que son considerados suelos 

inmaduros en su evolución, se han originado a partir de materiales resistentes o ceniza 

volcánica. Son suelos con las siguientes características (Cuadro Nº 97): 

 
Características Descripción 

Textura Arenoso franco 

Profundidad Moderadamente profundo (50-100 cm) 

Pedregosidad Sin Rocas (<10%) 

Inundabilidad Ninguna 

Ph Neutro (6.6 – 7.4) 

Materia orgánica Bajo (1-2 %) 

Cuadro Nº 97: Características físicas del suelo 

 

Río Blanco 

 

De acuerdo a las observaciones de campo y considerando: el tipo de relieve, la cobertura 

vegetal y  el uso de la tierra; se puede considerar al área como un paisaje cultural 

intervenido123, con las siguientes características físicas: 

 
122 DINAREN, Mapa de Suelos, carta Sucre, escala 1: 50..000 
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Geomorfología.

Morfometría 

 

Presenta cimas redondeadas y laderas convexas, pendientes del 70% y un  desnivel relativo de 

200 m (Ver foto Nº 82) 

 

Morfología 

 

En cuanto a la morfología presenta en la parte alta un relieve colinado alto de acuerdo a los 

parámetros antes descritos. 

 

Morfodinámica 

 

En cuanto a procesos erosivos, en el área, no se ha podido observar la ocurrencia de estos 

fenómenos. 

.
Foto Nº 82 

123 Apuntes Maestría en Gestión de Paisajes Culturales Alto Andinos , Módulo de Paisajes Naturales y Agrarios, PUCE, 2003 

Relieve Colinado Alto 
Desnivel relativo: 280 m 
Pendiente: 70% 
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Cobertura Vegetal  y Uso del Suelo .124 

La Cobertura Vegetal y  Uso del Suelo se describen a continuación (Cuadro Nº 98):   

Siglas Descripción Cobertura 
Proporción 

(%) 
Uso Descripción del Uso del Suelo 

Altura 
(msnm) 

Sd/Pa-Cu Suelo desnudo/Pasto-Cultivos (*) 60/20-20   2510 
(*) Cultivos: maíz, aguacate, tomate,  

 Religtos de bosque de eucalipto y pino  

 

Cuadro Nº 98: Cobertura Vegetal y Uso del suelo 

 

Foto Nº 83  Cobertura vegetal y uso del suelo 

Suelos.125 

El suelo existente en el área corresponde al orden de los Inceptisoles, los mismo que tiene 

como característica principal el incipiente desarrollo del suelo, ya que son considerados suelos 

inmaduros en su evolución, se han originado a partir de materiales resistentes o ceniza 

volcánica. Son suelos con las siguientes características (Cuadro Nº 99): 

 
Características Descripción 

Textura Arenoso franco 

Profundidad Moderadamente profundo (50-100 cm) 

Pedregosidad Sin Rocas (<10%) 

Inundabilidad Ninguna 

Ph Neutro (6.6 – 7.4) 

Materia orgánica Bajo (1-2 %) 

Cuadro Nº 99: Características físicas del suelo 

 

124 Observaciones in situ y consulta a una campesino de la zona 
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UNIDAD HIDROGRÁFICA RIO  LEYTOPAMBA 

Ubicación.

La unidad hidrográfica pertenece a la Cuenca del Río Patate, esta compuesta por el Río 

Curiyacu  y varías quebradas importantes que confluyen para formar el Río Leytopamba, 

drenaje principal de esta unidad. La unidad hidrográfica (Figura Nº 15) tiene un área de 5.845 

ha y esta limitada por las coordenadas que se describen en el Cuadro Nº 100.  

 

Figura Nº 15: Unidad Hidrográfica Río Leytopamba 

 

Nº Este (*) Norte (*) 

1 784.113 9’857.494 

2 781.295 9’844.615 

3 784.830 9’852.914 

4 776.216 9’855.830 
(*) Coordenadas en WGS 84 zona 17 sur 

 
Cuadro Nº 100: Coordenadas de la Unidad Hidrográfica 

 

125 DINAREN, Mapa de Suelos, carta Sucre, escala 1: 50..000 



117

Fuentes de agua.  

 

Las fuentes de agua correspondientes a la unidad hidrográfica Río Leytopamba son (Cuadro Nº 

101): 

 

Código Nombre de la fuente 
Altura 

(msnm) 
Coordenada 

x
Coordenada 

y
Unidad de 

caracterización 

V382 Vertiente Quindio 3365 783550 9855534 Quebrada Payacucho 

V359 Vertiente Curiyacu 2480 781450 9852694 Río Curiyacu 

V373 Vertiente Lomita El Corazón 2630 782000 9852594 Río Curiyacu 

Q054 Quebrada Manteles 2700 782375 9852884 Río Curiyacu 

V351 Vertiente La Cima 3000 783250 9853074 Río Curiyacu 
Fuente: Base de datos del CNRH - Ambato 

 
Cuadro Nº 101: Fuentes de agua de la Unidad Hidrográfica Río Leytopamba 

 

Características generales 

 

Geología126 

El área se encuentra cubierta por lava andesítica y basalto de la formación Pisayambo; piedra 

pómez, piroclástos y arena de la Formación Latacunga; filitas, esquistos y gneis del Grupo 

Llanganates así como por tobas correspondientes al período cuaternario. 

 

Patrón de drenaje 

 

El patrón de drenaje de la unidad hidrográfica  es dendrítico, el mismo que esta influenciado 

por la litología (rocas volcánicas) y las características físicas de las rocas, de acuerdo a esto, el 

patrón de drenaje tiene una distancia interfluvial grande 

 

Unidades de caracterización 

 

La caracterización del paisaje correspondiente a esta unidad se lo realizó en la Quebrada 

Payacucho y del Río Curiyacu. 

 

Quebrada Payacucho 

 

126 DINAREN, Mapa Geológico, carta San José de Poaló, escala 1: 100..000 
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De acuerdo a las observaciones de campo y considerando: el tipo de relieve, la cobertura 

vegetal y  el uso de la tierra; se puede considerar al área como un paisaje cultural 

intervenido127, con las siguientes características físicas: 

Geomorfología.

Morfometría 

 

La zona A (Relieve alrededor del valle que forma la quebrada) presenta cimas redondeadas y 

laderas convexas, pendientes entre el 70% y un  desnivel relativo de 200 m. (Ver Foto Nº 84) 

 La zona B (Valle alrededor de la quebrada) presenta cimas redondeadas con pendiente del 12 

– 25% y un desnivel relativo de 20m  (Ver Foto Nº 85) 

 

Morfología 

 

En cuanto a la morfología la zona A presenta un relieve colinado alto de acuerdo a los 

parámetros antes descritos en cuanto a pendiente, forma de la cima, vertiente y desnivel 

relativo, la zona B presenta un colinado bajo. 

 

Morfodinámica 

 

En cuanto a procesos erosivos, en el área, no se ha evidenciado ningún proceso 

 
Foto Nº 84  

 

127 Apuntes Maestría en Gestión de Paisajes Culturales Alto Andinos , Módulo de Paisajes Naturales y Agrarios, PUCE, 2003 

Relieve Colinado alto  
Desnivel relativo: 200 m 
Pendiente: 70 % 
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Foto Nº 85  

Cobertura Vegetal  y Uso del Suelo128 

La Cobertura Vegetal y  Uso del Suelo se describen a continuación (Cuadro Nº 102):   

 

Siglas Descripción Cobertura 
Proporción 

(%) 
Uso Descripción del Uso del Suelo 

Altura 
(msnm) 

Zona 

Ar/Bo Vegetación Arbustiva natural/Bosque 

de pinos 

70/30   2760 A 

Pa/Cu(*) Pasto plantado/Cultivos 70/30 Ga Ganadería 2760 B 

(*) Cultivos tales como: tomate de árbol e invernaderos de babaco 

 
Cuadro Nº 102: Cobertura Vegetal y Uso del suelo 

 

128 Observaciones in situ 

Relieve Colinado bajo  
Desnivel relativo: 20 m 
Pendiente: 12-25 % 
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Foto Nº 86 Cobertura vegetal y uso del suelo 

 

Suelos 129 

El tipo de suelo existente en el área es del orden de los Mollisoles, los mismos que se han 

originado a partir de cenizas volcánicas recientes, suaves y permeables, se localiza sobre 

concavidades y en su mayoría son aquellos suelos de color negro. Son suelos con las 

siguientes características (Cuadro Nº 103): 

 
Características Descripción 

Textura Franco arcilloso  

Profundidad Poco profundo – Profundo  (20-100 cm) 

Pedregosidad Sin Rocas – Frecuente (<10%-50%) 

Inundabilidad Ninguna 

Ph Ligeramente ácido (5.6 – 6.5) 

Materia orgánica Medio (2-4 %) 

Cuadro Nº 103: Características físicas del suelo 

 

Río Curiyacu 

 

De acuerdo a las observaciones de campo y considerando: el tipo de relieve, la cobertura 

vegetal y  el uso de la tierra; se puede considerar al área como un paisaje cultural 

intervenido130, con las siguientes características físicas: 

 

Geomorfología.

129 DINAREN, Mapa de Suelos, carta Sucre, escala 1: 50..000 
130 Apuntes Maestría en Gestión de Paisajes Culturales Alto Andinos , Módulo de Paisajes Naturales y Agrarios, PUCE, 2003 
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Morfometría 

 

Presenta cimas redondeadas y laderas convexas, pendientes del 70-100% y un  desnivel 

relativo de 250 m (Ver foto Nº 87) 

 

Morfología 

 

En cuanto a la morfología presenta en la parte alta un relieve montañoso de acuerdo a los 

parámetros antes descritos. 

 

Morfodinámica 

 

En cuanto a procesos erosivos, en el área, se presenta un gran deslizamiento por causa de la 

fuerte pendiente existente alrededor del drenaje, así como la escorrentía producida en la parte 

alta, también cabe mencionar que el tipo de roca son esquistos micaseos poco estables (Ver 

Foto Nº 88). 

 

Foto Nº 87 

Relieve Montañoso 
Desnivel relativo: 250 m 
Pendiente: 70-100% 
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Foto Nº 88 

 

Cobertura Vegetal  y Uso del Suelo.131 

La Cobertura Vegetal y  Uso del Suelo se describen a continuación (Cuadro Nº 104):   

 

Siglas Descripción Cobertura 
Proporción 

(%) 
Uso Descripción del Uso del Suelo 

Altura 
(msnm) 

Ar/Bo-Pa Vegetación Arbustiva natural/Bosque 

de pinos – Pasto plantado 

60/20-20   2760 

Cuadro Nº 104: Cobertura Vegetal y Uso del suelo 

 

Suelos 132 

El tipo de suelo existente en el área es del orden de los Mollisoles, los mismos que se han 

originado a partir de cenizas volcánicas recientes, suaves y permeables, se localiza sobre 

concavidades y en su mayoría son aquellos suelos de color negro. Son suelos con las 

siguientes características (Cuadro Nº 105): 
Características Descripción 

Textura Franco arcilloso  

Profundidad Poco profundo – Profundo  (20-100 cm) 

Pedregosidad Sin Rocas – Frecuente (<10%-50%) 

Inundabilidad Ninguna 

Ph Ligeramente ácido (5.6 – 6.5) 

Materia orgánica Medio (2-4 %) 

Cuadro Nº 105: Características físicas del suelo 

131 Observaciones in situ y consulta a una campesino de la zona 
132 DINAREN, Mapa de Suelos, carta Sucre, escala 1: 50..000 
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3.4. MICROCUENCA CHAMBO 
 

UNIDAD HIDROGRÁFICA QUEBRADA LA QUESERA 

Ubicación.

La unidad hidrográfica pertenece a la Cuenca del Río Chambo, se encuentra formada por 

varías quebradas importantes que confluyen para formar la Quebrada Quesera, drenaje 

principal de esta unidad. La unidad hidrográfica (Figura Nº 16) tiene un área de 1280 ha y se 

encuentra dentro de las coordenadas detalladas en el  Cuadro Nº 106. 

 

Figura Nº 16: Unidad Hidrográfica Quebrada la Quesera  y Puntos de fuentes de agua 

 
Nº Este (*) Norte (*) 

1 779.035 9’842.666 

2 773.010 9’841.526 

3 775.050 9’840.663 

4 773.822 9’843.719 
(*) Coordenadas en WGS 84 zona 17 sur 

 
Cuadro Nº 106: Coordenadas de la Unidad Hidrográfica 

 
Fuentes de agua.  

 

Las fuentes de agua correspondientes a la unidad hidrográfica Quebrada la Quesera son 

(Cuadro Nº 107): 

 

Código Nombre de la fuente 
Altura 

(msnm) 
Coordenada 

x
Coordenada 

y

Q065 Quebrada Calera o Palomas  777700 9843084 
Fuente: Base de datos del CNRH - Ambato 

 
Cuadro Nº 107: Fuentes de agua de la Unidad Hidrográfica Quebrada la Quesera 
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Características generales 

 

Geología133 

El área se encuentra cubierta por andesitas, tobas y tobas de pómez, del Igualata, Mulmul e 

Huisla, así como del período cuaternario. 

 

Patrón de drenaje 

 

El patrón de drenaje de la unidad hidrográfica  es dendrítico, el mismo que está  influenciado 

por la litología (rocas volcánicas) y las características físicas de las rocas, de acuerdo a esto, el 

patrón de drenaje tiene una distancia interfluvial grande 

 

Unidades de caracterización 

 

De acuerdo a las observaciones de campo y considerando: el tipo de relieve, la cobertura 

vegetal y  el uso de la tierra; las principales características se  detallan a continuación: 

 

Quebrada Quesera 

 

Presenta un paisaje cultural intervenido134, ya que en el área se puede observar la presencia 

del hombre a través de sus actividades agrícolas (minifundios), las características físicas son 

las siguientes: 

 

Geomorfología.

Morfometría 

 

La zona A (Relieve alrededor del valle que forma la quebrada) presenta cimas redondeadas y 

laderas rectilíneas, pendientes entre el 70-80 % y un  desnivel relativo de 250m. (Ver foto Nº 

89).  

La zona B (Valle de la quebrada) presenta cimas redondeadas con pendientes del 25% y con 

un desnivel relativo de 20 m.  

 

Morfología 

 

En cuanto a la morfología, la zona A  presenta un relieve montañoso de acuerdo a los 

parámetros antes descritos en cuanto a pendiente, forma de la cima, vertiente y desnivel 

 
133 DINAREN, Mapa Geológico, carta Chimborazo, escala 1: 100..000 
134 Apuntes Maestría en Gestión de Paisajes Culturales Alto Andinos , Módulo de Paisajes Naturales y Agrarios, PUCE, 2003 
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relativo; la zona B  presenta un relieve colinado bajo en un pequeño valle formado entre el 

relieve montañoso. 

 

Morfodinámica 

 

En cuanto a procesos erosivos, en la zona, no se evidencia proceso eólicos y/o hídricos. 

 

Foto Nº 89  

 

Cobertura Vegetal  y Uso del Suelo135 

La Cobertura Vegetal y  Uso del Suelo se describen a continuación (Cuadro Nº 108):   

 

Siglas Descripción Cobertura 
Proporción 

(%) 
Uso Descripción del Uso del Suelo 

Altura 
(msnm) 

Zona 

Ar/Pa Vegetación arbustiva/Pasto plantado 70/30 Ga Ganadería 2650 A 

Cu/Ar Cultivos/Vegetación Arbustiva 70/30 Ag Agrícola 2650 A 

Pa/Cu

(*) 

Pasto plantado/Cultivos 70/30 Ps  Pastoreo de ganado y caballos 2620 B 

(*) Cultivos de maíz 

Cuadro Nº 108: Cobertura Vegetal y Uso del suelo 

 

135 Observaciones in situ 

Zona A
Relieve Montañoso  
Desnivel relativo: 250 m 
Pendiente: 70 - 80 % 
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Foto Nº 90 Cobertura Vegetal y Uso del suelo 

 

Suelos 136 

El tipo de suelo existente en el área es del orden de los Inceptisoles, los mismos que se han 

originado a partir de diferentes materiales parentales (materiales resistentes o cenizas 

volcánicas); en posiciones de relieve extremo, fuertes pendientes, depresiones o superficies 

geomorfológicas jóvenes. Son suelos con las siguientes características (Cuadro Nº 109): 

 
Características Descripción 

Textura Franco arenoso fino a grueso 

Profundidad Poco profundo (20-50 cm) 

Pedregosidad Sin Rocas  a  frecuentes (<10-25%) 

Inundabilidad Ninguna 

Ph Neutro (6.6 – 7.4) 

Materia orgánica Muy bajo (< 1 %) 

Cuadro Nº 109: Características físicas del suelo 

 

136 DINAREN, Mapa de Suelos, carta Quero, escala 1: 50..000 
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UNIDAD HIDROGRÁFICA QUEBRADA SANTO DOMINGO 

Ubicación.

La unidad hidrográfica pertenece a la microcuenca Drenajes menores al Río Chambo, se 

encuentra formada por varías quebradas importantes que confluyen para formar la Quebrada 

Santo Domingo, drenaje principal de esta unidad. La unidad hidrográfica (Figura Nº 17) tiene un 

área de 815 ha y se encuentra dentro de las coordenadas definidas en el Cuadro Nº 110. 

 

Figura Nº 17: Unidad Hidrográfica Quebrada Santo Domingo y Puntos fuentes de agua 

 
Nº Este (*) Norte (*) 

1 777.279 9’838.853 

2 773.374 9’840.899 

3 774.980 9’840.698 

4 775.054 9’837.360 
(*) Coordenadas en WGS 84 zona 17 sur 

 
Cuadro Nº 110: Coordenadas de la Unidad Hidrográfica 

 

Fuentes de agua.  

 

Las fuentes de agua correspondientes a la unidad hidrográfica Quebrada Santo Domingo son 

(Cuadro Nº 111): 

 

Código Nombre de la fuente 
Altura 

(msnm) 
Coordenada x Coordenada y 

V462 Vertiente Julio Ojeda 2830 774800 9838784 

V474 Vertiente Quebrada San Juan 2750 775200 9838634 

Q009 Quebrada Piquil  777200 9860234 
Fuente: Base de datos del CNRH - Ambato 

 
Cuadro Nº 111: Fuentes de agua de la Unidad Hidrográfica Río Blanco 
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Características generales 

 

Geología137 

El área se encuentra cubierta por rocas volcánicas (andesitas y aglomerados), de la Formación 

Pisayambo, toba, toba de pómez y andesita productos volcánicos del cerro Mulmul, Igualata e 

Huisla.   

 

Patrón de drenaje 

 

El patrón de drenaje de la unidad hidrográfica  es dendrítico, el mismo que esta influenciado 

por la litología (rocas volcánicas) y las características físicas de las rocas, de acuerdo a esto, el 

patrón de drenaje tiene una distancia interfluvial grande 

 

Unidades de caracterización 
 

La caracterización del paisaje correspondiente a esta unidad se lo realizó en la Quebrada 

Santo Domingo, Hacienda Pailitas obteniéndose las siguientes características generales: 

 

Quebrada Santo Domingo 

 

Presenta un paisaje cultural intervenido138, ya que la presencia del hombre es visible por el 

cambio de la cobertura vegetal natural por pastos para la actividad ganadera, cabe indicar que 

esta área se encuentra afectada por la emisión de ceniza del Volcán Tungurahua. 

 

Geomorfología.

Morfometría 

 

La zona A (Relieve alrededor del valle que forma la quebrada) presenta cimas redondeadas y 

laderas convexas, pendientes entre el 70-80 % y un  desnivel relativo de 250m. (Ver foto Nº 

91).  

La zona B (Valle alrededor de la quebrada) presenta cimas redondeadas con pendientes entre 

el 12 - 25% con un desnivel relativo de 15 a 20 m.  

 

137 DINAREN, Mapa Geológico, carta Chimborazo, escala 1: 100..000 
138 Apuntes Maestría en Gestión de Paisajes Culturales Alto Andinos , Módulo de Paisajes Naturales y Agrarios, PUCE, 2003 
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Morfología 

 

En cuanto a la morfología, la zona A presenta un relieve montañoso de acuerdo a los 

parámetros antes descritos en cuanto a pendiente, forma de la cima, vertiente y desnivel 

relativo; y la zona B presenta un relieve colinado bajo en un pequeño valle formado entre el 

relieve colinado alto. 

 

Morfodinámica 

 

En cuanto a procesos erosivos, en el área, no se ha evidenciado ningún proceso 

 
Foto Nº 91  

Cobertura Vegetal  y Uso del Suelo139 

La Cobertura Vegetal y  Uso del Suelo se describen a continuación (Cuadro Nº 112):   

 

Siglas Descripción Cobertura 
Proporción 

(%) 
Uso Descripción del Uso del Suelo 

Altura 
(msnm) 

Zona 

Bo/Pa Bosque natural/Pasto plantado 70/30   2860 A 

Pa Pasto plantado 100 Ps  Pastoreo de ganado y caballos 2860 B 

Cuadro Nº 112: Cobertura Vegetal y Uso del suelo 

 

139 Observaciones in situ 

Zona A
Relieve Montañoso  
Desnivel relativo: 250 m 
Pendiente: 70 - 80 % 

Zona B
Relieve Colinado bajo  
Desnivel relativo: 15-20 m 
Pendiente: 12-25 % 
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Foto Nº 92 Cobertura Vegetal y uso del suelo 

 

Suelos 140 

El tipo de suelo existente en el área es del orden de los Inceptisoles, los mismos que se han 

originado a partir de diferentes materiales parentales (materiales resistentes o cenizas 

volcánicas); en posiciones de relieve extremo, fuertes pendientes, depresiones o superficies 

geomorfológicas jóvenes. Son suelos con las siguientes características (Cuadro Nº 113): 

 
Características Descripción 

Textura Franco arenoso fino a grueso 

Profundidad Poco profundo (20-50 cm) 

Pedregosidad Sin Rocas  a  frecuentes (<10-25%) 

Inundabilidad Ninguna 

Ph Neutro (6.6 – 7.4) 

Materia orgánica Muy bajo (< 1 %) 

Cuadro Nº 113: Características físicas del suelo 

140 DINAREN, Mapa de Suelos, carta Quero, escala 1: 50..000 
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UNIDAD HIDROGRÁFICA QUEBRADA CALERA - MULALO 

Ubicación.

La unidad hidrográfica pertenece a la microcuenca Drenajes menores al Río Chambo, se 

encuentra formada por varías quebradas importantes que confluyen hacia el Río Chambo. La 

unidad hidrográfica (Figura Nº 18) tiene un área de 789 ha y se encuentre dentro de las 

coordenadas que se describen en el Cuadro Nº 114  

 

Figura Nº 18: Unidad Hidrográfica Calera Mulalo y Puntos de fuentes de agua 

Nº Este (*) Norte (*) 

1 774.986 9’840.690 

2 779.034 9’842.665 

3 777.730 9’840.361 

4 777.287 9’838.846 
(*) Coordenadas en WGS 84 zona 17 sur 

 

Cuadro Nº 114: Coordenadas de la Unidad Hidrográfica 

 

Fuentes de agua.  
 

Las fuentes de agua correspondientes a la unidad hidrográfica s/n son (Cuadro Nº 115): 

 

Código Nombre de la fuente 
Altura 

(msnm) 
Coordenada x Coordenada y 

V452 Vertientes Bajo Pillate 2500 776000 9839334 

V472 Vertientes propias / Larrea Fausto 2700 776100 9840084 

V490 Vertiente El Aliso  778170 9842629 

Fuente: Base de datos del CNRH - Ambato 

 
Cuadro Nº 115: Fuentes de agua de la Unidad Hidrográfica Calera Mulalo 
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Características generales 

 

Geología141 

El área se encuentra cubierta por rocas volcánicas (andesitas y aglomerados), de la Formación 

Pisayambo, toba, toba de pómez y andesita productos volcánicos del cerro Mulmul, Igualata e 

Huisla.   

 

Patrón de drenaje 

 

El patrón de drenaje de la unidad hidrográfica  es dendrítico, el mismo que está influenciado 

por la litología (rocas volcánicas) y las características físicas de las rocas, de acuerdo a esto, el 

patrón de drenaje tiene una distancia interfluvial grande 

 

Unidades de caracterización 

 

La caracterización del paisaje correspondiente a esta unidad se lo realizó en la Quebrada s/n 

sector San Juan. 

 

Quebrada s/n 

 

Presenta un paisaje cultural intervenido142, cuyas características físicas son: 

 

Geomorfología.

Morfometría 

 

Presenta cimas redondeadas y laderas convexas, pendientes entre el 70-80% y un  desnivel 

relativo de 150-200 m (Ver Foto Nº 93). 

 

Morfología 

 

En cuanto a la morfología presenta un relieve colinado alto de acuerdo a los parámetros antes 

descritos en cuanto a pendiente, forma de la cima, vertiente y desnivel relativo  

 

Morfodinámica 

 

En cuanto a procesos erosivos, en el área, no se ha evidenciado ningún proceso 

 

141 DINAREN, Mapa Geológico, carta Chimborazo, escala 1: 100..000 
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Foto Nº 93  

Cobertura Vegetal  y Uso del Suelo143 

La Cobertura Vegetal y  Uso del Suelo se describen a continuación (Cuadro Nº 116):   

 

Siglas Descripción Cobertura 
Proporción 

(%) 
Uso Descripción del Uso del Suelo 

Altura 
(msnm) 

Pa- 

Ar/Bo 

Pasto plantado - Vegetación arbustiva-/ 

Bosque eucalipto 

60-20/20 Ga  Ganadería 2630 

Cuadro Nº 116: Cobertura Vegetal y Uso del suelo 

 

Foto Nº 94 Cobertura vegetal y uso del suelo 

 
142 Apuntes Maestría en Gestión de Paisajes Culturales Alto Andinos , Módulo de Paisajes Naturales y Agrarios, PUCE, 2003 

Relieve Colinado alto  
Desnivel relativo: 150-200 m 
Pendiente: 70 - 80 % 
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Suelos 144 

El tipo de suelo existente en el área es del orden de los Inceptisoles, los mismos que se han 

originado a partir de diferentes materiales parentales (materiales resistentes o cenizas 

volcánicas); en posiciones de relieve extremo, fuertes pendientes, depresiones o superficies 

geomorfológicas jóvenes. Son suelos con las siguientes características (Cuadro Nº 117): 

 
Características Descripción 

Textura Franco arenoso fino a grueso 

Profundidad Poco profundo (20-50 cm) 

Pedregosidad Sin Rocas  a  frecuentes (<10-25%) 

Inundabilidad Ninguna 

Ph Neutro (6.6 – 7.4) 

Materia orgánica Muy bajo (< 1 %) 

Cuadro Nº 117: Características físicas del suelo 

 
143 Observaciones in situ 
144 DINAREN, Mapa de Suelos, carta Quero, escala 1: 50..000 
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3.5. MICROCUENCA PASTAZA 
 

UNIDAD HIDROGRÁFICA RIO PASTAZA 

Ubicación.

La unidad hidrográfica pertenece a la Subcuenca Drenajes menores al Río Pastaza, se encuentra 

formada por varios sistemas hidrográficos tales como: Río Verde, Río Ulba, Río Topo, Río Zuñac, Río 

El Encanto entre otros y varías quebradas importantes que confluyen para formar el Río Pastaza. La 

unidad hidrográfica (Figura Nº 19) tiene un área de 127.210 ha y se encuentra delimitada por las 

coordenadas que se muestra en el  Cuadro Nº 118. 

 

Figura Nº 19: Unidad Hidrográfica Drenajes menores al Río Pastaza 

 
Nº Este (*) Norte (*) 

1 760.289 9’873.059 

2 774.043 9’863.553 

3 753.381 9’860.119 
(*) Coordenadas en WGS 84 zona 17 sur 

 
Cuadro Nº 118: Coordenadas de la Unidad Hidrográfica 
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Fuentes de agua.  

 

Las fuentes de agua correspondientes a la unidad hidrográfica Drenajes menores al Río Pastaza son 

(Cuadro Nº 119): 

 

Código Nombre de la fuente 
Altura 

(msnm) 
Coordenada 

x
Coordenada 

y

V504 Vertiente Illuchi Escaleras 2185 786200 9848084 

V499 Vertiente Guarumo Lligday 1930 788350 9848584 

V368 Vertiente La Cabaña y el Morro 2940 783250 9850734 

V516 Vertiente Nº 1 Palo Largo y 3 El Alizal 2150 788300 9845034 

V506 Vertiente Juana de Oro 2255 788050 9842684 

V543 Vertiente s/n Propiedad Juan Fiallos 1680 796200 9845034 
Fuente: Base de datos del CNRH - Ambato 

 
Cuadro Nº 119: Fuentes de agua de la Unidad Hidrográfica Drenajes menores al Río Pastaza 

 

Características generales 

 

Geología145 

El área se encuentra cubierta por rocas volcánicas (tobas y basaltos), producto de la emisión de lavas 

del Tungurahua y el Altar, areniscas, calizas, lutitas y cuarcitas de la Formación Hollín y Napo; 

esquitos, gneis, sericita, biotita clorita y talco de la Serie de los Llanganates. 

 

Patrón de drenaje 

 

El patrón de drenaje de la unidad hidrográfica  es dendrítico, el mismo que esta influenciado por la 

litología (rocas volcánicas) y las características físicas de las rocas, de acuerdo a esto, el patrón de 

drenaje tiene una distancia interfluvial grande 

 

Unidades de caracterización 

 

145 DINAREN, Mapa Geológico, carta Chimborazo, escala 1: 100..000 
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La caracterización del paisaje correspondiente a esta unidad se lo realizó en varios puntos de acuerdo 

a la accesibilidad ya que en esta zona se presenta un relieve montañoso por ser las estribaciones de 

la cordillera Real (Relieve propio entre la transición de la Sierra y la Región Amazónica), en la que se 

puede distinguir edificios volcánicos importantes como el Tungurahua. 

Vía a Illuchi  

 

De acuerdo a las observaciones de campo y considerando: el tipo de relieve, la cobertura vegetal y  el 

uso de la tierra; se puede considerar al área como un paisaje cultural intervenido146, con las siguientes 

características físicas: 

 

Geomorfología.

Morfometría 

 

Presenta cimas agudas y laderas rectilíneas, pendientes entre el >100% y un  desnivel relativo de 350 

m, (Ver Foto Nº 95). 

 

Morfología 

 

En cuanto a la morfología presenta un relieve montañoso de acuerdo a los parámetros antes descritos 

en cuanto a pendiente, forma de la cima, vertiente y desnivel relativo. 

 

Morfodinámica 

 

En cuanto a procesos erosivos, en el área, no se presentan  

 

146 Apuntes Maestría en Gestión de Paisajes Culturales Alto Andinos , Módulo de Paisajes Naturales y Agrarios, PUCE, 2003 
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Foto Nº 95 

Foto Nº 96  Volcán Tungurahua 

 

Relieve Montañoso 
Desnivel relativo: 350 m 
Pendiente: 100 % 
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Cobertura Vegetal  y Uso147 

La Cobertura Vegetal y  Uso del Suelo se describen a continuación (Cuadro Nº 120):   

 

Siglas Descripción Cobertura 
Proporció

n (%) 
Uso Descripción del Uso del Suelo 

Altura 
(msnm) 

Ar/Pa-Cu Vegetación arbustiva/Pasto-Cultivos 60/20-20   2780 

Pa/Ab-Ar Pasto/Vegetación arbórea -Vegetación 

arbustiva 

60/20-20  Ganadería 2780 

Cuadro Nº 120: Cobertura Vegetal y Uso del suelo 

 

Foto Nº97 Cobertura Vegetal y uso del suelo 

 

147 Observaciones in situ 
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Foto Nº98 Cobertura Vegetal y uso del suelo 

 

Suelos.148 

El suelo existente en el área corresponde al orden de los Inceptisoles, los mismo que tiene como 

característica principal el incipiente desarrollo del suelo, ya que son considerados suelos inmaduros 

en su evolución, se han originado a partir de materiales piroclásticos como vidrio, ceniza, pómez. Son 

suelos con las siguientes características (Cuadro Nº 121): 

 
Características Descripción 

Textura Arenosa fina, media a gruesa y franco arenosa 

Profundidad Profundo (> 100 cm) 

Pedregosidad Sin Rocas (<10%) 

Inundabilidad Ninguna 

Ph Ligeramente ácido (5.6 – 6.5) 

Materia orgánica Bajo (1-2 %) 

Cuadro Nº 121: Características físicas del suelo 

 

Fuente San  Pedro  

 

De acuerdo a las observaciones de campo y considerando: el tipo de relieve, la cobertura vegetal y  el 

uso de la tierra; se puede considerar al área como un paisaje cultural intervenido149, con las siguientes 

características físicas: 

 

148 DINAREN, Mapa de Suelos, carta Baños, escala 1: 50..000 
149 Apuntes Maestría en Gestión de Paisajes Culturales Alto Andinos , Módulo de Paisajes Naturales y Agrarios, PUCE, 2003 
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Geomorfología.

Morfometría 

 

Presenta cimas agudas y laderas convexas, pendientes entre el 70-80% y un  desnivel relativo de 300 

m, (Ver Foto Nº 99). 

 

Morfología 

 

En cuanto a la morfología presenta un relieve montañoso de acuerdo a los parámetros antes descritos 

en cuanto a pendiente, forma de la cima, vertiente y desnivel relativo. 

 

Morfodinámica 

 

En cuanto a procesos erosivos, en el área, no se presentan  

 

Foto Nº 99 

Cobertura Vegetal  y Uso150 

La Cobertura Vegetal y  Uso del Suelo se describen a continuación (Cuadro Nº 122):   

 

150 Observaciones in situ 

Relieve Montañoso 
Desnivel relativo: 300 m 
Pendiente: 100 % 
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Siglas Descripción Cobertura 
Proporción 

(%) 
Uso Descripción del Uso del Suelo 

Altura 
(msnm) 

Ar Vegetación arbustiva 100   1650 

Ar/Cu Vegetación arbustiva/Cultivos 70/30   2780 

Cuadro Nº 122: Cobertura Vegetal y Uso del suelo 

 

Suelos.151 

El suelo existente en el área corresponde al orden de los Inceptisoles, los mismo que tiene como 

característica principal el incipiente desarrollo del suelo, ya que son considerados suelos inmaduros 

en su evolución, se han originado a partir de materiales piroclásticos como vidrio, ceniza, pómez. Son 

suelos con las siguientes características (Cuadro Nº 123): 

 
Características Descripción 

Textura Arenosa fina, media a gruesa y franco arenosa 

Profundidad Profundo (> 100 cm) 

Pedregosidad Sin Rocas (<10%) 

Inundabilidad Ninguna 

Ph Ligeramente ácido (5.6 – 6.5) 

Materia orgánica Bajo (1-2 %) 

Cuadro Nº123: Características físicas del suelo 

Río Pastaza, fin de la Provincia  

 

De acuerdo a las observaciones de campo y considerando: el tipo de relieve, la cobertura vegetal y  el 

uso de la tierra; se puede considerar al área como un paisaje cultural intervenido152, con las siguientes 

características físicas: 

 

Geomorfología.

Morfometría 

 

Presenta cimas agudas y laderas convexas, pendientes entre el 60-70% y un  desnivel relativo de 

150-200 m, (Ver Foto Nº 100). 

 
151 DINAREN, Mapa de Suelos, carta Baños, escala 1: 50..000 
152 Apuntes Maestría en Gestión de Paisajes Culturales Alto Andinos , Módulo de Paisajes Naturales y Agrarios, PUCE, 2003 
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Morfología 

 

En cuanto a la morfología presenta un relieve colinado alto  de acuerdo a los parámetros antes 

descritos en cuanto a pendiente, forma de la cima, vertiente y desnivel relativo. 

 

Morfodinámica 

 

En cuanto a procesos erosivos, en el área, no se presentan  

 

Foto Nº 100 

 

Cobertura Vegetal  y Uso del Suelo153 

La Cobertura Vegetal y  Uso del Suelo se describen a continuación (Cuadro Nº 124):   

 

Siglas Descripción Cobertura 
Proporción 

(%) 
Uso Descripción del Uso del Suelo 

Altura 
(msnm) 

Ab/Ar Vegetación arbórea natural/Vegetación 

arbustiva natural 

70/30   1300 

Cuadro Nº 124: Cobertura Vegetal y Uso del suelo 

 

153 Observaciones in situ 

Relieve Colinado Alto 
Desnivel relativo: 250-300 m 
Pendiente: 60-70 % 
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Foto Nº 101 Cobertura Vegetal y uso del suelo 

Suelos.154 

El suelo existente en el área corresponde al orden de los Inceptisoles, los mismo que tiene 

como característica principal el incipiente desarrollo del suelo, ya que son considerados suelos 

inmaduros en su evolución, se han originado a partir de materiales resistentes o ceniza 

volcánica. Son suelos con las siguientes características (Cuadro Nº 125): 

 
Características Descripción 

Textura Franco limosa 

Profundidad Profundo (> 100 cm) 

Pedregosidad Sin Rocas (<10%) 

Inundabilidad Ninguna 

Ph Ligeramente ácido (5.6 – 6.5) 

Materia orgánica Muy bajo (< 1 %) 

Cuadro Nº 125: Características físicas del suelo 

 

El Triunfo 

 

De acuerdo a las observaciones de campo y considerando: el tipo de relieve, la cobertura 

vegetal y  el uso de la tierra; se puede considerar al área como un paisaje cultural 

intervenido155, con las siguientes características físicas: 

 

Geomorfología.

Morfometría 

 
154 DINAREN, Mapa de Suelos, carta Baños, escala 1: 50..000 
155 Apuntes Maestría en Gestión de Paisajes Culturales Alto Andinos , Módulo de Paisajes Naturales y Agrarios, PUCE, 2003 
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Presenta cimas agudas y laderas convexas, pendientes entre el 70% y un  desnivel relativo de 

150-200 m, (Ver Foto Nº 102). 

 

Morfología 

 

En cuanto a la morfología presenta un relieve colinado alto  de acuerdo a los parámetros antes 

descritos en cuanto a pendiente, forma de la cima, vertiente y desnivel relativo. 

 

Morfodinámica 

 

En cuanto a procesos erosivos, en el área, no se presentan  

 
Foto Nº 102 

Relieve Colinado alto 
Desnivel relativo: 150-200 m 
Pendiente: 100 % 
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Foto Nº 103 Poblado El Triunfo 

 

Cobertura Vegetal  y Uso156 

La Cobertura Vegetal y  Uso del Suelo se describen a continuación (Cuadro Nº 126):   

 

Siglas Descripción Cobertura 
Proporción 

(%) 
Uso Descripción del Uso del Suelo 

Altura 
(msnm) 

Pa/Ar Pasto plantado/Vegetación arbustiva 70/30  Ganadería 2540 

Cu(*)/Ar Cultivos/Vegetación arbustiva 70/30  Agrícola 2540 

Ab/Ar Vegetación arbórea natural/Vegetación 

arbustiva natural 

70/30   2540 

(*)Cutivos tales como: mora, maíz, claudia, manzanas, peras 

 
Cuadro Nº 126: Cobertura Vegetal y Uso del suelo 

 

Suelos.157 

El suelo existente en el área corresponde al orden de los Inceptisoles, los mismo que tiene 

como característica principal el incipiente desarrollo del suelo, ya que son considerados suelos 

inmaduros en su evolución, se han originado a partir de materiales resistentes o ceniza 

volcánica. Son suelos con las siguientes características (Cuadro Nº127): 

 

Características Descripción 

Textura Franco limosa 

Profundidad Profundo (> 100 cm) 

Pedregosidad Sin Rocas (<10%) 

Inundabilidad Ninguna 

Ph Ligeramente ácido (5.6 – 6.5) 

Materia orgánica Muy bajo (< 1 %) 

Cuadro Nº 127: Características físicas del suelo 

 

Vizcaya 

 

156 Observaciones in situ 
157 DINAREN, Mapa de Suelos, carta Sucre, escala 1: 50..000 
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De acuerdo a las observaciones de campo y considerando: el tipo de relieve, la cobertura 

vegetal y  el uso de la tierra; se puede considerar al área como un paisaje cultural 

intervenido158, con las siguientes características físicas: 

 

Geomorfología.

Morfometría 

 

Presenta cimas agudas y laderas convexas, pendientes entre el 70-80% y un  desnivel relativo 

de 200-250 m, (Ver Foto Nº 104). 

 

Morfología 

 

En cuanto a la morfología presenta un relieve montañoso  de acuerdo a los parámetros antes 

descritos en cuanto a pendiente, forma de la cima, vertiente y desnivel relativo. 

 

Morfodinámica 

 

En cuanto a procesos erosivos, en la zona no se presentan activos. 

 

Foto Nº 104  

 

158 Apuntes Maestría en Gestión de Paisajes Culturales Alto Andinos , Módulo de Paisajes Naturales y Agrarios, PUCE, 2003 
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Cobertura Vegetal  y Uso159 

La Cobertura Vegetal y  Uso del Suelo se describen a continuación (Cuadro Nº 128):   

 

Siglas Descripción Cobertura 
Proporción 

(%) 
Uso Descripción del Uso del Suelo 

Altura 
(msnm) 

Pa/Ar Pasto plantado/Vegetación arbustiva 70/30   2350 

Cu(*)/Ar Cultivos/Vegetación arbustiva 70/30  Agrícola 2350 

Ab/Ar Vegetación arbórea natural/Vegetación 

arbustiva natural 

70/30   2350 

(*) Cultivos tales como: babaco en invernadero, frutales en general 

 
Cuadro Nº 128: Cobertura Vegetal y Uso del suelo 

 

159 Observaciones in situ 

Relieve Montañoso 
Desnivel relativo: 200-250 m 
Pendiente: 70-80 % 
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Foto Nº 105 Cobertura Vegetal y Uso del suelo 

 

Suelos.160 

El suelo existente en el área corresponde al orden de los Inceptisoles, los mismo que tiene 

como característica principal el incipiente desarrollo del suelo, ya que son considerados suelos 

inmaduros en su evolución, se han originado a partir de materiales resistentes o ceniza 

volcánica. Son suelos con las siguientes características (Cuadro Nº 129): 

 
Características Descripción 

Textura Franco limosa 

Profundidad Profundo (> 100 cm) 

Pedregosidad Sin Rocas (<10%) 

Inundabilidad Ninguna 

Ph Ligeramente ácido (5.6 – 6.5) 

Materia orgánica Muy bajo (< 1 %) 

Cuadro Nº 129: Características físicas del suelo 

 

160 DINAREN, Mapa de Suelos, carta Sucre, escala 1: 50..000 
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DIAGNÓSTICO DE LA CALIDAD DEL RECURSO HÍDRICO  

1. INTRODUCCIÓN 

 

El presente estudio es uno de los componentes del “Inventario y Diagnóstico del Recurso 

Hídrico de la Provincia de Tungurahua”; es el primero de sus características que tiene un 

alcance provincial y está orientado a obtener un conocimiento general sobre la calidad del agua 

y a determinar metodologías y parámetros a emplearse en futuros estudios más detallados que 

se realicen sobre el tema. 

 

La calidad de las aguas en la mayoría de los cuerpos hídricos de la Provincia de Tungurahua 

está alterada con elevadas concentraciones de sustancias contaminantes provenientes de 

fenómenos naturales y actividades del hombre, que vierte contaminantes en los cuerpos 

hídricos como si se trataran de sumideros con una inacabable capacidad de autodepuración; 

esto no es así, y aguas contaminadas son utilizadas para consumo humano, agricultura, 

ganadería, entre otros; esto genera problemas económico - sociales y ambientales que no se 

resolverán en forma adecuada si no se enfrenta las fuentes primarias que los producen. 

 

En base a la caracterización física – química – bacteriológica de muestras de agua, la 

observación del estado actual de las cuencas hidrográficas y la normativa legal vigente en el 

país, se determina, en forma preliminar, la aptitud de los cuerpos hídricos para ser 

aprovechados en diferentes usos; se identifican sectores críticos por el grado de contaminación 

y el uso de las aguas. Se realiza también un análisis sobre la calidad de las aguas de consumo 

humano en los cantones de la Provincia de Tungurahua. 

 

Como se indicó, el presente estudio proporciona una visión general sobre la calidad del agua 

en la provincia; para obtener un cabal conocimiento sobre el tema, es necesario realizar 

estudios más detallados y en las diferentes estaciones climáticas existentes en la provincia. 
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2. OBJETIVOS 

 

- Determinar la calidad del agua de los cuerpos hídricos de la Provincia de Tungurahua en 

función de sus usos. 

- Identificar cuencas hidrográficas y sectores críticos por el grado de contaminación  y el uso 

de las aguas. 

- Proponer los Lineamientos Generales del Plan de Manejo Ambiental. 

- Proponer los lineamientos generales de la metodología y otros factores a considerar en 

futuros estudios más detallados que se realicen sobre el tema. 

 

3. ALCANCE. 

 

El Diagnóstico de la Calidad del Agua se realiza para toda la Provincia de Tungurahua, se 

tomaron 26 muestras de agua en la Provincia, de las cuales, 20 corresponden a cursos de 

agua (ríos y quebradas), dos a descargas de aguas residuales no tratadas (Ambato y Pelileo), 

dos a aguas descargadas de plantas de tratamiento (Pasa y Mochapata), una al canal de riego 

Latacunga Salcedo Ambato y una de la red de distribución de agua potable la ciudad de 

Pelileo. Se determinan los posibles usos  de los cuerpos analizados en función de la calidad de 

sus aguas. 

 

4. METODOLOGÍA. 
 

En la realización del “Diagnóstico de la Calidad del Recurso Hídrico en la Provincia de 

Tungurahua se siguió la siguiente metodología: 

 

- Recopilación de información relativa a la calidad del agua en la Provincia de Tungurahua. 

- Identificación de los vacíos de información existentes. 

- Validación de información recopilada. 

- Priorización y determinación de los puntos de muestreo de aguas. 

- Determinación de los parámetros a analizar en cada una de las muestras. 

- Toma de muestras con dos equipos de trabajo. 

- Análisis de muestras en laboratorios de la ciudad de Quito. 

- Identificación de los parámetros de cada una de las muestras que exceden los límites de 

las Normas de: Preservación de Flora y Fauna, Consumo Humano Previo Tratamiento 

Convencional y Uso agrícola. 

- Recorridos de campo para identificar la relación causa – resultados de laboratorio 

obtenidos. 

- Elaboración de la memoria técnica del estudio. 
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5. ZONAS DE VIDA EXISTENTES EN LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA. 

 

La clasificación de las zonas de vida se realizó en base al Sistema Internacional de Holdridge, 

es un modelo en el que se establecen las formaciones vegetales del mundo en base a las 

interrelaciones de clima y vegetación. Los parámetros considerados son: factor calor o 

biotemperatura, precipitación anual promedio y el efecto combinado de estos factores 

expresados en progresión logarítmica. (Ver Anexo 1). 

 

6. ASPECTOS SOCIO ECONÓMICOS. 
 

Los indicadores socioeconómicos de la Provincia de Tungurahua fueron tomados de los censos 

de los años 1999, 2001 y 2002, en ellos se enfocan los aspectos: educación, salud, empleo, 

vivienda, desigualdad y pobreza, ciudadanía y población.   (Ver Anexo 2) 

 

7. LEGISLACIÓN APLICABLE AL ESTUDIO. 

 

La normativa legal aplicable al Estudio es la siguiente: 

 

- “Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente”. Tomo I. 

- “Criterios de Calidad Para Aguas de Consumo Humano y Uso Doméstico”. 

- “Límites Máximos Permisibles Para Aguas de Consumo Humano Previo Tratamiento 

Convencional”. 

- “Criterios de Calidad de Aguas Para Preservación de Flora y Fauna en Aguas Dulces Frías 

o Cálidas, y en Aguas marinas y Estuarios”. 

- “Criterios de Calidad de Aguas de Uso Agrícola o de Riego”. 

- “Normas de Descarga de Efluentes a un Cuerpo de Agua  o Receptor: Agua Dulce y Agua 

Marina”. 

- Norma INEN 1108 de Agua Potable. 

 

8.  CONTAMINACIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS. 

 

8.1.  Definición de contaminación del agua.  
 

La contaminación del agua es cualquier cambio químico, físico o biológico en su calidad, que 

tiene un efecto dañino en los organismos vivos que la consumen. La contaminación del agua la 

hace inadecuada para el uso deseado que se le quiera dar; múltiples son los factores que 

afectan la calidad del agua: clima, morfología, formaciones y fenómenos geológicos, uso y 

abuso humano. 
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8.2. Causas de la contaminación del agua. 

8.2.1.  Contaminación natural. 

Es la que se origina debido a la disolución y arrastre de sustancias y elementos desde el lecho 

de formaciones geológicas y suelos, por descomposición de animales y vegetales. Las aguas 

también se contaminan por procesos geológicos naturales (disolución de lechos de rocas en pH 

ácidos), la ceniza que emana de los volcanes activos. 

8.2.2. Contaminación artificial. (Antropogénica). 

Aparece en la medida que el hombre interactúa con el ambiente; el crecimiento de 

conglomerados humanos trae como consecuencia la generación de aguas contaminadas de 

tipo sanitario, industrial y agrícola. Estas aguas, cuando no son debidamente depuradas, 

retornan al ciclo con distintos niveles de contaminación, inhabilitándolas para el uso específico 

que se les quiera dar. 

Existen dos tipos de fuentes contaminantes del agua: fuentes puntuales y fuentes difusas 

(dispersas). Las fuentes puntuales son las descargas de agentes contaminantes en lugares 

específicos a través de tuberías o de alcantarillas en los cuerpos de aguas superficiales. Las 

fuentes difusas son aquellas que no se localizan en un solo sitio de descarga, tal es el caso de 

la contaminación agrícola, ganadera, que transportan contaminantes a lo largo de los ríos. La 

contaminación por fuente difusa es difícil de controlar porque los causantes de ella se 

encuentran dispersos en grandes extensiones, en el curso de los ríos y en lagos. 

8.3.  Efectos de la contaminación del agua. 

Son muy diversos y dependen del elemento contaminante; entre los más comunes se citan:  

- Afectaciones a la salud de humanos y en general de los seres vivos con el incremento de 

enfermedades. En los humanos produce: cólera, parasitosis, diarreas, hepatitis, fiebre 

tifoidea, mutaciones genéticas, aberraciones cromosómicas, alteraciones en la síntesis y 

reparación de ácidos nucleicos, alteraciones celulares. 

- Disminución y/o desaparición de la vida acuática.  

- Deterioro de la calidad de un curso de agua para diferentes usos: consumo humano, 

agrícola, recreativo, pecuario, entre otros. 

- Ruptura del equilibrio ecológico, desaparecen especies que sirven de alimento a otras; 

ruptura de cadenas tróficas. 

- Costos elevados para la depuración del agua. 
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8.4. Contaminantes del agua.  

- Microorganismos patógenos. 

Son diferentes tipos de bacterias, virus, protozoos y otros organismos, los cuales llegan al agua 

en las heces y otros restos orgánicos que expulsan personas y animales infectados. 

Transmiten enfermedades como el cólera, tifus, gastroenteritis, tifoidea, hepatitis. En los países 

en vías de desarrollo las enfermedades producidas por estos patógenos son una de las causas 

más importantes de muerte prematura, especialmente infantil. 

- Desechos orgánicos.

Son el conjunto de residuos orgánicos producidos por los seres humanos y animales; incluyen 

heces y otros materiales que pueden ser descompuestos por bacterias aeróbicas, es decir, en 

procesos con consumo de oxígeno. Cuando este tipo de desechos se encuentran en exceso en 

el agua, la proliferación de bacterias agota el oxígeno disuelto, por lo que no pueden vivir en 

este ambiente especies acuáticas que requieren oxígeno.  

- Contaminantes inorgánicos. 

Existe una variedad de agentes contaminantes inorgánicos del agua, tales como: sulfuros, 

sulfatos, cloruros, nitratos, nitritos, aluminio, detergentes, que se originan en diversos procesos 

productivos industriales, así como en actividades domésticas; dosis elevadas de estos 

compuestos hacen el agua inapropiada para diferentes usos, en los seres humanos provocan 

enfermedades estomacales, gastrointestinales, de la piel, cáncer, entre otras; en general, 

alteran el funcionamiento de los ecosistemas. Otros contaminantes, como el hierro inorgánico, 

producen un efecto antiestético en las aguas.  

- Metales pesados. 

Los metales pesados son un grupo de elementos que se caracterizan por poseer propiedades 

metálicas y una densidad superior a 5; entre éstos se encuentran: el berilio, el mercurio,  el 

bario, el cadmio, el cobre, el plomo, el manganeso, el níquel, el zinc, el vanadio y el estaño.  

Excesos en la concentración de metales pesados afectan a las cadenas alimenticias, 

provocando un efecto de bioacumulación entre los organismos de la cadena trófica. En el 

organismo ocasionan un efecto genotóxico que puede ser catalogado en las siguientes 

categorías: (a) mutaciones genéticas; (b) aberraciones cromosómicas; (c) alteraciones en la 

síntesis y reparación de ácidos nucleicos y (d) transformaciones celulares. 
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- Eutrofización. 

 

Eutrofización significa enriquecimiento de nutrientes: nitrógeno y fósforo en corrientes y 

cuerpos de agua (lagos o embalses). Este enriquecimiento es ocasionado por factores 

naturales y se incrementa por las actividades humanas, tales como agricultura por la adición de 

abono. En un cierto plazo, los lagos se convierten en eutróficos debido a un incremento en la 

concentración de nutrientes. 

 

Por el enriquecimiento, algas acuáticas crecerán extensivamente, además ciertas bacterias 

aerobias llegan a ser más activas, todo lo cual agota los niveles del oxígeno necesario para la 

vida de otras especies acuáticas, además el agua absorberá menos luz y en el futuro, 

solamente las bacterias anaerobias pueden ser activas. Esto hace imposible la vida en el agua 

para los peces y otros organismos.  

- Otros compuestos orgánicos. 

El agua se contamina también por compuestos orgánicos tales como los pesticidas, que 

comprende todos los productos químicos utilizados destruir o controlar plagas en la agricultura. 

Existen productos fitosanitarios, zoosanitarios, sanitarios, pero el principal uso es el sanitario, 

existen varios tipos: fungicidas, herbicidas, insecticidas, entre otros. En los humanos provocan 

la muerte por cáncer pulmonar y hematológico, enfermedades congénitas, deficiencia en el 

sistema inmunológico, enfermedades de la piel. En la fauna provocan la muerte, inhibición o 

fracaso reproductivo, alteraciones en el ADN, entre otros. 

- Calor. 

En varios procesos productivos se descarga agua caliente a cuerpos de agua, este calor tiene 

efectos negativos en la vida acuática. El agua caliente disminuye la solubilidad del oxígeno y 

los organismos que viven en el agua respiran más rápidamente. Muchos organismos acuáticos 

morirán por la escasez de oxígeno, o llegan a ser más susceptibles a  enfermedades. 

- Lluvia ácida. 

Es el incremento de la acidez de ríos, lagos y aguas subterráneas,. Provienen del arrastre por 

las lluvias de óxidos de azufre y nitrógeno atmosféricos, producto de la combustión de petróleo, 

carbón y derivados, alcanzando niveles tales que impiden cualquier forma de vida 
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9. CAUSAS GENERALES DE LA CONTAMINACIÓN DEL AGUA EN LA PROVINCIA DE 
TUNGURAHUA. 

 

- Erosión de Suelos. 

 

Una de las principales causas para la contaminación de cuerpos de agua en la Provincia de 

Tungurahua está relacionada con la degradación y destrucción del suelo, como consecuencia 

de la erosión. Las corrientes de agua arrastran minerales y elementos de los suelos y las 

formaciones geológicas superficiales que contaminan y enturbian las aguas. Adicional a lo 

anterior, los suelos utilizados para uso agrícola, ganadero y otros, normalmente poseen 

contaminantes orgánicos e inorgánicos, los cuales en el proceso de erosión, son disueltos y 

arrastrados a los cuerpos de agua, con la consiguiente contaminación del agua. 

 

- Efluentes sanitarios. 

 

El crecimiento poblacional y por consiguiente el crecimiento de centros poblados urbanos y 

rurales produce un incremento en las descargas de efluentes sanitarios sobre ríos y quebradas. 

En Tungurahua, centros urbanos producen relativos grandes caudales de aguas residuales 

domésticas que son descargados sin tratamiento alguno en ríos y quebradas, como es el caso 

de: Ambato, Pelileo, Píllaro, Baños, Quero, Patate, Cevallos, etc. Esto produce una excesiva 

concentración de microorganismos patógenos, materia orgánica, sustancias inorgánicas, etc. 

 

- Efluentes industriales. 

 

En Tungurahua, las ciudades de Ambato y Pelileo producen efluentes industriales con elevados 

contenidos de sustancias orgánicas, inorgánicas y metales pesados, tóxicos para la salud 

humana. El problema es que casi la totalidad de industrias asentadas en estas dos ciudades no 

realiza el tratamiento de sus efluentes. 

 

- Actividad agrícola. 

 

En las actividades agrícolas se utilizan fertilizantes, pesticidas, los que, con las aguas lluvias 

son escurridos superficialmente y filtrados por las capas del suelo, llegando finalmente a los 

cuerpos de agua. La contaminación de las aguas provenientes del sector agrícola se 

caracteriza por ser dispersa (no localizada) y por tanto es más difícil de controlar. 
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10. MUESTREO DE AGUAS EN LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA. 

 
10.1. Metodología para la Determinación de los Puntos  de Muestreo de Aguas. 

 

Para la determinación de los puntos de muestreo de aguas siguió la siguiente metodología: 

 

- Se identificaron las cuencas hidrográficas existentes en la Provincia de Tungurahua. 

- Se identificaron aquellas cuencas hidrográficas más representativas en función de los 

siguientes factores: 

� Asentamientos humanos. 

� Usos del agua en los cuerpos hídricos: consumo humano, uso agrícola, 

preservación de flora y fauna.  

� Grado de contaminación de las aguas en los cuerpos hídricos por efluentes 

sanitarios, industriales, agrícolas. 

� Parques Nacionales existentes en la Provincia. 

 

- En función del presupuesto existente para el muestreo se priorizaron 26 puntos de 

muestreo. 

 

En el Cuadro 1 se indican los justificativos por los cuales se seleccionaron los puntos de 

muestreo de aguas.  
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CUADRO 1. JUSTIFICATIVOS EN LA DETERMINACIÓN DE LOS PUNTOS DE MUESTREO.

MUESTRA DRENAJE COTA.
(m.s.n.m)

COORDENADAS JUSTIFICATIVOS.

T1 Río Ambato. 3120 744992 9857830 Representa a las microcuencas: 2876010201, 2876010202, 2876010203, 2876010204, 2876010205 e indica la calidad

de agua del río Ambato antes de la captación del canal de riego Ambato – Huachi – Pelileo.

T2 Descarga Pasa 3120 751904 9858007 Tomada a la salida de las aguas tratadas de la Planta de Filtros Biológicos de la Parroquia de Pasa. Permite conocer la

eficiencia de la Planta Depuradora.

T3 Quebrada Pataló. 2800 757178 9858155 Representa a la Microcuenca 2876010207, en la que se asientan las poblaciones de Pilaguin, Juan Benigno Vela y

muchas viviendas dispersas.

T4 Río Alajua. 2720 758279 9860410 Representa a la Microcuenca 2876010208. Las aguas del río Alajua son una de las fuentes que abastecen de agua

potable a la ciudad de Ambato.

T5 Río Ambato. 2680 760940 9860104 Muestra de Control. Permite conocer la calidad de las aguas del río Ambato antes de recibir las descargas de aguas

residuales domésticas e industriales de la ciudad de Ambato.

T6 Quebrada Quillali. 2640 761477 9861243 Representa al sector oriental de la Microcuenca 2876010210, en donde se asientan las poblaciones de Ambatillo,

Quisapincha, San Bartolomé de Pinllo y otras.

T7 Río Ambato. 2400 766459 9861533 Muestra de Control. Permite conocer la calidad de las aguas del río Ambato después de recibir las descargas de aguas

residuales domésticas e industriales de la ciudad de Ambato. Aguas abajo del punto de muestreo, se produce la

captación de esta agua para riego.

T8 Quebrada Picaihua. 2600 768985 9859057 Representa al sector Sur Oriental de la cuenca 2876010209, tomada en el sector de Picaihua, en la que se han

producido denuncias sobre la mala calidad del agua en la quebrada. Aguas abajo de la población de Picaihua, se

produce la captación de esta agua para uso agrícola.

T9 Quebrada Callate 2600 770751 9870643 Representa al sector Norte de la Microcuenca 2876010114. Permite conocer el estado del agua de este drenaje

después de recibir las descargas de aguas residuales domésticas no tratadas de la ciudad de Píllaro.

T10 Río Cutuchi 2360 770336 9870257 Muestra de Control. Permite conocer la calidad del agua del río Cutuchi en el sector limítrofe de las provincias de

Tungurahua y Cotopaxi.
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CUADRO 1. JUSTIFICATIVOS EN LA DETERMINACIÓN DE LOS PUNTOS DE MUESTREO.

MUESTRA DRENAJE COTA.
(m.s.n.m)

COORDENADAS JUSTIFICATIVOS.

T11 Río Patate 2040 776799 9853253 Muestra de Control. Tomada en la cuenca media del río Patate, permite conocer el estado del agua después de

recibir elevadas cargas contaminantes de las ciudades de Pelileo y Patate.

T12 Río Verde Chico. 1720 790445 9846072 Representa a la Microcuenca 2876110101, permite conocer el estado de las aguas del río Verde Chico que forma

parte del Parque Nacional Llanganates.

T13 Río Patate 1920 780747 9845774 Muestra de Control. Tomada en la cuenca baja del río Patate, permite conocer la calidad de las aguas en este

sector y realizar un análisis comparativo con la Muestra T11 para determinar la capacidad autodepuradora del río

Patate y un análisis comparativo de la calidad de las aguas de los ríos Patate y Chambo (Muestra T15) en su

cuenca baja.

T14 Quebrada

Huayrimiyacu

2080 779573 9848422 Representa a la Microcuenca 2876010304, permite conocer la calidad del agua de la quebrada Huayrimiyacu, que

aguas arriba del punto de muestreo es captada para uso agrícola e incluso humano.

T15 Río Chambo 2000 781393 9844294 Muestra de Control. Permite conocer la calidad de las aguas del río Chambo aguas arriba de su confluencia con el

Patate antes de formar el Pastaza.

T16 Río Pastaza. 1720 789043 9845880 Muestra de Control. Permite conocer la calidad de las aguas del río pastaza luego de recibir las descargas de

aguas residuales no tratadas de la ciudad de Baños. Permite determinar además la capacidad de dilución del río,

que tiene un elevado caudal.

T17 Río Verde. 1520 800605 9844883 Representa a la Microcuenca 2876110301, permite conocer el estado de las aguas del río Verde Chico que forma

parte del Parque Nacional Llanganates.

T18 Río Quero. 2840 767050 9848422 Representa a la cuenca media del río Pachanlica, 2876010211. Permite conocer la calidad de las aguas del río

después de recibir las descargas de aguas residuales no tratadas de la ciudad de Quero. Esta agua son

intensamente captadas para riego.

T19 Quebrada Palagua 2760 766553 9852981 Representa al sector central de la Microcuenca del río Pachanlica, 2876010211, permite conocer el estado de las

aguas de la quebrada luego de atravesar un sector de actividad fructícola intensiva.

T20 Río Pachanlica 2640 767888 9854095 Representa al Sector Medio Bajo de la Microcuenca del Río Pachanlica, permite conocer el estado de las aguas

del río después de recibir altas cargas contaminantes de: Quero, Cevallos, Totoras, la Industria Gelec S.A. aguas

abajo del punto de muestreo, las aguas del río son captadas para riego.
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CUADRO 1. JUSTIFICATIVOS EN LA DETERMINACIÓN DE LOS PUNTOS DE MUESTREO.

MUESTRA DRENAJE COTA.
(m.s.n.m)

COORDENADAS JUSTIFICATIVOS.

T21 Descarga

Mochapata

3240 759205 9841553 Tomada a la salida de las aguas tratadas de la Planta de Filtros Biológicos de la Parroquia de Mochapata (Cantón

Quero). Permite conocer la eficiencia de la planta depuradora.

T22 Río Mocha 3200 760438 9842288 Representa a la parte alta de la Microcuenca del río Pachanlica, permite conocer la calidad de las aguas del río en

el sector del páramo, antes de recibir significativos niveles de cargas contaminantes.

T23 Red de agua

potable

Pelileo

2600 773588 9852964 Permite conocer la calidad del agua potable que está consumiendo la ciudad de Pelileo.

T24 Canal Latacunga –

Salcedo – Ambato.

765297 9878248 Muestra de Control. Permite conocer la calidad de las aguas del Canal Latacunga – Salcedo – Ambato a su

ingreso a la Provincia de Tungurahua, 20 kilómetros después de recibir las descargas de aguas residuales

domésticas, industriales y hospitalarias de la ciudad de Latacunga y otras poblaciones.

T25 Descarga de aguas

residuales crudas

de la ciudad de

Ambato.

2405. 765709 9862612 Muestra de Control. Permite conocer el grado de contaminación de las aguas residuales crudas de la ciudad de

Ambato, las que, aguas abajo del punto de muestreo, son captadas para uso agrícola.

T26 Descarga de aguas

residuales crudas

de la ciudad de

Pelileo.

985395

1

775465 Muestra de Control. Permite conocer el grado de contaminación de las aguas crudas de la ciudad de Pelileo, que,

en ese estado, luego de la descarga, son inmediatamente captadas para uso agrícola.
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10.2. Toma de muestras. 

 

Las muestras fueron tomadas en el período comprendido del 2 al 4 de Febrero de 2003, con 

dos equipos de trabajo, el clima en el cual fueron tomadas las muestras T1 a T23 se 

caracterizó por ser extremadamente seco, con un temporal de intenso sol y total escasez de 

lluvias, en el que la temperatura alcanzó hasta los 30°C. Las muestras T24 a T26 fueron 

tomadas después de lluvias. Este factor influye en los resultados de laboratorio obtenidos y 

deben analizarse en función del clima en que se tomaron, de sequía o de lluvia.  

 

10.3. Tipo de muestras. 

 

Todas las muestras fueron simples y puntuales, tomadas entre las 09H00 – 12H00;  15H00 – 

17H00. 

 

10.4. Metodología de muestreo. 

 

Las muestras fueron tomadas siguiendo la siguiente metodología: 

 

- Antes de la toma de muestras, el envase en que se recolectaron fue previamente 

lavado por tres veces con la misma agua del cuerpo a ser muestreado. 

- La profundidad en la que se procedió a tomar las muestras fue de aproximadamente 20 

cm. a partir de la superficie (espejo de agua). 

- Se evitó el burbujeo al momento de tomar la muestra. 

- Las muestras para el análisis bacteriológico y de pesticidas fueron mantenidas a una 

temperatura de 4 °C. hasta su llegada al laboratorio. 

 

10.5. Parámetros analizados. 

 

En las muestras tomadas en sectores predominantemente agrícolas se analizaron los 

siguientes parámetros: amonio, cloruros, coliformes fecales y totales, color aparente, Demanda 

Bioquímica de Oxígeno (DBO5), Demanda Química de Oxígeno (DQO), dureza cálcica, dureza 

total, fosfatos, hierro total, nitratos, nitritos, pH, sólidos totales, sulfatos, turbiedad, magnesio, 

calcio, sodio, bario y arsénico. (Ver Anexo  3). 

 

En las muestras tomadas luego de descargas industriales se analizaron los siguientes 

parámetros: amonio, cloruros, coliformes fecales y totales, color aparente, DBO5, DQO, 

detergentes, dureza cálcica, dureza total, fenoles, fosfatos, hierro total, nitratos, nitritos, pH, 

sólidos totales, sustancias solubles en hexano (aceites y grasas), sulfatos, turbiedad, zinc, 

plomo, níquel, cromo, cobre, cadmio, aluminio, calcio, magnesio, bario, arsénico. (Ver Anexo 

3). 
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En las muestras representativas de  cuencas en las que se desarrolla una intensa actividad 

agrícola, se analizó la concentración de pesticidas, tal es el caso de las muestras: T1 (Cuenca 

alta del río Ambato), T6 (Microcuenca de la quebrada Quillali,  T10 (río Cutuchi), T13 (río 

Patate), T18 (río Quero)  y T19 (quebrada Palagua).  Los límites de cuantificación del 

laboratorio de la Comisión Ecuatoriana de Energía Atómica  y los resultados de laboratorio de 

pesticidas se indican en el Anexo 4. 

 

10.6. Criterios de calidad considerados. 

Los cuerpos de agua analizados en el presente estudio son fundamentalmente ríos y 

quebradas que reciben descargas de aguas residuales domésticas e industriales. 

 

- En su estado natural, las aguas son aptas para el desarrollo de flora y fauna acuática. 

Cuando las aguas reciben contaminantes, en muchos casos, ya no es posible la 

existencia de vida. 

- Cuando escasean las fuentes de agua de vertientes, en algunos casos, la población 

utiliza el agua de estos cuerpos para uso doméstico, especialmente higiene personal y 

limpieza de utensillos. 

- Las aguas analizadas, en la mayoría de casos, son utilizadas para riego. 

- Se producen descargas de aguas residuales crudas en ríos y quebradas. 

 

Por lo expuesto, en el presente estudio, se han considerado los criterios de calidad codificados 

en el “Texto Unificado de Legislación del Ministerio del Ambiente” para los siguientes usos:  

 

- Preservación de Flora y Fauna. 

- Agua de consumo humano previo tratamiento convencional. 

- Uso agrícola. 

- Límites de Descargas a Cuerpos de Agua Dulce. 

 

Los cuales se encuentran codificados en el “TEXTO UNIFICADO DE LEGISLACIÓN 

SECUNDARIA DEL MINISTERIO DE AMBIENTE” – Tomo I.  

 

A continuación se describe textualmente del “Texto Unificado”, la normativa de los criterios de 

calidad de agua para los indicados usos. 

 

4.1.2. Criterios de calidad admisibles para la preservación de la flora y la fauna en aguas 
dulces, frías o cálidas, y en aguas marinas y de estuario. 

 

4.1.2.1. “Se entiende por el uso del agua para preservación del flora y fauna, su empleo en 

actividades destinadas a mantener la vida natural de los ecosistemas asociados, sin causar 
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alteraciones en ellos, o para actividades que permitan la reproducción, supervivencia, 

crecimiento, extracción y aprovechamiento de especies bioacuáticas en cualquiera de sus 

formas, tal como en los casos de pesca y acuacultura”. 

 

4.1.20. Criterios de calidad para aguas de consumo humano y uso doméstico. 

 

4.1.1.1. “Se entiende por agua para consumo humano y uso doméstico aquella que se emplea 

en actividades como:   

 

a. bebida y preparación de alimentos para consumo. 

b. Satisfacción de necesidades domésticas, individuales o colectivas, tales como: 

higiene personal y limpieza de elementos, materiales y utensilios. 

c. Fabricación o procesamiento de alimentos en general”. 

 

4.1.1.2. “Esta norma se aplica durante la captación de la misma y se refiere a las aguas para 

consumo humano y uso doméstico, que únicamente requieran tratamiento convencional, 

deberán cumplir con los criterios.” 

 

2.43. Tratamiento convencional para potabilizar el agua. 

 

“Son las siguientes operaciones y procesos: coagulación, floculación, sedimentación, filtración y 

desinfección”. 

 

4.1.4. Criterios de calidad de aguas de uso agrícola o de riego. 

 

“Se entiende por agua de uso agrícola aquella empleada para la irrigación de cultivos y otras 

actividades conexas y complementarias que establezcan los organismos competentes. 

 

Se prohíbe el uso de aguas servidas para riego, exceptuándose las aguas servidas tratadas y 

que cumplan con los niveles de calidad establecidos por esta norma”. 

 

Los límites permisibles para los criterios de calidad considerados se detallan en el Anexo 5. 

 

10.7. RESULTADOS DE LABORATORIO DE LAS MUESTRAS ANALIZADAS. 

 

En el Cuadro 2  se detallan los resultados de laboratorio de las muestras analizadas. 
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CUADRO 2. RESULTADOS DE LABORATORIO DE LAS MUESTRAS ANALIZADAS.

MUESTRA
PARAMETRO UNIDAD P.F.F.

LIMITE
MÁXIMO

AP - TC
LIMITE

MÁXIMO

UA
LIMITE

MÁXIMO T1 T2 T3 T4. T6 T9 T12 T14 T17

Amonio* mg / l. 0.02 0.05 0.08 1.56 0.00 0.21 1.41 0.00 0.05 0.00

Cloruros.* mg / l. 255 28 19 15 63 14 7 21 4.5

Coliformes Fecales.* NMP/100ml 200 600 3 >460 0 Ausencia 1100 Ausencia Ausencia Ausencia

Coliformes Totales.* NMP/100ml 3000 1000 3 >460 0 Ausencia > 4800 Ausencia Ausencia Ausencia

Color aparente.* mg / l. 29 109 18 43 119 0 32 0

DBO5.* mg / l. 2.0 2 12 1 1 1 9 1 1 1

DQO.* mg / l. 59 100 38 74 36 93 24 17 31

Dureza cálcica (CaCO3).* mg / l. 61 109 68 92 32 64 26 31

Dureza Total. (CaCO3).* mg / l. 500 122 172 148 196 55 85 198 45

Fosfatos (PO4-3).* mg / l. 0.72 4.32 0.69 1.78 2.42 0.98 0.89 0.71

Hierro Total (Fe+3).* mg / l. 0.3 1.0 5.0 0.57 0.51 0.16 0.27 2.76 0.35 0.41 1.18

Nitratos (NO3-)* mg / l. 10.0 0.4 1.7 0.6 0.5 0.6 0.20 0.7 0.2

Nitritos (NO2-).* mg / l. 1.0 0.03 0.09 0.01 0.01 0.05 0.02 0.01 0.01

PH* mg / l. 5 – 9 6 – 9 6 – 9 8.56 8.21 7.85 8.66 7.26 8.17 8.66 7.81

Sólidos totales.* mg / l. 1000D 3000 276 352 264 634 218 124 390 56

Sulfatos (SO4-2).* mg / l. 400 65.40 12.99 51.24 48.67 6.19 17.41 109.89 12.08

Turbiedad.* UTN. 100 6.4 6.1 1.9 2.3 10.5 0.3 6.8 0.6

Magnesio.** mg / l. 5.30 5.71 5.59 5.3 3.20 4.52 6.22 1.52

Calcio.** mg / l. 1.95 2.90 1.82 1.56 1.23 4.90 7.81 4.00

Sodio.** mg / l. 200 200 200 31.0 26.0 29.0 38.0 8.07 5.72 17.01 1.53

Bario.** mg / l. 1.0 1.0 1.0 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1

Arsénico.** mg / l. 0.05 0.05 0.1 1.2 ug/l 1.7 ug /l 1.5 ug/ l 1.5 gu/l 1.1 ug/l 0.8 ug/l 2.3 ug/l 0.4 ug/l

* Fuente: Laboratorio del Centro de Investigaciones y Control Ambiental. Escuela Politécnica Nacional. Quito, 2004.

** Fuente: Laboratorio de Metalurgia Extractiva. Escuela Politécnica Nacional. Quito, 2004.
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CUADRO 2. RESULTADOS DE LABORATORIO DE LAS MUESTRAS ANALIZADAS.

* Fuente: Laboratorio del Centro de Investigaciones y Control Ambiental. Escuela Politécnica Nacional. Quito, 2004.
** Fuente: Laboratorio de Metalurgia Extractiva. Escuela Politécnica Nacional. Quito, 2004.

MUESTRA
PARAMETRO UNIDAD P.F.F.

LIMITE
MÁXIMO

AP - TC
LIMITE

MÁXIMO

UA
LIMITE

MÁXIMO T18 T19 T21 T22

Amonio.* mg / l. 0.02 0.05 6.25 0.06 141 0.06

Cloruros.* mg / l. 255 27 18 96 8.5

Coliformes Fecales.* NMP/100ml 200 600 > 460 Ausencia > 460 Ausencia

Coliformes Totales.* NMP/100ml 3000 1000 > 460 3.6 > 460 Ausencia

Color aparente.* mg / l. 80 0 208 60

DBO5.* mg / l. 2.0 150 13 1 28 1

DQO.* mg / l. 55 64 146 34

Dureza cálcica (CaCO3).* mg / l. 72 85 103 48

Dureza Total. (CaCO3).* mg / l. 500 186 184 120 96

Fosfatos (PO4-3).* mg / l. 3.08 1.34 3.90 2.26

Hierro Total (Fe+3)*. mg / l. 0.3 1.0 5.0 0.76 0.38 0.85 1.33

Nitratos (NO3-).* mg / l. 10.0 1.1 0.6 2.2 0.6

Nitritos (NO2-).* mg / l. 1.0 0.06 0.01 0.48 0.01

PH* mg / l. 5 – 9 6 – 9 6 – 9 7.87 7.73 7.89 8.27

Sólidos totales.* mg / l. 1000D 3000 464 544 556 196

Sulfatos (SO4-2).* mg / l. 400 124.97 234.19 94.63 32.85

Turbiedad.* UTN. 100 1.3 < 0.19 2.5 1.4

Magnesio.** mg / l. 6.12 5.99 4.50 4.63

Calcio.** mg / l. 2.07 3.21 1.77 0.88

Sodio.** mg / l. 200 200 200 58.0 150.0 65.0 11.51

Bario.** mg / l. 1.0 1.0 1.0 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1

Arsénico.** mg / l. 0.05 0.05 0.1 1.0 ug/l 2.0 ug/l 0.5 ug/l 0.5 ug/l
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CUADRO 2. RESULTADOS DE LABORATORIO DE LAS MUESTRAS ANALIZADAS
MUESTRAPARAMETRO UNIDAD P.F.F.

LIMITE
MÁXIMO

AP - TC

LIMITE
MÁXIMO

UA

LIMITE
MÁXIMO T5 T7 T8 T10 T11 T13 T15 T16 T20 T24 T25 T26

Amonio.* mg / l. 0.02 0.05 0.10 9.0 0.18 0.15 0.07 0.03 0.00 0.00 9 0 1.46 23

Cloruros.* mg / l. 255 27 63 30 32 33 36 26 27.5 44.5 43 205 125

Coliformes Fecales.* NMP/100ml 200 600 9.1 1100 75 43 3.6 3.6 Ausencia 7.2 150 93 >460 >460

Coliformes Totales.* NMP/100ml 3000 1000 43 >4800 460 93 240 23 43 460 150 240 >460 >460

Color aparente.* mg / l. 54 237 54 75 71 71 0 0 111 51 >500 >500

DBO5.* mg / l. 2.0 150 1 22 1 6 4 4 2 3 29 6 120 150

DQO.* mg / l. 36 182 20 80 50 18 47 32 103 34 405 635

Detergentes.* mg / l. 0 4.20 0 3.10 0.14 3.18 0 4.14 4.08

Dureza cálcica (CaCO3).* mg / l. 67 92 91 50 54 55 113 89 37 294 84 116

Dureza Total. (CaCO3).* mg / l. 500 149 196 214 157 188 183 253 226 238 388 176 242

Fenoles.* mg / l. 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Fosfatos (PO4-3).* mg / l. 0.77 18.56 2.04 0.91 1.0 1.17 0.93 0.95 0.71 2.68 12.48 8.04

Hierro Total (Fe+3)*. mg / l. 0.3 1.0 5.0 0.27 0.94 0.29 1.85 0.75 0.73 0.71 0.78 0.59 2.24 2.30 3.30

Nitratos (NO3-).* mg / l. 10.0 0.5 0.7 0.8 0.7 0.70 0.7 0.8 0.8 0.3 1.0 0.5 0.6

Nitritos (NO2-).* mg / l. 1.0 0.01 0.04 0.02 0.03 0.03 0.03 0.09 0.05 0.01 0.07 0.04 0.03

PH* mg / l. 5 – 9 6 – 9 6 – 9 8.84 7.47 7.9 8.55 8.66 8.73 8.25 8.39 7.78 8.49 7.51 7.04

Sólidos totales.* mg / l. 1000D 3000 306 634 640 386 440 430 446 430 640 652 1036 1252

Sust. Solubles hexano.* 0.3 0.3 0.3 0.5 24.8 0.3 1.1 0.2 9.5 1.5 40.6 59

Sulfatos (SO4-2).* mg / l. 400 85.44 177.93 235.66 92.61 123.32 130.30 198.34 156.41 268.57 116.33 86.36 130.49

Turbiedad.* UTN. 100 4.3 40 3.6 8.3 6.3 6.5 1.2 2.1 6.8 13 285 320

Zinc.** mg / l. 5.0 2.0 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 0.02 0.01

Plomo.** mg / l. 0.05 0.05 0.02 < 0.01 < 0.01 < 0.01 0.01 < 0.01 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01

Níquel.** mg / l. 0.025 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 < 0.01 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01

Cromo.** mg / l. 0.05 0.05 < 0.01 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 0.01 0.01 0.02 < 0.01 0.3 < 0.01

Cobre.** mg / l. 0.02 1.0 2.0 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 0.01 0.03 0.02

Cadmio.** mg / l. 0.001 0.01 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01

Aluminio.** mg / l. 0.1 0.2 5.0 1.50 1.8 2.5 2.1 2.1 4.10 2.1 3.2 4.10 0.24 0.33 0.34

Calcio.** mg / l. 2.90 4.05 5.94 1.96 2.33 2.63 6.52 3.86 7.76

Magnesio.** mg / l. 5.84 6.04 6.14 6.13 6.25 6.27 6.43 6.37 6.18

Bario.** mg / l. 1.0 1.0 1.0 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0. 1 < 0.1 < 0.1

Arsénico.** mg / l. 0.05 0.05 0.1 1.3 ug/l 1.5 ug/l 1.1 ug/l 1.5 ug/l 1.1 ug/l 0.7 ug/l 1.2 ug/l 1.3ug/l 0.3 ug/l

* Fuente: Laboratorio del Centro de Investigaciones y Control Ambiental. Quito, 2004. ** Fuente: Laboratorio de Metalurgia Extractiva. Escuela Politécnica Nacional. Quito, 2004.
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11. ANÁLISIS DE RESULTADOS DE LABORATORIO CON RESPECTO A LAS NORMAS. 

 
11.1. Análisis de Resultados de la Cuenca del Río Ambato con respecto a las Normas. 

 

11.1.1. Río Ambato. 

 

Con respecto a la calidad de las aguas, al río Ambato divide en tres sectores: alto, medio y 

bajo. 

 

11.1.1.1. Sector Alto del río Ambato. ( > 3120 m.s.n.m.). 

 

Este sector se caracteriza por que el uso del suelo está dedicado principalmente a la 

agricultura. 

 

MUESTRA T1. 
 

Río Ambato.  Coordenadas: 744992 – 9857830.  Altura: 3120 m.s.n.m. 

Cuencas: Río Colorado (2876010201), Río Blanco (2876010202), Quebrada Shiguay Huaycu 

(2876010203), Quebrada Yatzapuzan Grande (2876010204), Río Calamaca  

(2876010205). 

 

Tomada en el curso superior del río Ambato, representa a la parte alta de la cuenca 

hidrográfica del mismo, en la cual se desarrollan actividades agrícolas; aguas abajo del punto 

de muestreo se produce la captación del canal de riego Ambato – Huachi – Pelileo. 

 

- Calidad de agua para preservación de flora y fauna. 

 

Parámetros que exceden la Norma: amonio excede en un 300%, hierro total excede en un 

90%. Fuente de contaminación: El amonio se origina por descargas de materia orgánica y por 

la utilización de fertilizantes en la agricultura. El hierro proviene de aguas subterráneas. En el 

nivel 3.120 m.s.n.m se observó a dos niños en faenas de pesca, por lo que, si bien los 

parámetros amonio y hierro sobrepasan la norma de Preservación de Flora y Fauna, en el 

curso medio – superior del río Ambato si existen peces, aun cuando las condiciones actuales 

de su hábitat estén degradándose progresivamente. 
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FOTOGRAFIA 1. 

 

Niños en faenas de pesca en el río Ambato (Nivel 3.120 m.s.n.m). 

 

- Calidad de agua para consumo humano previo tratamiento convencional. 

 

Parámetros que exceden la norma: amonio excede en un 60%. No es apta para consumo 

humano previo tratamiento convencional. 

 

- Calidad de agua para uso agrícola. 

 

El agua cumple con todos los parámetros exigidos por la Norma para uso agrícola. Aguas abajo 

del punto de muestreo se produce la captación del canal Ambato – Huachi – Pelileo. 
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FOTOGRAFIA 2. 

 

Captación del canal Ambato Huachi Pelileo. 

El agua si es apta para uso agrícola. 

 

- Los parámetros DBO5 y DQO son relativamente bajos (2 mg/l y 59 mg/l, 

respectivamente) Los parámetros coliformes fecales y coliformes totales (3 NMP/l00 

ml) también son bajos y ocurren en aquellos sectores en los que existe actividad de 

personas y animales. 

 

- El pH de las aguas es básico (8.56), el agua es dura: 122 mg/l, de dureza total. (Ver 

Anexo 6).  

- Parámetros como: cloruros, color aparente, nitratos, nitritos, sólidos totales, sulfatos, 

turbiedad, sodio, bario y arsénico se mantienen bajo las normas consideradas de 

Preservación de Flora y Fauna, Consumo Humano previo Tratamiento Convencional y 

Uso Agrícola. Estos parámetros no representan inconvenientes desde el punto de vista 

de una contaminación significativa de las aguas. Los parámetros: magnesio, bario, 

calcio, sodio, bario y arsénico se mantienen bajo de las normas consideradas. 

 

MUESTRA T2. 

Descarga de aguas residuales de la Planta de Depuración de la Parroquia Pasa. 

Coordenadas: 751904 – 9858007., Altura: 3120 m.s.n.m. 

 

Las aguas tratadas en la planta de filtros biológicos de la Parroquia Pasa son descargadas en 

el río Ambato, por lo que se realiza el análisis del cumplimiento en función de la “Norma de 
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Límites de Descarga a Cuerpos Agua Dulce”, del Texto Unificado. (Anexo 5). Parámetros que 

exceden la Norma:  Coliformes Fecales. 

 

La planta de filtros biológicos construido por el H. Consejo Provincial de Tungurahua es 

eficiente en la remoción de la materia orgánica, las bajas concentraciones de la DBO5 y la DQO 

(12 y 100 mg/l, respectivamente) cumplen con los requerimientos de la Norma de descargas a 

cuerpos de agua.  

 

La planta de depuración está diseñada únicamente para el tratamiento biológico de las aguas, 

no para la remoción de microorganismos patógenos. El tratamiento biológico que actualmente 

se realiza debe ser complementado con la eliminación de microorganismos, una alternativa es 

la construcción de una laguna de maduración, en la que se produce la muerte natural de los 

microorganismos. No existen problemas con los restantes parámetros analizados, estos se 

ajustan a la Norma de descargas en cuerpos de agua dulce. 

 

ESQUEMA DE LA LOCALIZACIÓN DE LA LAGUNA DE MADURACION 

COMPLEMENTARIA EN LA PLANTA DE DEPURADORA DE LA PARROQUIA PASA. 

 

Descarga al Río 

 Ambato. 

 

Planta de Filtro Biológico.          Laguna de Maduración. 

 (Impermeabilizada) 
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11.1.1.2. Sector Medio del río Ambato. (3120 m.s.n.m. – 2680 m.s.n.m). 

 

El sector medio del río Ambato se caracteriza porque en él se desarrollan diferentes actividades 

productivas que contaminan las aguas: fructicultura, agricultura, explotación de canteras de 

materiales de construcción. La erosión de los taludes del río Ambato provoca el deslizamiento 

de partículas sedimentables y en suspensión hacia el mismo, enturbiando sus aguas y 

transportando sustancias contaminantes.  

 

FOTOGRAFIA 3. 

 

Sector medio del río Ambato. Obsérvese la actividad fructícola y los taludes erosionados del valle. 

 

En el tramo comprendido entre las cotas 3000 m.sn.m. – 2680 m.s.n.m. existen al menos siete 

canteras de materiales de construcción que producen efluentes con un alto contenido de 

sólidos que enturbian el agua. En la muestra T5 (2.680 m.s.n.m., tomada en tiempo seco), el 

parámetro sólidos totales se mantiene bajo las normas (306 mg/l). Cuando llueve y/o cuando 

las canteras descargan efluentes, las aguas del río se enturbian adquiriendo un color café 

oscuro, entonces la concentración de sólidos totales es mayor. 
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FOTOGRAFIA 4. 

 

SECUENCIA FOTOGRAFICA DEL RIO AMBATO 
 

Estado del río Ambato antes de la descarga de efluentes desde las canteras 

 

FOTOGRAFIA 4.1. 

 

Estado del río Ambato en el sector de  la descarga de efluentes de las canteras. 
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FOTOGRAFIA 4.2. 

 

Estado del río Ambato 100 m. aguas abajo de las descargas de efluentes de las canteras. 

 

MUESTRA T5. 

Río Ambato.  Coordenadas: 760940 – 9860104.  Altura: 2680 m.s.n.m. 

 

Esta muestra está localizada a aproximadamente 1500 aguas arriba del desvío, a partir del 

Barrio Miraflores en Ambato, al sector de San Vicente de Tilulúm. Indica la calidad del agua del 

río Ambato antes de recibir  las cargas contaminantes, sanitarias e industriales no tratadas de 

la ciudad de Ambato. 

 

Calidad de agua para preservación de flora y fauna. 

 

Parámetros que exceden la Norma: amonio excede en un 400%, solubles en hexano excede 

en 67%, hierro total cumple en forma aproximada con la norma, el aluminio excede en un 

1400%. Agua no apta para la existencia de vida acuática. 

 

Calidad de agua para consumo humano previo tratamiento convencional. 

 

Parámetros que exceden la norma: amonio excede en un 100%, aluminio 700%.  
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Calidad de agua para uso agrícola. 

 

Todos los parámetros cumplen con la norma respectiva, por lo que el agua del río Ambato, en 

este nivel (2680 m.s.n.m.), si es apta para uso agrícola. 

 

Fuente de contaminación: el exceso de amonio se debe a descargas de materia orgánica y al 

uso de fertilizantes en las actividades agrícolas. El exceso de aluminio se debe a la existencia 

de invernaderos en la zona. 

 

En el tramo del río analizado (3200 m.s.n.m – 2680 m.s.n.m) existen las captaciones de las 

acequias 

 

En el tramo comprendido entre los 3120 m.s.n.m – 2680 m.s.n.m., la DBO5 y la DQO se 

mantienen en valores relativamente bajos (1 y 36 mg/l, respectivamente) y no representan 

mayores inconvenientes de contaminación. El pH es básico: 8.2. El agua es dura. (149 mg/l, 

dureza total). 

 

La concentración de: cloruros, color aparente, detergentes, nitratos, nitritos, sólidos totales, 

sulfatos, turbiedad, zinc, plomo, níquel, cromo, cobre, cadmio, calcio, magnesio, bario y 

arsénico se mantienen bajo las Normas consideradas: Preservación de Flora y Fauna, 

Consumo Humano y Uso Agrícola. 

 

Es importante anotar que en el tramo analizado, se producen las captaciones de las acequias 

Darquea Tilulúm, Chacón Sevilla y Lalama. Los Molinos Tilulúm también captan aguas para la 

generación de fuerza motriz. Estas aguas si son aptas para uso agrícola. 

 

Río Ambato. Nivel 2680 m.s.n.m. – 2400 m.s.n.m. 

 

En este tramo, el río Ambato recibe las descargas de aguas residuales sin tratamiento de la 

ciudad de Ambato, las cuales son de origen industrial y sanitario, de la información 

proporcionada por el Departamento de Medio Ambiente del Municipio, en Ambato existen 148 

establecimientos industriales que contaminan el agua (Ver Anexo 7), como se indica en el 

cuadro 3. 
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CUADRO 3. 

 

ESTABLECIMIENTOS DE LA CIUDAD DE AMBATO QUE CONTAMINAN EL AGUA. 

 
SECTOR No. de 

Industrias 
Porcentaje. 

%

Curtidor. 62 42 

Lavadora de Autos - 

lubricadora 

20 14 

Estaciones de Servicio. 20 14 

Textil. 12 8 

Plástico y caucho 7 5 

Rectificador. 5 3 

Fundiciones. 5 3 

Cromadoras 4 2.7 

Vidrio. 3 2 

Lavanderías. 3 2 

Lavanderías en seco 2 1.3 

Alimentos 2 1.3 

Licoreras 2 1.3 

Suelas 1 0.7 

TOTAL 148 100 

Fuente: Departamento de Medio Ambiente del Municipio de Ambato. 

 

Del cuadro anterior se concluye que el sector curtidor, las lavadoras de autos y las estaciones 

de servicio y el sector textil representan el mayor porcentaje de industrias que emiten efluentes 

contaminantes del agua. 

 

En sector del Puente de Ficoa, se produce la captación de aguas contaminadas del río para la 

acequia Catiglata – La Península. 

 

MUESTRA T25. 

Descarga Provisional de aguas residuales crudas de la ciudad de Ambato.  
Coordenadas: 765709 – 9862612. Altura: 2405 m.s.n.m. 

 

Esta descarga de aguas residuales es provisional mientras se habilita el colector marginal de la 

ciudad de Ambato, una vez que el colector marginal entre en servicio, esta descarga servirá 

como aliviadero de aguas lluvias. Por tanto, en este tramo del río, la situación que a 

continuación se analiza es provisional, la calidad de las aguas en este sector mejorará una vez 

que entre en funcionamiento el colector marginal. La norma que se considera es la de 

Descarga de Efluentes a cuerpos de agua Dulce. (Ver Anexo 9). 
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Parámetros que exceden la Norma: coliformes fecales y totales, color aparente, DBO5 (100%), 

DQO (62%), solubles en hexano (13433%). El pH es ligeramente alcalino: 7.51. 

 

Los parámetros: detergentes, cloruros, fosfatos, sólidos totales, turbiedad, se encuentran entre 

las concentraciones más altas de todas las muestras analizadas. El cromo y el aluminio se 

mantienen bajo la norma 

 

La industria del curtido utiliza productos químicos como: cloruros, sulfuros, carbonatos de 

sodio, sales de cromo, sulfatos de amonio, ácido sulfúrico, ácido fórmico, bicarbonato de 

potasio, solventes, cal, grasa.  

 

La industria textil de tintorería utiliza productos como: carbonatos, cloruros, sulfuros, sulfatos, 

hidrosulfitos e hidróxidos de sodio, dicromato de potasio,  ácido acético, ácido fórmico, 

antiespumantes, detergentes, igualantes, fijadores, suavizantes.  

 

FOTOGRAFIA 5. 

 

Sector de la descarga de aguas residuales crudas de la ciudad de Ambato. 

Ingahurco Bajo. 

 
En el río Ambato aguas abajo de la descarga de efluentes de Ingahurco Bajo (nivel 2400 

m.s.n.m.), se tomó una muestra (T7) con el objeto de conocer la calidad de las aguas del río, 

luego de recibir los efluentes de la ciudad de Ambato. 
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MUESTRA T7. 

 
Río Ambato. Coordenadas: 766459 – 9861533. Altura: 2400 m.s.n.m. 

 

Tomada en el río Ambato, después que éste ha recibido descargas de efluentes sanitarios e 

industriales, procedentes de la ciudad de Ambato.  

 

Calidad de agua para Preservación de Flora y Fauna. 

 

Parámetros que exceden la Norma: aceites y grasas excede en 8166%, amonio en 44900%, 

coliformes fecales en 512%, hierro total en 213%, solubles en hexano en 8166%,  aluminio en 

1700%. En esta agua no es posible la existencia de vida acuática. El cromo, si bien se 

mantiene bajo la norma (0.01 mg/l), tiene un valor relativamente alto, y se incrementa con 

respecto a la Muestra T5.  

 

Calidad de agua para uso agrícola. 

 

Parámetros que exceden la Norma: amonio excede en 17900%, aceites y grasas en 8166%, 

coliformes fecales y totales. La norma establece que “Se prohíbe el uso de aguas servidas para 

riego, exceptuándose las aguas servidas tratadas y que cumplan con los niveles de calidad 

establecidos por esta norma”. Agua no apta para uso agrícola en el nivel 2400 m.s.n.m. 

 

En conclusión, las aguas del río Ambato reciben una fuerte carga contaminante al pasar por la 

ciudad y, en el nivel en que fue tomada la muestra (2400 m.s.n.m),  no son aptas para ningún 

uso. 

 

En un análisis comparativo entre las muestras T5 y T7, antes y después de las descargas de 

efluentes de la ciudad de Ambato, se concluye que los coliformes fecales y totales se 

incrementan en un 11000%, el amonio en un 8900%, los solubles en hexano en 4860%, los 

fosfatos se incrementan en un 2319%, la DBO5 en 1000%, la DQO en 405%, la turbiedad en un 

830%, los detergentes pasan de 0 a 4.2 mg/l. En la muestra T7 el parámetro Cromo (0.01 mg/l), 

si bien se mantiene dentro de las normas, es el valor más alto de todas las muestras tomadas 

en el río Ambato.  (Ver Anexo 8). 

 

11.1.1.3. Sector Bajo del Río Ambato. (< 2.400 m.s.n.m).  

 

Los resultados de la muestra T7 son un indicativo de la calidad del agua bajo el nivel  2400 

m.s.n.m.; bajo el nivel del punto de muestreo se produce la captación de esta agua para un 
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canal de riego. La Central Hidroeléctrica La Península, en épocas de sequía, acumula aguas 

contaminadas. No se tomó una muestra de agua localizada en la cuenca baja del río Ambato. 

 

11.1.2. Microcuenca de la quebrada Pataló. 

 

La microcuenca de la quebrada Pataló es poblada en forma dispersa en sus niveles medio e 

inferior, en ella se asientan las poblaciones de Pilaguin y Juan Benigno Vela. 

 

MUESTRA T3. 
 

Quebrada Pataló.  Cuenca: 2876010207. Coordenadas: 757178 – 9858155.  

Altura:  2800 m.s.n.m.   

Todos los parámetros de esta muestra cumplen con los límites máximos establecidos en las 

Normas de: Preservación de Flora y Fauna, Consumo Humano (tratamiento convencional) y 

Uso Agrícola, por lo que esta agua, en el nivel 2800 m.s.n.m., puede emplearse para los tres 

usos indicados. Esta quebrada no recibe cargas contaminantes y sus aguas corresponden a 

vertientes. 

 

11.1.3. Microcuenca del río Alajua. 

 
MUESTRA T4. 

 

Río Alajua.   Cuenca:  2876010208.   Coordenadas: 758279 – 9860410 

Altura:  2720 m.s.n.m.  

Tomada en el río Alajua antes de su confluencia con el río Ambato; el río Alajua, en su nivel 

inferior (Sector San Vicente de Tilulúm) es una de las fuentes que abastece de agua potable a 

la ciudad de Ambato. La muestra se tomó con el objeto de analizar los parámetros Demanda 

Bioquímica de Oxígeno y Demanda Química de Oxígeno.  

 

Los valores de DBO5 y la DQO: 1 mg/l y 74 mg/l, respectivamente cumple, con la Norma INEN 

1108, de consumo humano previo tratamiento convencional, el cual se realiza actualmente en 

la Planta de Tratamiento de San Vicente de Tilulúm. 

 

11.1.4. Microcuenca de la quebrada Quillali. 

 

En esta cuenca se asientan las poblaciones de Quisapincha, Ambatillo. Augusto N. Martínez, 

Pinllo, entre otras. Además de los poblados, existe un gran número de viviendas dispersas en  
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toda la cuenca. La actividad que se desarrolla en la misma es fundamentalmente agrícola y en 

menor proporción ganadera. 

 

MUESTRA T6. 
 

Quebrada Quillali.   Cuenca: 2876010210.    Coordenadas: 761477 – 9861243. 

Altura:  2640 m.s.n.m.. 

 

El único parámetro que excede las normas de: Preservación de Flora y Fauna y de Consumo 

Humano, es el amonio, que excede en un 950% y en un 380% respectivamente, lo que hace de 

esta agua inadecuada para la vida acuática y para consumo humano previo tratamiento 

convencional. Esta agua si puede ser usada para riego.  

 

Esta quebrada recibe las descargas de aguas residuales de la población de Quisapincha, sin 

embargo reporta ausencia de coliformes totales y fecales y los parámetros DBO5 y DQO son 

relativamente bajos (1 mg/l y 36 mg/l, respectivamente), puede ocurrir que la quebrada se 

autodepura. Es necesario realizar muestreos compuestos y recorridos de campo con el fin de 

obtener datos más detallados. 

 

11.1.5. Microcuenca de la quebrada Picaihua. 

 

MUESTRA T8.    

 

La quebrada Picaihua fluye en dirección Sur Oeste – Norte Este, forma parte de la cuenca del 

río Ambato, la muestra fue tomada en la población de Picaihua, a aproximadamente 250 

metros aguas abajo del cruce del camino principal de ingreso a dicha población. En la 

población de Picaihua existe una curtiembre que descarga sus efluentes en la misma, la 

muestra fue tomada aguas abajo de dicha descarga. Por información de pobladores, bajo el 

nivel del punto de muestreo (2600 m.s.n.m.), el agua de la acequia es captada para riego. El 

día del muestreo se observaron tubos de concreto en el camino paralelo a la quebrada, los que 

servirán para la conducción del alcantarillado sanitario de Picaihua, que descargará bajo el 

nivel 2600 m.s.n.m. 
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Quebrada Picaihua.  Cuenca:  2876010209.   Coordenadas: 768985 – 9859057. 

Altura: 2600 m.s.n.m. 

 

Calidad de agua para preservación de flora y fauna. 

Parámetros que exceden la Norma: amonio (800%), aluminio (2400%). En esta agua no es 

posible la existencia de vida acuática. 

 

Calidad de agua para consumo humano previo tratamiento convencional. 

Parámetros que exceden la norma: amonio (260%), aluminio (1150%)  

 

Calidad de agua para uso agrícola. 

Parámetros que exceden la Norma: todos los parámetros cumplen. 

 

Los resultados de laboratorio no reflejan la contaminación generadas por la curtiembre 

existente en Picaihua, posiblemente debido a que, al momento de tomar la muestra, no se 

descargaban efluentes en la quebrada. Por lo observado en el terreno, se concluye que esta 

agua no es apta para riego. 

 

11.2. Análisis de Resultados de la Cuenca del Río Pachanlica con respecto a las Normas. 

 

La cuenca del río Pachanlica, desde el nivel 3200 m.s.n.m. hasta su confluencia con el río 

Patate, es una de las zonas más críticas en lo referente a la contaminación de las aguas, 

debido a los siguientes factores: 

 

- El relativo pequeño caudal del río, que impide que los contaminantes que recibe sean 

diluidos. El sector por el que atraviesa se caracteriza por ser  seco y el río pasa gran 

parte del año sin agua, recibiendo únicamente las descargas de aguas servidas. 

- La gran cantidad de descargas de aguas residuales domésticas e industriales sin 

tratamiento que recibe. 

 
FOTOGRAFIA 6. 

Curtidurías artesanales en la población de Totoras. 
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- Los cantones Mocha y Quero son fundamentalmente agrícolas, en ellos se cultivan: 

papas, cebolla, maíz, verduras y otros, con la ayuda de fertilizantes con altos 

contenidos de sustancias contaminantes del agua como el amonio, aluminio, entre 

otros. 

 

FOTOGRAFIA 7. 
 

Los Montes LLimpes en el Cantón Quero han sido casi totalmente deforestados para la agricultura. 

 
- El agua del río es sucesivamente captada para riego y consumo humano. 

 

Se debe indicar que el muestreo se realizó en temporada seca, por lo que casi todos los 

afluentes del río Quero en el cantón del mismo nombre, se encontraban secos. Seguramente 

los resultados variarán cuando el muestreo se lo realice en época de lluvias. 

 

Río Mocha (> 3200 m.s.n.m). 

 

MUESTRA T22. 

Río Mocha. Cuenca:  2876010211. Coordenadas: 760438 – 9842288.  

Altura: 3200 m.s.n.m. 

 

Indica la calidad de agua en la parte alta de la cuenca el río Mocha. 
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Calidad de agua para preservación de flora y fauna. 

 

Parámetros que exceden la Norma:  amonio excede la norma en 200%, hierro total excede en 

un 343%. Agua no apta para la existencia de vida acuática. 

 

Calidad de agua para consumo humano previo tratamiento convencional. 
 

Parámetros que exceden la Norma: amonio excede la norma en un 20%, hierro total excede en 

33%. Los parámetros amonio y hierro se ajustan con aproximación a la norma de consumo 

humano, por lo que eventualmente, esta agua puede ser usada para el efecto. 

 

Calidad de agua para uso agrícola. 

 

El río Mocha, en su cuenca alta (aguas arriba del puente de Mocha en la vía Panamericana) si 

es apto para uso agrícola. 

 

Tramo 3200 m.s.n.m – 2840 m.s.n.m. 

 

El nivel 2840 m.s.n.m. corresponde al sector de la última descarga de aguas residuales de la 

ciudad de Quero. 

 

En este tramo, el río recibe las descargas de aguas residuales de: Yanayacu, Mocha, 

Rumipamba y Quero. 

 

El agua del río es captada para el canal Mocha Quero Ladrillos y sus vertientes abastecen de 

agua a las ciudades de Quero y Cevallos. 

 

MUESTRA T18. 

Río Quero.  Cuenca:  2876010211. Coordenadas:  767050 – 9848422.  

Altura: 2840 m.s.n.m. 

 

Tomada en el río Quero, aguas abajo de la última descarga de aguas residuales de la ciudad 

de Quero.  

 

Calidad de agua para preservación de flora y fauna. 

 

Parámetros que exceden la Norma: Amonio excede la norma en 31150%, coliformes fecales 

(>130%) y totales, hierro total. Agua no apta para la existencia de vida acuática. 
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En este caso, el exceso de amonio proviene tanto de la materia orgánica como de los 

fertilizantes agrícolas utilizados en Quero, Mocha. 

 

Calidad de agua para uso agrícola. 

 

Parámetros que exceden la Norma: coliformes totales, coliformes fecales. Agua no apta para 

riego en el nivel 2840 m.s.n.m., es captada por varios canales riego. Como se indicó 

anteriormente, los cursos de agua se autodepuran si no reciben contaminantes adicionales, 

habría que analizar la calidad del agua inmediatamente antes de ser regadas en los terrenos. 

 

De lo anterior se concluye que el agua del canal Mocha Quero Ladrillos no es apta para uso 

agrícola. 

 

Tramo 2840 m.s.n.m – 2.640 m.s.n.m. 

 

El nivel 2640 m.s.n.m. (Muestra T20) corresponde al sector de la descarga de aguas residuales 

de Gelec S.A. (Totoras). 

 

Treinta metros aguas abajo de la descarga de aguas residuales de Quero, se produce la 

captación de la acequia Mondongo, en niveles sucesivamente inferiores se producen las 

captaciones para las acequias: Albornoz Baja, Los Cruces, Sevilla Seca, Proyecto García 

Moreno – Pachanlica, Acequia La Victoria. La descarga de efluentes no tratados de la 

población de Cevallos afecta la calidad del agua de la acequia Albornoz Naranjo y de la 

acequia Troya – Huasinga. En niveles inferiores se producen las descargas de aguas 

residuales de Gelec S.A y de la población de Totoras. 

 

De las vertientes de agua del río Pachanlica se capta agua para consumo humano para las 

poblaciones de Pelileo, Salasaca (Ramosloma), para Catimbo y Sigualó en el Cantón Pelileo. 

 

MUESTRA T20. 

 
Río Pachanlica. Cuenca:  2876010211. Coordenadas: 767888 – 9854095. 

Altura: 2640 m.s.n.m. 

 

Tomada en el río Pachanlica, 200 metros aguas abajo de la descarga de aguas residuales de 

curtidurías artesanales de la población de Totoras y de la Empresa Gelec S.A. permite conocer 

el estado del río Pachanlica luego de recibir cargas contaminantes orgánicas e inorgánicas. 
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Calidad de agua para preservación de flora y fauna. 

 

Parámetros que exceden la Norma: Amonio excede la norma en 44900%, hierro total excede 

en 100%, solubles en hexano en 3066%, aluminio en 3100%. El cromo, si bien se mantiene 

bajo la norma, tiene una de las concentración más altas (0.02 mg/l) de todas las muestras 

analizadas en este Estudio. 

 

Calidad de agua para consumo humano previo tratamiento convencional. 

 

Parámetros que exceden la Norma: amonio excede la norma en 17900%, la DBO5 excede la 

norma en 1350%, solubles en hexano en 3066%, aluminio excede en 1950%.  

 

Calidad de agua para uso agrícola. 

 

Esta agua recibe las descargas de aguas residuales domésticas e industriales sin tratamiento, 

por tanto no es apta para uso agrícola. En conclusión, el agua del río Pachanlica, en el nivel 

2640 m.s.n.m, no es apta para ningún uso. 

 
FOTOGRAFIA 8. 

 

Estado del río Pachanlica en el Nivel 2.640 m.s.n.m.  

Obsérvese los restos de carnaza en el cauce.

Sector Bajo del río Pachanlica. 

 

En el nivel 2640 m.s.n.m. el agua del río no es apta para uso alguno, sin embargo, en niveles 

inferiores, éste incrementa significativamente su caudal y recibe menos carga contaminante; 

por las características físicas que presenta (Ej. Color), se infiere que la calidad de sus aguas 
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mejora y puede ser apto para uso agrícola. En este tramo se producen las captaciones para la 

acequia Chimbalarca y otros canales pequeños.  No se tomó una muestra del sector bajo del 

río, por lo que en futuros estudios éste deberá ser muestreado. 

 

Quebrada Palagua. 

 
MUESTRA T19. 

Quebrada Palagua.  Cuenca: 2876010211.   Coordenadas:   766553 - 9852981. 

Altura: 2760 m.s.n.m. 

 

Representa al sector Sur Este de la cuenca del río Pachanlica que está poblada en forma 

dispersa y recibe la influencia de un sector fructícola y agrícola, en el que se asientan las 

poblaciones de Tisaleo, San Francisco, El Paraíso, Palagua. 

 

Calidad de agua para preservación de flora y fauna. 

 

Parámetros que exceden la Norma: Amonio excede la norma en un 200%, hierro total cumple 

con aproximación. 

 

La muestra tiene ausencia de coliformes fecales y el parámetro sodio (150 mg/l), si bien se 

mantiene bajo la norma, tiene un valor alto en comparación con los resultados de otras 

muestras. Es la concentración más alta de este metal de todas las muestras analizadas. No 

existe vida acuática. 

 

Calidad de agua para consumo humano previo tratamiento convencional. 
 

Parámetros que exceden la Norma: amonio excede la norma en un 20%. Agua no apta para 

consumo humano previo tratamiento convencional. 

 

Calidad de agua para uso agrícola. 

 

Esta agua cumple con todos los parámetros de la norma de agua para uso agrícola, por lo que 

puede ser utilizada, y de hecho lo es, para riego. 

 

La muestra tiene una baja carga orgánica (0.1 mg/l, DBO5), el parámetro sulfatos (234.19 mg/l) 

se encuentra bajo la Norma, pero representa un valor alto en comparación con las otras 

muestras. Durante el recorrido de campo se observó que en el curso superior de la quebrada 

se desarrolla una intensa actividad frutícola, en la que se utilizan fertilizantes y fungicidas que 

posiblemente son la fuente de sulfatos, aunque también pueden ser de origen natural, producto 

de la erosión de formaciones geológicas superficiales.  
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MUESTRA T21. 

 
Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales de Mochapata.  

Cuenca: 2876010211. Coordenadas:  759205 – 9841553.   Altura:  3240 m.s.n.m. 

 

La Planta de Tratamiento, es eficiente en la remoción de la misma, la DBO5 reportada: 28 mg/l, 

es inferior a los requerimientos de la Norma para Descarga de Aguas Residuales a cuerpos de 

agua (150 mg/l). ). Ver Anexo 5. 

 

La planta no está diseñada para la remoción de organismos patógenos, por lo que la 

concentración de éstos es elevada: > 460 NMP/100 ml. Al igual que en la Planta de Depuración 

de la Parroquia Pasa, se requiere complementar el tratamiento biológico con una laguna de 

maduración que elimine los microorganismos patógenos. 

 

11.3. Análisis de Resultados de la cuenca del Río Cutuchi con respecto a las Normas. 
 

MUESTRA T9. 

 

Quebrada Callate.  Cuenca:  2876010114. Coordenadas:  770751 - 9870643. 

Altura: 2600 m.s.n.m. 

 

Esta quebrada recibe las descargas del alcantarillado sanitario del sector Sur de la ciudad de 

Píllaro. 

 

Calidad de agua para preservación de flora y fauna. 

 

Parámetros que exceden la Norma: amonio (6950%), coliformes fecales y totales, hierro total 

(820%).  En la quebrada Callate no existe vida acuática. Recibe las descargas de aguas 

residuales de un sector de la ciudad de Píllaro, de ahí las elevadas concentraciones de amonio 

y coliformes. 

 

Calidad de agua para consumo humano previo tratamiento convencional. 

 

Parámetros que exceden la norma: amonio (2720%), coliformes totales y fecales, DBO5

((350%). Agua no apta para consumo humano previo tratamiento convencional. 

 

Calidad de agua para uso agrícola. 

Parámetros que exceden la Norma: Coliformes fecales y totales.  
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MUESTRA T10. 

 
Río Cutuchi. Cuenca: Baja del río Cutuchi. Coordenadas: 770336 – 9870257. 

Altura: 2360 m.s.n.m. 

 

Calidad de agua para preservación de flora y fauna. 

 

Parámetros que exceden la Norma: amonio, hierro total y aluminio. No existe la presencia de 

vida acuática en este sector del río Cutuchi.. 

 

Calidad de agua para consumo humano previo tratamiento convencional. 

 

Parámetros que exceden la norma: amonio, DBO5, hierro total, aluminio. Agua no apta para 

consumo humano con tratamiento convencional. 

 

Calidad de agua para uso agrícola. 

 

Parámetros que exceden la Norma: Amonio. En el nivel 2.360 m.s.n.m el agua del río no es 

apta para uso agrícola. 

 

En un Estudio realizado en el año 2001, se tomaron muestras de agua de: las aguas residuales 

procedentes del Parque Industrial Ambato, de la mezcla de los efluentes del Parque Industrial 

Ambato con las del Camal Municipal, y de la Quebrada Seca (que colecta las aguas del Parque 

Industrial Ambato con las del Camal Municipal). Ver Anexo 14. 

 

Muestra I-P.Ind-W1. 

Efluentes del Parque Industrial. 

Tipo de muestra: puntual. 

Fecha: 02-07-2001. 

 

En esta muestra los parámetros: aceites y grasas (4.18 mg/l) exceden las tres normas 

consideradas: preservación de flora y fauna, consumo humano y uso agrícola (0.3 mg/l), los 

coliformes fecales y totales, La DBO5 (140 mg/l) excede la norma para consumo humano, pero 

si cumple la norma de uso agrícola (150 mg/l), el pH es alcalino 8.33, el parámetro cromo 

(0.190 mg/l) excede ampliamente las normas consideradas (0.05 mg/l). Agua no apta para 

ningún uso. 
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Muestra I-P.Ind-W2. 

Mezcla de Efluentes del parque industrial + camal municipal. 

Tipo de muestra: puntual. 

Fecha: 02-07-2001. 

 

El parámetro aceites y grasas (0.92 mg/l) excede las tres normas consideradas (0.3 mg/l), 

similar situación ocurre con los coliformes totales y fecales, la DBO5 es sumamente alta 850 

mg/l, igualmente la DQO (1350 mg/l), el pH es alcalino 8.29, el cromo (0.08 mg/l) excede las 

normas de preservación de flora y fauna y consumo humano (0.05 mg/l), el cadmio (0.025 mg/l)  

excede las tres normas aquí consideradas (0.01 mg/l), el níquel (0.047 mg/l) excede la norma 

de preservación de flora y fauna (0.025). Agua no apta para ningún uso. 

 

Muestra I-P.Ind-W3. 

Muestra de la Quebrada Seca. Colecta los Efluentes del parque industrial + camal municipal. 

Tipo de muestra: puntual. 

Fecha: 02-07-2001. 

 

El parámetro aceites y grasas (1.26 mg/l) excede las tres normas consideradas, similar hecho 

ocurre con los coliformes totales y fecales, la DBO5 (320 mg/l) excede las tres normas 

consideradas, el pH es alcalino 8.52, el níquel (0.061 mg/l) excede la norma de preservación de 

flora y fauna (0.025 mg/l), el parámetro plomo (0.414 mg/l) excede ampliamente las normas de 

uso humano y agrícola  (0.05 mg/l). Agua no apta para ningún uso. 

 

11.4. Análisis de Resultados de la Cuenca del Río Patate con respecto a las Normas. 

 

Es una zona accidentada, en la cual el uso del suelo está dedicado principalmente a cultivos de 

subsistencia y otros sectores relativamente planos donde se cultivan frutales y hortalizas. 

Existen sectores más localizados en los cuales se desarrollan actividades industriales, como es 

el caso de la ciudad de Pelileo, que en los últimos veinte años ha experimentado un gran 

crecimiento de la industria de lavado de jeans y tintorería, es conocida por este hecho como la 

“Ciudad Azul”.  
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FOTOGRAFIA 9. 
 

Lavadora de Jeans en el Sector “El Tambo” – Pelileo. 

 

Cuadro 4. 
 

ESTABLECIMIENTOS DE LA CIUDAD DE PELILEO QUE CONTAMINAN EL AGUA 

 
No. SECTOR No. de 

Establecimientos * 
Porcentaje 

%

1 Lavadoras de jeans 50 48.07 

2 Bebidas y Alimentos. 13 12.5 

3 Estaciones de servicio 6 5.7 

4 Lavadoras y lubricadoras 5 4.80 

5 Curtiduría 1 0.96 

6 Talleres de pintura 2 1.92 

7 Avícolas ** 3  2.88 

8 Insumos Agrícolas y pecuarios  24. 23.07 

TOTAL 104 100 
Fuente: Municipalidad de Pelileo. 

* Como establecimientos están considerados aquellas industrias: medianas, pequeñas y artesanales. 

**  Las tres avícolas son grandes, existen otras pequeñas que aquí no se consideran. 

 

De los ocho sectores analizados, los sectores: lavadora de jeans, bebidas y alimentos, 

estaciones de servicio. Lavadoras y lubricadoras y lubricadoras, curtiduría, contaminan 

directamente el agua por los compuestos químicos, combustibles y aceites que utilizan en sus 

procesos, es decir el 74% de los establecimientos asentados en la ciudad de Pelileo. 

 

La Dirección de Medio Ambiente del Municipio de Pelileo, desde hace aproximadamente cuatro 

años, solicita a los establecimientos el “Informe Técnico Demostrativo – ITD.”, que es un 
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diagnóstico ambiental, hasta la fecha,  muy pocas industrias han presentado el ITD y lo más 

probable es que ninguna haya implementado plantas de depuración de aguas residuales. 

 

En el estudio “Informe de Estimación de Consumos de Agua, productos Químicos y Generación 

de Descargas Líquidas para las Actividades de Tinturado, Lavandería Textil y Curtiembres de 

los Cantones Ambato y Pelileo” realizado por CORFOPYM en Septiembre de 2003, (Anexo 10) 

se indican los consumos de agua y productos textiles del sector lavanderías y tintorerías de las 

dos ciudades indicadas. 

 

En la industria del lavado de jeans se utilizan productos como: bisulfito de sodio, sulfuro de 

sodio, hipoclorito de sodio, hidróxido de sodio (sosa cáustica) que juntos suman el 34% del 

total de productos químicos utilizados; como se indica en el Cuadro 2, en la gran mayoría de 

los cuerpos hídricos analizados en pH es básico, en la muestra T26 (aguas crudas de Pelileo) 

éste es ligeramente básico: 7.04, esto se debe a la que las lavadoras de jeans utilizan ácido 

acético en un 44% del total de productos químicos. 

 

En los recorridos de campo realizados, se observó que en el Sector de Pelileo Viejo, las aguas 

residuales crudas son INMEDIATAMENTE utilizadas para regar el pasto, y aguas abajo, en las 

riveras del río Patate, otros las utilizaban para regar verduras y hortalizas, las que, al contener 

un elevado contenido de metales pesados y otros contaminantes representan un peligro 

inminente para la salud humana.  

 

Las aguas residuales de la ciudad de Patate tampoco reciben tratamiento antes de ser 

descargadas en el río, en este cantón se asienta una importante industria vinícola y de licores. 

Existen cultivos de: mandarina, maíz, aguacate, tomate de árbol, fréjol, pasto, alfalfa, se utilizan 

fertilizantes y fungicidas que contaminan las aguas con contenidos de amonio, aluminio. Es 

importante destacar que el gran caudal del río Patate diluye significativamente la concentración 

de los contaminantes en el mismo. 

 

En las riveras de los dos flancos del río Patate se asientan planteles avícolas, en especial en el 

sector del “El Pingüe”, los cuales al parecer no incrementan significativamente la concentración 

de nitratos. En el sector de San Rafael Bajo (Microcuenca de la Quebrada Huayrimiyacu), se 

cultivan maíz, aguacate, alfalfa y otros con fertilizantes y fungicidas que incrementan la 

concentración de sulfatos en la indicada quebrada (Muestra T14). El H. Consejo Provincial de 

Tungurahua construyó hace aproximadamente cuatro años una Planta de tratamiento, la cual 

no recibe la operación ni el mantenimiento necesarios para un eficiente tratamiento. 

Un aspecto ambiental que es común para toda la cuenca alta del río Pastaza es la 

deforestación y la erosión asociada a ella, en tiempo de lluvia, las aguas superficiales arrastran 

partículas disueltas y en suspensión que enturbian significativamente el agua del río Patate, 

tornándola de un color café oscuro. 
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MUESTRA T26. 
 

Descarga de Aguas residuales crudas de la ciudad de Pelileo.  

Coordenadas:  775465 – 9853951. 

 

Aguas residuales crudas de la ciudad de Pelileo, las cuales, al ser descargadas del sistema de 

alcantarillado en el sector de Pelileo Viejo, son INMEDIATAMENTE captadas para uso 

agrícola. 

 

Calidad de agua para uso agrícola. 

 

Parámetros que exceden la Norma: la concentración de amonio es la más alta de todas las 

muestras analizadas (23 mg/l), coliformes totales y fecales, solubles en hexano (19566%). La 

legislación no establece límites permisibles para cloruros, sin embargo, tiene la  segunda 

concentración de sales es la más alta de todas las muestras analizadas (125 mg/l), igual 

sucede con el color aparente > 500 mg/l, la DBO5 cumple con la norma (150 mg/l), la DQO 

también tiene la concentración más alta de todas las muestras (635 mg/l), mientras que el pH 

es ligeramente básico: 7.04. En conclusión, esta agua no es apta para uso agrícola y sin 

embargo es utilizada para el efecto. 

 

MUESTRA T11. 
 

Río Patate.  Cuenca:   Cuenca Media del río Patate. Coordenadas: 776799 - 9853253 

Altura: 2040 m.s.n.m. 

 

Tomada en el río Patate, aguas abajo de las descargas de aguas residuales domesticas e 

industriales de las ciudades de Patate y Pelileo.  

La muestra T11 presenta relativos bajos niveles de contaminación, tal es el caso de coliformes 

totales y fecales (3.6 y 245 NMP/100 ml, respectivamente), igualmente la DBO5 y la DQO 

reportan niveles bajos (4 mg/l y 50 mg/l, respectivamente). 

 

Calidad de agua para uso agrícola. 

 

La Norma establece: “Se prohíbe el uso de aguas servidas para riego, exceptuándose las 

aguas servidas tratadas y que cumplan con los niveles de calidad establecidos por esta 

Norma”. Agua no apta para uso agrícola. 
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MUESTRA T13. 

 
Río Patate.  Cuenca:   Cuenca Baja del río Patate. Coordenadas: 780747 – 9845774. 

Altura:  1920 m.s.n.m. 

 

Tomada en el río Patate, 8.5 Km. Aguas abajo del punto de muestreo de la muestra T11, 

permite analizar la capacidad audepuradora del río Patate, 

 

Calidad de agua para preservación de flora y fauna. 

 

Parámetros que exceden la Norma: amonio (50%), solubles en hexano (266%), hierro total 

(143%), aluminio (4000%). No existe la presencia de fauna acuática en el río Patate. 

 

Calidad de agua para consumo humano previo tratamiento convencional. 

 

Parámetros que exceden la norma: DBO5 (100%), solubles en hexano (266%),  aluminio 

(1950%). Agua no apta para consumo humano previo tratamiento convencional.. 

 

Calidad de agua para uso agrícola. 

 

El agua del río Patate, en este nivel, si es apta para uso agrícola. 

 
FOTOGRAFIA 10. 

 

Valle del río Patate, obsérvese los cultivos y los invernaderos existentes. 
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Análisis comparativo de los resultados de las muestras T11 y T13. 
 

Las muestras T11 y T13 fueron tomadas en el mismo río Patate, la primera localizada en el 

sector de Valle Hermoso y la segunda en la cuenca baja del río (cercar de su confluencia con el 

río Chambo),  a una distancia de 8.5 Km. permite conocer las variaciones en la calidad de sus 

agua en este tramo. (Ver Anexo 11) 

 

En una longitud de 8.5 Km.,  

 

- El parámetro amonio se reduce en un 57%. 

- La concentración de coliformes fecales permanecen sin variación significativa, mientras 

que los coliformes totales se reducen en un 943%. 

- La DBO5 no varía, mientras de la DQO se reduce en un 177%. 

- La concentración de detergentes se incrementa de 0 mg/l a 3.10 mg/l. 

- Sustancias solubles en hexano se incrementa en 266%. 

- La concentración de aluminio se incrementa significativamente, pasa de 2.1 mg/l a 4.1 

mg/l (incremento del 95%), esto se debe al los invernaderos que se asientan en el valle 

del Patate, los cuales utilizan fertilizantes y pesticidas con contenidos de aluminio. 

- La concentración de los restantes parámetros se mantiene sin variaciones 

significativas. 

 

Se debe indicar que en el tramo de 8.5 Km., el río Patate recibe las descargas de aguas 

residuales de las poblaciones de El Pingüe, San Rafael Bajo y otras poblaciones pequeñas y 

dispersas. También recibe pequeños volúmenes de aguas no contaminadas procedentes de 

los drenajes del flanco oriental del valle del río Patate y de vertientes de agua localizadas en 

las riveras del mismo río Patate. 

 

MUESTRA T14. 

 

Quebrada Huayrimiyacu.  Cuenca:  2876010304. Coordenadas: 779573 – 9848422. 

Altura: 2080 m.s.n.m. 

 

Tomada en la quebrada Huayrimiyacu, representa  a la cuenca de la quebrada del mismo 

nombre, es una cuenca perteneciente al cantón Patate, el  sector es dispersamente habitado, 

en el cual se asientan poblaciones como: San Rafael Bajo, Leitillo, La Libertad. El suelo de la 

Cuenca está casi totalmente ocupado por cultivos agrícolas, principalmente: mandarina, tomate 

de árbol, aguacate, alfalfa, fréjol. 
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FOTOGRAFIA 11. 

 

Cultivos agrícolas y fructícolas en la Comunidad de San Rafael Bajo del Cantón Patate. 

 
Calidad de agua para preservación de flora y fauna. 

 

Parámetros que exceden la Norma: amonio (150%), hierro total (37%), 

 

Calidad de agua para consumo humano previo tratamiento convencional. 

Los resultados de la muestra cumplen con todos los requerimientos de la Norma. 

 

Calidad de agua para uso agrícola. 

Los resultados de la muestra cumplen con todos los requerimientos de la Norma. 

 

El H. Consejo Provincial de Tungurahua construyó, hace cuatro años una planta de 

Tratamiento de Filtro Biológico para la Población de San Rafael, la cual no recibe la operación 

ni el mantenimiento necesarios para en efectivo tratamiento de las aguas. La muestra T14 fue 

tomada antes de que la quebrada Huayrimiyacu reciba las aguas procedentes de la planta de 

depuración biológica, esta es la razón por la que la muestra reporta ausencia de coliformes 

totales y fecales. Posiblemente, aguas abajo de las descargas de la Planta de Tratamiento, si 

exista la presencia de microorganismo patógenos en la quebrada. 
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11.5. Análisis de Resultados de la Cuenca Baja del río Chambo. 

 

La muestra tomada en el río Chambo (T15) antes de su confluencia con el río Patate revela un 

exceso de hierro y aluminio con respecto a las norma de preservación de Flora y Fauna, y para 

consumo humano previo tratamiento convencional, si es apta para uso agrícola. Esto último es 

relativo y depende del momento en que fue tomada la muestra, por que como se observó 

quince días después, luego de una lluvia, el agua del río presentaba una elevada concentración 

sólidos disueltos y en suspensión, tornado al agua de un color café, en este caso, esta agua no 

sería apta para ningún uso. 

 

En las aguas del río Chambo, en el nivel indicado, existe ausencia de coliformes fecales, el pH 

es básico (8.25). Los resultados de la muestra revelan que, en ausencia de lluvias, el agua del 

río Chambo, antes de su confluencia con el río Patate, posee una relativa buena calidad. El río 

Chambo tiene un gran caudal, que genera una importante capacidad autodepuradora del 

mismo. 

 

Río Chambo.   

MUESTRA T15.   

Cuenca: Baja del río Chambo. Coordenadas: 781393 – 9844294. 

Altura:   2000 m.s.n.m. 

 

Calidad de agua para preservación de flora y fauna. 

 

Parámetros que exceden la Norma:  hierro total (137%),  aluminio (2000%). 

 

Calidad de agua para consumo humano previo tratamiento convencional. 

 

Aluminio (950%). Agua no apta para consumo humano. 

 

Calidad de agua para uso agrícola. 

 

Los resultados de la muestra cumplen con todos los requerimientos de esta Norma. Agua apta 

para uso agrícola en el sector de “Las Juntas”. 

 

La concentración de sulfatos, si bien se mantiene dentro de las normas, es una de las más 

altas de todas las muestras analizadas (198.34 mg/l). El río Chambo tiene un gran caudal, que 

genera una importante capacidad autodepuradora del mismo. 

 



47

Análisis comparativo de los resultados de las muestras T13 (río Patate) y T15 (río 

Chambo). 

 

Las dos muestras fueron tomadas en la parte baja de los ríos, la del Patate, 1.5 Km. aguas 

arriba de la confluencia; mientras que la muestra del río Chambo fue tomada en el sector de la 

confluencia (Las Juntas). (Ver Anexo 12). 

 

En su curso inferior, el río Patate lleva mayor carga contaminante que el río Chambo, en los 

siguientes parámetros:  

 

- Amonio, cloruros (38%), coliformes fecales, color, DBO5 (100%), detergentes (2114%), 

fosfatos (25%), solubles en hexano (450%), turbiedad (442%), aluminio (95%). 

 

En su curso inferior, el río Chambo lleva mayor carga contaminante que el río Patate, en los 

siguientes parámetros: 

 

- Coliformes totales (86%), DQO (161%), dureza cálcica (105%), dureza total (38%), 

nitritos (200%), sulfatos (52%), calcio (148%), Arsénico (71%). 

- Los restantes parámetros son aproximadamente similares para los dos ríos. 

 

11.6. Análisis de Resultados de la Cuenca del río Pastaza.  

Tramo comprendido entre los niveles:  2000 m.s.n.m. – 1520 m.s.n.m. 

 

En este tramo de la cuenca del río Pastaza se tomaron tres muestras puntuales de agua, la 

primera localizada aguas abajo de las doce descargas de aguas residuales de la ciudad de 

Baños, la segunda localizada en el río Verde Chico y la tercera en el río Verde. 

 

La muestra tomada aguas abajo de las descargas de aguas residuales de Baños revela que es 

apta para uso agrícola. El río Pastaza, por su elevado caudal, diluye rápidamente los 

contaminantes descargados desde la ciudad de Baños. 

 

El agua del río Verde Chico (Muestra T12), a la altura de su desembocadura con el río Pastaza, 

tiene una elevada calidad y es apta para: preservación de flora y fauna, agua potable, previo 

tratamiento convencional y uso agrícola. 

 

En el recorrido de campo realizado a la cuenca del río Verde Chico se detectó que en su curso 

inferior, el valle de este río no se encuentra mayormente intervenido por el hombre, la 

vegetación predominante es la arbustiva y de matorrales. En su curso medio ya se observa la 

deforestación de terrenos, ahora dedicados principalmente al cultivo de maíz y pasto, en  
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grandes haciendas se desarrolla la actividad ganadera. En el curso superior de la cuenca, en el 

río Mayo, existe la presencia de truchas. 

 

Actualmente se está construyendo el Alcantarillado Sanitario de la población de Vizcaya, sería 

conveniente que estos efluentes reciban el tratamiento adecuado antes de ser vertidos en el río 

Verde Chico, pues con seguridad contaminaría sus aguas con carga orgánica y  

microorganismos patógenos nocivos para la salud, toda vez que el agua de este río es 

consumida por poblaciones dispersas localizadas en su valle en el curso inferior. De no realizar 

el tratamiento de efluentes de la población de Vizcaya, uno de los pocos ríos con una elevada 

calidad de agua en la Provincia de Tungurahua, resultaría inadecuado para usos como 

consumo humano, preservación de flora y fauna acuática y hasta posiblemente uso agrícola. 

 

La Muestra tomada en el río Verde (T17) revela una elevada calidad, excepto por la  

concentración de hierro total que la hace inadecuada para preservación del Flora y Fauna y 

consumo humano previo tratamiento convencional, pero si es apto para uso agrícola. El hierro 

seguramente proviene de las aguas subterráneas con altos contenidos de hierro soluble que 

alimentan las aguas superficiales de esta cuenca y su efecto negativo tiene que ver más bien 

con aspectos estéticos del agua. 

 

MUESTRA T16. 
 

Río Pastaza.  Cuenca Alta del Pastaza.         Coordenadas: 789043 – 9845880. 

Altura:  1720 m.s.n.m. 

 

Tomada en el río Pastaza, aguas abajo de las descargas de aguas residuales de la ciudad de 

Baños.  

 

Calidad de agua para preservación de flora y fauna. 

 

Parámetros que exceden la Norma: hierro total (160%), aluminio (3100%). Agua no apta para la 

existencia de vida acuática. 

 

Calidad de agua para consumo humano previo tratamiento convencional. 

 

Parámetros que exceden la Norma: DBO5, aluminio. Agua no apta para consumo humano 

previo tratamiento convencional. 
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Calidad de agua para uso agrícola. 
 

Los resultados de la muestra cumplen con todos los requerimientos de esta Norma. Aguas 

abajo de las descargas residuales, el agua del río pastaza es apta para uso agrícola. 

 

El gran caudal del río Pastaza hace que, en términos generales, la calidad de su agua sea 

relativamente buena. La descarga orgánica del alcantarillado de la ciudad de Baños es 

rápidamente diluida por el gran caudal y la turbulencia del río en este sector.  

 

MUESTRA T12. 

 

Río Verde Chico.  Cuenca:  2876110101,  Coordenadas:    790445 – 9846072. 

Altura:   1720 m.s.n.m. 

 

El agua del río Verde Chico, a la altura de su desembocadura en el río Pastaza, cumple con  

las normas exigidas por las normas para: preservación de flora y fauna, agua potable, previo 

tratamiento convencional y uso agrícola. Únicamente el parámetro hierro total excede en un 

16% el límite para la norma de Preservación de Flora y Fauna. 

 
FOTOGRAFIA 12. 

 

Río Verde Chico a la altura de su desembocadura en el río Pastaza.

MUESTRA T17. 
 

Río Verde. Cuenca: 2876110301.   Coordenadas: 800605, 9844883. 
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Tomada en el río verde, cerca de la población del mismo nombre, antes de su confluencia con 

el río Pastaza. El único parámetro fuera de todas las normas es hierro total, el cual sobrepasa 

la norma de Preservación de Flora y Fauna en un 293% y la norma de agua potable con 

tratamiento convencional en un 18%. Estos factores inhabilitan el agua del río Verde para los 

indicados usos. El agua si es apta para uso agrícola. 

 

11.7. Canal de riego Latacunga – Salcedo – Ambato. 
 

MUESTRA T24. 

 

Coordenadas: 765297 – 9878248. 

Sector Santa Lucía. 

 

En la ciudad de Latacunga se produce la descarga de las aguas residuales domésticas,  

industriales y hospitalarias no tratadas en el río Cutuchi, las cuales son captadas para el Canal 

Latacunga – Salcedo – Ambato que riega una amplia área del sector Sur de la Provincia de 

Cotopaxi y del sector Norte de Tungurahua (Unamuncho, Cunchibamba, entre otras).  

 

Con el objeto de conocer la calidad de las aguas del canal de riego en su ingreso a la Provincia 

de Tungurahua, se tomó una muestra simple del agua del Canal en la población de Santa 

Lucía, veinte kilómetros aguas abajo de la captación en la ciudad de Latacunga.  

En entrevista mantenida con pobladores de Santa Lucía, supieron indicar que en la población 

de Unamuncho, que carece de agua potable, propietarios de tanqueros de agua inescrupulosos 

vendían a los habitantes de ese sector, agua del canal de riego Latacunga – Salcedo – Ambato 

como si se tratara de agua potable; por esta razón, a continuación se analizan los parámetros 

que exceden las normas de: Consumo Humano con tratamiento convencional y Uso Agrícola. 

 

Esta muestra fue tomada  luego de haberse producido lluvias en el sector, por lo que el río 

Cutuchi en la captación tenía un gran caudal. 

 

Calidad de agua para consumo humano previo tratamiento convencional. 

 

Parámetros que exceden la Norma: coliformes totales y fecales:  93 y 240 mg/l 

respectivamente, la DBO5 excede en 200%, hierro total excede en 124%, el pH es básico: 8.49, 

solubles en hexano excede en 400%, el aluminio se ajusta aproximadamente a la Norma. Agua 

no apta para consumo humano previo tratamiento convencional 
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Calidad de agua para uso agrícola. 

 

Parámetros que exceden la Norma: existe la presencia de coliformes totales y fecales, solubles 

en hexano excede en 400%. La DBO5 se ajusta a la Norma. El agua no es apta para consumo 

agrícola. 

 

Se resalta el hecho de que la muestra simple fue tomada luego de haberse producido lluvias, 

por lo que el río tenía un elevado caudal que diluye la concentración de contaminantes en el 

mismo. Sería conveniente realizar el muestreo en período seco, en este caso, con seguridad, la 

concentración de contaminantes en las aguas del canal será mayor. 

 

12. CONTAMINACION POR PESTICIDAS. 

 

Se identificaron aquellas cuencas hidrográficas y aquellos sectores en los que se desarrollan 

actividades agrícolas en forma intensa, así, en las muestras: T1 (Cuenca alta del río Ambato), 

T6 (Microcuenca de la quebrada Quillali),  T10 (río Cutuchi), T13 (río Patate), T18 (río Quero)  y 

T19 (quebrada Palagua), además de los análisis físico – químico y bacteriológico se realizó el 

análisis de pesticidas en el laboratorio de la Comisión Ecuatoriana de Energía Atómica (CEEA) 

de la ciudad de Quito. Los límites de cuantificación del indicado Laboratorio se indican en el 

Anexo 4. 

 

En los resultados de laboratorio, no se han detectado concentraciones superiores a los límites 

de cuantificación indicados. El “Texto Unificado del Legislación Secundaria del Ministerio del 

Ambiente” no establece los límites permisibles para los parámetros analizados.  
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13. POSIBLES USOS DE LOS CUERPOS DE AGUA ANALIZADOS EN LOS NIVELES 
INDICADOS. 

Cuadro 5. 

 

DRENAJE 
 

CANTON. 
NIVEL 

m.s.n.m. 
 

MUESTRA 
 

PRESERVACIÓN 
DE FLORA Y 

FAUNA 

CONSUMO 
HUMANO CON 
TRATAMIENTO 

CONVENCIONAL 

 
USO 

AGRICOLA 

R. Ambato Ambato 3120 T1 SI NO SI 

Q. Pataló Ambato. 2800 T3 SI SI SI 

R. Alajua. Ambato 2720 T4 SI SI SI 

R. Ambato Ambato 2680 T5 NO NO SI 

Q. Quillalli. Ambato 2640 T6 NO NO SI 

R. Ambato. Ambato 2400 T7 NO NO NO 

Q. Picaihua. Ambato 2600 T8 NO NO NO 

Q. Callate. Píllaro 2600 T9 NO NO NO 

R. Cutuchi. Píllaro 2360 T10 NO NO NO 

R. Patate. Pelileo 2040 T11 NO NO NO 

R. Verde Chico Baños 1720 T12 SI SI SI 

R. Patate. Patate 1920 T13 NO NO SI 

Q. Huayrimiyacu Patate 2080 T14 NO SI SI 

R. Chambo. Baños 2000 T15 NO NO SI 

R. Pastaza. Baños 1720 T16 NO NO SI 

R. Verde. Baños 1520 T17 NO NO SI 

R. Quero. Quero 2840 T18 NO NO NO 

Q. Palagua. Tisaleo 2760 T19 NO NO SI 

R. Pachanlica. Pelileo 2640 T20 NO NO NO 

R. Mocha. Mocha 3200 T22 NO SI SI 

Cuadro 5.1. 

 

APTITUD DEL AGUA DEL CANAL DE RIEGO LATACUNGA SALCEDO AMBATO PARA 
USO AGRICOLA. 

 
CANAL RIEGO 

 CANTON. 
 

MUESTRA 
 

USO 
AGRICOLA 

LATACUNGA 
SALCEDO 
AMBATO 

Ambato T24 NO 
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14. CALIFICACIÓN DE UNIDADES HIDROGRAFICAS CON RESPECTO A LA CALIDAD DE 

SUS AGUAS. 

 

14.1. Metodología. 

 

- Se determinaron los posibles usos de las aguas de los cuerpos analizados en función 

de las normas de Preservación de Flora y Fauna, Consumo Humano y Uso Agrícola.  

- Las cuencas hidrográficas fueron calificadas en función de su aptitud para ser 

utilizadas en los usos indicados.  

 

14.2. Calificación de las Unidades Hidrográficas. 

 

- Debido a que la Norma de Preservación de Flora y Fauna es la más restrictiva de las 

tres indicadas, a aquellos cursos de agua que son aptos para la existencia de vida 

acuática se les asigna una calificación de 3. 

 

- A aquellos cursos de agua que son aptos para consumo humano (previo tratamiento 

convencional) se les asigna una calificación de 2.  

 

- A aquellos cursos de agua que son aptos para uso agrícola se les asigna una 

calificación de 1, por ser la Norma menos restrictiva de las tres consideradas. 

 

- A aquellos cursos de agua que no son aptos para un uso determinado, se le asigna 

una calificación de 0. 
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Cuadro 6. 

 
CALIFICACIÓN DE UNIDADES HIDROGRÁFICAS EN FUNCIÓN DE LA CALIDAD 

DE SUS AGUAS. 

 

DRENAJE 
 

CANTON. 
NIVEL 

m.s.n.m.
PRESERVAC
IÓN  FLORA 
Y FAUNA 

CONSUMO 
HUMANO  

TRATAMIENTO 
CONVENCIONAL

USO 
AGRICOL

A

CALIFICACI
ÓN 

TOTAL 

R. Ambato Ambato 3120 3 0 1 4 

Q. Pataló Ambato. 2800 3 2 1 6 

R. Alajua. Ambato 2720 3 2 1 6 

R. Ambato Ambato 2680 0 0 1 1 

Q. Quillalli. Ambato 2640 0 0 1 1 

R. Ambato. Ambato 2400 0 0 0 0 

Q. Picaihua. Ambato 2600 0 0 0 0 

Q. Callate. Píllaro 2600 0 0 0 0 

R. Cutuchi. Píllaro 2360 0 0 0 0 

R. Patate. Pelileo 2040 0 0 0 0 

R. Verde Chico Baños 1720 3 2 1 6 

R. Patate. Patate 1920 0 0 1 1 

Q. Huayrimiyacu Patate 2080 0 2 1 3 

R. Chambo. Baños 2000 0 0 1 1 

R. Pastaza. Baños 1720 0 0 1 1 

R. Verde. Baños 1520 0 0 1 1 

R. Quero. Quero 2840 0 0 0 0 

Q. Palagua. Tisaleo 2760 0 0 1 1 

R. Pachanlica. Pelileo 2640 0 0 0 0 

R. Mocha. Mocha 3200 0 2 1 3 

14.3. Categorización de las unidades hidrográficas en función de la calidad del agua. 

 

Cuadro 7. 

 
CATEGORÍA CALIFICACION 

Unidad hidrográfica con muy buena calidad de agua. 6 

Unidad hidrográfica con buena calidad de agua. 3 - 5 

Unidad hidrográfica con regular calidad de agua. 1 – 2 

Unidad hidrográfica con mala calidad de agua. 0 

Sector con muy mala calidad de agua. 0 
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- Unidad hidrográfica con muy buena calidad de agua. 

Es aquella unidad hidrográfica en la que el agua de sus drenajes son aptas para la vida 

acuática, para consumo humano y uso agrícola. 

 

- Unidad hidrográfica con buena calidad de agua. 

Es aquella unidad hidrográfica en la que el agua de sus drenajes pueden ser utilizados para 

consumo humano previo tratamiento convencional y para uso agrícola. 

 

- Unidad hidrográfica con regular calidad de agua. 

Es aquella unidad en la que el agua de sus drenajes pueden ser utilizados únicamente para 

uso agrícola. 

 

- Unidad hidrográfica con mala calidad de agua 

Es aquella unidad hidrográfica en la que el agua de sus drenajes no son aptas para ningún uso. 

 

- Sector crítico con muy mala calidad de agua. 

Sector en el que el agua no es apta para ningún uso y que requiere de una acción correctiva 

inmediata con el fin de preservar la salud humana y el normal desarrollo de ecosistemas. 

 

15.  SECTORES CRITICOS POR CONTAMINACIÓN DE AGUAS. 

 

Los sectores críticos se determinaron en función de los siguientes factores: grado de 

contaminación de las aguas, caudal de los cuerpos hídricos, uso de aguas contaminadas para 

consumo humano o riego, descargas de aguas residuales domésticas e industriales crudas. 

 

En función de estos factores indicados, en el presente estudio se han identificado los siguientes 

sectores críticos: 

 

15.1. Descargas de aguas residuales domésticas e industriales no tratadas de la      
Ciudad de Pelileo. 

 

En Pelileo se producen efluentes sanitarios domésticos e industriales con una elevada 

carga contaminante, estos efluentes, en el sector de su descarga (Pelileo Viejo), son 

INMEDIATAMENTE captados para riego de pasto y verduras en el valle y en la rivera 

río Patate. Los alimentos producidos en estas condiciones, deben contener 

concentraciones elevadas de contaminantes orgánicos e inorgánicos tóxicos para la 

salud de personas, animales y altera el funcionamiento de los ecosistemas. 
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15.2.   Cuenca Media y Baja del río Pachanlica. (Bajo el nivel 3200 m.s.n.m.). 

 

- El relativo pequeño caudal del río Pachanlica, el cual es captado para riego; esto hace 

que en determinados tramos, el río permanezca seco gran parte del año, impidiendo 

que los contaminantes que recibe sean diluidos. 

- En la cuenca Media y Baja del río Pastaza se descargan aguas residuales domésticas 

no tratadas de: Mocha, Yanayacu, Quero, Cevallos, Totoras y otras poblaciones de la 

parte baja de la cuenca del río. 

- En la cuenca Media y Baja del río Pastaza descargan aguas residuales industriales no 

tratadas de: Gelec S.A., pequeñas curtidurías de la población de Totoras. 

- El agua del río Pachanlica es intensamente captada para los canales de riego: Mocha – 

Quero – Ladrillos, Mocha – Huachi, acequia Albornoz baja, acequia Mondongo, 

acequia Albornoz Naranjo, acequia Troya, acequia Chimbalarca, y otros canales 

pequeños localizados en la cuenca baja del río. 

- Las vertientes naturales (aguas claras) localizadas en el lecho del río Pachanlica son 

captadas para consumo humano de las ciudades de Quero y Pelileo.  

- Debido a las captaciones de agua para riego y consumo humano, el río permanece 

seco gran parte del año, y en determinados sectores, en él fluyen únicamente aguas 

residuales no tratadas, especialmente en su cuenca media (Sector del Cantón Quero). 

- La cuenca media del río Pachanlica ha sido deforestada para uso agrícola. 

 

15.3.  Descargas de aguas residuales domésticas e industriales no tratadas de la ciudad    

de Ambato. 

 

Los efluentes domésticos e industriales de la ciudad de Ambato son descargados en río 

del mismo nombre sin ningún tratamiento, poseen una elevada carga contaminante. 

Aguas abajo de las descargas las aguas del río son represadas para la Central 

Hidroeléctrica “La Península “, también son captadas para uso agrícola en el sector de 

“Las Viñas”. 

 

15.4. Toda la cuenca alta del río Pastaza en lo referente a la erosión. 
 

Toda la cuenca alta del río Pastaza se encuentra sometida a procesos erosivos debido 

a la deforestación y a las pendientes subverticales de los valles de ríos y quebradas, 

que dificultan o hacen imposible la existencia de vegetación en estos sectores. Cuando 

llueve se produce el arrastre de sólidos desde los valles hasta los causes de agua, 

llevando en disolución sustancias contaminantes orgánicas e inorgánicas (pesticidas, 

amonio, sulfatos, sales, entre otros) que degradan la calidad del agua, inhabilitándola 

para determinados usos. 
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Cuadro 8.
CLASIFICACIÓN DE UNIDADES HIDROGRÁFICAS EN FUNCIÓN DE LA CALIDAD DE SUS AGUAS. (*)

RANGO CLASIFICACION DESCRIPCIÓN.

1 Unidad Hidrográfica con muy buena calidad de agua. Unidad hidrográfica en la que el agua de sus drenajes son aptas para la vida acuática, para consumo humano y uso

agrícola.

2 Unidad hidrográfica con buena calidad de agua Unidad hidrográfica en la que el agua de sus drenajes pueden ser utilizados para consumo humano previo tratamiento

convencional y para uso agrícola.

3 Unidad hidrográfica con regular calidad de agua. Unidad hidrográfica en la que el agua de sus drenajes pueden ser utilizados únicamente para uso agrícola.

4 Unidad hidrográfica con mala calidad de agua. Unidad hidrográfica en la que el agua de sus drenajes no son aptas para ningún uso.

5 Sector con muy mala calidad de agua. Sector Crítico, en el que el agua no es apta para ningún uso y que requieren una acción correctiva inmediata con el fin de

preservar la salud humana y el normal desarrollo de ecosistemas.

6 Unidad hidrográfica no analizada. - Quebrada Cubillín (2876010206) , unidad hidrográfica en la que no existen cabeceras parroquiales.

- Quebrada Casigana (2876010209), seca al momento del muestreo.

- Río Yanayacu (28760010111), Quebrada Cashapugro (2876010113), unidades hidrográficas localizadas en el

Parque Nacional LLanganates, por lo que en ellas no se realizan actividades productivas significativas.

- Quebrada Pucahuaycu (2876010301), unidad hidrográfica en la que no existen cabeceras parroquiales.

- Río Blanco (2876010303), unidad hidrográfica con reducida superficie y ausencia de cabeceras parroquiales.

- Quebrada Gualacucho (2876010304), seca al momento del muestreo.

- Sector Oriental de la Provincia de Tungurahua.

Forma parte del Parque Nacional Llanganates, por lo que

en ella, relativamente no se realizan actividades

productivas significativas.

(*) La presente es una clasificación referencial, debido a que se tomaron muestras simples y puntuales en las unidades hidrográficas. Con el fin de obtener un conocimiento más detallado, es necesario tomar mayor número

de muestras compuestas y en las dos estaciones climáticas predominantes en la Provincia de Tungurahua: lluvia y sequía.
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16. CALIDAD DE AGUAS DE CONSUMO HUMANO EN CANTONES DE LA PROVINCIA 
DE TUNGURAHUA. 

 

En base a análisis de laboratorio de aguas de consumo humano  realizado por las 

Municipalidades de los cantones de Tungurahua, se analiza la calidad de estas aguas en 

función de la Norma INEN 1108, de Agua Potable de Uso Humano. El detalle de los parámetros 

analizados se indican en el Anexo 13. 

 

- Cantón Baños. 

 

- En las fuentes de “El Cementerio” y “La Clementina” y  “El Salado”, el agua sobrepasa 

el límite establecido en la Norma INEN 1108 (30 mg/l): las concentraciones en estas 

fuentes son: (46.7, 44.7 y 440) mg/l, respectivamente. Igualmente la concentración de 

magnesio sobrepasa la Norma en un 50%.  

Se recomienda realizar tratamiento con cal para bajar la dureza de las aguas. 

- En la fuente de Ulba, existe un exceso de nitritos, se recomienda aplicar posesos de 

ósmosis inversa o intercambio iónico. 

- Si se realiza la desinfección (cloración) para la eliminación de microorganismos 

patógenos. 

 

- Cantón Quero. 

 

- Si se realiza la cloración para la eliminación de microorganismos patógenos en las 

vertientes de Cacahuango. No existen inconvenientes con los restantes parámetros. 

 

- Cantón Cevallos. 

 

- En la fuente de Yanahurco y en la red de distribución existe la presencia de nitritos  

(0.02 mg/l). Se recomienda aplicar procesos de ósmosis inversa o intercambio iónico. 

No existen inconvenientes con los restantes parámetros, se ajustan a la norma INEN 

1108.  

 

- Cantón Pelileo. 

 

- En la red de distribución existe un exceso de hierro en el orden del 66%. Se 

recomienda tratamiento con aireación, sedimentación, filtración y desinfección. 

- La presencia de nitritos se recomienda eliminarla con procesos de ósmosis inversa o 

intercambio iónico. 
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- Cantón Tisaleo.

- En las fuentes 1 y 2 (412 y 404 mg/l, respectivamente), la dureza sobrepasa la Norma 

(300 mg/l), se recomienda tratamiento con cal para bajar la dureza. 

 

- Cantón Píllaro. 

 

- Existe un exceso de sulfatos (471 mg/l) que sobrepasa la Norma (200 mg/l). Se 

recomienda tratamiento con cal y desinfección. 

 

- Cantón Patate. 

 

- En las fuentes de El Tundal y San Antonio existe un exceso del sulfatos (270 y 519 

mg/l, respectivamente), con respecto a la Norma (200 mg/l). Se recomienda tratamiento 

con cal y desinfección. 

 
- Cantón Ambato. 

 

- En la fuente de El Socavón existe un exceso del sulfatos (465.1 mg/l) con respecto a la 

Norma (200 mg/l), se recomienda realizar tratamiento con cal y desinfección. 

 

- En el río Alajua existe excesos de color y turbiedad, se recomienda tratamiento con 

filtros rápidos o lentos. 

 

- En la Vertiente La Península existe exceso de sulfatos (452.4  mg/l) con respecto a la 

Norma (200 mg/l), se recomienda tratamiento con cal. 

 

También existe exceso de nitratos (50 mg/l), con respecto a la Norma (40 mg/l), se 

recomienda tratamiento con cal. 

 

- En la vertiente terremoto existe un exceso del sulfatos (735.1 mg/l), igualmente la 

dureza sobrepasa la norma,  se recomienda tratamiento con cal. 

 

- En la vertiente Machachena existe exceso de sulfatos y nitratos, se recomienda 

tratamiento con cal y desinfección. 
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17. LINEAMIENTOS GENERALES DE LA METODOLOGÍA PARA LA REALIZACION 

DE FUTUROS PROGRAMAS DE MONITORIO DE LA CALIDAD DEL AGUA EN LA 

PROVINCIA DE TUNGURAHUA. 

 

En base a los resultados obtenidos en el presente estudio, a continuación se propone los 

lineamientos generales de la metodología a seguir en futuros estudios más detallados que se 

realicen sobre la Calidad de las Aguas en la Provincia de Tungurahua. Uno de los limitantes en 

cualquier estudio es el presupuesto disponible para realizarlo, por esta razón, en los 

lineamientos propuestos, se priorizan los factores y parámetros considerados. 

 

Los alcances y los límites de un programa de monitoreo de la calidad del agua en la Provincia 

de Tungurahua, estará definido por: los objetivos del monitoreo, el área a monitorear, los 

parámetros a considerar, los sectores de muestreo, tipo de muestras y tiempo de muestreo y 

por supuesto, del presupuesto asignado.     

 

- Definición de objetivos. 

- Establecer efectos en la población y el ambiente. 

- Determinar el nivel de cumplimiento de las normas. 

- Evaluar la efectividad de las medidas de control. 

 

Cuando se establece los efectos sobre la población y el ambiente, directa o indirectamente se 

considera el cumplimiento de las normas y la efectividad de las medidas de control. 

 

- Area a monitorear. 

 

Al igual que el alcance del presente estudio, el área de estudio sería la Provincia de 

Tungurahua. 

 

- Parámetros a monitorear. 

 

Depende del presupuesto existente, si se tiene suficientes recursos para el muestreo se 

pueden analizar todos los parámetros considerados en el presente estudio o incluso agregar 

otros (Ver Anexo 3). Si se cuenta con presupuesto limitado, los parámetros analizados deben 

ser priorizados. En base de los resultados obtenidos en el presente estudio, se recomienda 

priorizar los siguientes:  
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Muestras en sectores agrícolas: 
 

Amonio, coliformes fecales y totales, Demanda Bioquímica de Oxígeno, Demanda Química de 

Oxígeno, pH, dureza total, nitritos, sólidos totales, aluminio, sulfatos, bario, cadmio y arsénico. 

Muestras en sectores con descargas industriales: 
 

Amonio, cloruros, coliformes fecales y totales, DBO5, DQO, detergentes, dureza cálcica, dureza 

total, fenoles, nitratos, nitritos, pH, sólidos totales, sustancias solubles en hexano (aceites y 

grasas), sulfatos, zinc, plomo, níquel, cromo, cobre, cadmio, aluminio, bario, arsénico.  

 

- Sectores de muestreo. 

 

En base al grado de contaminación de las aguas y al uso que se les da a las mismas, a 

continuación se priorizan los siguientes sectores: 

 

- La cuenca media y baja del río Pachanlica, en aquellos sectores en los que se 

producen las captaciones de agua para riego. 

- La cuenca media y baja del río Ambato, igualmente en aquellos sectores en los que se 

producen captaciones de agua para riego. 

- Los canales de riego que captan aguas contaminadas, en aquellos puntos en los que 

se hace uso inmediato del agua para los cultivos: canal Mocha – Quero – Ladrillos, 

canal Latacunga – Salcedo -  Ambato, canales pequeños de la cuenca media y baja del 

río Pachanlica,  canales pequeños de la cuenca baja del río Ambato.  

- Las descargas de aguas residuales de las ciudades de Pelileo y Ambato. 

- Muestrear las aguas de aquellas cuencas hidrográficas no analizadas en este estudio. 

- Tipo de muestras. 

 

Tomar muestras compuestas con períodos de recolección de 30 minutos, durante un día. 

 

- Tiempo de muestreo. 

 

Duración del programa.

Puede ser permanente o estacional. Permanente quiere decir que se muestreará cada 

2 o 3 meses; de no ser este el caso, mínimo se debe realizar el muestreo en las dos 

estaciones climáticas predominantes en la Provincia: seca y lluviosa. 
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Tiempo de toma de la muestra.

Tomar muestras compuestas con intervalos de recolección de 30 minutos durante un 

día. El día en que se realice el muestreo debe ser aquel en que las actividades 

productivas de la comunidad se realicen en forma normal. 

 

18. CONCLUSIONES. 

 

- El “Diagnóstico de la Calidad del Agua” se realizó a  nivel de la Provincia de 

Tungurahua y constituye un estudio referencial, debido a que se tomaron muestras de 

agua simples en los dreanjes; con el fin de obtener un conocimiento más detallado, es 

necesario tomar muestras compuestas y en las dos estaciones climáticas 

predominantes de la Provincia de Tungurahua: lluvia y sequía, lo que se debe 

complementar con recorridos de campo.  

- La metodología utilizada se basó en la determinación de puntos de muestreo, análisis 

de muestras de aguas y recorridos de campo para determinar la relación causa – 

efecto. 

- Se tomaron veinte y seis muestras de agua, veinte corresponden a ríos y quebradas: 

río Ambato, quebrada Pataló, río Alajua, quebrada Quillali, quebrada Picaihua, en el 

Cantón Ambato; la quebrada Callate y el río Cutuchi en el Cantón Píllaro; el río Patate y 

el río Pachanlica en el cantón Pelileo, la Quebrada Huayrimiyacu en el Cantón Patate, 

el río Quero en el Cantón del mismo nombre, la quebrada Palagua en el cantón 

Tisaleo, el río Mocha en el Cantón del mismo nombre, el río Pastaza, el río Verde 

Chico y el río verde en el Cantón Baños. Dos corresponden a descargas de aguas 

depuradas biológicamente desde las plantas de tratamiento de Pasa (Ambato) y 

Mochapata (Quero). Dos corresponden a la descarga de aguas no tratadas de las 

ciudades de Ambato y Pelileo, una al canal de riego Latacunga – Salcedo – Ambato y 

una se tomó en la red de distribución de agua potable de la ciudad de Pelileo. 

- Las muestras T1 a T23 fueron tomadas en época de sequía. Las muestras T24 – T25 

fueron tomadas luego de lluvias. 

- Los resultados de las muestras fueron analizados comparativamente con los límites 

permisibles codificados en la “Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio 

del Ambiente” – Tomo I, relacionadas con las normas de: Preservación de Flora y 

Fauna (PFF), Consumo Humano Previo Tratamiento Convencional (AP TC), Uso 

Agrícola (UA) y Límites Permisibles de Descargas en Cuerpos de Agua Dulce. 

- De los veinte cuerpos de agua muestreados (ríos y quebradas), en los niveles abajo 

indicados, el 20% son aptos para la preservación de flora y fauna, el 25% son aptos 

para consumo humano previo tratamiento convencional y el 67% son aptos para uso 

agrícola, según se indica en los Cuadros 5 y 8. 
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- Se han identificado cuatro sectores críticos relacionados con el nivel de contaminación 

de las aguas, el caudal de los cuerpos hídricos, descargas de aguas contaminadas 

domésticas e industriales, el uso de aguas contaminadas, estos son: las descargas de 

aguas no tratadas de la ciudad de Pelileo, la cuenca media y baja del río Pachanlica (<

3200 m.s.n.m.), la descarga de aguas no tratadas de la ciudad de Ambato y toda la 

cuenca Alta del río Pastaza en lo relativo a la deforestación y erosión. 

 

Sector Alto del Río Ambato. ( > 3120 m.s.n.m.) 

 

- El agua del río Ambato en el nivel 3120 m.s.n.m. es apta para la existencia de vida 

acuática y uso agrícola. 

- El agua del canal de riego Ambato Huachi Pelileo, en el sector de su captación, si es 

apta para uso agrícola. 

- En la cuenca alta del río Ambato se desarrollan actividades agrícolas y frutícolas que 

contaminan las aguas por el uso de agroquímicos y a descargas de materia orgánica 

de poblaciones.  

- Existe exceso de amonio (0.08mg/l) con respecto a las normas de Preservación  Flora 

y Fauna (0.02 mg/l) y Consumo Humano (0.05 mg/l), el amonio procede de los 

fertilizantes que se utilizan en la agricultura y de descargas de materia orgánica. 

- Existe exceso de hierro (0.57 mg/l) con respecto a la norma de Preservación de Flora y 

Fauna (0.3 mg/l), posiblemente está relacionado con la presencia de hierro soluble en 

las aguas subterráneas que alimentan a cursos de aguas superficiales. 

- En el Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente  no existen 

límites máximos permisibles de contaminación por pesticidas. El análisis de pesticidas 

no detectó concentraciones superiores a los límites de detección del Laboratorio de la 

Comisión Ecuatoriana de Energía Atómica (CEEA).  

- La Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO5) y la Demanda Química de Oxígeno 

(DQO) reportan valores relativamente bajos (2 y 59 mg/l respectivamente) que se 

ajustan a las normas consideradas. 

- El pH de las aguas es básico (8.56). 

- El agua del sector superior del río Ambato es dura (122 mg/l, dureza total).  

- Parámetros como: cloruros, color aparente, nitratos, nitritos, sólidos totales, sulfatos, 

turbiedad, sodio, bario y arsénico se mantienen bajo las normas consideradas de 

Preservación de Flora y Fauna, Consumo Humano previo Tratamiento Convencional y 

Uso Agrícola. Estos parámetros no representan inconvenientes desde el punto de vista 

de una contaminación significativa de las aguas. 

- Los parámetros: magnesio, bario, calcio, sodio, bario y arsénico se mantienen bajo de 

las normas consideradas. 
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Sector Medio del Río Ambato (3120 m.s.n.m. – 2680 m.s.n.m). 

 

- En el tramo 3000 m.s.n.m. – 2680 m.s.n.m.  el agua si es apta para uso agrícola,  no es 

apta para la existencia de vida acuática ni para consumo humano.  

- La deforestación del valle del río Ambato provoca la erosión de los terrenos con el 

consiguiente transporte de partículas sedimentables y en suspensión hacia el río, 

enturbiando sus aguas; transporta además sustancias contaminantes desde los taludes 

al río, como el amonio. 

- En el sector medio del río Ambato se desarrollan actividades productivas que 

contaminan las aguas: agricultura, fructicultura, explotación de canteras de materiales 

de construcción. 

- En el tramo comprendido entre las cotas 3000 m.s.n.m. – 2680 m.s.n.m. existen al 

menos siete canteras de materiales de construcción que producen efluentes con un 

alto contenido de sólidos sedimentables y en suspensión que contaminan las aguas.  

- En la muestra T5 (2680 m.s.n.m.) existe un exceso en la concentración de aluminio 

(1.50 mg/l) con respecto a las normas de Preservación de Flora y Fauna y Consumo 

Humano (en los dos casos 0.3 mg/l). La concentración de Amonio supera ampliamente 

las normas indicadas. 

- La DBO5 y la DQO se mantienen en valores relativamente bajos (1 y 36 mg/l, 

respectivamente) y no representan mayores inconvenientes de contaminación. 

- El pH promedio de las aguas en este sector del río es básico: 8.2., el agua es dura. 

(149 mg/l, dureza total). 

- La concentración de: cloruros, color aparente, detergentes, nitratos, nitritos, sólidos 

totales, sulfatos, turbiedad, zinc, plomo, níquel, cromo, cobre, cadmio, calcio, 

magnesio, bario y arsénico se mantienen bajo las Normas consideradas: PFF, AP TC, 

UA. 

- Las aguas de las acequias cuyas captaciones se encuentran en el tramo indicado 

(3120 m.s.n.m. – 2680 m.s.n.m.): Darquea Tilulúm, Chacón Sevilla, Lalama, Los 

Molinos Tilulúm, si son aptas para uso agrícola. 

 

Río Ambato. Nivel 2480 m.s.n.m. – 2400 m.s.n.m. 

 

- En este tramo, el río Ambato recibe las descargas de aguas residuales sin tratamiento 

de la ciudad de Ambato, las cuales son de origen industrial y sanitario. En la ciudad de 

Ambato existen 148 establecimientos industriales que contaminan el agua, agrupados 

en los siguientes sectores: Curtidor  (42%), Textil (8%), Rectificador (3%), Plástico y 

Caucho (5%), Lavadoras de Autos – Lubricadora (14%), Estaciones de Servicio (14%), 

Vidrio (2%), Lavanderías (2%), Lavanderías en Seco (1,3%), Cromadoras (2.7%), 

Fundiciones (3%), Alimentos (1.3%), Suelas (0.7%), Licoreras (1.3%). 

-
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- En sector del Puente de Ficoa, se produce la captación de aguas contaminadas del río 

para la acequia Catiglata – La Península.

- La muestra T25 corresponde a la descarga provisional de aguas crudas de Ambato en 

el sector de Ingahurco Bajo (nivel  2.405 m.s.n.m.), para el análisis se consideró los 

“Límites de Descarga a Cuerpos de Agua Dulce”, parámetros que exceden la Norma: 

coliformes fecales y totales, color aparente, DBO5 (100%), DQO (62%), solubles en 

hexano (13433%). El pH es básico: 7.51. Los parámetros detergentes, cloruros, 

fosfatos, sólidos totales, turbiedad, se encuentran entre las concentraciones más altas 

de todas las muestras analizadas. El cromo y el aluminio se mantienen bajo la norma 

arriba indicada. Esta descarga es provisional hasta que entre en funcionamiento el 

Colector Marginal de Ambato, cuando esto suceda, la calidad de las aguas del río en 

este sector mejorará.  

- En la muestra T7, tomada luego que el río recibe las descargas de efluentes de la 

ciudad de Ambato, los siguientes parámetros exceden la Norma de Preservación de 

Flora y Fauna: aceites y grasas excede en 8166%, amonio en 44900%, coliformes 

fecales en 512%, hierro total en 213%, solubles en hexano en 8166%,  aluminio en 

1700%. En esta agua no es posible la existencia de vida acuática. El cromo, si bien se 

mantiene bajo la norma (0.01 mg/l), tiene un valor relativamente alto, y se incrementa 

con respecto a la Muestra T5.  

- Con respecto a la Norma de Uso Agrícola, los siguientes parámetros exceden la 

norma: amonio excede en 17900%, aceites y grasas en 8166%, coliformes fecales y 

totales. La norma establece que “Se prohíbe el uso de aguas servidas para riego, 

exceptuándose las aguas servidas tratadas y que cumplan con los niveles de calidad 

establecidos por esta norma”. Agua no apta para uso agrícola en el nivel 2400 m.s.n.m. 

- En conclusión, las aguas del río Ambato reciben una fuerte carga contaminante al 

pasar por la ciudad y, en el nivel en que fue tomada la muestra (2400 m.s.n.m),  no son 

aptas para ningún uso. 

- En un análisis comparativo entre las muestras T5 y T7, antes y después que el río 

reciba las descargas de la ciudad de Ambato se concluye que los coliformes fecales y 

totales se incrementan en un 11000%, el amonio en un 8900%, los solubles en hexano 

en 4860%, los fosfatos se incrementan en un 2319%, la DBO5 en 1000%, la DQO en 

405%, la turbiedad en un 830%, los detergentes pasan de 0 a 4.2 mg/l. En la muestra 

T7 El parámetro Cromo (0.01 mg/l), si bien se mantiene dentro de las normas, es el 

valor más alto de todas las muestras tomadas en el río Ambato. 
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Río Ambato. (Bajo el nivel 2.400 m.s.n.m.). Aguas abajo de las descargas de la 

ciudad. 

 

- Los resultados de la muestra T7 son un indicativo de la calidad del agua bajo el nivel  

2400 m.s.n.m. Bajo el nivel del punto de muestreo se produce la captación de esta 

agua para un canal de riego. La Central Hidroeléctrica La Península, en épocas de 

sequía, acumula aguas contaminadas. 

- No se tomó una muestra de agua localizada en la cuenca inferior del río Ambato. 

 

Quebrada Pataló. 

 

- El agua de la quebrada Pataló en el nivel 2800 m.s.n.m. posee una elevada calidad y 

es apta para: preservación de flora y fauna, consumo humano (tratamiento 

convencional) y uso agrícola. 

 

Quebrada Quillali. 

 

- Esta quebrada recibe las descargas de aguas residuales de la población de 

Quisapincha, sin embargo reporta ausencia de coliformes totales y fecales y los 

parámetros DBO5 y DQO son relativamente bajos (1 mg/l y 36 mg/l, respectivamente), 

puede ocurrir que la quebrada se autodepura. Es necesario realizar muestreos 

compuestos y recorridos de campo con el fin de obtener datos más detallados. 

 

- El exceso de amonio en el agua de la quebrada Quillalli en el nivel 2640 m.s.n.m. la 

hace inadecuada para la existencia de vida acuática y para consumo humano previo 

tratamiento convencional, pero si es apta para uso agrícola. 

 

Planta de Tratamiento de la Parroquia Pasa. 

 

- La Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de la Parroquia Pasa construida por el 

H. Consejo Provincial de Tungurahua es eficiente en la remoción de la materia 

orgánica. La concentración de coliformes totales y coliformes fecales (>460 mg/l) 

exceden los límites de las Normas. La planta de depuración está diseñada únicamente 

para la remoción de materia orgánica de las aguas, no para la remoción de 

microorganismos patógenos.  

 

Cuenca del río Pachanlica. 

 

- El agua de la parte alta del río Pachanlica (> 3200 m.s.n.m) es apta para consumo 

humano previo tratamiento y uso agrícola. 
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- La cuenca media y baja del río Pachanlica (bajo el nivel 3200 m.s.n.m).  es una de las 

zonas más críticas en lo referente a la contaminación de aguas. 

- El relativo pequeño caudal del río impide que los contaminantes que recibe sean 

diluidos. El sector por el que atraviesa se caracteriza por ser  seco y el río pasa gran 

parte del año sin agua, recibiendo únicamente las descargas de aguas servidas. 

- Recibe gran número de descargas de aguas residuales domésticas e industriales sin 

tratamiento. 

- Los cantones Mocha y Quero son fundamentalmente agrícolas, en ellos se cultivan: 

papas, cebolla, maíz, verduras y otros, con la ayuda de fertilizantes con altos 

contenidos de sustancias contaminantes del agua como el amonio, aliminio, entre 

otros. 

- El agua del río es sucesivamente captada para riego de los canales y acequias 

localizados en la cuenca media  y baja del río. 

- Las vertientes naturales de agua que posee son captadas para agua de consumo 

humano. 

 

Río Mocha (> 3200 m.s.n.m). 

 

- En este tramo, el río es apto para uso agrícola y consumo humano previo tratamiento 

convencional. 

 

Río Quero. (3200 m.s.n.m – 2840 m.s.n.m).

- En este sector el río recibe las descargas de aguas residuales de: Yanayacu, Mocha, 

Rumipamba y Quero. El agua del río es captada para el canal Mocha Quero Ladrillos. 

En el nivel 2840 m.s.n.m. se reporta exceso de amonio, coliformes, hierro total. 

 

- Las vertientes del río son captadas para consumo humano de las ciudades de Quero y 

Cevallos.  

 

Río Quero. (2840 m.s.n.m – 2.640 m.s.n.m). 

 

- Treinta metros aguas abajo de la descarga de aguas residuales de Quero, se produce 

la captación de la acequia Mondongo, en niveles sucesivamente inferiores se producen 

las captaciones para las acequias: Albornoz Baja, Los Cruces, Sevilla Seca, Proyecto 

García Moreno – Pachanlica, Acequia La Victoria. La descarga de efluentes no tratados 

de la población de Cevallos afecta la calidad del agua de la acequia Albornoz Naranjo y 

de la acequia Troya – Huasinga. En niveles inferiores se producen las descargas de 

aguas residuales no tratadas de Gelec S.A y de la población de Totoras. 
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- De las vertientes del río Pachanlica se capta agua para consumo humano para las 

poblaciones de Pelileo, Salasaca (Ramosloma), Catimbo y Sigualó en el Cantón 

Pelileo. 

- La muestra T20 (Totoras - 2640 m.s.n.m.) reporta exceso de amonio, hierro total, 

solubles en hexano, aluminio. En el nivel indicado, el agua del río no es apta para uso 

alguno. 

 

Sector Bajo del río Pachanlica. (<2640 m.s.n.m). 

 

- En el nivel 2640 m.s.n.m. el agua del río no es apta para uso alguno, sin embargo, en 

niveles inferiores éste incrementa significativamente su caudal y recibe menos carga 

contaminante; por las características físicas que presenta (Ej. Color), se infiere que la 

calidad de sus aguas mejora y puede ser apto para uso agrícola. En este tramo se 

producen las captaciones para la acequia Chimbalarca y otros canales pequeños.  No 

se tomó una muestra del sector bajo del río, por lo que en futuros estudios éste deberá 

ser muestreado. 

 
Cuenca del río Cutuchi. 

 

- El agua de la quebrada Callate en el nivel 2600 m.s.n.m. no es apta para ningún uso. 

- La quebrada Callate que recibe las residuales del sector Sur de la ciudad de Píllaro 

reporta una elevada concentración de coliformes fecales (1100 NMP/100ml),  mientras 

que la DBO5 y DQO  se mantienen relativamente bajos (9 y 93 mg/l, respectivamente).  

- El agua del río Cutuchi en el nivel 2360 m.s.n.m. no es apta para ningún uso. 

- La concentración de aluminio en el río Cutuchi supera ampliamente las normas para 

Preservación de Flora y Fauna y Consumo Humano previo tratamiento convencional. El 

exceso de aluminio procede de actividades agrícolas, en especial de aquellos sectores 

en donde existe la presencia de invernaderos. 

- El agua del río es dura (157 mg/l, dureza total). 

- En un Estudio realizado en el año 2001, se tomaron muestras de agua de: las aguas 

residuales procedentes del Parque Industrial Ambato, de la mezcla de los efluentes del 

Parque Industrial Ambato con las del Camal Municipal, y de la Quebrada Seca (que 

colecta las aguas del Parque Industrial Ambato con las del Camal Municipal). 

- Muestra de efluentes del Parque Industrial (I-P.Ind-W1): en esta muestra los 

parámetros: aceites y grasas (4.18 mg/l) exceden las tres normas consideradas: 

preservación de flora y fauna, consumo humano y uso agrícola (0.3 mg/l), los 

coliformes fecales y totales, La DBO5 (140 mg/l) excede la norma para consumo 

humano, pero si cumple la norma de uso agrícola (150 mg/l), el pH es alcalino 8.33, el 

parámetro cromo (0.190 mg/l) excede ampliamente las normas consideradas (0.05 

mg/l). Agua no apta para ningún uso. 
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- Muestra de mezcla de Efluentes del parque industrial + camal municipal (I-P.Ind-W2), 

en esta muestra el parámetro aceites y grasas (0.92 mg/l) excede las tres normas 

consideradas (0.3 mg/l), similar situación ocurre con los coliformes totales y fecales, la 

DBO5 es sumamente alta 850 mg/l, igualmente la DQO (1350 mg/l), el pH es alcalino 

8.29, el cromo (0.08 mg/l) excede las normas de preservación de flora y fauna y 

consumo humano (0.05 mg/l), el cadmio (0.025 mg/l)  excede las tres normas aquí 

consideradas (0.01 mg/l), el níquel (0.047 mg/l) excede la norma de preservación de 

flora y fauna (0.025). Agua no apta para ningún uso. 

- Muestra de la Quebrada Seca. Colecta los Efluentes del parque industrial + camal 

municipal (I-P.Ind-W3), en esta muestra el parámetro aceites y grasas (1.26 mg/l) 

excede las tres normas consideradas, similar hecho ocurre con los coliformes totales y 

fecales, la DBO5 (320 mg/l) excede las tres normas consideradas, el pH es alcalino 

8.52, el níquel (0.061 mg/l) excede la norma de preservación de flora y fauna (0.025 

mg/l), el parámetro plomo (0.414 mg/l) excede ampliamente las normas de uso humano 

y agrícola  (0.05 mg/l). Agua no apta para ningún uso. 

 

Cuenca del río Patate.  

 

- El agua del río Patate es apta para uso agrícola únicamente en su sector bajo; en el 

sector medio alto, las aguas no son aptas para ningún uso. No existe vida acuática. 

- Las descargas de aguas domésticas e industriales de Pelileo no reciben tratamiento 

antes de ser vertidas en el río Patate. 

- En Pelileo existen en total 104 establecimientos industriales y comerciales, agrupados 

de la siguiente manera: lavadoras de jeans (40.07%), bebidas y alimentos (12.5%), 

estaciones de servicio (5.7%), lavadoras y lubricadoras (4.8%), curtiduría (1.92%), 

éstos sectores contaminan el agua directamente. En forma indirecta contaminan las 

aguas los siguientes sectores: insumos agrícolas y pecuarios (23.07%), planteles 

avícolas (2.88%). 

- El agua del río Patate, luego de recibir las descargas de aguas residuales de Patate y 

Pelileo presenta relativos bajos niveles de concentración de coliformes totales y fecales 

(3.6 y 245 NMP/100 ml, respectivamente), igualmente la DBO5 y la DQO reportan 

niveles bajos (4 mg/l y 50 mg/l, respectivamente). Presenta exceso de amonio que se 

genera en las actividades agrícolas que se desarrollan y de hierro total proveniente de 

aguas subterráneas. El pH es básico: 8.6; el aluminio se presenta en exceso (2.1 mg/l) 

con respecto a las normas de PFF.  

- El gran caudal del río Patate diluye significativamente la concentración de los 

contaminantes en el mismo. 

- La Municipalidad de Pelileo ha tardado en exigir a los industriales el “Informe Técnico 

Demostrativo” ambiental y no se ha avanzado en la implementación de plantas 

depuradoras de aguas residuales domésticas e industriales. 
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- Las aguas residuales no tratadas de Pelileo son utilizadas por pobladores que habitan 

el en flanco occidental del río Patate para regar el pasto, y aguas abajo, en las riveras 

mismas del río Patate, otros la utilizaban para regar verduras y hortalizas, las que, al 

tener un elevado contenido de metales pesados y otros contaminantes, constituyen un 

peligro inminente para la salud. 

- En el Valle del Patate se cultivan: mandarina, maíz, aguacate, tomate de árbol, fréjol, 

pasto, alfalfa, que utilizan fertilizantes y fungicidas que contaminan las aguas con 

elevados contenidos de amonio. En el sector también se asientan invernaderos que 

posiblemente son la causa de enriquecimiento en aluminio. 

- En el sector de San Rafael Bajo (Microcuenca de la Quebrada Huayrimiyacu el H. 

Consejo Provincial de Tungurahua construyó hace aproximadamente cuatro años una 

Planta de tratamiento, la cual no recibe la operación ni el mantenimiento necesarios 

para un eficiente tratamiento. 

- La deforestación y la erosión asociada a ella, en tiempo de lluvia, las aguas 

superficiales arrastran partículas disueltas y en suspensión que enturbian 

significativamente el agua del río Patate, tonándola de un color café oscuro. 

 

Cuenca del río Chambo. 

 

- En época de sequía, en el sector del puente de las Juntas, el río Chambo reporta un 

exceso de hierro y aluminio con respecto a las normas de preservación de Flora y 

Fauna y Consumo Humano con tratamiento convencional, si es apta para uso agrícola.  

- En temporada de lluvias, el agua del río Chambo incrementa su concentración de 

sólidos disueltos y en suspensión tornando al agua de un color café oscuro, en estas 

condiciones sus aguas no son aptas para ningún uso. 

- El color aparente, la concentración de amonio y de coliformes fecales es cero, mientras 

que la concentración de cloruros, fosfatos, nitratos, nitritos, sólidos totales, sulfatos, 

zinc, plomo, níquel, cromo, arsénico, son inferiores a las normas de Preservación del 

Flora y fauna u Uso Agrícola.  

- Las muestras T13 y T15 fueron tomadas en el curso inferior de los ríos Patate y 

Chambo, respectivamente, el análisis comparativo de los resultados de estas dos 

muestras revela que el río Patate lleva mayor carga contaminante que el río Chambo, 

en los siguientes parámetros: Amonio, cloruros (38%), coliformes fecales, color, DBO5

(100%), fosfatos (25%),  turbiedad (442%), aluminio (95%). Mientras que en su curso 

inferior el río Chambo lleva mayor carga contaminante que el río Patate en los 

siguientes parámetros: Coliformes totales (86%), DQO (161%), dureza cálcica (105%), 

dureza total (38%), nitritos (200%), sulfatos (52%), calcio (148%), Arsénico (71%). Los 

restantes parámetros son aproximadamente similares para los dos ríos. 

- La concentración de fosfatos que reporta (0.93 mg/l), no se produce el fenómeno de 

eutrofización. El pH de las aguas es básico: 8.25. 
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Cuenca del río Pastaza. 

(< 2000 m.s.n.m).  

 

- El agua del río Pastaza, aguas abajo de las descargas del alcantarillado de la ciudad 

de Baños es apta para uso agrícola. El río Pastaza, por su elevado caudal, diluye 

rápidamente los contaminantes descargados desde la ciudad de Baños. 

- La muestra T16 revela exceso de hierro total y especialmente aluminio (3100%) con 

respecto a la norma de preservación de flora y fauna. En este sector del río Pastaza no 

es posible la existencia de vida acuática. 

- Existe ausencia de amonio, baja concentración de coliformes fecales (7.2 mg/l), baja 

concentración de DBO5 y DQO (3 y 32 mg/l, respectivamente), baja concentración de 

nitratos, la concentración de metales pesados también se encuentran bajo las normas y 

no representan inconvenientes significativos en la calidad del agua. 

- El pH de las aguas del  río Pastaza es básico, 8.39.  

- No se muestreó el agua de la laguna de la represa, en donde, por el estancamiento de 

las aguas, es posible que se produzca eutrofización de las mismas. 

- El agua del río Verde Chico, a la altura de su desembocadura en el río Pastaza, cumple 

con todas los límites exigidos por las normas para: preservación de flora y fauna, agua 

potable, previo tratamiento convencional y uso agrícola. Es apta para los tres usos. 

- Si las aguas residuales del alcantarillado sanitario de la población de Vizcaya no son 

tratadas antes de su descarga al río Verde Chico, se producirá la contaminación de las 

aguas del mismo, inhabilitándola para consumo humano y hasta agrícola. 

- La Muestra tomada en el río Verde (T17) revela una elevada calidad, excepto por la  

concentración de hierro total que la hace inadecuada para preservación del Flora y 

Fauna y consumo humano previo tratamiento convencional, pero si es apta para uso 

agrícola. El hierro seguramente proviene de las aguas subterráneas con altos 

contenidos de hierro soluble que alimentan las aguas superficiales de esta cuenca. 
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19. LINEAMIENTOS GENERALES DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
IMPACTO MEDIDA CORRECTIVA RESPONSABLES

Río Ambato.

Se produce la contaminación del agua del río debido a la

erosión de los taludes del río.

- Implantar programas de reforestación en la cuenca alta del río Ambato.

- Emitir ordenanzas sobre delimitación de la frontera agrícola.

HCPT, Municipio de Ambato,

PROMACH, CESA, IEDECA.

Existe un exceso de amonio en las aguas. Implantar programas de conscientización y capacitación sobre el uso de productos orgánicos

alternativos en la agricultura.

HCPT, MAG, PROMACH, CESA.

Las canteras de materiales de construcción producen

efluentes con altas concentraciones de sólidos disueltos

que enturbian el agua del río.

Exigir a los propietarios de las canteras los Estudios de Impacto Ambiental y el cumplimiento

del Plan de Manejo Ambiental, en el que debe constar el tratamiento de los efluentes que

producen.

Dirección Regional de Minería de

Chimborazo, Municipio de Ambato

(Comisario Vías y Canteras).

Las aguas residuales domésticas e industriales de la

ciudad de Ambato se descargan en el río sin ningún

tratamiento.

Construcción de una planta depuradora de aguas residuales. Municipio de Ambato.

No todos los establecimientos comerciales e industriales

han presentado en Departamento de Medio Ambiente

del Municipio el Diagnóstico Ambiental.

- Exigir que todos los establecimientos industriales y comerciales presenten el

Diagnóstico Ambiental.

- Implantar programas de Producción Más Limpia (PML) en las industrias, que

enfocadas en el ahorro en el consumo de agua, energía, materia prima, materiales

y energía.

- Programas de conscientización y capacitación.

Municipio de Ambato –

Departamento de Medio Ambiente.

Cámara de la Pequeña y Gran

Industria de Tungurahua, ONGs.

No se ha aplicado a cabalidad los Planes de Manejo

Ambiental en aquellas empresas que han presentado el

Diagnóstico.

Exigir a los establecimientos industriales y comerciales el cumplimiento de los Planes de

Manejo establecidos en los Diagnóstico.

Municipio de Ambato –

Departamento de Medio Ambiente.

El agua que se descarga desde la Planta de Tratamiento

de aguas residuales de la Comunidad de Pasa posee

elevada concentración de microorganismos patógenos.

Construcción de la laguna de maduración que complemente el proceso depurador. H.C.P.T.

Río Pachanlica

El río Pachanlica, aguas abajo del nivel 3200 m.s.n.m.

sufre un intenso proceso de deforestación. La erosión de

suelos enturbia las aguas del río y lo contamina.

- Implantar programas de reforestación en la cuenca del río Pachanlica.

- Emitir ordenanzas que delimiten la frontera agrícola.

H.C.P.T., Municipios de Quero y

Mocha, MAG, PROMACH, CESA.

Las ciudades y comunidades de: Yanayacu, Quero,

Cevallos, Totoras, descargan sus aguas residuales sin

ningún tratamiento.

Construcción de una planta depuradora de aguas residuales. H.C.P.T., Municipios de: Quero,

Mocha, Cevallos.
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LINEAMIENTOS GENERALES DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL.

IMPACTO MEDIDA CORRECTIVA RESPONSABLES

Las curtidurías de la Población de Totoras emiten

efluentes sin ningún tratamiento.

- Exigir la presentación del Diagnóstico Ambiental y el cumplimiento del Plan de

Manejo correspondiente.

- Implantar programas de Producción Más Limpia (PML) en las industrias, que

enfocadas en el ahorro de agua, energía, materia prima, insumos y materiales.

Programas de Capacitación y conscientización.

Curtidores, Municipio de Ambato –

Departamento de Medio Ambiente.

ONGs.

La Industria Gelec S.A. descarga una alta carga

contaminante, orgánica e inorgánica, sin tratarlas

adecuadamente.

- Exigir la presentación del Informe Técnico Demostrativo y el cumplimiento del Plan

de Manejo correspondiente.

- Implantar programas de Producción Más Limpia (PML) en la industria, enfocados

en el ahorro agua, energía, materia prima, insumos y materiales.

Industria Gelec S.A.

Municipio de Pelileo.

Cámara de Industrias de

Tungurahua. ONGs.

Los cantones Mocha, Quero, Cevallos son

eminentemente agrícolas y en ellos se utilizan gran

cantidad de productos químicos.

- Implantar programas de conscientización y capacitación sobre el uso de productos

orgánicos alternativos en la agricultura.

- Ocupaciones alternativas para la comunidad.

HCPT, MAG, municipios de :

Mocha, Quero, Cevallos, Pelileo,

PROMACH, CESA. Otras ONGs.

El agua que se descarga desde la Planta de Tratamiento

de aguas residuales de la Comunidad de Mochapata

posee elevada concentración de microorganismos

patógenos.

Construcción de la laguna de maduración que complemente el proceso depurador. H.C.P.T., Municipio de Quero.

Comunidad de Mochapata.

Río Cutuchi.

La Ciudad de Píllaro vierte sus aguas residuales sin

tratar.

Realizar el tratamiento de las aguas residuales antes de su descarga en el río Municipio de Píllaro.

Existe exceso de Aluminio y amonio en las aguas de la

cuenca alta del río Cutuchi, debido a los productos

químicos usados en la agricultura.

Implantar programas de conscientización y capacitación sobre el uso de productos orgánicos

alternativos en la agricultura.

Consejos Provinciales de Cotopaxi

y Tungurahua, Municipios de:

Salcedo, Píllaro, MAG, PROMACH,

CESA, IEDECA. Comunidad.

El Parque Industrial Ambato vierte efluentes sin ningún

tratamiento.

- Aplicar programas de PML en las industrias asentadas en el Parque Industrial.

- Realizar el tratamiento de efluentes en cada empresa o en una sola planta que

incluya todos los efluentes generados en el Parque.

Parque Industrial, Cámara de

Industrias, Municipio de Ambato,

ONGs.
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LINEAMIENTOS GENERALES DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

IMPACTO MEDIDA CORRECTIVA RESPONSABLES

Río Patate.

La ciudad de Pelileo vierte sus aguas residuales

domésticas e industriales sin tratamiento, 148

establecimientos contaminan el agua en forma directa o

indirecta, la gran mayoría no realiza tratamiento de las

aguas. Estas aguas contaminadas son utilizadas para

riego en la agricultura.

- Prohibir terminantemente el uso de estas aguas para riego.

- Exigir a las industrias la presentación del Informe Técnico Demostrativo y el

cumplimiento del Plan de Manejo correspondiente.

- Programas de Producción Más Limpia.

- Construcción de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales para la ciudad de

Pelileo.

Industriales y Pequeños

Industriales. Municipio de Pelileo,

Departamento de Medio Ambiente.

ONGs

La ciudad de Patate descarga sus aguas residuales sin

tratamiento alguno.

- Construcción de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales para la ciudad de

Pelileo.

- Exigir a las industrias la presentación del Informe Técnico Demostrativo y el

cumplimiento del Plan de Manejo correspondiente.

Municipio de Patate.

En el río Patate existe exceso en la concentración de

amonio y aluminio.

Implantar programas de conscientización y capacitación sobre el uso de productos orgánicos

alternativos en la agricultura.

HCPT, MAG, Municipio de Píllaro,

PROMACH, CESA, IEDECA.

Comunidad.

La Planta de tratamiento de aguas residuales de la

comunidad de San Rafael Bajo en el cantón Patate no

recibe la operación ni el mantenimiento adecuados para

un eficaz tratamiento.

Capacitar a la comunidad en la operación y mantenimiento de la planta depuradora. H.C.P.T., Municipio de Patate,

Comunidad de San Rafael Bajo.

En épocas de lluvia, las aguas superficiales arrastran

partículas disueltas y en suspensión que enturbian

significativamente el agua del río Patate, tonándola de

un color café oscuro.

- Programa de reforestación de la cuenca alta del río Pastaza.

- Ordenanzas para la delimitación de la frontera agrícola.

HCPT, MAG, Municipios de Píllaro,

Ambato, Mocha, Tisaleo, Quero,

Cevallos, Patate, Pelileo.

PROMACH, CESA, IEDECA.

Comunidad.
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LINEAMIENTOS GENERALES DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

Río Verde Chico.

En el curso medio y superior del río Verde Chico se

asientan grandes haciendas ganaderas que podrían

estar degradando la calidad de las aguas de este río.

Implantar un programa de reforestación en la cuenca media y alta del río Verde Chico. HCPT, MAG, Municipio de Baños,

PROMACH, CESA, IEDECA.

Hacendados, comunidad.

Las aguas residuales no tratadas de la población de

Vizcaya, contaminarán las aguas del río inhabilitándola

para consumo humano y hasta agrícola.

Realizar el tratamiento de las aguas residuales de la población de Vizcaya. H.C.P.T., Municipio de Baños.

Comunidad.
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21. GLOSARIO DE TERMINOS. 

 

Agua Potable. 

Es el agua apta para consumo humano, que debe tener las siguientes características. Físicas: 

debe ser clara, de sabor agradable y fresca. Químicas: no corrosiva ni incrustante, no contener 

sustancias tóxicas. Biológicas: no debe contener organismos patógenos. 

 

Agua residual. 

Agua que ha sido utilizada en usos domésticos y/o industriales y que posee elevadas 

concentraciones de sustancias contaminantes nocivos para la salud y el funcionamiento de los 

ecosistemas. 

 

Agua residual cruda. 

Agua que contiene contaminantes y que no ha recibido ningún tratamiento. 

 

Aireación. 

Proceso utilizado en la depuración de aguas, consiste en la transferencia de gases a un medio 

físico – químico, en el cual las moléculas del gas se intercambian entre un líquido y un gas en 

la interfase gas – líquido. 

Aluminio. 

Es el tercer elemento más abundante en la corteza terrestre, en muy bajas concentraciones se 

encuentra en todos los organismos vivos; excesos en su concentración puede producir 

enfermedades óseas, demencia, se lo relaciona con la enfermedad de Alzheimer. 

 

Amonio. 

Es un elemento que se encuentra principalmente en fertilizantes agrícolas y en la materia 

orgánica, puede producir envenenamiento como resultado de la exposición a hidróxido de 

amonio, además, fiebre, enfermedades respiratorias, ceguera temporal. 

 

Arsénico. 

Es un no metal con propiedades metálicas, es común encontrarlo en aguas subterráneas, 

pesticidas, actividades industriales. Cuando se encuentra en exceso puede producir cólicos, 

debilidad, alteraciones nerviosas, lesiones cutáneas, cirrosis y la muerte. 

 
Cadmio. 

Es un metal cuyas fuentes principales son los fertilizantes, pesticidas, industrias de baterías. 

Produce la pérdida de calcio en el cuerpo humano y es altamente tóxico, produce la 

enfermedad de Itai – itai, vómitos, diarreas, daño hepático. 
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Caracterización. 

Determinación de las características físicas – químicas – biológicas de un agua, mediante la 

medición de diferentes parámetros en laboratorio. 

 

Cobre. 

Metal que está presente en todos los alimentos. El cobre se presenta en exceso debido a 

tierras naturalmente ricas en este metal, contaminación industrial, abonos. Produce dolores 

abdominales, dispepsia, diarreas. 

 

Coliformes fecales. 

Son microorganismos patógenos (bacterias) que se encuentran presentes en las heces de 

personas y animales infectados, entre los más comunes están los bacilos Gram negativos, 

aerobios y anaerobios facultativos. Producen enfermedades como: fiebre tifoidea, hepatitis B, 

cólera, disentería, amebiasis. 

 

Cromo. 

Metal pesado, sus fuentes principales son: industrias químicas, minería, cromadoras, 

curtidoras. En su estado de oxidación 6 puede producir irritación gastrointestinal, hepatitis, 

dermatitis, perforación del tabique nasal, cáncer. 

 

Cuerpos de agua (hídricos). 

Son los ríos,  lagos,  lagunas, estuarios, mares. 

 

Demanda Bioquímica de Oxígeno. DBO5.

Es la cantidad de oxígeno disuelto requerido por los microorganismos para la oxidación aerobia 

de la materia orgánica biodegradable presente en el agua. Se mide en laboratorio a los cinco 

días. Proporciona información sobre la calidad del agua en lo referente a la materia orgánica 

presente. Permite prever cuanto oxígeno será necesario para la depuración de esas aguas e ir 

comprobando cual es la eficacia del tratamiento depurador en una planta. 

 

Demanda Química de Oxígeno.  

Es la cantidad de oxígeno que se necesita para oxidar todas las sustancias contenidas en el 

agua: biodegradable y no biodegradable, no realiza diferenciación sobre éstas, por lo que no 

suministra información sobre la velocidad de degradación en condiciones naturales. 

 

Desinfección. 

Proceso utilizado en la depuración de aguas, consiste en la eliminación de microorganismos 

patógenos, los métodos más utilizados son la adición de cloro (cloración) o de ozono. 

 

Dilución. 
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Es la reducción en la concentración de un contaminante en el agua, por lo general, debido a la 

adición de aguas claras o limpias. Grandes caudales de agua en ríos provocan la dilución 

(reducción de concentración) de contaminantes en los mismos. 

 

Dureza del agua. 

Es una medida de la capacidad del agua para reaccionar con el jabón, es una mezcla compleja 

de cationes y aniones y se debe principalmente a la presencia de iones de calcio y magnesio. 

Produce la disolución y también incrustaciones en los metales (tuberías). 

 
Fenol. 

Son hidroxiderivados del benceno, sus fuentes son las descargas industriales y pesticidas, 

afectan a la calidad de las aguas desde el punto de vista de su toxicidad, generalmente 

producen trastornos en las propiedades organolépticas. 

 

Filtración. 

Proceso utilizado en la potabilización de aguas, fenómeno muy complejo que consiste en el 

paso de agua a través de un medio poroso. 

 

Intercambio iónico. 

Proceso utilizado en la potabilización de aguas de consumo humano, consiste en el 

intercambio de iones específicos contenidos en el agua por iones complementarios que son 

parte del complejo sólido de intercambio, para el efecto utiliza resinas 

 

Laguna de maduración. 

Tanque impermeabilizado en el que, las aguas residuales que han sido previamente tratadas 

biológicamente, permanecen almacenadas por un determinado período de tiempo (2 – 3 días), 

lo cual produce la muerte natural de microorganismos patógenos.  

 
Límite de cuantificación (detección). 

Es el límite máximo de concentración de un contaminante que un equipo de laboratorio puede 

detectar, está en función de la precisión y sensibilidad de los equipos con los que se realiza el 

análisis. 

 

Materia Orgánica. 

Es el conjunto de residuos orgánicos producidos por los seres humanos y animales. Incluye 

heces y otros materiales que pueden ser descompuestos por bacterias aeróbicas, es decir en 

procesos con consumo de oxígeno.  

 

Norma de calidad del agua. 
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Es el valor que establece el límite máximo permisible de concentración de un contaminante en 

el agua, definido con el objeto de proteger la salud y el ambiente. La Norma es fijada por la 

autoridad competente y su cumplimiento debe ser vigilado y exigido. 

 

Níquel. 

Es un metal pesado que se origina principalmente en procesos industriales como el niquelado. 

Pude producir cáncer, náuseas, vómitos, gastritis hemorrágicas. 

 

Nitrato. 

Es la forma más oxidada en que se presenta el nitrógeno en el agua y es probablemente el 

anión mas estable en las aguas superficiales. sus fuentes son difusas, explotaciones agrícolas, 

cría intensiva de pollos, ganado, es un indicador de contaminación. 

 
Nitrito. 

Se forman generalmente por la acción de bacterias sobre el amoníaco y el nitrógeno orgánico, 

junto con el amoníaco y el nitrato son indicadores de contaminación. Son venenosos y 

ventajosamente se encuentran en concentraciones pequeñas.  

 

Osmosis inversa. 

Proceso utilizado en la depuración de aguas, comúnmente descrito como filtración, en realidad 

es el paso de agua a través de una membrana semi impermeable desde una solución de 

menor concentración a otra de mayor concentración, hasta alcanzar el equilibrio de sales en los 

dos lados de la membrana. 

 

Plomo. 

Metal pesado, poluente común debido a descargas industriales. Mineraliza lentamente el 

organismo humano, eliminando el hierro y fósforo, produciendo anemia, anorexia, irritabilidad, 

trastornos sensoriales. Es la primera causa de muerte por envenenamiento en los animales. 

 

Sector crítico. 

Es aquella área o cuenca hidrográfica, que por el grado de contaminación de las aguas, por el 

uso que se les da a las mismas, requieren una inmediata acción correctiva con el fin de 

prevenir y controlar afectaciones en la salud y el ambiente. 

 

pH. 

El pH es el valor que determina si un agua es ácida, neutra o básica, calculando el número de 

iones de hidrógeno (H+) presentes. Se mide en una escala de 0 a 14; el punto medio de la 
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escala (7) indica que un agua es neutra, valores de pH inferiores a 7 indican que el agua es 

ácida y los valores de pH superiores a 7 indican que es básica.  

 

Tratamiento con cal. 

(Ablandamiento) Es el proceso usado con mayor frecuencia para bajar la alcalinidad de las 

aguas. el radical hidroxilo, que es el componente reactivo de la cal, que convierte en CO2 y

HCO3- en CO32- , precipitándose como CaCO3.

Turbiedad. 

Es la presencia de partículas de arcilla provenientes de la erosión del suelo, algas o 

crecimientos bacterianos. Está formada por partículas que van desde 10-7 a 10-4 cm. 

 

Zinc. 

Es un metal que se encuentra en rocas y minerales, en muchos desechos industriales, es un 

metal esencial en los seres vivos en bajas concentraciones, cuando se encuentra en exceso 

puede producir náuseas, vómito, diarrea, colapso y muerte. 
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ANEXO 1.  
ZONAS DE VIDA EXISTENTES EN LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA. 

 

ZONAS DE RESERVA ECOLÓGICA. 

Fuente: Ministerio de Ambiente – Distrito Tungurahua. 
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ZONAS DE VIDA EXISTENTES EN LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA. 

 

La clasificación de las zonas de vida existentes en la Provincia de Tungurahua se realizó en 

base al Sistema Internacional de Holdridge, es un modelo en el que se establecen las 

formaciones vegetales del mundo en base a las interrelaciones de clima y vegetación. Los 

parámetros considerados son: factor calor o biotemperatura, precipitación anual promedio y el 

efecto combinado de estos factores expresados en progresión logarítmica. 

 

En base al Mapa Ecológico de Ecuador, publicado por el Ministerio de Agricultura y Ganadería 

(MAG – PRONAREG), de autoría del Ing. Luis Cañadas C. y el Ing. Washington Estrada A., en 

la Provincia de Tungurahua existen las siguientes zonas de vida. 

 

- Bosque Húmedo Premontano. (b.h.P.M).  

- Bosque Húmedo Montano Bajo. (b.h.M.B). 

- Bosque Pluvial Montano. (b.p.M). 

- Bosque Muy Húmedo Montano. (b.m.h.M). 

- Bosque Pluvial Sub Alpino. (b.p.S.A). 

- Bosque Seco Montano Bajo. (b.s.M.B). 

- Estepa Montano. (e.M). 

- Estepa Espinosa Montano Bajo. (e.e.M.B). 

- Bosque Húmedo Sub Alpino. (b.h.S.A). 

- Bosque Húmedo Montano. (b.h..M). 

 

Descripción de las zonas de vida. 

 

- Bosque Húmedo Premontano. 

 

Esta zona de vida se localiza en el sector del Agoyan en el Cantón Baños y se extiende por las 

estribaciones de la Cordillera Occidental hasta la Provincia de Bolívar y por el Nor Oriente  

desde la Bonita hasta El reventador. 

 

Clima. 

 

Climáticamente el bosque húmedo premontano tiende a ser una anomalía altitudinal del 

Bosque Tropical Seco, especialmente en lo relativo a las estaciones metereológicas. Las 

regiones más húmedas de esta formación se localizan cerca del Oriente como es el caso de 

Baños, sucúa, donde no existen meses ecológicamente secos. Los meses de menos lluvia 

corresponden a los meses de febrero, noviembre, julio y agosto. El régimen de humedad 

correspondiente a esta zona de vida es húmedo.  
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Vegetación. 

 

Debido en parte a su inaccesibilidad existe todavía mucho bosque virgen en las áreas 

comprendidas dentro de esta zona de vida. El bosque en su estrato supeior se caracteriza por 

la presencia de palmas de los géneros Euterpe, attalea, geonoma, iriartesa. En el estrato 

intermedio se encuentra peine de mono, apeiba, uva, pouruma, pouteria sp. 

 

Uso actual y posibilidades de uso. 

 

Esta zona reúne las condiciones climáticas para los asentamientos humanos y para el cultivo 

permanente de una variedad de plantas como el café de altura, los cítricos y en general, la 

ganadería. Tiene ausencia de heladas y una adecuada relación entre precipitación y 

evapotranspiración , su frontera agrícola puede ampliarse para el cultivos de especies típicas 

de ambientes más cálidos. 

 

- Bosque Húmedo Montano Bajo. (b.h.M.B). 

Esta zona de vidas  se localiza en el encañonado del río Pastaza en el sector de Agoyán 

hacia el Triunfo y flancos inferiores del volcán Tungurahua 

 

Clima:  

 

El promedio anual de precipitación pluvial oscila entre los 1000 y 2000 mm y registra una 

temperatura media anual entre 12 – 18°C. En Períodos de verano pueden o no ocurrir heladas  

 

Vegetación. 

La vegetación de esta zona de vida se presenta como una densa montaña, en la zona del 

callejón interandino ésta ha sido destruida para dar paso a la agricultura o pastizales para 

ganadería.. en sitios con interivencion humana son comunes el aliso, alnus jorullensis, 

guarumoplateado, cecropia sp, helecho arbóreo, colca del los géneros miconia y itibouchia. 

 

Uso actual y posibilidades de uso. 

 

Las condiciones climáticas son favorables para la agricultura y la ganadería, aunque no está 

exenta de la acción de heladas. Por la topografía existen pocos lugares planos en donde se 

puede practicar la agricultura intensiva. En esta formación en sus partes más pobladas existen 

cultivos de maíz, trigo, papas y la ganadería de leche. 
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- Bosque Pluvial Montano. (b.p.M). 

 

Esta formación se localiza en los páramos bajos de la laguna de Pisayambo en la 

subcuenca del Ambato – Patate y en las vertientes orientales del volcán Tungurahua. 

 

Clima. 

 

La biotemperatura de esta formación fluctúa entre los 6C y 12°C, con precipitaciones que 

oscilan entre los 2000 y 3000 mm anuales; la evaotranspiración potencial es de 354 a 707 mm, 

con una relación entre ésta y la precipitación de 0.18 a 0.24, “superhúmedo”, notándose la 

existencia de un superávit de humedad entre el 76 y 82%. Las precipitaciones ocurren de 

manera similar a la zona de vida de bosque muy húmedo. 

 

Vegetación. 

 

La vegetación de esta zona es muy similar a la zona b.m.h.M, se encuentra además Eugenia 

sp., Ocotea sp., y shanshi, coriaria thymifolia. 

Uso actual y posibilidades de uso. 

 

En esta formación no existe uso agrícola ni ganadero por su topografía y elevada humedad. El 

uso adecuado es el bosque protector ya que la vegetación sirve como reguladora del régimen 

hídrico.  

 

- Bosque Muy Húmedo Montano. (b.m.h.M). 

 

Comprende las áreas del páramo del Quilindaña, Pisayambo, Llanganates, entre las 

provincias de Cotopaxi y Tungurahua. El volcán Tungurahua y parte del Altar hacia las 

estribaciones del río Chambo. 

 

Clima. 
 

La biotemperatura fluctúa entre los 6°C – 12°C, con precipitaciones que varías de 1000 a 2000 

mm; la evapotranspiración potencial es de 354 – 707 mm y la relación de ésta con la 

precipitación es de 0.35, correspondiente a la provincia de humedad “Perhumedo”, existiendo u  

superávit de precipitación d e aproximadamente el 65%. Las lluvias, que en su mayoría son de 

origen orográfico, caen durante todo el año y no existen meses ecológicamente secos, excepto 

en la subcuenca del río Cutuchi, que son en Julio y agosto. 
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Vegetación. 

 

Se puede encontrar: stipa sp; suro, cusquea sp; pumamaqui, aeropanax sp; tinouchina sp., 

chilca, bacharis sp., festuca sp., licopodium sp, entre otras. 

 

Uso actual y posibilidades de uso. 

Esta formación ecológica, a pesar de sus limitantes para la agricultura (excesiva humedad y 

topografía accidentada), es utilizada para cultivos de subsistencia: melloco, papas, cereales y 

pasto. Esta zona de vida debe protegerse del mal uso agrícola y ganadero. 

 

- Bosque Pluvial Sub Alpino. (b.p.S.A). 

 

Comprende las áreas altas de distintas subcuencas como la del río Cutuchi, en los 

páramos de la laguna de Pisayambo, Yanahurco, Achipungo y Carihuairazo en la 

subcuenca del Ambato – Patate, enlos páramos del chimborazo, Tungurahua, en la 

subcuenca del Chambo. 

 

Clima. 

 

La biotemperatura de esta zona de vida fluctúa entre 3°C – 6°C, con precipitaciones que 

oscilan entre 1000 – 2000 mm anuales; la evapotranspiración potencial varía entre 177 y 354 

mm, y la relación de ésta con la precipitación es de 0.18 “superhúmedo”, existiendo un 

superávit de humedad el 82%. 

Vegetación. 
 

Existen especies como: Stipa ichu, caslamagos tris sp., festuca sp., bromus sp., alchemilla 

orbiculata, senecio sp., chuquiragua insignes, hypericum sp., pernettya sp., entre otras. 

 

Uso actual y posibilidades de uso. 

 

Por la inaccesibilidad y la temperatura baja sólo se puede observar escaso pastoreo. Esta 

formación ecológica es donde se originan los regímenes hidrológicos, por lo tanto debe ser 

declarada zona de protección para así conservar los recursos naturales de esta zona de vida. 
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- Bosque Seco Montano Bajo. (b.s.M.B). 

 

Comprende las siguientes áreas en la subcuenca el Ambato – Patate: Píllaro, Pelileo, San 

Fernando, Juan Benigno Vela, Huachi, Cevallos, Quero, Mocha y una parte de la cuenca del 

Chambo. 

 

Clima. 

 

La biotemperatura están entre los 12.5°C y los 18°C, con precipitaciones que oscilan entre los 

500 y 1000 mm anuales. La evapotranspiración potencial está entre 737 y 1061 mm. La 

relación entre ésta y la precipitación es de 1.1 – 1.5 mm, correspondiente a la provincia de 

humedad “superhúmedo”. Existe un déficit de precipitación en el 6 – 31%. Las precipitaciones 

ocurren mayormente en los meses de Diciembre a Marzo. 

 

Vegetación. 

 

Esta formación ecológica es muy usada para la agricultura por lo que no existe vegetación 

natural a excepción de los bordes de los caminos, quebradas, donde se encuentran algunas 

plantas indicadoras como: chamana ddonea viscosa, guaranguillo Micosa quitensis, mosquero 

Cortón sp., cholán Tecoma Stans y Chincin Cassia tomentosa. 

 

Uso actual y posibilidades de uso. 

 

En esta zona de vida se cultivan cereales (maíz, cebada, trigo), leguminosas (fréjol, arveja), 

hortalizas, frutales, papas, pastos. Alfalfa, tiene buenas posibilidades de uso agrícola m, 

forestal y ganadero. 

 

- Estepa Montano. (e.M). 

 

Esta formación vegetal corresponde a los páramos bajos y secos que se encuentran arriba de 

Saquisilí, parte de los páramos del Sagatoa hacia Quisapincha, Santa Rosa, Tisaleo. 

 

Clima. 

 

Los rangos de temperatura anual promedio varían entre los 7°C – 12°C y recibe una 

precipitación anual media entre los 250 y 500 mm. Las lluvias varían en intensidad, frecuencia y 

certidumbre. Normalmente llueve por las tardes, siendo con frecuencia una lluvia fina y densa y 

no resulta raro ver granizo. 
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Vegetación. 

 

En esta zona de vida existen mayormente gramíneas perennes o en crecimiento de matas muy 

densas con alturas inferiores a 50 cm. las gramíneas preponderantes corresponden a los 

géneros: festuca, poa, bromus, calamagrostis, y en menor escala stipa, achupalla, puya sp, 

tuna, opuntia, entre otras. 

 

Uso actual y posibilidades de uso. 

 

Los suelos de esta zona son moderadamente fértiles, arables y adaptados a la producción 

agrícola de secano, debido a la incertidumbre de la intensidad y frecuencia de lluvias, el área 

de cultivo sin riego es pequeña, mientras que el área regable es sumamente restringida por 

factores topográficos, de drenaje, etc. Entre los cultivos tenemos: cebada, avena, mashua, 

papas, habas, cebolla blanca, ajo. 

 

- Estepa Espinosa Montano Bajo. (e.e.M.B). 

 

Corresponde a una zona de vida en transición, comprende la subcuenca del Cutuchi, el área 

entre Cusuamba y Mulalillo,  no está presente en las otras subcuencas. 

 

Clima. 

 

La biotemperatura de esta formación varía entre los 12°C – 12.5°C, con una precipitación 

media de 490 mm. Anuales, tiene una evapotranspiración potencial de 722 mm. Su relación 

con la precipitación es de 1.47 “subhúmedo” , es decir, existe un déficit de precipitación del 

32%. Las precipitaciones se concentran en los meses de Enero a Marzo.  

 

Vegetación. 

 

Es muy escasa y está constituida por una mezcla de la existente entre las dos zonas de vida 

que forman la transición 

 

Uso actual y posibilidades de uso. 

 

Por la escasa profundidad de la cangahua (10 – 15 cm) sólo se encuentra: cebada, pasto y 

eucalipto. En determinados sectores existen suelos buenos para el cultivo de hortalizas, pero 

áreas de bajo riego. 

 



8

- Bosque Húmedo Sub Alpino. (b.h.S.A). 

 

Esta zona de vida se localiza en los límites de las provincias de Tungurahua y Cotopaxi y entre 

las provincias de Bolívar y Tungurahua, el Igualata. 

 

Clima. 

 

Los límites de temperatura anual promedio varía entre los 3°C – 6°C y se registran lluvias que 

fluctúan entre los 500 y 1000 mm anuales 

 

Vegetación. 

 

Corresponde a pajonal y a los géneros: poa, bromus,, agrostis, de 10 – 20 cm, que e amarilla y 

se seca en el verano, tamvién gramíneas del tipo festucas y calamagrostis, 

 

Uso actual y posibilidades de Uso. 
 

El mantenimiento y preservación de la cubierta vegetal es esencial para el manejo del recurso 

agua. 

 

- Bosque Húmedo Montano. (b.h.M). 

 

Esta zona ecológica  se localiza en las poblaciones de Ambato, Quisapincha, Ambatillo, 

Atahualpa, Picaigua, Rosario, en la subcuenca del Ambato – Patate. 

 

Clima. 

 

La biotemperatura de esta formación varía de 12°C - 18°C, la precipitación oscila entre 250 – 

500 mm anuales; la evapotranspiración potencial es de 707 – 1060 mm y su relación con la 

precipitación es de 2.1 – 2.8 , valores que la ubican en la provincia de humedad “semiárido” , es 

decir, existe un déficit de humedad. Las máximas precipitaciones se registran de Enero a 

Marzo. 

 

Vegetación. 

 

La vegetación existente en sitios muy erosionados es escasa, achaparrada, xerofítica: cactus 

opuntia sp., mosquero cortón sp., chamana Dodonea viscosa, faique Acacia machantha, 

chamico Datura stramodium, entre otras. 
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Uso potencial y posibilidades de uso. 

El uso agrícola se ve muy limitado por la falta de agua, pero existen cultivos extensivos de 

cereales (maíz, trigo, cebada, quinua), leguminosas (arveja, chocho, alfalfa, fréjol), y pasto. Es 

necesario riego. 

 

Las posibilidades de uso de esta zona estaría limitada a la protección con la reforestación. 

Debido a la gran erosión eólica e hídrica que ha sufrido por la explotación de la vegetación para 

leña y carbón y por el sobrepastoreo de cabras y ovinos.  

 

ZONAS DE RESERVA ECOLÓGICA. 

 

En el territorio de la Provincia de Tungurahua existen dos Parques Nacionales: el Parque 

Nacional Llanganates, el Parque Nacional Sangay y la Reserva de Producción Faunística 

Chimborazo. 

 

6.2.1. Parque Nacional Llanganates. 

 

Fue creado mediante resolución No. 02 del 18 de Enero de 1996 y publicado en el Registro 

Oficial No. 907 del 19 de Marzo de 1996, está localizado en las Provincias de Cotopaxi, 

Tungurahua, Napo y Pastaza. Su extensión total es de 220.000 hectáreas, su altura varía 

desde los 1200 m.s.n.m. en las estribaciones orientales hasta los 4571 m.s.n.m. 

correspondiente a la altura cumbre del Cerro Hermoso. La temperatura varía de 0°C – 27°C  

 

Los objetivos de su creación son:  

 

- “ Proteger y conservar la zona de la cordillera de los Llanganates cuyo raigambre histórico 

– cultural y sus áreas adyacentes que incluye las estribaciones orientales de la Cordillera 

Central de los Andes, el sistema lacustre de Pisayambo tiene importancia hidroenergética y 

para el riego interandino, y la zona de la alta Amazonia rica en biodiversidad.” 

 

- “ Proteger la diversidad escénica que constituyen los macizos montañosos de los 

Llanganates con su cerro Hermoso, sistemas lacustres, los torrentes de las estribaciones 

montañosas y los bosques nativos alto amazónicos por su gran valor biológico, recreativo y 

ecoturístico”. 

 

- “ Propiciar la investigación científica, la educación e interpretación ambiental y el desarrollo 

comunitario con equidad social y enfoque de género”. 
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En la Provincia de Tungurahua, este las siguientes poblaciones se encuentran localizadas 

dentro de este Parque: Pisayambo (Píllaro), Páramos de San Borja (Patate), el Triunfo, Río 

Blanco, río Verde, río Machay, río El Topo, río Negro, san Francisco, Cordillera de Abitagua. 

Dentro de este parque existen más de 300 lagunas. 

 

Parque Nacional Sangay. 

 

Fue creado mediante Acuerdo Ministerial 190 del 16 de Junio de 1975, publicado en el registro 

Oficial 840 del 7 de Julio del mismo año. Tiene una superficie de 571.725 hectáreas y está 

localizado en las provincias de Tungurahua, Cañar y Morona Santiago. En 1983, la UNESCO 

declaró al Parque Nacional Sangay como “Patrimonio Natural de la Humanidad”. 

 

Objetivos. 

 

- “ Garantizar la permanencia de los recursos naturales y ecosistemas de las zonas de los 

volcanes Sangay, Altar y Tungurahua, así como de las estribaciones de la Cordillera 

Central de Los Andes en beneficio de las actuales y futuras generaciones. 

- “ Proteger los recursos escénicos que constituyen grandes valores recreativos y turísticos, 

por la diversidad de fenómenos existentes.” 

En la provincia de Tungurahua, se encuentran localizadas dentro del Parque Nacional Sangay: 

Baños, volcán Tungurahua, lagunas de Mintzas, Cerros azules, río Cristal. 

 

Biodiversidad. 

 

El amplio rango altitudinal del parque posibilita la existencia de una gran variedad  de flora y 

fauna silvestre, tales como: puma maqui, quishuar, arrayán, valeriana, achupalla, pajonal, 

polilepis, chuquiragua, barbasco, guayacán, entre otros. Entre la fauna tenemos: cóndor, 

venado, oso de anteojos, lobo de páramo, mono machín, tapir, puma, guanta, oso hormiguero, 

pato de torrentes, curiquingue. 

 

Reserva de Producción Faunística de Chimborazo. 

 

Fue creada mediante Acuerdo 473 del 26 de Octubre de 1987 y publicada en el Registro Oficial 

No. 806 del 9 de Noviembre de 1987, está localizada en las Provincias de Chimborazo, 

Tungurahua y Bolívar. Tiene una extensión de 58.560 hectáreas, su altura varía desde los 3800 

m.s.n.m. hasta los 6.310 m.s.n.m. que corresponde a la cima del volcán Chimborazo, la 

temperatura varía de 0°C – 10°C. 

 

Objetivos:
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- “ Precautelar y desarrollar en base a los respectivos parámetros ecológicos el hábitat de los 

camélidos nativos de los Andes: vicuña, llama y alpaca, para la cría de estas especies 

valiosas ligadas con nuestra identidad cultural”. 

 

- “ Ofrecer la infraestructura y servicios necesarios para la investigación del páramo, en 

especial sobre los camélidos sudamericanos, fortaleciendo los conocimientos y el 

desarrollo para la cría de especies comprendidas en este grupo ecológico. 

 

- “ Desarrollar la recreación y el turismo comunitarios como alternativa de coparticipación y 

manejo apropiado de esta área”. 

 

- “ Mejorar las condiciones socio económicas de los grupos humanos indígenas asentados 

en dicha área, con asistencia para la cría y reproducción de la vicuña”. 

 

La reserva es una zona de amortiguamiento, en Tungurahua, se localizan dentro de la misma: 

los páramos de Mocha Huasca, Abraspungo, los páramos de Tisaleo y Ambato. 

 

Biodiversidad. 

 

Flora: stipa, calamagrostis, festuca, romerillo, mortiño, orejuela, chuquiragua, valeriana, capuli. 

Fauna: venado, conejo de páramo, lobo de páramo, vicuña. 
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ANEXO 2. 
 

ASPECTOS SOCIO ECONÓMICOS. 

Fuente: SIISE. 

Censo 2001. 
 



EDUCACIÓN MEDIDA FUENTE AÑO TUNGURA AMBATO BAÑOS CEVALL MOCHA PATATE PELILEO PILLARO QUERO TISALEO
Analfabetismo % (15 años y más) Censo 2001 10 9,3 6,1 6,2 7,9 13 10,7 14,9 13,9 9,5
Analfabetismo - hombres % (15 años y más) Censo 2001 6,7 6,1 5 4,5 6,7 9,9 7 9,2 10,5 6,8
Analfabetismo - mujeres % (15 años y más) Censo 2001 13 12,2 7,2 7,9 9,1 16,1 14,1 19,7 17,1 11,9
Analfabetismo funcional % (15 años y más) Censo 2001 21,5 19,6 19,4 15,4 21,4 28,1 24,5 28,8 29,9 21,3
Analfabetismo funcional - hombres % (15 años y más) Censo 2001 17,7 15,8 18,3 12 19,7 24,3 20,3 23,7 26,7 17,6
Analfabetismo funcional - mujeres % (15 años y más) Censo 2001 24,9 23 20,5 18,5 22,9 31,8 28,3 33,2 32,9 24,7
Escolaridad Años de estudio Censo 2001 6,8 7,5 7,1 6,4 5,6 5,3 5,5 5,3 4,4 5,2
Escolaridad - hombres Años de estudio Censo 2001 7,2 8 7,2 6,7 5,7 5,6 6 5,7 4,7 5,5
Escolaridad - mujeres Años de estudio Censo 2001 6,5 7,1 7,1 6,1 5,4 5 5,1 4,9 4,1 4,9
Primaria completa % (12 años y más) Censo 2001 63,3 68,4 69,1 63,5 49,3 49,9 51,3 51 41,9 47,4
Primaria completa - hombres % (12 años y más) Censo 2001 67,4 72,5 68,4 67,7 50,3 53,4 56,4 56,2 44,9 51,5
Primaria completa - mujeres % (12 años y más) Censo 2001 59,9 64,9 69,8 60 48,4 46,7 47 46,8 39,3 43,9
Secundaria completa % (18 años y más) Censo 2001 18,6 23,2 19,4 12,1 6,6 9,7 9,8 10,7 4,8 4,8
Secundaria completa - hombres % (18 años y más) Censo 2001 19,1 24 18,2 12,7 6,6 9,9 10,1 11 4,5 5,1
Secundaria completa - mujeres % (18 años y más) Censo 2001 18,1 22,5 20,7 11,5 6,6 9,5 9,5 10,4 5,1 4,6
Instrucción superior % (24 años y más) Censo 2001 15,7 19,9 16 8,5 4,8 6,7 7,8 8,4 3,4 3,6
Instrucción superior - hombres % (24 años y más) Censo 2001 16,8 21,3 15,7 9,7 5,1 7,1 8,4 8,9 3,7 3,9
Instrucción superior - mujeres % (24 años y más) Censo 2001 14,8 18,6 16,4 7,3 4,4 6,4 7,2 8 3,2 3,4
Indice multivariado de educación (IME) Índice (sobre 100) Censo 2001 60,9 66,3 66,3 59,1 49,3 50,9 50,5 50,7 38,2 45,2
Indice multivariado de diferencias de género. Índice (sobre 100) Censo 2001 58 58,5 47,4 56,1 47 56,7 59,7 62,6 53,9 52,8
Tasa bruta de asistencia básica % (5 a 14 años) Censo 2001 106,1 109 116,1 106 99,5 104,1 101,1 101,9 87 95,3
Tasa bruta de asistencia básica - hombres % (5 a 14 años) Censo 2001 107,3 110,4 118,1 106,2 99,5 106 102,6 102,6 86,6 96,3
Tasa bruta de asistencia básica - mujeres % (5 a 14 años) Censo 2001 104,9 107,7 114 105,8 99,5 102,3 99,7 101,1 87,5 94,4
Tasa bruta de asistencia primaria % (6 a 11 años) Censo 2001 122,6 123,4 129 120,7 116,3 125,3 121,9 120,8 114,7 117,3
Tasa bruta de asistencia primaria - hombres % (6 a 11 años) Censo 2001 123,3 124,2 131,7 120,8 116,9 128,3 122,6 121,5 113,3 116
Tasa bruta de asistencia primaria - mujeres % (6 a 11 años) Censo 2001 121,8 122,5 126,1 120,6 115,6 122,6 121,1 120,2 116,2 118,7
Tasa bruta de asistencia secundaria % (12 a 17 años) Censo 2001 64,3 69,8 87,6 69,2 55,5 56 52,2 57,7 29,1 43,2
Tasa bruta de asistencia secundaria - hombres % (12 a 17 años) Censo 2001 66,2 71,7 82,5 67,9 56,7 56,2 56,3 62,1 28,9 45,6
Tasa bruta de asistencia secundaria - mujeres % (12 a 17 años) Censo 2001 62,3 67,8 93,1 70,5 54,4 55,8 48,1 53,4 29,3 40,6
Tasa bruta de asistencia superior % (18 a 24 años) Censo 2001 23,2 28 21,4 18,7 9,3 11,4 13,4 16,2 5 7,5
Tasa bruta de asistencia superior - hombres % (18 a 24 años) Censo 2001 22,7 27,5 20,7 18,9 9,3 10,8 12,9 15,7 4,2 8,5
Tasa bruta de asistencia superior - mujeres % (18 a 24 años) Censo 2001 23,7 28,6 22 18,5 9,3 12,1 13,9 16,6 5,7 6,6
Tasa neta de asistencia básica % (5 a 14 años) Censo 2001 85,9 87,5 89,7 88,8 83,8 83,6 83,5 83,2 75,6 81,8
Tasa neta de asistencia básica - hombres % (5 a 14 años) Censo 2001 86,3 87,8 90,5 90,1 84 83,7 84,5 84 75,8 80,9
Tasa neta de asistencia básica - mujeres % (5 a 14 años) Censo 2001 85,5 87,1 89 87,5 83,5 83,5 82,6 82,4 75,5 82,7
Tasa neta de asistencia primaria % (6 a 11 años) Censo 2001 93,7 93,7 94,7 94,5 94,3 93,6 93,4 92,7 92,8 95,1
Tasa neta de asistencia primaria - hombres % (6 a 11 años) Censo 2001 93,9 93,9 95,1 96,3 92,9 94,2 93,7 93 92,9 94,9
Tasa neta de asistencia primaria - mujeres % (6 a 11 años) Censo 2001 93,4 93,6 94,2 92,5 95,8 93,1 93 92,4 92,6 95,4
Tasa neta de asistencia secundaria % (12 a 17 años) Censo 2001 45,5 48,9 56,9 53,6 41 37,6 37,7 42,9 22,6 33,9
Tasa neta de asistencia secundaria - hombres % (12 a 17 años) Censo 2001 46,3 49,4 55,2 51,6 41,4 37,5 40 46,3 22,6 35,8
Tasa neta de asistencia secundaria - mujeres % (12 a 17 años) Censo 2001 44,7 48,5 58,8 55,7 40,5 37,6 35,5 39,6 22,5 31,7
Tasa neta de asistencia superior % (18 a 24 años) Censo 2001 13,6 16,5 9,6 14,4 6 6,9 8,1 8,8 3,2 5,1
Tasa neta de asistencia superior - hombres % (18 a 24 años) Censo 2001 12,8 15,6 7,4 13,9 5,6 6,5 7,2 8,5 2,7 5,3
Tasa neta de asistencia superior - mujeres % (18 a 24 años) Censo 2001 14,4 17,4 11,6 14,8 6,3 7,3 8,9 9,1 3,7 4,9
Tasa de asistencia - 5 a 14 años Porcentaje Censo 2001 86,2 87,7 89,9 89,1 83,8 84,2 83,7 83,8 75,8 81,9

EDUCACIÓN MEDIDA FUENTE AÑO TUNGURA AMBATO BAÑOS CEVALL. MOCHA PATATE PELILEO PILLARO QUERO TISALEO
Tasa de asistencia - 5 a 14 años - hombres Porcentaje Censo 2001 86,6 88,1 90,8 90,4 84 84,4 84,7 84,7 76 81,1
Tasa de asistencia - 5 a 14 años - mujeres Porcentaje Censo 2001 85,7 87,4 89 87,7 83,5 84 82,7 82,9 75,5 82,8
Tasa de asistencia - 6 a 11 años Porcentaje Censo 2001 94,1 94,2 95,2 94,8 95,1 94 93,9 92,9 92,8 95,6
Tasa de asistencia - 6 a 11 años - hombres Porcentaje Censo 2001 94,3 94,4 95,8 96,8 93,1 94,6 94,2 93,3 93 95,1
Tasa de asistencia - 6 a 11 años - mujeres Porcentaje Censo 2001 93,9 94,1 94,6 92,7 97 93,4 93,5 92,5 92,7 96
Tasa de asistencia - 12 a 17 años Porcentaje Censo 2001 63,4 67,7 74,4 68,8 54,8 57,7 54,1 59,8 36,5 46,9
SALUD
SIDA Tasa por 100.000 hab. Est. Epidem. 2002 2
Dengue Tasa por 100.000 hab. Est. Epidem. 2002 0
Paludismo Tasa por 100.000 hab. Est. Epidem. 2002 0
Cólera Tasa por 100.000 hab. Est. Epidem. 2002 0
Difteria Tasa por 100.000 hab. Est. Epidem. 2002 0
Rabia humana Tasa por 100.000 hab. Est. Epidem. 2002 0
Sarampión Tasa por 100.000 hab. Est. Epidem. 1999 0
Tuberculosis confirmados Tasa por 100.000 hab. Est. Epidem. 2002 53
Tuberculosis no confirmados Tasa por 100.000 hab. Est. Epidem. 2002 17
Niños/as inmunizados con BCG % (menores 1 año) MSP 1999 100
Niños/as inmunizados contra la Poliomielitis % (menores 1 año) MSP 1999 68,8
Niños/as inmunizados con DPT % (menores 1 año) MSP 1999 83,6
Niños/as inmunizados contra el Sarampión % (menores 1 año) MSP 1999 70,9
Cobertura de inmunización infantil % (menores 1 año) MSP 1999 80,8
EMPLEO
Población en edad de trabajar (PET) Número Censo 2001 329439 215064 12355 5224 4883 8407 36087 26333 13190 7896
Población económicamente activa (PEA) Número Censo 2001 195198 126896 7148 2512 2744 5319 22555 15078 8038 4908
Tasa bruta de participación laboral % (población total) Censo 2001 44,3 44,2 44,4 36,5 43,1 45,2 46 43,2 44,2 46,6
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Tasa global de participación laboral % (población total) Censo 2001 59,3 59 57,9 48,1 56,2 63,3 62,5 57,3 60,9 62,2
VIVIENDA
Viviendas Número Censo 2001 109411 72175 4313 1726 1584 2699 11275 8986 4161 2492
Hogares Número Censo 2001 110621 73083 4381 1742 1613 2734 11359 9011 4191 2507
Casas, villas o departamentos % (viviendas) Censo 2001 80,1 77,3 80 80,1 87,4 86,4 83,1 91,9 82,6 87,8
Piso de entablado, parquet, baldosa, vinil, ladrill. % (viviendas) Censo 2001 79,5 82,5 93,9 90,4 84,8 74,4 76,1 57,5 69,6 74,5
Sistemas de eliminación de excretas % (viviendas) Censo 2001 84,7 87,4 86,6 84,7 71,9 71,4 80,3 78,9 82,7 71
Servicio eléctrico % (viviendas) Censo 2001 94,2 95,4 94,4 95,1 94,1 90,8 91,2 91,2 90,5 91,7
Servicio telefónico % (viviendas) Censo 2001 25,7 32,2 31,2 19,3 12 9,3 10,3 11,5 6,5 11,1
Servicio de recolección de basura % (viviendas) Censo 2001 46,6 59,3 61,9 31,5 19,5 15 16,9 18,9 10 9,6
Déficit de servicios residenciales básicos % (viviendas) Censo 2001 61,4 51,5 46,4 83,5 86,9 83,9 84,2 81,7 88,8 94,7
Vivienda propia % (hogares) Censo 2001 69,3 62,9 64,5 74,2 80,2 82,8 85,7 84,9 82,8 86,8
Personas por dormitorio Número Censo 2001 2,5 2,4 2,2 2,5 2,6 2,7 2,7 2,5 3 2,7
Hacinamiento % (hogares) Censo 2001 20,9 19,3 16,8 19,8 24,3 26,5 25,2 21,7 32,1 24,6
Servicio higiénico exclusivo % (hogares) Censo 2001 57 60,5 69,5 53,9 36,7 53 48,9 48,5 46,4 37,9
Ducha exclusiva % (hogares) Censo 2001 49,2 53,6 63,8 44,4 38,2 45,2 38,2 39,8 28,1 31,9
Cuarto de cocina % (hogares) Censo 2001 87,1 86,2 89,6 90,7 91,6 88,8 87,3 90,2 88,4 88
Uso de gas o electricidad para cocinar % (hogares) Censo 2001 76,5 81,9 85,7 73,9 50,8 57,4 65,2 61,7 54,5 57,3
Uso de gas para cocinar % (hogares) Censo 2001 75,7 81,6 85,5 73,9 50,8 57,3 65,1 61,6 54,5 57,3
Uso de leña o carbón para cocinar % (hogares) Censo 2001 22,8 16,5 12,8 25 48 41,3 33,5 37,2 44,3 41,3
Indice multivariado de infraestructura básica Índice (sobre 100) Censo 2001 41 44,6 46 36,5 33,6 33,1 31,9 33,5 31,1 30,4

DESIGUALDAD Y POBREZA MEDIDA FUENTE AÑO TUNGURA AMBATO BAÑOS CEVALL. MOCHA PATATE PELILEO PILLARO QUERO TISALEO
Pobreza por NBI % (población total) Censo 2001 61,3 53,7 45,2 73,7 82,6 79,9 75,2 77,8 86,8 88,8
Pobreza extrema por NBI % (población total) Censo 2001 29,8 25 13,7 24,4 35,7 42,7 37,3 48,3 50,1 40,6
Personas en viviendas con caract.inadecuadas % (población total) Censo 2001 20,4 17,7 5,2 8,1 15,2 26,8 22,2 42 29,5 24,6
Personas con servicios inadecuados % (población total) Censo 2001 50 41,2 29,5 66,1 75,6 74,5 65,5 68,9 77,7 84,5
Personas con alta dependencia económica % (población total) Censo 2001 2,2 1,9 2,2 1,4 3 2,2 2,4 3,2 3,8 1,2
Personas con niños que no asisten a la escuela % (población total) Censo 2001 6,5 5,7 4,4 4,9 7,5 9,1 8,1 7,8 12,3 7,6
Personas en hogares con hacinamiento crítico % (población total) Censo 2001 25,2 23,4 20,3 23 30,7 32,1 29 26,4 38,1 28
Incidencia de la pobreza de consumo % (población total) OD. - SIISE 1990 (1995) 74,1 72,8 63 66,8 76,4 75 77,4 78,9 83,4 78,7
Incidencia de la extrema pobreza de consumo % (población total) OD. - SIISE 1990 (1995) 28,9 28,1 20,4 18,6 25,1 34,2 31,2 32,9 38,6 26,7
Brecha de la pobreza de consumo % (línea de pobreza) OD. - SIISE 1990 (1995) 30,9 30,2 24 23,9 30,3 33,8 32,7 34 37,5 30,6
Brecha de la extrema pobreza de consumo % línea de extr.pobrez. OD. - SIISE 1990 (1995) 8,6 8,7 5,6 4,1 7,3 10,5 8,9 9,4 11 6,1
Índice de desarrollo humano Índice (base 100) PNUD - SIISE 1999 68
Índice de pobreza humana Índice (base 100) PNUD - SIISE 1999 13,8
CIUDADANÍA
Mujeres elegidas: Concejalas municipales Porcentaje TSE - CONAM 2000 25 42,9 25 0 0 50 0 25 0 0
Comisarías de la mujer y la familia Número CONAMU 2000 1
POBLACIÓN
Población (habitantes) Número Censo 2001 441034 287282 16112 6873 6371 11771 48988 34925 18187 10525
Población - hombres Número Censo 2001 213513 138743 8041 3399 3142 5834 23720 16522 8993 5119
Población - mujeres Número Censo 2001 227521 148539 8071 3474 3229 5937 25268 18403 9194 5406
Estimación de la población negra rural % (población rural) PRODEPINE - SIISE1995 (est.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Estimación de la población indígena rural % (población rural) PRODEPINE - SIISE1995 (est.) 27,1 35 0 0 0 12,2 7,8 32,9 45,7 0
Población - 0 a 5 años Número Censo 2001 53262 34842 1768 786 669 1616 6115 3884 2322 1260
Población - 6 a 11 años Número Censo 2001 58333 37376 1989 863 819 1748 6786 4708 2675 1369
Población - 12 a 17 años Número Censo 2001 56469 36243 1901 790 751 1531 6420 4757 2669 1407
Población - 18 a 24 años Número Censo 2001 59042 39299 2074 863 792 1427 6506 4403 2260 1418
Población - 65 años y más Número Censo 2001 35515 21102 1605 735 692 1135 4332 3455 1527 932
Indice de feminidad Mujeres / 100 hombres Censo 2001 106,6 107,1 100,4 102,2 102,8 101,8 106,5 111,4 102,2 105,6
Densidad demográfica Número / km2 Censo 2001 136,9
Tasa de matrimonio Tasa por 10000 hab. INEC - SIISE 2000 83,6

INDICADORES SOCIO ECONOMICOS DE LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA.
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ANEXO 3. 
 

RESULTADOS DE LABORATORIO DE LAS MUESTRAS ANALIZADAS. 

Laboratorio del Centro de Investigaciones y Control Ambiental (CICAM). QUITO, 2004. 
Laboratorio de Metalurgia Extractiva. 

Escuela Politécnica Nacional – Quito. QUITO, 2004. 

 



RESULTADOS DE LABORATORIO DE LAS MUESTRAS ANALIZADAS.

MUESTRA

PARAMETRO UNIDAD P.F.F.
LIMITE

MÁXIMO

AP - TC
LIMITE

MÁXIMO

UA
LIMITE

MÁXIMO

T1 T2 T3 T4. T6 T9 T12 T14 T17

Amonio* mg / l. 0.02 0.05 0.08 1.56 0.00 0.21 1.41 0.00 0.05 0.00

Cloruros.* mg / l. 255 28 19 15 63 14 7 21 4.5

Coliformes Fecales.* NMP/100ml 200 600 3 >460 0 Ausencia 1100 Ausencia Ausencia Ausencia

Coliformes Totales.* NMP/100ml 3000 1000 3 >460 0 Ausencia > 4800 Ausencia Ausencia Ausencia

Color aparente.* mg / l. 29 109 18 43 119 0 32 0

DBO5.* mg / l. 2.0 2 12 1 1 1 9 1 1 1

DQO.* mg / l. 59 100 38 74 36 93 24 17 31

Dureza cálcica (CaCO3).* mg / l. 61 109 68 92 32 64 26 31

Dureza Total. (CaCO3).* mg / l. 500 122 172 148 196 55 85 198 45

Fosfatos (PO4-3).* mg / l. 0.72 4.32 0.69 1.78 2.42 0.98 0.89 0.71

Hierro Total (Fe+3).* mg / l. 0.3 1.0 5.0 0.57 0.51 0.16 0.27 2.76 0.35 0.41 1.18

Nitratos (NO3-)* mg / l. 10.0 0.4 1.7 0.6 0.5 0.6 0.20 0.7 0.2

Nitritos (NO2-).* mg / l. 1.0 0.03 0.09 0.01 0.01 0.05 0.02 0.01 0.01

PH* mg / l. 5 – 9 6 – 9 6 – 9 8.56 8.21 7.85 8.66 7.26 8.17 8.66 7.81

Sólidos totales.* mg / l. 1000D 3000 276 352 264 634 218 124 390 56

Sulfatos (SO4-2).* mg / l. 400 65.40 12.99 51.24 48.67 6.19 17.41 109.89 12.08

Turbiedad.* UTN. 100 6.4 6.1 1.9 2.3 10.5 0.3 6.8 0.6

Magnesio.** mg / l. 5.30 5.71 5.59 5.3 3.20 4.52 6.22 1.52

Calcio.** mg / l. 1.95 2.90 1.82 1.56 1.23 4.90 7.81 4.00

Sodio.** mg / l. 200 200 200 31.0 26.0 29.0 38.0 8.07 5.72 17.01 1.53

Bario.** mg / l. 1.0 1.0 1.0 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1

Arsénico.** mg / l. 0.05 0.05 0.1 1.2 ug/l 1.7 ug /l 1.5 ug/ l 1.5 gu/l 1.1 ug/l 0.8 ug/l 2.3 ug/l 0.4 ug/l

* Fuente: Laboratorio del Centro de Investigaciones y Control Ambiental. Escuela Politécnica Nacional. Quito, 2004.

** Fuente: Laboratorio de Metalurgia Extractiva. Escuela Politécnica Nacional. Quito, 2004
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* Fuente: Laboratorio del Centro de Investigaciones y Control Ambiental. Escuela Politécnica Nacional. Quito, 2004.

** Fuente: Laboratorio de Metalurgia Extractiva. Escuela Politécnica Nacional. Quito, 2004.

MUESTRA

PARAMETRO UNIDAD P.F.F.
LIMITE

MÁXIMO

AP - TC
LIMITE

MÁXIMO

UA
LIMITE

MÁXIMO

T18 T19 T21 T22

Amonio.* mg / l. 0.02 0.05 6.25 0.06 141 0.06

Cloruros.* mg / l. 255 27 18 96 8.5

Coliformes Fecales.* NMP/100ml 200 600 > 460 Ausencia > 460 Ausencia

Coliformes Totales.* NMP/100ml 3000 1000 > 460 3.6 > 460 Ausencia

Color aparente.* mg / l. 80 0 208 60

DBO5.* mg / l. 2.0 150 13 1 28 1

DQO.* mg / l. 55 64 146 34

Dureza cálcica (CaCO3).* mg / l. 72 85 103 48

Dureza Total. (CaCO3).* mg / l. 500 186 184 120 96

Fosfatos (PO4-3).* mg / l. 3.08 1.34 3.90 2.26

Hierro Total (Fe+3)*. mg / l. 0.3 1.0 5.0 0.76 0.38 0.85 1.33

Nitratos (NO3-).* mg / l. 10.0 1.1 0.6 2.2 0.6

Nitritos (NO2-).* mg / l. 1.0 0.06 0.01 0.48 0.01

PH* mg / l. 5 – 9 6 – 9 6 – 9 7.87 7.73 7.89 8.27

Sólidos totales.* mg / l. 1000D 3000 464 544 556 196

Sulfatos (SO4-2).* mg / l. 400 124.97 234.19 94.63 32.85

Turbiedad.* UTN. 100 1.3 < 0.19 2.5 1.4

Magnesio.** mg / l. 6.12 5.99 4.50 4.63

Calcio.** mg / l. 2.07 3.21 1.77 0.88

Sodio.** mg / l. 200 200 200 58.0 150.0 65.0 11.51

Bario.** mg / l. 1.0 1.0 1.0 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1

Arsénico.** mg / l. 0.05 0.05 0.1 1.0 ug/l 2.0 ug/l 0.5 ug/l 0.5 ug/l
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MUESTRAPARAMETRO

UNIDAD P.F.F.

LIMITE
MÁXIMO

AP - TC

LIMITE
MÁXIMO

UA

LIMITE
MÁXIMO

T5 T7 T8 T10 T11 T13 T15 T16 T20 T24 T25 T26

Amonio.* mg / l. 0.02 0.05 0.10 9.0 0.18 0.15 0.07 0.03 0.00 0.00 9 0 1.46 23

Cloruros.* mg / l. 255 27 63 30 32 33 36 26 27.5 44.5 43 205 125

Coliformes Fecales.* NMP/100ml 200 600 9.1 1100 75 43 3.6 3.6 Ausencia 7.2 150 93 >460 >460

Coliformes Totales.* NMP/100ml 3000 1000 43 >4800 460 93 240 23 43 460 150 240 >460 >460

Color aparente.* mg / l. 54 237 54 75 71 71 0 0 111 51 >500 >500

DBO5.* mg / l. 2.0 150 1 22 1 6 4 4 2 3 29 6 120 150

DQO.* mg / l. 36 182 20 80 50 18 47 32 103 34 405 635

Detergentes.* mg / l. 0 4.20 0 3.10 0.14 3.18 0 4.14 4.08

Dureza cálcica (CaCO3).* mg / l. 67 92 91 50 54 55 113 89 37 294 84 116

Dureza Total. (CaCO3).* mg / l. 500 149 196 214 157 188 183 253 226 238 388 176 242

Fenoles.* mg / l. 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Fosfatos (PO4-3).* mg / l. 0.77 18.56 2.04 0.91 1.0 1.17 0.93 0.95 0.71 2.68 12.48 8.04

Hierro Total (Fe+3)*. mg / l. 0.3 1.0 5.0 0.27 0.94 0.29 1.85 0.75 0.73 0.71 0.78 0.59 2.24 2.30 3.30

Nitratos (NO3-).* mg / l. 10.0 0.5 0.7 0.8 0.7 0.70 0.7 0.8 0.8 0.3 1.0 0.5 0.6

Nitritos (NO2-).* mg / l. 1.0 0.01 0.04 0.02 0.03 0.03 0.03 0.09 0.05 0.01 0.07 0.04 0.03

PH* mg / l. 5 – 9 6 – 9 6 – 9 8.84 7.47 7.9 8.55 8.66 8.73 8.25 8.39 7.78 8.49 7.51 7.04

Sólidos totales.* mg / l. 1000D 3000 306 634 640 386 440 430 446 430 640 652 1036 1252

Sust. Solubles hexano.* 0.3 0.3 0.3 0.5 24.8 0.3 1.1 0.2 9.5 1.5 40.6 59

Sulfatos (SO4-2).* mg / l. 400 85.44 177.93 235.66 92.61 123.32 130.30 198.34 156.41 268.57 116.33 86.36 130.49

Turbiedad.* UTN. 100 4.3 40 3.6 8.3 6.3 6.5 1.2 2.1 6.8 13 285 320

Zinc.** mg / l. 5.0 2.0 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 0.02 0.01

Plomo.** mg / l. 0.05 0.05 0.02 < 0.01 < 0.01 < 0.01 0.01 < 0.01 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01

Níquel.** mg / l. 0.025 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 < 0.01 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01

Cromo.** mg / l. 0.05 0.05 < 0.01 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 0.01 0.01 0.02 < 0.01 0.3 < 0.01

Cobre.** mg / l. 0.02 1.0 2.0 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 0.01 0.03 0.02

Cadmio.** mg / l. 0.001 0.01 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01

Aluminio.** mg / l. 0.1 0.2 5.0 1.50 1.8 2.5 2.1 2.1 4.10 2.1 3.2 4.10 0.24 0.33 0.34

Calcio.** mg / l. 2.90 4.05 5.94 1.96 2.33 2.63 6.52 3.86 7.76

Magnesio.** mg / l. 5.84 6.04 6.14 6.13 6.25 6.27 6.43 6.37 6.18

Bario.** mg / l. 1.0 1.0 1.0 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0. 1 < 0.1 < 0.1

Arsénico.** mg / l. 0.05 0.05 0.1 1.3 ug/l 1.5 ug/l 1.1 ug/l 1.5 ug/l 1.1 ug/l 0.7 ug/l 1.2 ug/l 1.3ug/l 0.3 ug/l



ANEXO 4. 
 

LÍMITES DE DETECCIÓN Y RESULTADOS DE LABORATORIO DE PESTICIDAS. 

Fuente: Laboratorio de la Comisión Ecuatoriana de Energía Atómica. (CEEA). 

Quito, 2004. 
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Laboratorio de la Comisión Ecuatoriana de Energía Atómica. 

 

Límite de Cuantificación de Pesticidas 

 

PARAMETO  LÍMITE DE CUANTIFICACIÓN. 

 

Carbofurán   5 ug/l. 

Cadusafos   0.76 ug/l. 

Hexaclorobenceno  0.01 ug/l. 

Dimetoato   1.37 ug/l. 

Lindano.   0.02 ug/l. 

Terbufos.   2.03 ug/l. 

Diazinon.   0.96 ug/l. 

Clorotalonil   0.04 ug/l. 

Aldrín    0.02 ug/l. 

Clorpirifós.   0.24 ug/l. 

Alfa – endosulfán.  0.04 ug/l. 

P, p – DDE   0.03 ug/l. 

O,p – DDD   0.06 ug/l. 

Beta – endosulfan  0.05 ug/l. 

P,p” – DDD.   0.05 ug/l. 

O,p” – DDT   0.06 ug/l. 

Sulfato de endosulfan  0.06 ug/l. 

Propiconazol   1.44 ug/l. 

Tiabenzadol   5.00 ug/l. 

Imazalil.   1.16 ug/l. 
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ANEXO 5. 
 

CRITERIOS DE CALIDAD DE AGUA CONSIDERADOS. 

Fuente: “Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente”–Tomo I 
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CRITERIOS DE CALIDAD ADMISIBLES PARA AGUAS 

 

PFF:       PRESERVACIÓN DE FLORA Y FAUNA 
AP – TC:      AGUA POTABLE (TRATAMIENTO CONVENCIONAL) 

UA:    USO  AGRÍCOLA. 

LD – CAD:  LIMITE DE DESCARGA A UN CUERPO DE AGUA DULCE. 
 

PARAMETRO UNIDAD 
P.F.F. 
LIMITE 

MÁXIMO 

AP - TC 
LIMITE 

MÁXIMO 

UA 
LIMITE 

MÁXIMO 
 

LD - CAD 

Amonio mg / l. 0.02 0.05   

Cloruros mg / l.  255  1000 

Coliformes Fecales NMP/100 ml. 200 600  R. 99.9% 

Coliformes Totales. NMP/100 ml.  3000 1000  

Color aparente. mg / l.     

DBO5. mg / l.  2.0  150 

DQO. mg / l.    250 

Detergentes. mg / l     

Dureza cálcica (CaCO3). mg / l.     

Dureza Total. (CaCO3). mg / l.  500   

Fenoles mg / l    0.2 

Fosfatos (PO4-3). mg / l.     

Hierro Total (Fe+3). mg / l. 0.3 1.0 5.0 10 

Nitratos (NO3-) mg / l.  10.0  10 

Nitritos (NO2-). mg / l.  1.0  10 

PH mg / l. 5 – 9 6 – 9 6 – 9 5 – 9 

Sólidos totales. mg / l.  1000 3000 1600 

Sust. Solubles en Hexano. mg / l 0.3 0.3 0.3  

Sulfatos (SO4-2). mg / l.  400  1000 

Turbiedad. UTN.  100   

Zinc mg / l.  5.0 2.0 5.0 

Plomo mg / l.  0.05 0.05 0.2 

Níquel mg / l. 0.025   2.0 

Cromo mg / l. 0.05 0.05  0.5 

Cobre mg / l. 0.02 1.0 2.0 1.0 

Cadmio mg / l. 0.001 0.01 0.01 0.02 

Aluminio mg / l. 0.1 0.2 5.0 5.0 

Calcio mg / l.     

Magnesio mg / l.     

Bario mg / l. 1.0 1.0 1.0 2.0 

Arsénico. mg / l. 0.05 0.05 0.1 0.1 
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ANEXO 6. 
 

ESCALA DE DUREZA DE LAS AGUAS. 
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ESCALA DE DUREZA DE LAS AGUAS. 

 

Clasificación (mg/l) Concentración 
mg / l. 

Agua Blanda 0 – 17 

Agua levemente dura. 17 – 60  

Agua moderadamente dura 60 – 120 

Agua dura. 120 – 180 

Agua muy dura. > 180 
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ANEXO 7. 
 

ESTABLECIMIENTOS DE LA CIUDAD DE AMBATO QUE CONTAMINAN EL AGUA. 

Fuente: Departamento del Ambiente del Municipio de Ambato 
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ESTABLECIMIENTOS DE LA CIUDAD DE AMBATO QUE CONTAMINAN EL AGUA. 

Fuente: Departamento del Ambiente del Municipio de Ambato 
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ANEXO 8. 
 

CALIDAD DEL AGUA DEL RÍO AMBATO ANTES Y DESPUÉS DE RECIBIR ELEVADAS 

CARGAS CONTAMINANTES. 
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CALIDAD DEL AGUA DEL RÍO AMBATO ANTES Y DESPUÉS DE RECIBIR ELEVADAS 

CARGAS CONTAMINANTES. 

 
MUESTRA 

 PARAMETRO 
 

UNIDAD 

T5 T7 

 
INCREMENTO 

%

Amonio mg / l. 0.10 9.0 8900 

Cloruros mg / l. 27 63 133 

Coliformes Fecales NMP/100 ml 9.1 1100 11988 

Coliformes Totales. NMP/100 ml 43 > 4800 > 11063  

Color aparente. mg / l. 54 237 339 

DBO5. mg / l. 1 22 2100 

DQO. mg / l. 36 182 405 

Detergentes.  0 4.20  

Dureza cálcica (CaCO3). Mg / l. 67 92 37 

Dureza Total. (CaCO3). mg / l. 149 196 31.54 

Fenoles  0 0 0 

Fosfatos (PO4-3). mg / l. 0.77 18.56 2310 

Hierro Total (Fe+3). mg / l. 0.27 0.94 248 

Nitratos (NO3-) mg / l. 0.5 0.7 40 

Nitritos (NO2-). mg / l. 0.01 0.04 300 

PH mg / l. 8.84 7.47 - 15 

Sólidos totales. mg / l. 306 634 107 

Sust. Slubles en hexano  0.5 24.8 4860 

Sulfatos (SO4-2). mg / l. 85.44 177.93 108 

Turbiedad. UTN. 4.3 40 830 

Zinc mg / l. < 0.01 < 0.01 ------ 

Plomo mg / l. 0.02 < 0.01 - 50 

Níquel mg / l. 0.01 0.01 0 

Cromo mg / l. < 0.01 0.01 > 1

Cobre mg / l. < 0.01 < 0.01 ------ 

Cadmio mg / l. < 0.01 < 0.01 ------ 

Aluminio mg / l. 1.50 1.8 20 

Calcio mg / l. 2.90 4.05 40 

Magnesio mg / l. 5.84 6.04 3 

Bario mg / l. < 0.1 < 0.1 -------- 

Arsénico. mg / l. 1.3 ug/l 1.5 ug/l 15 
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ANEXO 9. 
 

CUMPLIMIENTO DE LOS PARÁMETROS DE LA MUESTRA T25 

CON LA NORMA PARA DESCARGA DE EFLUENTES A CUERPOS DE AGUA DULCE. 
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CUMPLIMIENTO DE LOS PARÁMETROS DE LA MUESTRA T25 
CON LA NORMA PARA DESCARGA DE EFLUENTES A CUERPOS DE AGUA DULCE. 

 

MUESTRA PARAMETRO UNIDAD LIMITE 
MÁXIMO T25 

Amonio mg / l.  1.46 

Cloruros mg / l. 1000 205 

Coliformes Fecales NMP/100ml  R.>99.9% >460 

Coliformes Totales. NMP/100ml  >460 

Color aparente. mg / l.  >500 

DBO5. mg / l. 100 120 

DQO. mg / l. 250 405 

Detergentes.   4.14 

Dureza cálcica (CaCO3). mg / l.  84 

Dureza Total. (CaCO3). mg / l.  176 

Fenoles   0 

Fosfatos (PO4-3). mg / l.  12.48 

Hierro Total (Fe+3). mg / l. 10 2.30 

Nitratos (NO3-) mg / l. 10 0.5 

Nitritos (NO2-). mg / l. 10 0.04 

PH mg / l. 5 – 9 7.51 

Sólidos totales. mg / l. 1600 1036 

Sust. Solubles en hexano  0.3 40.6 

Sulfatos (SO4-2). mg / l. 1000 86.36 

Turbiedad. UTN.  285 

Zinc mg / l.  0.02 

Plomo mg / l.  < 0.01 

Níquel mg / l.  < 0.01 

Cromo mg / l. 0.5 0.3 

Cobre mg / l. 1.0 0.03 

Cadmio  0.02 < 0.01 

Aluminio  5.0 0.33 
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ANEXO 10 
 

“ ESTIMACIÓN DE CONSUMOS DE AGUA, PRODUCTOS QUÍMICOS Y GENERACIÓN DE 

DESCARGAS LÍQUIDAS PARA LAS ACTIVIDADES DE TINTURADO, LAVANDERÍA 
TEXTIL Y CURTIEMBRES DE LOS CANTONES AMBATO Y PELILEO” 

 

CORFOPYM, SEPTIEMBRE DE 2003. 
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ANEXO 11. 
 

CALIDAD DE AGUA DEL RIO PATATE EN UN TRAMO DE  8.5 Km. 
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CALIDAD DE AGUA DEL RIO PATATE EN UN TRAMO DE  8.5 Km. 

 

MUESTRA PARAMETRO UNIDAD 

T11 T13 

Amonio mg / l. 0.07 0.03 

Cloruros mg / l. 33 36 

Coliformes Fecales NMP/100ml  3.6 3.6 

Coliformes Totales. NMP/100ml 240 23 

Color aparente. mg / l. 71 71 

DBO5. mg / l. 4 4 

DQO. mg / l. 50 18 

Detergentes. mg / l. 0 3.10 

Dureza cálcica (CaCO3). mg / l. 54 55 

Dureza Total. (CaCO3). mg / l. 188 183 

Fenoles  0 0 

Fosfatos (PO4-3). mg / l. 1.0 1.17 

Hierro Total (Fe+3). mg / l. 0.75 0.73 

Nitratos (NO3-) mg / l. 0.70 0.70 

Nitritos (NO2-). mg / l. 0.03 0.03 

PH mg / l. 8.66 8.73 

Sólidos totales. mg / l. 440 430 

Sust. Solubles en hexano.  0.3 1.1. 

Sulfatos (SO4-2). mg / l. 123.32 130.30 

Turbiedad. UTN. 6.3 6.5 

Zinc mg / l. < 0.01 < 0.01 

Plomo mg / l. 0.01 < 0.01 

Níquel mg / l. 0.01 < 0.01 

Cromo mg / l. < 0.01 < 0.01 

Cobre mg / l. < 0.01 < 0.01 

Cadmio mg / l. < 0.01 < 0.01 

Aluminio mg / l. 2.1 4.10 

Calcio mg / l. 2.33 2.63 

Magnesio mg / l. 6.25 6.27 

Bario mg / l. < 0.1 < 0.1 

Arsénico. mg / l. 1.1 ug/l 0.7 ug/l 



35

ANEXO 12 
 

CALIDAD DEL AGUA DE LOS RIOS PATATE Y CHAMBO ANTES DE SU CONFLUENCIA. 
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CALIDAD DEL AGUA DE LOS RIOS PATATE Y CHAMBO ANTES DE SU CONFLUENCIA. 

RIO  
PATATE 

RIO  
CHAMBO

PARÁMETRO UNIDAD 

T13 T15 

Amonio mg / l. 0.03 0.00 

Cloruros mg / l. 36 26 

Coliformes Fecales NMP/100ml  3.6 Ausencia 

Coliformes Totales. NMP/100ml 23 43 

Color aparente. mg / l. 71 0 

DBO5. mg / l. 4 2 

DQO. mg / l. 18 47 

Detergentes. Mg/l 3.10 0.14 

Dureza cálcica (CaCO3). mg / l. 55 113 

Dureza Total. (CaCO3). mg / l. 183 253 

Fenoles Mg/l 0 0 

Fosfatos (PO4-3). mg / l. 1.17 0.93 

Hierro Total (Fe+3). mg / l. 0.73 0.71 

Nitratos (NO3-) mg / l. 0.7 0.8 

Nitritos (NO2-). mg / l. 0.03 0.09 

PH mg / l. 8.73 8.25 

Sólidos totales. mg / l. 430 446 

Sust. Solubles en hexano. Mg/l 1.1. 0.2 

Sulfatos (SO4-2). mg / l. 130.30 198.34 

Turbiedad. UTN. 6.5 1.2 

Zinc mg / l. < 0.01 < 0.01 

Plomo mg / l. < 0.01  0.01 

Níquel mg / l. < 0.01 0.01 

Cromo mg / l. < 0.01  0.01 

Cobre mg / l. < 0.01 < 0.01 

Cadmio mg / l. < 0.01 < 0.01 

Aluminio mg / l. 4.10 2.1 

Calcio mg / l. 2.63 6.52 

Magnesio mg / l. 6.27 6.43 

Bario mg / l. < 0.1 < 0. 1 

Arsénico. mg / l. 0.7 ug/l 1.2 ug/l 
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ANEXO 13. 
 

RESULTADOS DE LABORATORIO DE MUESTRAS DE AGUA DE CONSUMO HUMANO EN 
MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA. 

 

Fuente: Laboratorio de  la Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de 

Ambato. 
EMAPA.
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RESULTADOS DE LABORATORIO DE AGUAS DE CONSUMO HUMANO EN LOS CANTONES DE LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA. INEN 1108.

BAÑOS QUERO CEVALLOS PELILEO

|

REQUISITOS UNIDAD LIMITE

DESEABLE

LIMITE

PERMISIBLE

Cementerio Clementina Ulba El
Salado

Cacahuango Yanahurco Red
Distrib.

Red
Distrib.

Color Un. Escal. 5 30 0 5 5 10 60

Turbiedad FTU 5 20 0.26 0.21 2.80 0.18 9.8 2.80 1.80 1.4

Olor. ------ Ausencia Ausencia.

Sabor ------ Inobjetable. Inobjetable.

pH ------ 7 – 8.5 6 – 9.5 7.1 6.23 6.60 6.51 8.49 6.60 6.60 8.27

Sólidos Totales mg/l 500 1000 385 315 428 380 428 236 196

Manganeso. mg/l 0.05 0.3 0 0.002 0

Hierro. mg/l 0.2 0.8 0.12 0.056 0.30 0 0.30 0.18 1.33

Calcio. mg/l 30 70 67.2 64 22.40 76 17.6 22.40 22.40

Magnesio. mg/l 12 30 46.7 44.7 21.30 60.8 7.8 21.30 29.10

Sulfatos. mg/l 50 200 60 48 20.06 70 128 20.06 14.50 32.185

Nitratos. mg/l 10 40 0 0.45 0.11 0 25 0.11 0.06 0.6

Nitritos. mg/l Cero. Cero 0 0 0.02 0 0 0.02 0.002 0.01

Dureza. CaCO3. mg/l 120 300 346 344 144 440 110 144 176 48

Arsénico. mg/l Cero 0.05

Cadmio. mg/l Cero 0.01

Cromo hexavalen. mg/l Cero 0.05

Cobre. mg/l 0.05 1.5

Cianuros. mg/l Cero. Cero

Plomo. mg/l Cero. 0.05

Mercurio. mg/l Cero. Cero.

Selenio. mg/l Cero. 0.01

Fenoles. mg/l Cero. 0.001.

Cloro residual. mg/l 0.5 0.3 – 1

Coliformes totales NMP/100ml Ausencia. Ausencia. 280 900 Ausencia 0 480 Ausencia Ausencia Ausencia

Bacterias Aerobias Colon/100

ml

Ausencia. 30.

Estroncio. Pc/l ausencia 2
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RESULTADOS DE LABORATORIO DE AGUAS DE CONSUMO HUMANO EN LOS CANTONES DE LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA. NORMA INEN 1108.

TISALEO PILLARO PATATE
REQUISITOS UNIDAD LIMITE DESEABLE LIMITE PERMISIBLE

1 2 El Tundal San Antonio

Color Un. Escal. 5 30 5 5 5 5 5

Turbiedad FTU 5 20 2.9 2 1.5 1.3 1.5

Olor. ------ Ausencia Ausencia.

Sabor ------ Inobjetable. Inobjetable.

pH ------ 7 – 8.5 6 – 9.5 7.95 7.93 7.76 8.39

Sólidos Totales mg/l 500 1000 842 820 442 380 828

Manganeso. mg/l 0.05 0.3

Hierro. mg/l 0.2 0.8 0 0 0 0 0

Calcio. mg/l 30 70 140 137.6 10.48 16.8 19.2

Magnesio. mg/l 12 30 15.12 14.6 8.73 0.48 15.12

Sulfatos. mg/l 50 200 81.9 82.6 471 270 519

Nitratos. mg/l 10 40 3 3 30 10 25

Nitritos. mg/l Cero. Cero 0 0 0 0 0

Dureza. CaCO3. mg/l 120 300 412 404 62 44 110

Arsénico. mg/l Cero 0.05

Cadmio. mg/l Cero 0.01

Cromo hexavalen. mg/l Cero 0.05

Cobre. mg/l 0.05 1.5

Cianuros. mg/l Cero. Cero

Plomo. mg/l Cero. 0.05

Mercurio. mg/l Cero. Cero.

Selenio. mg/l Cero. 0.01

Fenoles. mg/l Cero. 0.001.

Cloro residual. mg/l 0.5 0.3 – 1

Coliformes totales NMP/100ml Ausencia. Ausencia. ¿ ¿ 0 32 60

Bacterias Aerobias Colon/100 ml Ausencia. 30.

Estroncio. Pc/l ausencia 2
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RESULTADOS DE LABORATORIO DE AGUAS DE CONSUMO HUMANO EN EL CANTON AMBATO.
NORMA INEN 1108.

AMBATOREQUISITOS UNIDAD LIMITE
DESEABLE

LIMITE
PERMISIBLE El Socavon

Cajon entrada
Rio Alajua
Tilulúm.

Vertiente
La Península

Vertiente
Terremoto

Vertiente
Machachena.

Color Un. Escal. 5 30 5 40 5 5 5

Turbiedad FTU 5 20 1.3 28.16 1.5 1.3 1.2

Olor. ------ Ausencia Ausencia.

Sabor ------ Inobjetable. Inobjetable.

pH ------ 7 – 8.5 6 – 9.5 8.67 8.62 8.01 8.73 8.32

Sólidos Totales mg/l 500 1000 375 354 585 839 346

Manganeso. mg/l 0.05 0.3

Hierro. mg/l 0.2 0.8 0 0 0 0 0

Calcio. mg/l 30 70 39.2 13.6 49.6 51.2 29.6

Magnesio. mg/l 12 30 32.6 3.41 31.7 26.82 21.46

Sulfatos. mg/l 50 200 465.1 151 452.4 735.1 237.2

Nitratos. mg/l 10 40 10 10 50 50 50

Nitritos. mg/l Cero. Cero 0 0 0 0 0

Dureza. CaCO3. mg/l 120 300 232 48 254 238 162

Arsénico. mg/l Cero 0.05

Cadmio. mg/l Cero 0.01

Cromo hexavalen. mg/l Cero 0.05

Cobre. mg/l 0.05 1.5

Cianuros. mg/l Cero. Cero

Plomo. mg/l Cero. 0.05

Mercurio. mg/l Cero. Cero.

Selenio. mg/l Cero. 0.01

Fenoles. mg/l Cero. 0.001.

Cloro residual. mg/l 0.5 0.3 – 1

Coliformes totales NMP/100ml Ausencia. Ausencia. 39 Ausencia Ausencia 89 196

Bacterias Aerobias Colon/100 ml Ausencia. 30.
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ANEXO 14. 
 

RESULTADOS DE LABORATORIO DE MUESTRAS DE AGUA DEL SECTOR DEL PARQUE 

INDUSTRIAL AMBATO Y DEL CAMAL MUNICIPAL. 
 

Fuente: CORSEDI. 
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INFORMACION HIDROGEOLOGICA 

 

1. INTRODUCCION 

 

Dentro de las actividades del Diagnóstico e Inventario del Recurso Hídrico en la provincia de 

Tungurahua, los trabajos relacionados al estudio de aguas subterráneas se limitaron a 

recopilación y análisis de información secundaria y visitas a sitios de presencia de vertientes, 

galerías de captación y pozos. 

 

Tal es así que se pudo rescatar el Estudio del Proyecto de Manejo y Conservación de la 

Cuenca Alta del Río Pastaza (PROCAP), ejecutado por el Gobierno del Ecuador, a través del 

MAG, INECEL e INERHI, y por el Departamento de Desarrollo Regional de la Secretaría 

General de la OEA (1985 – 1987), del que se resume el capítulo de Aguas Subterráneas. 

 

También se cuenta con la “Investigación Geofísica de aguas subterráneas en el área de 

Cevallos – Mocha”, elaborado en octubre de 1982 por la Sección de Hidrogeología del Ex – 

Instituto Ecuatoriano de Recursos Hidráulicos, INERHI, el cual se transcribe en forma completa, 

conservando la numeración original. 

 

Otro trabajo consultado es el mapa hidrogeológico nacional elaborado por PRONAREG – 

ORSTOM  (Programa Nacional de Regionalización Agraria) 

 

1.1  AGUAS SUBTERRÁNEAS (Estudio PROCAP) 

 

En este capítulo del Estudio en mención se indica, entre otras cosas, que se ha elaborado un 

mapa de ocurrencia de aguas subterráneas, pero desventajosamente, para el Inventario de los 

Recursos Hídricos de la provincia de Tungurahua no ha sido posible recuperar. 

 

También se realiza un análisis de las formaciones geológicas de interés hidrogeológico, 

resumiendo que estas son esencialmente las arenas y conglomerados Pliocuaternarios, los 

depósitos de nube ardiente y las coladas de lavas fisuradas del mezosoico, terciario y 

cuaternario. 

 

Por otra parte consideran que, la profundidad del nivel piezométrico es uno de los parámetros 

más importantes para la explotación de las aguas subterráneas, siendo la perforación y la 

profundidad de bombeo económicamente factores limitantes. Resumiendo el listado que 

presentan de los sitios donde se han perforado pozos, en los que se han determinado las 

principales características hidrogeológicas de cada uno, se tiene para la provincia de 

Tungurahua, lo siguiente: 
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Cuadro No.1 Pozos inventariados  

 

N°     Sitio      Profundidad    Nivel         Capacidad         Caudales              Litología del 

(m)           estático   de transmisión.       explotados              acuífero 

 (m)             (l/s/m)              (l/s) 

S1     Pelileo           71,9         36,9 

 

104    Geleg           50,0          22,0                                                            Arena gruesa, 

 bloques pómez      

105    Geleg           90,0          19,2                                                            Arena gruesa, 

 bloques pómez 

106   Coca Cola,  126,0          25,2             0,7                                          Arena, canto 

 Ambato                                                                                            rodado 
Fuente: PROCAP 

 

Respecto a la alimentación y drenaje de las aguas subterráneas se indica que, de manera 

general, se podría esperar que la superficie piezométrica se acomoda al relieve. Las aguas 

subterráneas trascienden en los terrenos permeables pliocenos y cuaternarios desde el pie de 

monte de las cordilleras hasta el centro de la depresión interandina donde son drenadas por los 

ríos. En las partes bajas de los valles, la capa se encuentra a menudo cortada por acantilados 

debidos a la erosión o fallamientos y el agua surge de manantiales o forma lagunas (laguna de 

Yambo). El drenaje por los ríos y por los manantiales constituye la principal pérdida de la capa. 

 

Lo que ocurre en las laderas de las cordilleras parece complejo. Si aquellas son permeables, 

constituyen zonas de alimentación de la capa por medio de su superficie. Eso vale en particular 

para los depósitos glaciares, considerados a veces como impermeables pero que drenan, 

hasta los depósitos abanicos fluviales, zonas muy lluviosas o los nevados de los grandes 

volcanes. 

 

También existe el caso muy importante de las coladas de lavas fisuradas, mas o menos anchas 

y falladas que, desde las cordilleras, alcanzan los grandes ejes de drenaje del callejón, dando 

nacimiento a manantiales de alto caudal. El agua de estos manantiales puede provenir de las 

zonas altas pero también en parte ser drenada desde los terrenos porosos suprayacentes. No 

es seguro que, arriba de una cierta altura, las cabeceras de las quebradas alimentan mucho la 

capa freática. Eso podría producirse solamente en terrenos muy permeables de gran espesor. 

El aumento de la pluviosidad con la altura es un factor favorable a la alimentación natural, pero 

está compensado por las fuertes pendientes que favorecen el escurrimiento superficial. La 

pluviosidad mas alta y las pendientes mas suaves y permeables presentes en la Cordillera 

Central dejan pensar que la alimentación meteórica de la capa freática es mas acentuada en el 

lado oriental del callejón. 
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Más bajo en los depósitos pliocenos y cuaternarios del callejón, la alimentación está asegurada 

por las lluvias y la infiltración de las aguas de la red de riego. La pluviosidad media anual es de 

1300 a 500 mm, según las áreas con un valor medio para toda la región de más o menos 650 

mm. La evapotranspiración potencial es del mismo orden de magnitud que este último valor y el 

escurrimiento superficial parece importante, la alimentación meteórica debe tener lugar en las 

zonas mas altas de estos terrenos donde crece la pluviosidad y decrece la evapotranspiración. 

Sin disminuir la faja de la infiltración directa de las lluvias, la infiltración directa de las aguas de 

riego es otro término importante en el balance de la capa. La parte respectiva de cada unos de 

esos dos términos depende evidentemente de las lluvias y del riego en las zonas consideradas. 

 

Las características físico – químicas de las muestras de agua subterránea para la zona de 

Ambato, expresadas en valores medios de contenidos de iones (meq/l), salinidad (mg/l) ph y 

otras, se presentan a continuación: 

 

Ca++ 1,3 

 Mg++ 3,2 

 Na+ 5,0 

 K+ (1,0) 

 

CO3
- - + r HCO3 4,1 

Cl - 0,5 

SO4
- - 5,6 

 

Salinidad (mg/l)  745 

ph   7,8 

Temperatura °C 16,0 

 

Desde el punto de vista de interés hidrogeológico en la zona de Ambato, fuera de los valles los 

niveles piezométricos están más profundos que en la zona de Latacunga, por lo que se 

recomienda que la explotación de las aguas subterráneas debería orientarse hacia un 

mejoramiento de la captación de los manantiales para aumentar los caudales; la perforación de 

numerosos pozos sería poco económica por razón de la profundidad del nivel estático. 

 

Hasta aquí el resumen del capítulo de Aguas Subterráneas del Estudio PROCAP. Por su parte, 

personal a cargo del presente Inventario y Diagnóstico del Recurso Hídrico, realizó la 

inspección de los pozos mencionados en el cuadro No. 1, con las siguientes novedades: 

 

- El pozo Pelileo pertenece al Municipio de dicho nombre, el cual está fuera de 

servicio desde 1999; pero, en diciembre de 2003 se perforó otro, a una distancia de 

15 metros del anterior, que actualmente se encuentra en etapa de prueba y del cual 
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se espera captar 12 l/s. La litología del acuífero corresponde a arena gruesa y 

pómez. 

 

- En la planta procesadora de gelatinas GELEC, ubicada en el sector de Totoras, 

existen 4 pozos, de los cuales están fuera de servicio los Nº 1 y Nº 2, funcionando 

solamente los pozos Nº 3 y Nº 4, perforados en 1981 y 1995, respectivamente. 

 

- En la planta procesadora de gaseosas Coca Cola, ubicada en el sector de Totoras, 

el pozo se mantiene en producción desde 1981, fecha en que fue perforado. 

 

1.2 POZOS DE LA EMAPA  

 

La empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Ambato, EMAPA, en el año 2003 e 

inicios del 2004 perforó en las parroquias Picaihua y Huachi Grande, 5 pozos profundos para la 

explotación de aguas subterráneas, los que han sido visitados: 

 

El pozo Nº 1 se encuentra ubicado en el sector denominado Cochapamba, parroquia Huachi 

Grande, junto al paso lateral de Ambato, del cual se ha obtenido resultados satisfactorios, con 

un caudal de explotación recomendado de 25 l/s. 

 

El pozo Nº 2 se encuentra ubicado en el sector Huachi San Francisco de la parroquia Huachi 

Grande,  en la cabecera norte del estadio, del cual también se ha obtenido resultados 

satisfactorios, con un caudal de explotación recomendado de 30 l/s. 

 

El pozo Nº 3 se encuentra ubicado en el sector Tiugua (Murialdo Alto) de la parroquia Picaihua, 

pero los resultados obtenidos no han sido satisfactorios, razón por la cual se ha descartado su 

explotación. 

 

El pozo Nº 4 se encuentra ubicado en el sector La Floresta de la parroquia Picaihua, en el 

interior del Centro Turístico San Isidro, del que se espera una producción de 25 l/s. 

 

El pozo Nº 5 se encuentra ubicado en el sector Los Laureles de la parroquia Huachi Grande, en 

los terrenos del Ing. Ramiro Salinas, estimándose un caudal de explotación de 10 l/s. La cota 

del pozo es 2866 msnm. 

 

De estos pozos, a excepción del Nº 3,  se han realizado, por parte de la EMAPA, los análisis 

físico – químico y bacteriológicos de las aguas, cuyos resultados demuestran que son aptos 

para el consumo humano, no requiriéndose tratamiento alguno que no sea desinfección, 

mediante la utilización de cloro. Estos pozos entrarán en funcionamiento una vez que se acabe 

de instalar el sistema de conducción y almacenamiento. 
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Resumiendo las principales características hidrogeológicas de cada uno de los pozos 

actualmente existentes, se tiene: 

 
Cuadro No, 2 Características hidrogeológicas 

 N°     Pozo           Profundidad     Nivel         Caudales             Coordenadas ubicación 

estático       explotados                     (WGS 84) 

 (recomendados) 

 (m)              (m)               (l/s)                         X                   Y 

2 Pelileo                     70,0          30,4                12,0                  772498         9852832 

 

3 Geleg                       74,0          21,1                  6,5                  767765         9853707 

 

4 Geleg                     150,0          22,7                20,0                  767736         9853548 

 

Coca Cola,             126,0          25,2                                         767554         9853175 

 Ambato                                                                                          

1 Cochapamba,         102,0                                 25,0                  765829         9857430 

 EMAPA 

2 Huachi San Franc. 156,0                                 30,0                  765070         9857277 

 EMAPA 

3 Tiugua,                                                              0,0                  769238         9860130 

 EMAPA 

4 La Floresta                                                      25,0                  768947         9859323 

 EMAPA 

5 Los Laureles                                                    10,0                  761886         9856084 

 EMAPA 

A más de los pozos profundos mencionados aquí mencionados, no existen otros en la provincia 

de Tungurahua, según información proporcionada por el CNRH – Ambato y EMAPA
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1.3. INVESTIGACIÓN GEOFÍSICA DE AGUAS SUBTERRÁNEAS EN EL ÁREA DE 

CEVALLOS – MOCHA (INERHI – OCT. 1982) 
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INVESTIGACIÓN GEOFÍSICA DE AGUAS SUBTERRÀNEAS EN EL  ÀREA DE CEVALLOS 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

A solicitud de la comunidad de Cevallos y haciéndose  partícipe de la necesidad de agua 

para riego y uso doméstico de su población, el Instituto Ecuatoriano de Recursos 

Hidráulicos (INERHI), trasladó uno de sus equipos de investigación Geofísica al área 

indicada para determinar la posibilidad de existencia de aguas subterráneas. 

 

El estudio abarca un área de 20 Km2, en la que se realizaron observaciones geológicas, 

inventario de puntos de agua y toma de datos de sondajes eléctricos verticales.  Los 

resultados se sintetizaron en 3 cortes geoeléctricos, Geología General y cortes geológicos, 

que visualizan la estructura del área investigada. 

 

2. OBJETIVO 

 

El estudio de investigación tenía como finalidad el establecer parámetros indicativos que 

sugieran la existencia de aguas subterráneas, por lo que se fijaron las siguientes metas: 

 

a) Identificación de estratos potencialmente productivos de aguas subterráneas 

económicamente explotables, con características químicas de las aguas aceptables, 

tanto para uso agrícola, como para uso doméstico. 

b) Determinar los métodos más eficaces y económicos para la captación de las aguas y 

su respectiva distribución 

 

3. UBICACIÓN 

 

La población de Cevallos se localiza a unos 15 km. al sur de la ciudad de Ambato.  El 

estudio en sí se extendió hasta Mocha, localizada a 10 km al sur – oeste de Cevallos, entre 

las cotas 2.800 – 3.200 m.s.n.m 

 

Las poblaciones principales que engloba el estudio son: Montalvo, Cevallos, Quero, 

Andignato y Pinguilí en el flanco oeste del Río Pachanlica, que en sus tramos superiores 

toma los nombres de Quero y Mocha y en el flanco este, las poblaciones de Llimpe 

Grande, Llimpe Chico y San Vicente. 

 

4. GEOMORFOLOGÍA 

 

El área está cubierta de aportes de materiales volcánicos principalmente, tobas, 

cangahuas, lavas y aglomerados, del Terciario al reciente, del Chimborazo, Tungurahua, 



8

Mulmul, Igualata, Carihuairazo y otros, que han determinado una configuración irregular en 

el área en que se han depositado.  Los deshielos han dado origen al nacimiento de un 

sinnúmero de riachuelos y ríos, y a la conformación en sus tramos altos de depósitos 

glaciares. 

 

Los ríos y sus quebradas tienen nacimiento en las faldas del Chimborazo; Cochahuaicu, 

Carbonería, El Payo, Olalla, son drenes naturales que incrementan los caudales del río 

Mocha, el que se ha abierto paso sobre los materiales volcánicos, conformando en su 

curso medio profundas quebradas de taludes casi verticales de hasta 300m, en especial al 

pasar sobre tobas y cangahuas de gran potencia, para unirse en su recorrido final con el río 

Ambato, el que conjuntamente con el Cutuchi forman la Gran Cuenca del Patate. 

 

5. GEOLOGÍA GENERAL 

 

El área corresponde a una zona netamente volcánica, en donde afloran rocas desde el 

Cretácico al Holoceno. 

 

El sinnúmero de conos volcánicos a partir de su punto de emisión han extendido su 

material y han cubierto el área en especial de rocas cuaternarias y terciarias. 

 

La roca más antigua corresponde a la formación Piñón del Cretácico,  que conjuntamente 

con la formación Yunguilla afloran en el extremo sur-oeste de nuestra área de estudio.  

Metamórficos de la Orogenia Laramídica están presentes cerca de Quimiag. 

 

La Formación Pisayambo del Terciario se localiza, en el flanco Oeste del Chimborazo y 

está compuesta de mantos aglomerados y lavas andesíticas que se localizan 

principalmente en las cimas de las montañas y cuchillas. 

En el flanco este del río Mocha se extienden los volcánicos del Mulmul Huisla e Igualata, 

compuestos generalmente de material piroclàstico, que varía de toba de grano fino a toba 

gruesa pumicea; también tienen andesitas porfiríticas, como las observadas en el puente 

del río Pachanlica, camino a Quero. 

 

Los volcánicos de Sicalpa se localizan en la parte alta, al sur-oeste del área investigada y 

está compuesto de tobas, aglomerados y andesitas piroxénicas respectivamente. 

 

La mayoría de rocas aflorantes, entre Cevallos y Mocha corresponde a basaltos recubiertos 

por pequeñas capas de toba y cangahua, que corresponden a los volcánicos del 

Tungurahua, Puñalica, y Calpi.  Los Basaltos se encuentran en parte fracturados, pero en 

general se presentan masivas.  Su potencia en el área varía de 3 a 200 m.  extendiéndose 

en el subsuelo en forma muy irregular. 
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Los sedimentos del río Chambo compuestos mayormente de conglomerados, areniscas y 

arcillas finas, de la Formación Riobamba compuesta de un conglomerado volcánico tipo 

lahar, se  localizan al sur y sur-este del área de estudio. 

 

Lavas y piroclastos del Chimborazo que corresponden a las últimas erupciones del volcán, 

se presentan en las faldas del mismo. 

 

Los volcánicos Guaranda están compuestos de tobas andesíticas y se presentan en la  

depresión Guaranda.  Material piroclàstico compuesto por tobas, piedra pómez y andesitas 

interestratificadas  caracterizan a los denominados piroclastos del Altar y se localizan al sur 

de Penipe. 

 

Aunque la glaciación continúa en la actualidad en el Chimborazo y Carihuairazo, parece 

haber existido una glaciación anterior que alcanzó a la cota 3.200 m.s.n.m. llegando hasta 

unos 8 km al oeste de Cevallos y Mocha. 

 

Las cangahuas y tobas recubren en capas de pequeño espesor, entre 1 y 5 metros, la 

mayor parte del área.  Los depósitos aluviales son extensos en los mayores drenajes del 

sector, presentando terrazas que indican el trabajo de profundización del río. 

 

6. HIDROGEOLOGÍA 

 

Las principales rocas que afloran y que pudieron ser observadas en el área  de Mocha y 

Pachanlica son las lavas basálticas, las que se presentan muy compactas, sin mayores 

rasgos de permeabilidad, sin embargo en la  base de éstas, se observó la existencia de 

vertientes con caudales entre 0.3 – 1 l/seg.  que se ubican  a la altura de Cacahuango en el 

lecho del río Mocha sobre la cota 3040 m.s.n.m.; a 100 m. de distancia está la toma para la 

población de Quero y aguas abajo la toma para el agua potable de Pelileo. 

 

Las aguas que alimentan estas vertientes que se localizan únicamente en el flanco este del 

río Mocha, tienen su origen en los cerros Igualata, Guaslàn, Llimpi, etc. en todo el sector 

que tiene elevaciones mayores a 4000 m en que las precipitaciones medias anuales son de 

aproximadamente 1000 mm.  No se han observado vertientes en el flanco oeste del río, 

sector del que se considera vendrán los mayores aportes de agua subterránea del 

Chimborazo y Carihuairazo, manifestaciones que en superficie no han sido determinadas y 

que posiblemente tendrá sus drenes en áreas cercanas a la de estudio.  En general 

podemos indicar que gran parte de las aguas subterráneas tomadas de las precipitaciones 

y de los deshielos se profundizan atravesando en su recorrido las tobas por sus zonas  de 

mayor permeabilidad o en el caso de las lavas por el fracturamiento que determina una 
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permeabilidad  secundaria, para manifestarse en superficie como vertientes a lo largo de 

las quebradas y ríos encañonados, que se han profundizado en su recorrido, apoyados en 

gran parte por el tectonismo. 

 

7. GEOFÍSICA 

 

Aunque la aplicación de la Geofísica por resistividad eléctrica se presentaba poco 

recomendable por las condiciones geológicas observadas, se trató de ubicar los sondajes 

eléctricos en las áreas más probables de contener aguas subterráneas  dentro de los 

límites de investigación.  De esta manera se realizaron 10 sondajes eléctricos en la vía que 

une Montalvo – Cevallos – Mocha  y 4 sondajes eléctricos en el flanco este del río  

Pachanlica de la población de Quero al Norte, uniendo Llimpe Chico con Llimpe Grande. 

 

De los sondajes eléctricos realizados se ha obtenido 3 perfiles eléctricos, en los que se ha 

aplicado la Geología con sus respectivas observaciones Hidrogeológicas. 

 

7.1 CORTE GEOELÉCTRICO I-I`   

 

Este corte une al sector Sausiucu con las poblaciones de Andignato, La Paz, El Rosal, 

Pinguili Sto. Domingo y Pinguili Las Lajas, en una extensión de 7 km. 

 

El corte está constituido de 4 complejos geoeléctricos que toman los siguientes valores de 

resistividad y espesor: 

 

Complejo A 

Complejo B 

Complejo C 

Complejo D 

158

82

480

80

-

-

-

-

650Ωm; 

520Ωm; 

6200Ωm; 

270Ωm; 

1.0

0.0

10.0

-

-

-

6.0m 

28.0m 

160m 

 

Los complejos A y B corresponden a suelos y tobas que recubren toda el área. 

 

El complejo C  corresponde a lavas basálticas, producto de las erupciones volcánicas del 

Tungurahua, Puñalica y Calpi; son rocas de resistividad verdaderamente alta y de espesor 

variable entre 10 – 160 m que según las observaciones de campo se presentan compactas 

imposibles de almacenar aguas subterráneas.  Los valores más bajos obtenidos de 

resistividad corresponden a zonas en el subsuelo con intercalaciones de brechas.  En su 

base se ha podido apreciar un aglomerado que marcaría el inicio de la formación inferior. 

 

El complejo D compuesto de Piroclastos, tobas y andesitas son materiales volcánicos más 

antiguos del Mulmul, Huisla e Igualata. 
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De acuerdo a las condiciones hidrogeológicas, el captar aguas subterráneas en el sector  

por medio de perforaciones es antieconómico y no es recomendable; además no se han 

determinado en éste flanco del  río Mocha ningún indicio superficial, aunque se considera; 

que existirían manifestaciones acuíferas en lugares fuera de nuestra limitada área de 

estudio, por la cercanía del Carihuairazo y sus deshielos, flujos subterráneos que se 

profundizarían y cuya explotación está limitada por estar recubiertos por lavas compactas, 

que determinan una barrera hidrogeológica impermeable, barreras que desaparecerían  en 

sectores aledaños al área de estudio y que conlleva un diferente análisis litológico y 

estructural del suelo. 

 

7.2 CORTE II-II` 

 

Une Llimpe Grande y Chico y San Vicente en el flanco este del río Mocha, con Pinguilí Sto. 

Domingo en el flanco oeste.  Se ha determinado 4 complejos geoeléctricos a saber: 

 

Complejo A 

Complejo B 

Complejo C 

Complejo D 

112

73

262

80

-

-

-

-

710Ωm; 

232Ωm; 

1855Ωm; 

270Ωm; 

1

4

90

-

-

-

3m 

20m 

240m 

∞ m

Los complejos A y B corresponde a capas coberteras compuesto de tobas y cangahuas, 

que en conjunto no superan los 20m de espesor.  El Complejo C corresponde a las lavas 

basálticas del Tungurahua, Puñalica y Calpi de resistividad alta, dispuestas en forma casi 

regular. 

 

En su base encontramos unos aglomerados volcánicos con tobas, en los que se pudo 

observar la existencia de vertientes, con caudales reducidos no mayores a 1 l/seg. y que 

derivarían sus aguas de las elevaciones del Igualata y Guaslán y de los Cerros Llimpi, 

lugares en que la precipitación debe estar por encima de 1000mm. 

 

En el flanco este del río Mocha se ubica el mayor número de vertientes, las que son 

aprovechadas por Quero y Pelileo. Se considera que se captaría mayor cantidad de agua 

realizando trincheras y galerías en las partes donde se manifiesta la piezometría, lo que 

incrementará el caudal considerablemente y que podrá ser utilizado previo las respectivas 

obras de Ingeniería. 

El Complejo D corresponde a tobas volcánicas de Mulmul, Huisla e Igualata. 
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7.3 CORTE III-III` 

 

Une Montalvo con Cevallos y se prolonga hasta el sondaje eléctrico Nº 2. 

Consta de 4 S.E. que determinan un corte geoeléctrico con las siguientes características 

geoléctricas. 

 

Complejo A 

Complejo B 

Complejo C 

Complejo D 

Complejo E 

115

164

225

88

360

-

-

-

-

380Ωm; 

190Ωm; 

520Ωm; 

192Ωm; 

 Ωm; 

10

2.0

10.0

16.0

-

-

-

-

40m 

20.0m 

72.0m 

100.0m 

∞ m

Las presentaciones del corte es similar a la de los cortes I-I` y II-II` y no determinan una 

mayor diferenciación litológica de las rocas del subsuelo, únicamente el Complejo C tiene 

un contraste por su resistividad alta que corresponden a las lavas compactas con valores 

entre 1000 – 7000 Ohn-m y posiblemente algo fracturadas con resistividades entre 2000 – 

700 Ohm-m, que podrían incluir brechas y aglomerados con cementación tobácea por 

donde existiría la dinámica de las aguas subterráneas. 

 

8. QUÌMICA DE LAS AGUAS 

 

Los análisis de laboratorio de las muestras de agua de las vertientes determinan ser aptas 

para la utilización para el riego y están dentro de las clases Cl Sl. 

 

En lo referente a su utilización para consumo humano, se recomienda un análisis 

bacteriológico de las muestras; aunque en general son de buenas características físico – 

químicas. 

 

9. CONCLUSIONES 

 

- La investigación abarca un área de 20 km2 y se ubica en una zona netamente 

volcánica, de disposición geológica – estructural, compleja 

- Las observaciones geológicas determinaron lo poco recomendable que resulta el 

realizar perforaciones con finalidad de captar aguas subterráneas  

- La Geofísica nos determinó la existencia de mantos de lavas de potencia variable entre 

3 a 200 m. que determinan un limitante  para la recarga y acumulación de aguas 

subterráneas. 
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- La irregularidad de los depósitos de material volcánico producto de las efusiones por 

los diferentes conos que circundan en el sector, determinan el flujo de las aguas 

únicamente por permeabilidad secundaria en el caso de las lavas, y flujo irregulares 

con  permeabilidades zonales  variables en  el caso de materiales piro-clàsticos que 

distorsionan la dirección del flujo subterráneo, lo que determinaría la existencia de 

vertientes en lugares muchas veces muy apartadas del sitio de recarga. 

- Los deshielos del Chimborazo y Carihuairazo que drenan hacia el lado del área de 

estudio, tendrían su manifestación acuíferas en áreas próximas a la investigada. 

- En el flanco este del río Mocha, Quero o Pachanlica  se ha observado vertientes en los 

aglomerados de base de las lavas, lo que determina la existencia de flujos 

subterráneos que tienen su origen en los Cerros Igualata, Huisla, Llimpe, o en las 

zonas elevadas de éste flanco, y cuyos 1000mm aproximadamente de precipitación 

media anual, tienen por lo menos, en gran parte su manifestación en superficie por 

medio de las vertientes en el lecho del río. 

- Las perforaciones para pozos profundos no son recomendables por la dificultad de 

avance en las rocas competentes  como los basaltos, para captar los aglomerados y 

tobas de base, que hace antieconómico su explotación. 

- Se considera que no existe aguas subterráneas en cantidades rentables en los 

aglomerados y tobas. 

- Las vertientes encontradas no dan una idea exacta de la tabla de aguas y del 

comportamiento hidrodinámico de las aguas. 

- Se estima que los caudales a obtenerse después de las obras civiles en las vertientes 

de Cacahuango serán bajas y únicamente podrán ser utilizados para uso doméstico. 

 

10. RECOMENDACIONES 

 

- Realizar un inventario, minucioso de todas las vertientes próximas al área en las cuales 

deberá realizarse medición de caudales y análisis de aguas. 

- Se podrá incrementar los caudales, de las vertientes de Yanahurco, y/o Cacahuango 

realizando trincheras y galerías. 

- Si se obtuviera resultados positivos en lo referente al punto anterior, se podrá realizar 

la evaluación respectiva de alternativas para el almacenaje y distribución del agua. 

- Se deberá tener mucho cuidado en la construcción de estas trincheras y galerías, ya 

que el material por el que está aflorando el agua en las vertientes, que es un 

aglomerado con cementación tobácea, se presenta poco cementado por lo que se 

recomienda realizar el respectivo entibado en el avance. 

- La utilización de explosivos para la realización de trincheras y  galerías debe ser 

realizado por personal  especializado. 

- Podrá realizarse la búsqueda  de vertientes en el flanco este del Carihuairazo, cuyos 

drenes subterráneos,  tendrán su flujo en dirección radial entre Mocha y Montalvo. 



14

 

1.4 MAPA HIDROGEOLÓGICO 

 

PRONAREG, como resultado de sus investigaciones en 1979 publico una serie de mapas a 

escala 1: 1000000, entre los cuales el No. 6 corresponde al mapa hidrogeológico nacional 

del cuál se extrajo el gráfico No. 1, en el que se visualiza la zona del presente estudio. 

 

2. RECOMENDACIONES 

 

• Profundizar en los estudios hidrogeológicos que permitan tener un mejor 

conocimiento de la presencia de aguas subterráneas utilizables para que la 

explotación sea racional en la medida que solo se utilice la parte renovable de los 

recursos.   

• Realizar el monitoreo de las aguas subterráneas en conjunto con las superficiales y 

atmosféricas para mediante balances hídricos determinar las variaciones de las 

reservas renovables en relación con la pluviometría. 
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Gráfico No. 1    Mapa Hidrogeológico 
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DIAGNOSTICO DE LA INFRAESTRUCTURA Y MANEJO DEL RECURSO 

HIDRICO 
 

1. GENERALIDADES 

 

La concepción y definición del término “Recurso Hídrico” tiene una gran amplitud, pero 

circunscribiendo al área de estudio que es la provincia de Tungurahua, se lo puede definir 

como “el agua aprovechable en la actividad económica del hombre”. 

 

Las actividades en el Diagnóstico se iniciaron con la determinación de la ubicación del área de 

estudio en el contexto relacionado con la generación del recurso hídrico que se circunscribe a 

áreas aportantes que confluyen en un determinado sitio. 

 

En tal sentido, tomando de punto de partida la “División Hidrográfica del Ecuador”, se 

encuentra que la provincia de Tungurahua se enmarca en su totalidad dentro del Sistema 

Pastaza y de la Cuenca Hidrográfica Río Pastaza, signados con los códigos 28 y 2876, 

respectivamente. 

 

Continuando con la división se tiene que esta Cuenca Hidrográfica en los límites de la provincia 

abarca 3 subcuencas denominadas Río Patate, Río Chambo y Drenajes Menores al Río 

Pastaza, identificadas con los códigos 287601, 287602, 287611, respectivamente. 

 

Esta división del país en Sistemas Hidrográficos, Cuencas Hidrográficas y Subcuencas 

Hidrográficas tiene el carácter de oficial, pues ha sido propuesta y aprobada por diferentes 

Instituciones competentes del Gobierno del Ecuador. 

 

Por su parte el Consejo Nacional de Recursos Hídricos Sede de Tungurahua, ha realizado una 

división de las Subcuencas Hidrográficas en Microcuencas Hidrográficas y estas a su vez en 

Unidades Hidrográficas, que es la mínima unidad de trabajo considerada en el Inventario y 

Diagnóstico del Recurso Hídrico. 

 

Como premisa para inventariar el recurso hídrico en las Unidades Hidrográficas, se optó por 

agrupar en 2 grandes grupos a las derivaciones de agua en función del uso, llamando 

“Acequias o Canales” a las que sirven para riego, abrevadero de animales y piscícola y 

llamando “Sistemas” a las derivaciones para uso en agua potable, doméstico, minerales de 

mesa, industrial e hidroenergético. Para los casos en que una derivación combine usos en 

riego con agua potable, industrial o hidroenergético, prevalece el nombre de “Acequia o Canal”, 

por ser la demanda de riego la de mayor magnitud. 
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La división de Microcuencas Hidrográficas y Unidades Hidrográficas en la provincia de 

Tungurahua, así como la cantidad de acequias (canales) y sistemas inventariados, agrupados 

en esta última Unidad, se presentan en el cuadro Nº 1.
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Cuadro Nº 1          MICROCUENCAS HIDROGRÁFICAS Y UNIDADES HIDROGRÁFICAS   
EN LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA    

SISTEMA                         : PASTAZA                      CÓDIGO: 28    
CUENCA HIDROGRÁFICA: RÍO PASTAZA                CÓDIGO: 2876    

1. SUBCUENCA HIDROGRÁFICA: RÍO 
PATATE  CÓDIGO 287601

MICROCUENCA HIDROGRÁFICA   UNIDAD HIDROGRÁFICA Nº aceq/ Nº  

CÓDIGO NOMBRE CÓDIGO NOMBRE canales sistem.
28760101 Río Cutuchi 2876010111 Río Yanayacu 4 3

2876010112 Quebrada Patulata 0 1
2876010113 Qda. Cashapugro y drenajes al Rió Cutuchi 0 0
2876010114 Quebrada Callate 0 0

* * (Fuera de la provincia) 1 0
28760102 Río Ambato 2876010201 Río Colorado 29 2

2876010202 Río Blanco 4 5
2876010203 Quebrada Shihuay Huaycu 5 2
2876010204 Qda.Yatzapuzán Grande y drenj. Río Ambato 7 8
2876010205 Río Calamaca 5 1
2876010206 Quebrada Cubillín y drenajes al Río Ambato 27 12
2876010207 Qda.Chiquicahua y drenajes al Rió Ambato 14 15
2876010208 Río Alajua 16 11

2876010209
Quebrada Casigana y drenajes al Rió 
Ambato 8 8

2876010210 Quebrada Quillalli y drenajes al Rió Ambato 7 6
2876010211 Río Pachanlica 36 31

28760103 Río Patate 2876010301 Río Pucahuaycu 11 6
2876010302 Río San Alfonso 23 3
2876010303 Río Blanco 11 3
2876010304 Río Leytopamba 27 8
2876010305 Quebrada Gualacucho 21 8

2. SUBCUENCA HIDROGRÁFICA: RÍO CHAMBO CÓDIGO 287602

MICROCUENCA HIDROGRÁFICA   UNIDAD HIDROGRÁFICA Nº aceq/ Nº  
CÓDIGO NOMBRE CÓDIGO NOMBRE canales sistem.

28760215
Drenajes menores al Río 
Chambo 2876021501 Quebrada La Quesera 0 0

2876021502 Quebrada Santo Domingo 0 0
2876021503 Quebrada Guilles 2 1
2876021504 Quebrada Mandur 0 0
2876021505 Quebrada Cusua 0 0
2876021506 Quebrada Achupasha 0 0
2876021507 Quebrada Alto Perul 0 0
2876021508 Quebrada Calera - Mulalo 6 0
2876021509 Quebrada Loma Cardón Pamba 0 0
2876021510 Quebrada de la Hacienda 0 0
2876021511 Quebrada Loma Achupalla 0 0
2876021512 Quebrada La Curilla 0 0
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Cuadro Nº 1    Continuación      
 

3. SUBCUENCA HIDROGRÁFICA: DRENAJES MENORES AL RÍO PASTAZA CÓDIGO 287611

MICROCUENCA HIDROGRÁFICA   UNIDAD HIDROGRÁFICA Nº aceq/ Nº  
CÓDIGO NOMBRE CÓDIGO NOMBRE canales sistem.
28761101 Río Verde Chico 2876110101 Río Verde Chico 1 1
28761102 Río Blanco 2876110201 Río Blanco 0 2
28761103 Río Verde 2876110301 Río Verde 0 1
28761104 Río Topo 2876110401 Río Topo 0 1
28761105 Río Zuñag 2876110501 Río Zuñag 0 1
28761106 Río Ulba 2876110601 Río Ulba 0 4
28761107 Río Chinchín Chico 2876110701 Río Chinchín Chico 0 0
28761108 Río Chinchín Grande 2876110801 Río Chinchín Grande 0 0
28761109 Río Cristal 2876110901 Río Cristal 0 0
28761110 Río Estancia 2876111001 Río Estancia 0 0
28761111 Río Encanto 2876111101 Río Encanto 0 0
28761112 Drenajes menores al Río Pastaza 2876111201 Río San Pablo 1 2

2876111202 Quebrada El Lisco 0 0
2876111203 Quebrada Guambo 0 1
2876111204 Quebrada Santa Rosa 0 0
2876111205 Quebrada Antumbas 0 0
2876111206 Quebrada San Jorge 0 0
2876111207 Quebrada Cadenillas 0 0
2876111208 Río Machay 0 0
2876111209 Quebrada Azafrán 0 0
2876111210 Quebrada Palma Urcu 0 0
2876111211 Río Vascún 0 4
2876111212 Quebrada Copogotera 0 1
2876111213 Quebrada Chahuaryacu 0 0
2876111214 Río Unión 0 0
2876111215 Río San Pedro 0 0
2876111216 Quebrada Jordán 0 0
2876111217 Quebrada Juive Grande 0 0
2876111218 Quebrada Juive Chico 0 1
2876111219 Quebrada Loma de las Antenas 0 0
2876111220 Quebrada Centro de Baños 0 2
2876111221 Quebrada Loma El Sauce 0 0
2876111222 Quebrada Guama 0 0
2876111223 Quebrada Loma Chaguarpata 0 0
2876111224 Quebrada El Arroyo 0 0
2876111225 Quebrada El Mirador 0 0
2876111226 Quebrada Manto de la Novia 0 0
2876111227 Quebrada El Placer 0 1
2876111228 Quebrada Loma Nueva Libertad 0 0
2876111229 Quebrada Loma La Clementina 0 0
2876111230 Quebrada Loma El Churo 0 0
2876111231 Quebrada Loma Lazafrán 0 0
2876111232 Río Margaritas 0 2
2876111233 Quebrada Loma La Palmera 0 0
2876111234 Río Coral 0 0
2876111235 Río Cashurco 0 0
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Agrupando en Microcuencas Hidrográficas se tiene: 

 

Cuadro Nº 2   SUBCUENCAS HIDROGRÁFICAS Y MICROCUENCAS  

 HIDROGRÁFICAS EN LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA 

 

1. SUBCUENCA HIDROGRÁFICA : RÍO PATATE  CÓDIGO: 287601 

 
MICROCUENCA HIDROGRÁFICA                    Nº acequ/       Nº                    Área 

CÓDIGO                NOMBRE                                         canales         sistemas         (Km2) 

28760101  Río Cutuchi        5            4   463,0 

28760102  Río Ambato    158        101 1301,7 

28760103  Río Patate      93          28   277,7 

Total subcuenca:        256        133 2042,4 

 

2. SUBCUENCA HIDROGRÁFICA : RÍO CHAMBO  CÓDIGO: 287602 

 

MICROCUENCA HIDROGRÁFICA              Nº acequ/        Nº          Área 

CÓDIGO                NOMBRE                canales      sistemas    (Km2) 

28760215  Drenajes menores al Río Chambo      8             1    74,7 

Total subcuenca:      8             1    74,7 

 

3. SUBCUENCA HIDROGRÁFICA: DRENAJES MENORES AL RÍO PASTAZA 

CÓDIGO: 287611 

 

MICROCUENCA HIDROGRÁFICA                Nº acequ/        Nº     Área 

CÓDIGO                NOMBRE    canales       sistemas  (Km2) 

28761101  Río Verde Chico        1              1  224,0 

28761102  Río Blanco         0   2    24,2 

28761103  Río Verde         0              1  132,8 

28761104  Río Topo         0   1  437,3 

28761105  Río Zuñag         0    1    71,9 

28761106  Río Ulba         0   4    54,6 

28761107  Río Chinchín Chico        0   0    14,0 

28761108  Río Chinchín Grande        0   0    55,3 

28761109  Río Cristal         0   0    22,2 

28761110  Río Estancia         0    0    28,2 

28761111  Río Encanto         0   0    33,2 

28761112  Drenajes menores al Río Pastaza      1    14  174,4 

Total subcuenca:      2             24 1272,1 
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En total, en la provincia de Tungurahua se inventariaron 266 acequias y canales y 158 

sistemas. 

 

Algunas acequias (canales) y sistemas no fue posible inventariar por diversas razones, tales 

como desconocimiento de su existencia por los grupos de campo, ausencia de informantes u 

oposición a tal fin como es el caso del canal Mocha-Quero-Ladrillos, en que los usuarios no lo 

permitieron. El porcentaje sin inventariar es pequeño y se lo estima en el orden del 5% del total 

existente, pero el proyecto es factible de actualización y complementación y se lo podría hacer 

a futuro. 

 

La metodología y procedimientos seguidos en el levantamiento de la información de campo se 

describen en el “Manual de procedimiento de levantamiento, revisión y validación de la 

información recopilada en campo”. 

 

2. EVALUACIÓN DE LAS FUENTES Y CAPTACIONES 

 

De acuerdo a la información de la ficha  de campo Nº 1, cuyos resultados se presenta en el 

Apéndice No. 5, se puede determinar que el principal uso del agua es el riego, existiendo 266 

acequias (canales) para tal fin y consumiendo la mayor cantidad del recurso hídrico de la 

provincia. Las captaciones las tienen mayormente en ríos y quebradas y en menor porcentaje 

en vertientes. No existen pozos perforados para tal fin, es decir el agua subterránea que se 

utiliza en riego es únicamente la que aflora en forma natural en las vertientes, aunque esta 

última forma de presentación del agua es más utilizada para uso potable. 

 

El uso en riego está íntimamente ligado con el uso para abrevadero de animales y con el uso 

doméstico. 

 

En la subcuenca hidrográfica Río Patate, la mayor cantidad de sitios de captaciones de 

acequias (canales), con un total de 158, se encuentra en la microcuenca del Río Ambato, cuya 

superficie es igual a 1301,7  Km2; le sigue la microcuenca del Río Patate con 93 en un área de 

277,7 Km2 y luego la del río Cutuchi con 5  en un área de 463 Km2. En orden de densidad de 

sitios de captaciones se tiene que la microcuenca mas densamente cruzada de canales es la 

del río Patate, con 1 sitio de captación cada 3,0 Km2, le sigue la del río Ambato con 1 

captación cada 8,2 Km2 y finalmente la del río Cutuchi con 1 captación cada 92,6 Km2. 

 

En la subcuenca hidrográfica Río Chambo, que en la provincia de Tungurahua apenas abarca 

una sola microcuenca denominada “Drenajes menores al Río Chambo” con un área de 74,7 

Km2, existen 8 captaciones de acequias (canales), lo que significa un sitio de captación cada 

9,3 Km2. 
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En la subcuenca hidrográfica “Drenajes menores al río Pastaza”, la existencia de sitios de 

captaciones para riego es pequeña, lo que se justifica por ser una zona con alta pluviosidad, 

sobre los 1500 mm, que no requiere de riego. 

 

Este análisis refleja la cantidad de sitios de captaciones de acequias (canales) en las diferentes 

microcuencas, acequias que comúnmente se desarrollan y riegan en la misma microcuenca, 

pero hay casos que atraviesan las divisorias de aguas y se expanden en otras microcuencas. 

Esta última situación es más común en las Unidades Hidrográficas, por ser áreas más 

pequeñas, en que se trasvasa  las aguas superficiales que se generan en una Unidad hacia 

otra en donde se encuentran las áreas de riego, por esta razón este análisis se lo hizo por 

microcuencas y no por unidades hidrográficas. 

 

Las áreas de riego se basan en datos proporcionados por los representantes de cada acequia 

(canal) y verificadas con los datos consignados en el CNRH en los expedientes de las 

concesiones de derechos de aprovechamiento del agua; de ninguna manera se midieron en 

campo. El área potencial de riego no se pudo sintetizar por microcuencas debido a que en la 

ficha de campo, en muchos casos no se llenó este espacio por desconocimiento de los 

informantes. 

 

En total, en la provincia de Tungurahua el área bajo riego, de acuerdo al Inventario, es de 

59960 ha, a la cual hay que añadir las 2714 ha que cubre el canal Mocha- Quero Ladrillos, que 

no se inventarió por las causas ya anotadas, lo que da un total de 62674 ha, prevaleciendo en 

esta área los cultivos tradicionales con 59791 ha, que corresponden al 95,4% del total del área 

regada y dedicando a los cultivos no tradicionales solamente 2883 ha, que equivalen al 4,6%. 

 

Los cultivos tradicionales que se producen en la provincia son los siguientes: 
 

Cuadro Nº 3    CULTIVOS TRADICIONALES 

CULTIVO            ÁREA BAJO RIEGO 

 (ha)  (%) 

Papa   11840   18,9 

 Pasto   11718   18,7 

 Maíz     8556   13,7 

 Cebolla     8072   12,9 

 Frutales       7348   11,7 

 Zanahoria    2690     4,3 

 Haba     2392     3,8 

 Otras hortalizas       2332     3,7 

 Otros cultivos     4843     7,7 

TOTAL     59791   95,4 
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Los cultivos no tradicionales que mayoritariamente se producen en la provincia son: 

 
Cuadro Nº 4    CULTIVOS NO TRADICIONALES 

CULTIVO            ÁREA BAJO RIEGO 

 (ha)   (%) 

Mora    1013   1,62 

 Tomate riñón (invernadero)   700   1,12 

 Pasto introducido      306   0,49 

 Tomate de árbol      276   0,44 

 Espárrago       207   0,33 

 Brócoli          150   0,24 

 Babaco                95   0,15 

 Flores            78   0,12 

 Granadilla           52   0,08 

 Otros                6   0,01 

TOTAL              2883   4,60 

 
Áreas sembradas de tomate de árbol también se encuentran dentro de los cultivos tradicionales 

en lo que corresponde a frutales. 

 

La técnica de riego que prevalece es a gravedad, utilizada en 61170 ha que equivalen al 97,6% 

del total del área bajo riego. El método de la aspersión se utiliza en 1128 ha que equivalen al 

1,8% y el sistema de goteo se aplica en 376 ha que equivalen al 0,6%. 

 

En términos generales la aplicación de una u otra técnica de riego se basa en los criterios 

especificados en el siguiente cuadro: 
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Cuadro No. 5 Análisis de las técnicas de riego 
 
Técnica 
De  
Riego 

¿Por que? Oportunidades Debilidades Fortalezas Consecuencias 
agronómicas 

Limitante 

C
A

N
TE

R
O

N
(G

ra
ve

da
d)

Tradición 

 

Desconocimiento 

de otras técnicas. 

 

Falta de recursos 

económicos 

Cambiar el sistema 

de riego a surcos 

por contornos 

Desperdicio del 

agua 50% o 

mas. 

 

Eliminación de la 

fertilidad del 

suelo. por: 

erosión y 

acarreo de 

nutrientes. 

 

Empleo de 

mucha mano de 

obra. 

No requiere 

mucha 

inversión 

 

Transformación de los 

suelo  a 

improductivos y 

desérticos. 

 

Eliminación de la 

fertilidad. 

 

Erosión 

 

Químicas (alteración 

del PH del suelo, 

eliminación del 

intercambio catódico). 

Conocimiento 

técnico 

A
SP

E
R

S
IO

N

Más conocimiento 

 

Más recursos 

económicos 

Disponibilidad de 

recursos 

económicos 

Costos altos de 

inversión: 

Reservorio de 

agua. 

Conducción del 

agua a través de 

tuberías. 

Bombas 

aspersores. 

Desarrollo de plagas 

y enfermedades en el 

caso de un mal 
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Del análisis de las fichas, se deduce que la razón por la que en la provincia de Tungurahua el 

riego por gravedad es el predominante son la tradición, el desconocimiento de otras técnicas y 

la falta de recursos económicos. 

 

El porcentaje de tenencia legalizada de la tierra es igual al 99,1%, lo que significa que este 

aspecto está prácticamente resuelto. 

 

El uso en agua potable o doméstico se lo realiza a través de 155 sistemas que captan las 

aguas mayoritariamente de vertientes, mediante tanques y su inmediata conducción a través 

de tuberías. Existen algunos casos en que se utilizan aguas directamente de ríos y quebradas 
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y en muy pocos casos utilizan aguas de acequias (canales), como por ejemplo del Ambato-

Huachi Pelileo, Cunucyacu Chimborazo, Alta Fernández, Yacuyuyu Chacón Vásconez, que 

tienen ramales secundarios para abastecimiento de agua potable a la ciudad de Ambato y a 

algunas de sus parroquias rurales, realizando el tratamiento del agua en plantas. Otra acequia 

que sirve también para agua potable es la Mocha Huachi, que tiene una toma para tal fin en la 

abscisa 0 + 905, desde donde se conduce el agua hasta una planta de tratamiento y su 

posterior entrega a la población de Cevallos. La acequia Chaupiloma 1 también se utiliza para 

agua potable. En total se tiene 6 acequias (canales) que sirven para agua potable entre otros 

usos. 

 

Los sistemas que captan directamente las aguas de ríos o quebradas son: 

 
Cuadro Nº 6   SISTEMAS CON FUENTES EN RÍOS O QUEBRADAS 
 

Sistema     Fuente         Uso 

1. Asoc. Sta Ana Calamaca  Quebrada Galarza  Doméstico 

2. La Compañía   Quebrada Quichibí  Doméstico 

3. Juan Benigno Vela   Quebrada Verde Cocha Potable 

4. San Pablo Jerusalem  1) Qda. El Tingo Huaycu   Potable 

2) Vertiente Colacocha 

5. Pinllo Alto    Río Alajua   Potable, domést., ind. 

6. Quisapincha    Qda. Yanasacha Huayco Potable 

7. Ipolongo Cuatro Esquinas  1) Quebrada. Parca        Potable, doméstica 

2) Vertiente Curipogio 

8. Siete Barrios(San Miguelito  1) Qda. Buey Potrero   Potable, doméstico 

de Píllaro)    2) Qda. Buey Potrero 

3) Vertiente Callejas 

9. Tundal Mundug   Quebrada Platubamba  Doméstico 

10. El Galpón    Río El Chorro    Potable 

11. Regional Hualcanga  1) Quebrada Ishco   Potable, doméstico 

2) Vertiente Hualimbo 

12. Tilulum – EMAPA   1) Río Alajua    Potable 

2) Vertientes varias 

13. Pelileo    1) Quebrada Potohuaycu Potable 

2) Río San Alfonso 

14. Ulba-Munic.de Baños  1) Río Chamana  Potable 

2) Vert. Camino a Runtún 

15. Vizcaya – Baños   Quebrada El Cedral   Potable 

16. La Clementina   Río Nahuaso    Potable 

17. Río Yanayacu   Río Yanayacu     Potable 

18. El Placer    Quebrada El Placer   Potable 
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La utilización de estas fuentes se da por el hecho de que sus aguas por lo general son limpias, 

por lo que su tratamiento, como en el caso de las vertientes, consiste por lo general solamente 

en desinfección mediante el uso de cloro, aunque en muchos sistemas el clorador no funciona 

o simplemente no existe, aunque también, en algunos casos, se dispone de planta de 

tratamiento como por ejemplo el Sistema Río Yanayacu que capta las aguas del río Yanayacu 

y abastece a la ciudad de Píllaro, o el sistema Tilulum que capta entre otras las aguas del río 

Alajua para conducirla a una planta de tratamiento ubicada algunos metros aguas abajo de la 

bocatoma; desde esta planta sale el agua hacia un tanque cercano, que también recibe las 

aguas provenientes de dos vertientes más y en donde se realiza la desinfección mediante el 

uso de cloro gas y desde donde se conduce el agua hacia los tanques de almacenamiento 

“Troya”, ubicados en la ciudad de Ambato. 

 

Como se indica anteriormente, el tratamiento de las aguas de las vertientes consiste 

generalmente solo en desinfección mediante el uso de cloro, y en muy pocos casos se lo 

realiza en plantas, como por ejemplo el Sistema Nahuaso que capta el agua de vertientes y 

abastece a la ciudad de Baños. 

 

En total en la provincia se tiene 101 sistemas en los que se da tratamiento al agua y 54 en los 

que no se lo hace. De los 101 sistemas con tratamiento, 94 se realiza solamente con 

desinfección mediante el uso de cloro y 7 en plantas. 

 

Adicionalmente a este número de plantas de tratamiento, existen 5 más que corresponden a 

los canales secundarios para uso en agua potable de las acequias (canales) Cunucyacu-

Chimborazo, Ambato-Huachi-Pelileo, Yacuyuyo Chacón Vásconez, Alta Fernández y Mocha- 

Huachi. Es decir, en total en la provincia existen 12 plantas de tratamiento. 

 

Las fechas de instalación o de su última reparación de los sistemas de agua potable en su 

mayoría corresponden a las décadas de los ochenta y noventa, por lo que la mayoría de las 

instalaciones se encuentran en buen estado, y son muy pocos los casos en los que se requiere 

de su renovación, especialmente de la conducción. 

 

Otros usos del agua como son energéticos, industriales, piscícolas, minerales de mesa, son 

puntuales. 

 

Respecto al primero, se destacan las grandes centrales hidroeléctricas Pisayambo y Agoyán 

que utilizan las aguas de la laguna de Pisayambo y del río Pastaza respectivamente. También 

cabe mencionar a la central hidroeléctrica La Península, ubicada en la periferia de la ciudad de 

Ambato y que utiliza las aguas del río Ambato, aunque su funcionamiento no es permanente, 

puesto que en estiaje se ven avocados a suspender la producción de energía por falta de 

caudal. 
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En uso industrial generalmente se utiliza el agua de sistemas destinados para agua potable o 

uso doméstico de poblaciones, a cargo de Empresas Municipales o Juntas de Aguas, como por 

ejemplo el Sistema Parque Industrial Ambato (PIA.) a cargo de la EMAPA. En muy pocos casos 

se utiliza el agua de acequias o canales como por ejemplo de la Tilulum Darquea, Aguaján San 

José, Lalama, Latacunga-Salcedo-Ambato. 

 

Una industria que explota su propio sistema es GELEC, que utiliza el agua de 2 pozos 

profundos perforados en sus predios. 

 

Para uso exclusivo en labores piscícolas solamente se ha inventariado una acequia de 

pequeña magnitud y sin nombre, que coge las aguas del río Colorado en la unidad hidrográfica 

del mismo nombre. 

 

La acequia Mortensen Samaniego Baja también se usa para labores piscícolas a más del riego, 

uso doméstico y abrevadero de animales. 

 

Para minerales de mesa se inventarió el Sistema Coca Cola, que capta las aguas de un pozo 

propio ubicado en sus instalaciones en el sector de Totoras. 

 

En otro caso de uso para minerales de mesa, la marca Agua Luz no permitió a los grupos de 

campo realizar el inventario correspondiente. 

 

De acuerdo al Reglamento General para la aplicación de la Ley de Aguas, que en su artículo 

27 dice “Si más de cinco (5) usuarios tuvieren derecho al aprovechamiento de aguas en un 

cauce común, formarán un organismo de dirección y administración de ellas que se 

denominará Directorio de Aguas …..”. Este mismo Reglamento indica que la máxima autoridad 

del Directorio es la Junta General, que se integrará con un representante por cada derecho de 

aprovechamiento. La Junta a su vez nomina al Consejo de Aguas, quien se encarga de 

administrar la entidad. 

 

Del Inventario se desprende que en la provincia de Tungurahua se han conformado 337 Juntas 

de Aguas, en 72 casos no existe y en 15 casos no se tuvo información al respecto. Para los 

casos que no existen Juntas, se debe a que son cinco (5) o menos usuarios, o las concesiones 

de los derechos de aprovechamiento se los ha realizado a Empresas Administradoras del 

Agua, que no necesitan integrar Junta o, simplemente, a la fecha no cumplen con el referido 

artículo 27 del Reglamento. 

 

Evaluando en porcentaje se  tiene que en el 79,5 % de los casos se han conformado las Juntas 

de Aguas, no las hay en el 17,0% y se desconoce en el 3,5%. Para que la Junta tenga carácter 
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legal debe registrarse en la Agencia de Aguas de Ambato, en tal sentido, de las 337 Juntas 

existentes, 292 están legalizadas, 20 no legalizadas y en 25 casos se desconoce. Es decir, del 

total de acequias (canales) y sistemas, solamente un 68,9% tienen Junta conformada y 

legalizada. 

 

Calendario de riego. 

 

El artículo 40 del anteriormente mencionado Reglamento General dice: “La distribución de las 

aguas, el sistema de riego, intervalos, láminas y tiempo de riego se hará sobre bases técnicas 

y, para lo cual, deberá solicitarse la asesoría del Instituto Ecuatoriano de Recursos 

Hidráulicos”. Si se toma en cuenta que los usos consuntivos mayoritarios en la provincia son 

agua potable y riego, se ha puesto énfasis en conocer el calendario de uso en estos aspectos, 

determinando que para agua potable no existe un calendario de uso, sino que su distribución 

por lo general es permanente y está en función del recurso, mientras que en riego se establece 

un calendario para su entrega por turnos. De las 265 acequias y canales existentes para riego, 

192 de ellas tienen calendario de riego, lo que representa el 72,5% del total, mientras que 69 

(26,0%) no lo poseen y en 4 casos (1,5%) no se dispone de información. La frecuencia de riego 

que más se presenta es cada 8 días, registrándose 99 casos que representa el 51,6% del total 

de acequias con  calendario de riego. Le sigue la frecuencia de cada 15 días con 40 casos 

(20,8%), mientras que los turnos cada 1, 3, 5, 10, 21 y 30 días suman también en conjunto 40 

casos (20,8%). Para 13 casos se desconoce la frecuencia (6,8%). 

 

Desperdicios del agua. 

 

Hace relación al agua que los usuarios desfogan directamente a sistemas ácuos sin hacer uso 

de ella, debido a que no requieren ya sea por condiciones climatológicas o porque no tiene 

aplicación. 

 

El cuadro siguiente indica los números de casos en que se desperdicia el agua y en que 

épocas: 

 
Cuadro Nº 7       DESPERDICIOS DEL AGUA 
 

INVIERNO                             VERANO 
 Día      Noche   No   Sin             Día      Noche    No         Sin 
 y infor.          y                                  información. 
 Noche                                        Noche 
TOTAL           # casos       113        85       191      35             19        10,0       358              37,0 
(# = 424)             %              26,6     20,1      45        8,3            4,5       2,4         84,4            8,7 

Acequias   # casos       95        77        85         9              9          6,0        240            11,0 
 (# = 266)       %             35,7    28,9      32         3,4           3,4       2,3         90,2           4,1 

Sistemas   # casos      18         8        106       26            10          4         118            26,0 
 (# = 158)      %             11,4      5,1        67,1   16,4          60,3       2,5       74,7          16,5 
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En general, el agua es un recurso muy preciado y cuidado por los usuarios, especialmente en 

la época de verano, en donde no desperdician este elemento en un 84,4% de los casos. En un 

4,5% se desperdicia día y noche, posiblemente por disponer asignaciones mayores a las 

requeridas y un 2,4% se desperdicia en la noche, por la dificultad o poco control que se realiza 

en estas horas. En el 8,7% de los casos no se tuvo información al respecto. 

 

En invierno, catalogada como tal la época de lluvias, aumentan los desperdicios, obviamente 

por disponer de mayor recurso y no tener sitios de almacenamiento. La proporción se la puede 

ver en el cuadro anterior. Los desperdicios en esta época son en el día y la noche en un 26,6% 

del total de los casos; en la noche hay un porcentaje del 20,1% y en un 45,0% se indica que el 

agua no se desperdicia, pero hay que resaltar que estos porcentajes son promediados de 

acequias y sistemas de agua potable, a los cuales el tratamiento por parte de los usuarios es 

diferente. 

 

En las acequias se desperdicia el agua en el 64,6% de los casos en invierno, ya sea durante 

todo el día o solamente en la noche y sólo para el 32,0% de los casos se nota un utilización sin 

desperdicios del agua; pero en verano, la situación es muy diferente, en donde el desperdicio 

del recurso hídrico es apenas del orden del 5,7% de los casos y se lo utiliza sin desperdiciar en 

un 90,2%. 

 

En los sistemas la relación hacia el agua no se diferencia mucho de la época de invierno a la 

de verano, desperdiciando este recurso en el 12,6% de los casos y cuidándolo en el 70,9%. En 

el 16,5% no se tuvo información al respecto, pero la tendencia hacia los porcentajes antes 

indicados se mantiene, por lo que estos porcentajes quedarían en 15,1% y 84,9% 

respectivamente. Resumiendo en porcentajes la información del cuadro anterior se tiene: 

 

Cuadro Nº 8        RESUMEN DE LOS DESPERDICIOS DEL AGUA 
 

INVIERNO                                 VERANO 

 Desperdicios        No                   Desperdicios        No 

TOTAL                          50,9%            49,1%                      7,6%            92,4% 

Acequias           66,9%            33,1%                      5,9%            94,1% 

Sistemas           19,7%            80,3%                     10,5%           89,5% 

Se concluye que los desperdicios del agua en acequias y canales en invierno son significativos, 

del orden del 66,9% de los casos, mientras que en verano es igual a 5,9%; mientras que en los 

sistemas, los desperdicios son bajos y no hay mayor diferencia de invierno a verano y están en 

el orden del 15,1% de los casos en promedio. 
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Pago del agua. 

 

Hace relación a las tarifas que deben cancelar los usuarios a la institución encargada de la 

administración y operación de la acequia o sistema. 

 

A continuación se presentan los casos del pago del agua en porcentajes de lo que deben 

cumplir los usuarios. 

 
Cuadro Nº 9    PAGO DEL AGUA 
 

PAGO DEL AGUA EN PORCENTAJE 

 

0%      (1 – 50)%     (51 – 99)%     100%       Sin información 

# de casos presentados         39             12                 41               286              46 

# de casos prorrateados        44             13                 46               321 

El prorrateo se hizo siguiendo la tendencia. 

 

Se observa que son 321 los casos de 424 en que los usuarios cancelan en su totalidad por el 

servicio del agua, es decir la mayoría (75,7%) cumple con sus obligaciones económicas. En 59 

casos (13,9%) se cubre la mitad de los costos y en 44 casos (10,4%) no pagan por el agua. 

 

Conflictos. 

 

El uso del agua acarrea conflictos entre los usuarios, que son de diferente tipo según la 

acequia (canal) o sistema que se trate. 

 

Para el caso de las 266 acequias (canales) inventariados, los conflictos se agrupan de la 

siguiente manera: 

 

CONFLICTO 

 

# casos 

 

1. Entre propios usuarios 

2. Con usuarios de otras conducciones 

3. Entre propios y usuarios de otras 

conducciones. 

4. No 

5. Sin datos 

117

13 

8

99

29

Total:         266 
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De acuerdo a la tendencia se prorrateó la ausencia de información, que en algunos casos 

es total para una conducción y en otros casos se detalla por lo menos el tipo, según los 

porcentajes de ocurrencia, obteniéndose la siguiente distribución: 

 

CONFLICTO                                                      # casos            % 

 

1 Entre propios usuarios                                              137             51,5 

2 Con usuarios de otras conducciones                         16               6,0 

3 Entre propios y usuarios de otras conduc.                   9               3,4 

4 No                                                                              104             39,1    

Total:           266            100,0 

Se observa que el mayor número de casos de conflictos se dan entre los propios usuarios de 

un sistema de riego, con 137 casos (51,5%), pero también existe un alto número de casos de 

acequias que no tienen conflictos por uso del agua: 104 casos igual al 39,1% del total. De los 

conflictos que se dan entre los propios usuarios, de las fichas de campo se determinó que un 

39,5% de casos se debe a robo del agua, el 35,5% debido a la escasez, un 13,2% a la falta de 

organización; un 8,3% al pago de tarifas; un 2,2% son de poder y el 1,3% son de género 

(representatividad). 

 

Concluyendo se tiene que en las acequias (canales) los conflictos se dan principalmente entre 

los propios usuarios de una conducción, originados por el robo del agua al que se ven 

avocados posiblemente por la escasez, por un inadecuado calendario de riego y por otras 

causas mas inherentes al mismo sistema de riego. 

 

En los 155 sistemas inventariados de agua potable, más el hidroenergético, el industrial y el de 

minerales de mesa, la distribución es la siguiente: 

 

CONFLICTO # casos 

1. Entre propios usuarios 

2. Con usuarios de otras conducciones 

3. Entre propios y usuarios de otras conduc. 

4. No 

5. Sin datos 

45 

 2

0

85 

 26

Total:        158 
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Prorrateando la ausencia de información, finalmente se obtiene lo siguiente: 

 

CONFLICTO # casos              % 

1. Entre propios usuarios 

2. Con usuarios de otras conducciones 

3. Entre propios y usuarios de otras conduc. 

4. No 

 56 35,4 

 2 1,3 

 0 0,0 

 100              63,3    

Total        158            100,0 

Se observa que en la mayoría de los sistemas no existen conflictos por uso del agua: 100 

casos que equivalen al 63,3% del total; pero también se observa que hay 56 casos, equivalente 

al 35,4% del total, que son conflictos entre los propios usuarios de un sistema de agua potable. 

 

Circunscribiendo la información al conflicto entre propios usuarios, por ser el más importante, 

se tiene que este se origina, según las fichas de campo, por la escasez y pago de tarifas 

(42,3% y 25,6% respectivamente). El robo de agua es menor que en las acequias y tiene un 

porcentaje del 14,1%, esto debido posiblemente al mismo sistema, en la mayoría de los casos 

cerrado y enterrado de las conducciones, y al cuidado mismo que hacen las Juntas o 

Empresas encargadas de la administración y mantenimiento. 

 

La falta de organización alcanza un 12,8% de los tipos de conflictos entre propios usuarios y le 

sigue el de poder (3,9%) y género (representatividad) (1,3%). 

 

Se concluye que los sistemas de agua potable no abastecen completamente a las poblaciones, 

originando conflictos por esta causa en el 35,4% del total de los sistemas inventariados. 

 

Frecuencia de mantenimiento. 

 

La frecuencia con que se da mantenimiento a las conducciones de los sistemas de riego y 

agua potable se resume en el siguiente cuadro: 

 
Cuadro Nº 10 FRECUENCIA DE MANTENIMIENTO DE LAS CONDUCCIONES 
 

Cada   Cada   Cada   Cada   Cada  Cada   Cada  Cada  Perma- Según    No    Total 

8 15       1          2         3         4        6        año    nente     requer. 

 días     días    mes     mes.    mes.   mes.    mes. 

#

casos    8       4       21          26        72       22      152       77        21      15        6        424 

% 1,9     0,9     5,0          6,1      17,0     5,2     35,8     18,2      5,0     3,5      1,4    100,0 
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En este cuadro se han prorrateado 37 casos de ausencia de información de acuerdo a la 

tendencia. 

 

La frecuencia más común para el mantenimiento rutinario de las conducciones es cada 6 

meses, con un total de 152 casos que representa el 35,8% del total; le sigue la frecuencia 

anual con 77 casos (18,2%) y la trimestral con 72 casos (17,0%). 

 

Requerimiento de mejoras en la conducción. 

 

Las conducciones en su mayoría, 396 casos (93,4% del total), requieren de obras para un 

mejor funcionamiento. Solamente en 28 casos (6,6%), los entrevistados o informantes 

indicaron que en la actualidad no se requieren de obras. En estos valores se encuentran 

prorrateados los 33 casos sin información. 

 

3. INFRAESTRUCTURA DE BOCATOMAS 

 

En la provincia de Tungurahua se inventariaron 266 acequias (canales), 155 sistemas de agua 

potable, 1 sistema hidroeléctrico, 1 sistema industrial y 1 sistema de minerales de mesa, dando 

un total de 424 conducciones levantadas, encontrándose que en algunos casos existían 2 

hasta 5 captaciones para una misma conducción, por tal motivo se tienen 502 bocatomas de 

los siguientes tipos: 

 

1. Bocatomas convencionales      32 

2. Bocatomas caucasianas       8 

3. Derivaciones directas    259 

4. Tanques de captación    195 

5. Pozos profundos        4 

6. Pozos someros        1 

7. Galerías         2 

8. Presas         1

Total: 502 

 

En estos valores se encuentran prorrateados los 52 casos en que no se tenía información. 

 

De estas 502 bocatomas, 287 corresponden a acequias (canales) y 215 a los sistemas de agua 

potable, hidroeléctrico, industrial y minerales de mesa. 
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3.1 Bocatomas convencionales 

 

Se encuentran emplazadas casi en su totalidad en las fuentes de las acequias o canales (30 

casos), y solamente existen 2  para los sistemas de agua potable. 

 

Su material es el hormigón y su estado es bueno en el 62,5% de los casos, regular en el 28,1% 

y malo en el 9,4%. 

 

3.2 Bocatomas caucasianas 

 

Existen 8 bocatomas de este tipo emplazadas en ríos y quebradas, todas de hormigón y en su 

mayoría en buen estado, 5 de ellas sirven para las acequias y canales y 3 de ellas a los 

sistemas de agua potable. 

 

3.3 Derivaciones directas 

 

Existen 259 derivaciones directas, hechas de los siguientes materiales: 

 

- Materiales no consolidados   191  u 

 -  Hormigón       55  u 

 -  Empalizada       11  u 

 -  Otros             2  u 

 Total: 259  u 

 

Las derivaciones directas de hormigón en su mayoría se encuentran en buen estado, algunas 

en estado regular y muy pocas en mal estado. 

 

Estas derivaciones directas se hacen en ríos, quebradas y vertientes, sirviendo 245 de ellas 

para las acequias o canales y 14 para los sistemas de agua potable. 

 

3.4 Tanques 

 

En la provincia existen 195 bocatomas conformadas por tanques de hormigón para captar  

 

aguas en su mayoría de vertientes y en algunos casos de quebradas y sirven a 7 acequias o 

canales y a 188 sistemas de agua potable. 

 

3.5 Pozos profundos 

 

Los pozos inventariados en la provincia son 4, que son los siguientes: 
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Cuadro Nº 11   POZOS 
 

Nº SISTEMA  POZO   USO 

1 Pelileo   La Libertad  Agua potable 

2 GELEC    Nº 3   Industrial 

3 GELEC   Nº 4   Industrial 

4 Coca Cola  Coca Cola  Minerales de mesa 

El material corresponde a tubería de acero y su estado es bueno. De estos pozos, La Libertad 

de Pelileo se encuentra en pruebas, mientras que los 3 restantes están en operación. 

 

Existen 5 pozos profundos adicionales perforados por la EMAPA (Ambato), pero no se 

inventariaron por encontrarse en etapa de construcción de los sistemas de conducción. 

 

3.6 Otras bocatomas 

 

Existen 2 galerías de captación de aguas subterráneas para uso potable de la ciudad de 

Ambato, 1 pozo natural (somero) igualmente para abastecimiento de agua potable (Sistema 

Posorumi) y una captación desde la presa de Pisayambo para generación hidroeléctrica. 

 

Resumiendo la cantidad de bocatomas por acequias y sistemas se tiene el siguiente cuadro: 

 
Cuadro Nº 12      BOCATOMAS 

 

Convenc.  Caucas.    Deriv.     Tanque     Pozo     Otras     Total 

 directa. 

Acequias/canales         30         5         245     7       0       0     287 

 

Sistemas agua potable          2        3           14  188       1       3     211 

 

Sistemas hidroeléctricos       0        0            0      0       0       1        1 

 

Sistemas industriales         0        0            0      0       2       0        2 

 

Sistemas minerales de          0        0            0      0        1       0        1 

mesa 

TOTAL:         32       8         259   195        4       4     502 

La frecuencia más usual para el mantenimiento de las bocatomas es cada 6 meses; le sigue en 

orden de ocurrencia una frecuencia anual, luego cada 3 meses y según los requerimientos. En 
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algunas bocatomas el mantenimiento lo hacen cada mes o 2 meses y en menor ocurrencia 

cada 15 días. 

 

4. DESARENADORES 

 

De las 502 bocatomas, solamente 37 (7,4%) cuentan con desarenadores, mientras que las 

restantes 465 (92,6%) no tienen. 

 

En la mayoría de los 37 desarenadores existentes, el estado es bueno (22 casos), mientras 

que en algunos es regular (11 casos) y en muy pocos malo (4 casos). 

 

El mantenimiento de los desarenadores lo realizan mensualmente, trimestralmente o 

semestralmente, con igual ocurrencia de casos para los 3 períodos indicados. 

 

5. REGULADORES DE CAUDAL 

 

En 66 casos (13,2%) se cuenta con reguladores de caudal y en los 436 restantes (86,8%) no 

se tiene). 
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INFORMACION SOCIOECONOMICA 
 

1. INTRODUCCION 

 

El diagnóstico socioeconómico se basó en la recopilación de información generada por otras 

instituciones y por la definición de la cobertura vegetal y uso de la tierra a través de una imagen 

satelital. En el primer caso, la información recopilada requirió ser sistematizada y 

georeferenciada para ser ingresada al sistema de información geográfica.  

 

En esta etapa del proyecto “Inventario - Diagnóstico”  no se realizó la validación de los estudios 

ya existentes (Diagnóstico Socioeconómico y Técnico de los Sistemas Agrarios del Río 

Ambato; y Censo Agrario). En el caso del diagnóstico, para validar los resultados habría que 

realizar un muestreo de las tipologías analizadas, mediante encuestas expeditivas, mientras 

que en el caso del Censo Agrario, la validación no se efectuó porque las condiciones 

socioeconómicas han cambiado desde la fecha en que dicho censo se realizó. 

 

2. RESULTADOS 
 

2.1 Densidad  Poblacional 

 

Las unidades espaciales de análisis del INEC son las áreas censales y sus resultados son 

presentados a nivel de parroquia; este nivel no permite establecer la densidad poblacional por 

unidades hidrográficas. En tal virtud, se utilizó la cartografía base, en la que se muestra el 

campo cultural en el cuál se identifican las casas mediante puntos, que se contabilizan, 

estableciéndose el número de casas por kilómetro cuadrado. Ver Gráfico No.1 (Mapa de 

densidad poblacional). Los rangos considerados fueron los siguientes:  

 
Cuadro No.1 Rangos Vs. Densidad poblacional 

 
Número de 

Casas  por 

Km2

Rango Descripción 

0 - 21 1 Muy bajo 

22 – 44 2 Bajo 

45 – 67 3 Medio 

68 – 91 4 Alto 

> 91 5 Muy alto 

En el Gráfico No. 1 se observa la concentración de la población en los diferentes ámbitos 

geográficos, con lo cuál se analiza el comportamiento de ésta, frente a la presencia o ausencia 

de los diferentes tipos de infraestructura y servicios (educación, salud, etc.). Las cabeceras 
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cantorales y parroquiales presentan concentraciones poblacionales muy altas. El límite en 

altura de zonas con densidades poblacionales calificadas como altas  (68 a 91 puntos/km2) no 

supera los 3440 msnm y  en zonas calificadas como de densidades bajas (22 a 44 puntos/km2)

en la parte oriental no superan los 3500 msnm; en la parte occidental, no superan los 3800 

msnm  y en la parte norte y sur  se ubican en zonas inferiores a los 3720 y 3600 msnm 

respectivamente. 

 

2.2 Áreas de Riego 

Las áreas de riego no se identificaron en el levantamiento de campo. Como información 

referencial se considera a los resultados del proyecto “Zonificación de áreas de riego (ZARI)” 

realizado a través del convenio INERHI – ORSTOM (1994 – 1996). Sin embargo, estos 

resultados se encontraban en formatos JPG pero no contaban con una memoria explicativa; en 

tal virtud, estos gráficos se georeferenciaron y se digitalizaron sus bocatomas y perímetros de 

riego.  

 

Estos resultados se encuentran dentro del sistema de información geográfica en el archivo  

Áreas _ Riego. Las zonas identificadas son las siguientes: 

 
Cuadro No. 2     ZARI Vs. Áreas 

ZARI AREA 

(Has.) 

Zona No.  

Patate 6    2472.96 

Pelileo 18 10364.86 

Píllaro 5 9547.38 

San Fernando Pasa 21 1877.29 

Santa Rosa 20 8293.3731 

Tisaleo – Montalvo 19 8467.52 

Sin Nombre  64.12 



2.3 Cobertura y Uso de la Tierra 

 
Para elaborar el mapa de cobertura vegetal se utilizó una imagen Spot multiespectral del año 

1999, clasificada por el método supervisado, con comprobaciones puntuales de campo durante 

agosto 2003 a enero 2004. Para proceder a la interpretación tanto digital como visual se ha 

establecido una leyenda preliminar, la que se detalla en el Cuadro No. 3.  
 

Cuadro No. 3  Leyenda preliminar “Mapa de cobertura y uso de la tierra”  

COBERTURA SIMBOLO 

CULTIVOS 

Cultivos de ciclo corto 

Cultivos permanentes (frutales) 

 

Cc 

F

PASTOS 

Pasto plantado 

Pasto natural 

 

Pp 

Pn 

BOSQUES 

Bosque plantado 

Bosque natural 

 

Bp 

Bn 

VEGETACION NATURAL 

Vegetación arbustiva 

Vegetación de pajonal 

Vegetación de almohadillas 

Vegetación rastrera nativa 

 

Va 

Vp 

Vl 

Vr 

TIERRA SIN COVERTURA VEGETAL 

Suelo desnudo 

Afloramientos rocoso 

Nieves perpetuas 

Desierto 

Lagunas o cuerpos de agua 

Áreas pobladas 

Infraestructura antrópica 

 

S! 

S2 

S3 

S4 

S5 

S6 

S7 

Cultivos 

 

Cultivos de ciclo corto (Cc), constituyen aquellos que desde la siembra hasta el período de 

producción tienen una duración menor a cuatro meses, entre los que podemos citar: papa, maíz, 

fréjol, etc. 

 

Cultivos Permanentes (F), para el caso de la interpretación se consideró como cultivos 

permanentes a los frutales. 

 



Foto No. 1 Áreas de cultivos (Zona Pillaro) 

 

Pastos  

 

Pasto plantado (Pa), corresponde a vegetaciones herbáceas densas, sembradas con gramíneas 

introducidas que necesitan de labores para su establecimiento y manejo.  Se halla distribuido en 

casi toda la provincia, pero en menor proporción en los sectores sur orientales, formando unidades 

puras o asociados principalmente con cultivos de ciclo corto, bosques, cultivos permanentes 

(frutales) y vegetación de páramo.  

 

Pasto natural (Pn), se desarrolla debido a la eliminación de la vegetación original o como 

consecuencia de un desmonte intencional o abandono de un área agrícola.  

 

Foto No. 2  Pastos plantados en zonas altas 

 

Bosques 

 

Bosque plantado (Bp), Vegetación arbórea desarrollada en toda la provincia; en la parte alta se 

observan zonas de pinos y eucaliptos, mientras que en la parte media y  baja predominan los 

eucaliptos. 



Bosque natural (Bn), vegetación arbórea, desarrollada generalmente en zonas montañosas, 

con características fisonómicas y de humedad, típicas de estos ecosistemas. 

 

Vegetación natural  
 

Vegetación arbustiva (Va), esta vegetación generalmente presenta ramificaciones desde la base 

del tallo, cerca de la superficie del suelo, generalmente con alturas menores a dos metros. 

 

Vegetación de pajonal (Vp), vegetación natural herbácea, siempre verde, relacionada con 

temperaturas bajas y condiciones hiper – húmedas. La fisonomía esta dada esencialmente por las 

gramíneas, y  las plantas leñosas, representadas por arbustos de tamaño pequeño.2

Vegetación de almohadillas (Vl), esta formación se encuentra en ciertas zonas fuertemente 

pastadas o pisoteadas, tierras removidas, lo que permite suponer la existencia de un vínculo entre 

la presencia de una alta densidad de almohadillas y la degradación del páramo climácico. En estas 

zonas, la alfombra gramínea es discontinua y a veces inexistente. Las almohadillas pueden ocupar 

una proporción importante de la superficie del suelo pero nunca lo cubren totalmente. Los arbustos 

son escasos y algunas porciones de suelo están a veces al desnudo3. También se encuentran 

almohadillas en suelos mal drenados, correspondientes a páramos pantanosos. 

 

Vegetación rastrera nativa (Vr), vegetación que crece cerca de la superficie del suelo, 

generalmente con alturas menores a los cincuenta centímetros. 
 

Foto No. 3  Zona Media de Píllaro  

2 HUTTEL, Charles en: Los Paisajes Naturales del Ecuador, Volumen 1. Las Condiciones del Medio 
Natural. CEDIG. Quito, 1997 
3 HUTTEL, Charles en: Los Paisajes Naturales del Ecuador, Volumen 1. Las Condiciones del Medio 
Natural. CEDIG. Quito, 1997.Página 85 
 

Vegetación rastrera 
nativa, vegetación 
arbustiva, suelo desnudo. 

Bosque 
plantado 
(eucaliptos) 

Cultivos de ciclo corto / 
Pasto plantado 



Foto No. 4 Pajonal del Pilisurco 

Foto No.5  Vegetación de pajonal (Zona de Chibuleo) 

Foto No. 6  Licopodio más timbusco (Vegetación de almohadillas) 

Tierra sin cobertura vegetal 

 

Se identificaron las siguientes clases: 

 

Suelo desnudo (S1), correspondiente a  zonas sin cobertura vegetal; afloramientos rocosos 

(S2); nieves perpetuas (S3), identificadas en las cumbres del Chimborazo, Carihuairazo y 

Tungurahua; desierto (S4); lagunas o cuerpos de agua (S5); áreas pobladas (S6), 

correspondientes a las cabeceras parroquiales y cantonales; infraestructura antrópica (S7), por 

ejemplo aeropuerto, invernaderos, etc; y,  eriales. 



Foto No. 7  Laguna al pie del Chimborazo 

 

Foto No. 8 Eriales  

 

Asociaciones 

 

Se define como asociación a una zona donde la unidad de análisis no está cubierta en un 

100% por un determinado tipo de cobertura vegetal. Las asociaciones consideradas han sido: 

70 / 30%, 50 / 50% y (70 - 20) / 10%. 

 

A base de estas coberturas vegetales se seleccionaron todas aquellas definidas como 

vegetación de pajonal, vegetación de “almohadillas” y sus asociaciones con otras coberturas, 

estableciéndose que las áreas con vegetación predominante de páramo se encuentran en los 

siguientes sitios: en la zona nororiental, en territorios del Parque Nacional Llanganates; al sur, 

en regiones con cotas superiores a los 3600 msnm; al sur-occidente, en las estribaciones de 



los nevados Chimborazo y Carihuarazo, ubicados sobre los 3600 msnm, y también en la  

Reserva de Producción Faunística Chimborazo; y, al nor-occidente, en zonas con cotas 

superiores a los 3560 msnm. Estas zonas se  visualizan en el Gráfico No. 2. 
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2.4 Diagnóstico Socioeconómico y Técnico de los Sistemas Agrarios del Río 

Ambato 

 

La identificación de las zonas resultantes de este diagnóstico4 estaba realizada a manera de 

esquema, por lo que en el presente estudio se la representó sobre hojas topográficas y luego 

se la transformó a formato digital, con el fin de ingresarla al sistema de información geográfica, 

el cuál permite enlazar estas unidades espaciales con sus atributos. 

 

Cada una de las zonas identificadas en el estudio se clasificó  utilizando los rangos5 definidos 

para las siguientes variables: Tenencia de la tierra, Mano de obra disponible, Capital, Riego y 

Actividad extra parcela. Los rangos establecidos por variable son:  

 
Cuadro No. 4  Rango Vs. Tenencia de la tierra 

Rango Descripción 

1 Inferior a 1 ha 

2 Entre 1 y 2 has en promedio 

3 De 2 a 5 has en promedio 

4 Superior a 5 has 

Cuadro No. 5 Rango Versus Mano de obra disponible (en unidad de trabajo familiar6 por hectárea: UTF/Ha) 

Rango Descripción 

1 Inferior a 1UTF/ha 

2 Entre 1 y 2 UTF/ha 

3 Superior a 2 UTF/ha 

Cuadro No. 6 Rango Versus Capital 

Rango Descripción 

1 HB: Herramientas básicas (azadón, bomba de mano, picos y palas) 

2 Herramientas básicas + 1 a 2 cabezas de ganado vacuno o una cuyera (más de 100 cuyes) o una chanchera 

(más de 5 chanchos) o una conejera (más de 100 conejos) 

3 HB + 2 a 5 cabezas de ganado vacuno 

4 HB + 2 a 5 cabezas de ganado vacuno, cuyera o chanchera o conejera o rebaño de borregos (más de 20 

borregos. 

5 HB + 2 a 5 cabezas de ganado vacuno, cuyera o chanchera o conejera o rebaño de borregos (más de 20 

borregos, carro o infraestructura productiva (invernadero, reservorio, riego por goteo, etc.) o capital para 

comercio) 

4
Diagnóstico Socio – Económico y Técnico de los Sistemas Agrarios de la Cuenca del Río Ambato. PROMACH, 

Ministerio del Ambiente, CICDA.  
 
5 Sarah Metais (Promach) 
6 La UTF corresponde a la fuerza de trabajo de un adulto (hombre o mujer) que se dedicaría exclusivamente al trabajo 
agropecuario en la finca 



Cuadro No. 7 Rango Versus Riego 

 
Rango Descripción 

1 Sin riego y con riesgos de sequías prolongadas (riesgo de perdida de cosecha) 

2 Con riego pero escaso a lo largo del año 

3 Con riego suficiente pero escaso en verano 

4 Sin riesgo de déficit hídrico: riego suficiente todo el año o zona muy húmeda sin necesidad de riego 

Cuadro No. 8  Rango Versus Actividad extra parcela 

 
Rango Descripción 

1 No hay ninguna actividad extra parcela o migración 

2 Existe actividad no agropecuaria, en la misma finca (artesanía) 

3 Venta de la fuerza de trabajo de por lo menos un miembro de la familia, en la misma zona y representa 

menos de 1 UTF en el año. 

4 Migración hacia otras regiones del país, cuando el trabajo en la finca es más bajo, de parte de la familia (una 

persona o más 

5 Migración hacia otras regiones del país o el extranjero durante varias semanas seguidas de una parte o la 

totalidad de la familia. 

El estudio inicialmente identificaba ocho zonas: Mocha y Quero Bajos, Cevallos, Salasaca, 

Mocha, Quero, Pasa y San Fernando, Chilcapamba, y San Fernando (ex hacienda Calamaca), 

pero analizando estas zonas con los parámetros de zonificación y rangos detallados 

anteriormente se identificaron dos zonas adicionales, que corresponden a  Siguitag y Nitón. Las 

características de estas diez zonas producto de la zonificación se incluyen en el sistema de 

información geográfica en el archivo denominado “Diagnóstico – Promach”,  cuyos resultados 

se detallan en los siguientes cuadros: 

 
Cuadro No. 9  Zonificación por Tenencia de la tierra 

ZONA UBICACIÓN TENENCIA Rango 

1 Siguitag fincas de 3 a 5 has. 3 

2 Pasa y San Fernando
Minifundios: 0.5 a 1 ha. División de tierras 
comunales 1

3 Calamaca 
Pequeños productores con fincas de 1 a 5 has, y 
grandes ganaderos con 12 a 60 has. 3 y 4 

4 Mocha 2 a 8 has de los cuales 2 a 3 bajo riego. 3 

5 Cevallos Fincas de 0.5 a 3 has. 1 

6 Mocha y Quero Bajo Fincas de 0.5 a 1 ha. 2 

7 Quero 1 a 5 has en distintos pisos ecológicos 2 

8 Salasaca Minifundios de 1ha en promedio 1 

9 Nitón 1 a 3 has sin riego 2 

10 Chilcapamba 
Promedio de 2 ha individual y pastos 
comunitarios(asociaciones) 2



Cuadro No. 10  Zonificación por mano de obra disponible 

ZONA UBICACIÓN Mano de obra disponible UTF/ha Rango 
1 Siguitag 0,9 UTF/ha 1 

2 Pasa y San Fernando De 0,5 a 3,5 UTF/ha 3 

3 Calamaca 0,3 a 2 UTF/ha 1 y 3 

4 Mocha 
0,9 a 1,3 UTF/ha. Empleo de peones en los picos 
de trabajo 1 

5 Cevallos 
1 a 3 UTF/ha, contrataciones puntuales de mano 
de obra. 2

6 Mocha y Quero Bajo 
Desde 0.3 hasta 2 UTF/ha. Contratan mano de 
obra en caso de déficit (menor a 2 UTH/ha). 1 

7 Quero 
1 a 2 UTF/ha, contratación de peones en picos de 
trabajo y en ciertos casos permanente 2 

8 Salasaca 
1 a 2 UTF/ha. Actividades agropecuarias y 
extraparcela en la zona 2

9 Nitón 
1 a 1,7 UTF/ha. Venta de fuerza de trabajo 
(migración o localmente) 2 

10 Chilcapamba 0,5 UTF/ha 1 

Cuadro No. 11 Zonificación por Capital 

ZONA UBICACIÓN Capital  Rango  

1 Siguitag 3 a 5 VL y rebaño de borregos 3 

2 Pasa y San Fernando
1. Herramientas básicas. 
2. Herramientas y 1 a 2 VL 1 y 2 

3 Calamaca 1 a 5 VL y rebaños bovinos. 3 y 5 

4 Mocha 
2 a 4 VL y engorde con infraestructura de crianza y 
carro 5 

5 Cevallos 

1. Pequeñas huertas, cuyeras familiares. 
2. Pequeñas huertas, cuyeras familiares y maquina 
de calzado. 
3. Pequeñas huertas, cuyeras familiares y 1 - 2 VL 2 

6 Mocha y Quero Bajo 

1. Herramientas y 1 VL.  
2. Herramienta, 1 - 2 VL, cuyera, conejera, carro. 
3. Herramientas, reservorio, riego por goteo, 
cuyera, Plantaciones mora, .frutales, carro. 4. 
Ganado bovino, carro, capital para comercio 2  y 5 

7 Quero 2 VL o mas, carro 5 

8 Salasaca 

1. Herramientas, 1 a 2 VL. 
2. Herramientas, 1 VL, 1 torete de engorde y 
herramientas para artesanía textil. 2 

9 Nitón 1 a 3 VL 2 

10 Chilcapamba 1 a 2 VL y hasta 3 cabezas de engorde 3 



Cuadro No. 12 Zonificación por Disponibilidad de riego 

ZONA UBICACIÓN DISPONIBILIDAD DE RIEGO Rango CANAL 
1 Siguitag Riego comunitario escaso 2 Coronaria 

2
Pasa y San 
Fernando Riego comunitario escaso 2 Coronaria 

3 Calamaca Riego comunitario 3 Culisyacu Chaupiloma 

4 Mocha 
Zona media con riego. Zona alta húmeda sin 
riego 4 Mocha - Tisaleo - Cevallos 

5 Cevallos Inseguridad en la distribución en verano. 3 Mocha - Tisaleo - Cevallos 

6 Mocha y Quero Bajo
Con inseguridad en la distribución (riesgo de 
stress hídrico en verano) 3

Mocha - Tisaleo - Cevallos. 
Quero - Mocha - Pelileo. 
Mocha - Huachi 

7 Quero Sin riego. Muy húmeda 4   

8 Salasaca Riego escaso. Conflictos en la distribución 2 

Mondongo y Huachi Pelileo 
(Salasaca). Albornoz Naranjo. 
Sevilla o Pachanlica 

9 Nitón Sin riego 1   
10 Chilcapamba Sin riego pero húmedo 4   

Cuadro No. 13 Zonificación por Actividad extra parcela 

ZONA UBICACIÓN PRODUCCION 
ACTIVIDAD 
EXTRAPARCELA Rango 

1 Siguitag 

Papa, habas, maíz y ganado bovino de leche 
o de engorde, adicionalmente rebaños de 
borregos en zonas colectivas 

Un tipo de migración 
puntual, y otro no hay 
migración 1 y 4

2
Pasa y San 
Fernando Producción agrícola y ganadera reducida Migración 4 y 5 

3 Calamaca Intensivamente agrícola con poca ganadería. 

Venta de fuerza de trabajo 
en la ciudad o en la 
hacienda. 3 

4 Mocha 
Intensificación y especialización en cultivos de 
cebolla 

No hay migración o 
actividad extra parcela 1

5 Cevallos 

Intensificación en la producción Agrícola 
(frutales, mora) y pecuarios (pastos regados 
para corte)  

Pluriactividad y Obreros 
industria del calzado 2 y 3 

6
Mocha y Quero 
Bajo 

Intensificación en la producción Agrícola 
(frutales, mora)  

Pluriactividad como 
Obreros a domicilio 
(calzado) para las familias 
que tienen suficiente mano 
de obra (2 UTH/ha) 1 y 2

7 Quero Tendencia a la especialización de papa 
No hay migración ni 
actividades extra parcela 1 

8 Salasaca 
Aprovechamiento diferenciado de zonas 
ecológicas 

Diversificación de 
actividades: artesanía, 
calzado, transformación de 
cabuya y comercio 2 

9 Nitón 

Cultivos para autoconsumo y forraje, 
pequenas parcelas regadas con agua 
doméstica. 1 a 3 VL y 1 a 3 chanchos de 
engorde. 

1. Migración de varios 
meses de los hombres. 2. 
No se vende mano de obra 
ni se migra 1 y 4

10 Chilcapamba 
Intesiva producción de papa y pastos para 
ganado vacuno 

Venden fuerza de trabajo 
como peones en la zona 3



Cuadro No. 14 Características de suelo  y observaciones adicionales  

 

ZONA UBICACIÓN TIPO DE SUELO Observaciones 
1 Siguitag     

2
Pasa y San 
Fernando Secos, muy erosionados 

Zona media de 
minifundios 

3 Calamaca 
Limoso, húmedo, rica en 
materia orgánica 

Ex - hacienda de 
Calamaca 

4 Mocha 
Húmedos, ricos en materia 
orgánica, ácidos 

Cebollera y 
Ganadera 

5 Cevallos 
Arenosos, secos, poca 
restitución de fertilidad  Frutícola 

6
Mocha y 
Quero Bajo 

Arenosos, secos, poca 
restitución de fertilidad Frutícola 

7 Quero 

Neutros, franco arenosos a 
franco, ricos en materia 
orgánica y arable 

Productora de 
papa y ganadería. 

8 Salasaca 

Arenosos, secos, poca 
fertilidad, déficit de materia 
orgánica   

9 Nitón     

10 Chilcapamba   Mocha Alto 

2.5 Censo Agropecuario Indígena de la Provincia de Tungurahua 

 
“Antecedentes del Censo Agropecuario y Artesanal Indígena de Tungurahua 

 

Los censos de producción indígena de Tungurahua y Cotopaxi, nacen como una necesidad de 

organizaciones nacionales indígenas, CONAIE, FENOCIN, FEINE de establecer la importancia 

de la producción agropecuaria indígena. La necesidad se dio a raíz del intento de promulgación 

de la Ley Agraria durante el gobierno de Sixto Durán Ballén en el que se buscaba privatizar el 

uso del agua de riego, dividir tierras comunales de las organizaciones indígenas. Ese gobierno 

justificó esas políticas bajo el supuesto que la producción indígena era marginal, de bajo 

rendimiento y sin importancia en la economía nacional. El primer censo de producción indígena 

realizado en la provincia de Cotopaxi por el Movimiento Indígena de Cotopaxi, MIC y CONAIE, 

demostró la importancia del volumen de producción indígena y su papel en la alimentación de 

la población urbana del país. 

 

En el Censo Agropecuario Indígena de Cotopaxi se ensayó la metodología de identificación de 

población indígena, la metodología de realizar levantamientos de encuestas con promotores 



indígenas y el operativo de promoción y de campo basado en la organización provincial 

indígena, las organizaciones de segundo grado y las comunidades. 

 

Este censo levantó aproximadamente 17.000,00 boletas y estimó la producción agropecuaria 

indígena de esa provincia. La información fue utilizada por CONAIE durante los debates de la 

"Ley Agraria". 

 

Luego de esta experiencia los movimientos indígenas de Tungurahua solicitaron a CONAIE y 

SWISSAID que se replique la experiencia del Censo en la provincia de Tungurahua. El objetivo 

de MIT, MIT-A Y AIET con esta información era la de demostrar la importancia de la producción 

indígena de la provincia, fortalezca la unión entre las organizaciones provinciales, de segundo 

grado y comunales, y que sirva para su programación estratégica como organizaciones 

provinciales indígenas. 

 

Objetivo General del Censo 

Generar un proceso de fortalecimiento de las organizaciones indígenas de Tungurahua en 

base a generar información sobre la producción agropecuaria de los indígenas de la provincia 

de Tungurahua con una metodología de censo basada en la participación y gestión de las 

organizaciones indígenas de Tungurahua. 

 

Objetivos específicos 

1. Generar información sobre la producción agropecuaria indígena de la provincia de 

Tungurahua que sirva para fundamentar sus proyectos, demandas y planes organizativos. 

2. Generar una metodología participativa de investigación. 

 

Metodología del censo agropecuario de la población indígena en Tungurahua 

 

En esta sección se describe la metodología utilizada para realizar el censo a la población 

indígena de la provincia de Tungurahua. Los aspectos metodológicos del censo son: 

 

1. Definición de etnicidad 

2. Universo de estudio: método para identificar la población indígena 3. Método participativo de 

gestión y levantamiento 

 

1.  Definición de etnicidad 

 

Se partió de la definición de etnicidad de CONAIE y de Galo Ramón (mecang.1994). Este 

concepto de etnicidad se refiere, en general, a dos dimensiones: a un conjunto compartido de 

características culturales y sociales (lengua, fe, residencia) y a un sentido compartido de 

identidad, tradición, solidaridad o pertenencia. 



2. Métodos para identificar población indígena 

 

Uno de los aspectos metodológicos más importantes del Censo de Tungurahua es cómo se 

determina de una manera sistemática, quién es indígena y quién no lo es. En el Ecuador se 

han ensayado varios métodos para estimar la población indígena, basada en el idioma, la 

autoidentificación, la identificación externa, estimaciones indirectas. A continuación se resumen 

los métodos que se han aplicado en el país, sus límites y la opción que tomaron las 

organizaciones de Cotopaxi y Tungurahua para realizar su estudio. 

 

2.1  Idioma: El Censo Nacional de Población y Vivienda de INEC, de 1990 preguntó qué 

idioma hablaban en el hogar los miembros de la familia. Esta pregunta estuvo mal diseñada 

porque no contemplaba la posibilidad que las familias sean bilingües, es decir que hablen el 

idioma indígena y español. Adicionalmente la pregunta se hacía al jefe de hogar y no a cada 

miembro, por lo tanto, para estimar la población indígena se asignaba esta etnia al total de los 

miembros del hogar donde se hablaba predominantemente el idioma indígena. 

 

Esta estimación tiene una seria limitación, existen zonas indígenas, como Plancha loma en 

Cotopaxi, donde no se habla Kichwa, sin embargo, la población se identifica como indígena y 

participa activamente en el movimiento indígena de la provincia y nacional. 

 

La segunda limitación de este método tiene que ver con la entrevista censal. La entrevista es 

realizada mayoritariamente por estudiantes mestizo/as de colegios fuera de las parroquias 

indígenas. Algunos estudios han observado que la población indígena tiende a no revelar el 

idioma o la identidad indígena ante extraños de un grupo étnico dominante. 

 

2.2  Auto identificación: Este método para determinar la población indígena se realiza 

consultando a las personas a qué grupo étnico pertenece. Es decir, cómo se autoidentifica o a 

qué grupo cree o considera el entrevistado/a pertenecer. La información se obtiene ya sea por 

entrevista o autollenado del formulario censal por parte del entrevistado/a. 

 

Este es el método que se considera el más acertado en el mundo para estimar la población de 

diferentes etnias en un país. 

 

DYA ensayó este método en una encuesta nacional realizada para UNICEF en 1995. La 

encuesta no tenía por objeto hacer una estimación de la población indígena sino determinar las 

demandas de la población en política social. Sin embargo, se aprovechó el espacio para probar 

metodológicamente el instrumento. 

 

Este criterio se aplicó luego en el V Censo Nacional de Población y Vivienda del INEC, del 25 



de noviembre del 2001. Los censadores nacionales preguntaron a cada miembro del hogar a 

qué grupo étnico creía o considera pertenecer. 

 

En este censo del 2001 se presentó nuevamente el problema del Censo de INEC de 1990. La 

población indígena tiende a no revelar el idioma o la identidad indígena ante extraños de un 

grupo étnico dominante. 

 

2.3 Métodos indirectos: Los métodos indirectos tratan de determinar la población indígena 

a partir de otros datos y no de entrevistas o encuestas directas a las personas. En el Ecuador, 

Galo Ramón (Los territorios indígenas en el Ecuador, mecanog. 1994), León Zamosc 

(Estadística de las áreas de predominio étnico de la sierra  ecuatoriana. Quito: Ediciones Abya-

Yala, 1995) y José Sánchez Parga (CAAP, 1997) han estimado la población indígena en base 

a estos métodos. 

 

El método aplicado por estas tres investigaciones parte de identificar las tierras que 

históricamente han estado en poder de las comunidades, centros y nacionalidades indígenas. 

Realizan estimaciones indirectas del número de las personas que viven al interior de estos 

territorios identificados como indígenas. 

 

El límite de este método en primer lugar es su carácter indirecto y sirve únicamente para 

determinar población indígena en áreas rurales, es decir donde están concentradas estas 

poblaciones. En ciudades como Quito y Guayaquil donde hay un número elevado de migrantes 

indígenas no es posible aplicar este método porque no existen áreas donde la población 

indígena se concentre homogéneamente, además es una población de una alta movilidad. 

 

2.4 El método aplicado por CONAIE y las organizaciones nacionales de indígenas en los 

Censos de Tungurahua y Cotopaxi: 

 

El método aplicado en los Censos Indígenas de Cotopaxi y Tungurahua es una variación del 

método de auto identificación que hace uso del elevado potencial de las organizaciones 

indígenas para convocar a su población. 

 

El método parte de la voluntad de las personas para identificarse como indígenas tal como en 

las otras experiencias. La diferencia radica en el hecho que las organizaciones provinciales, 

regionales y comunales de Tungurahua y Cotopaxi son las que convocan a la población a 

participar en el censo. Ya no es el Estado quien convoca a un censo sino la propia 

organización. Esto aumenta la confianza de la población sobre el Censo Indígena. Otro factor 

importante es la propiedad y uso de los datos. La información de los Censos Agropecuarios 

Indígenas de Cotopaxi y Tungurahua es propiedad de las organizaciones indígenas 

provinciales. No pertenece al Estado y están claros los fines del uso de la información. Esto 



también aumenta la confianza de la población en el Censo. La propiedad y el uso son muy 

importantes en vista que en la historia de los censos hacia la población indígena existe un 

temor tradicional a estos estudios porque históricamente, desde la Colonia, han servido para 

cobrar impuestos y quitar territorios. 

 

Las organizaciones provinciales de Tungurahua promocionaron el censo en las organizaciones 

regionales y conjuntamente se realizaron tres giras de visita a cada comunidad. La aceptación 

de las comunidades para participar en el Censo es una forma de auto identificación como 

indígenas. Este trabajo se reforzó con promoción radial. Las organizaciones produjeron cuñas 

radiales invitando a su población a participar. 

 

El siguiente factor que contribuyó a maximizar la participación en el Censo fue el hecho que los 

censadores (llamados promotores por las organizaciones) fueron elegidos por cada comunidad 

que aceptó participar en el Censo de Tungurahua. Esto aumenta la certeza de los datos en 

vista que la tendencia de la población cuando reporta datos económicos es a subestimar sus 

recursos. Los censadores de cada comunidad conocen a sus vecinos y su situación, y 

exigieron veracidad en las respuestas. Los promotores de cada comunidad lograron también el 

máximo de entrevistas posible porque conocen los horarios y posibilidades de sus vecinos para 

ser ubicados y entrevistados. Las 

Organizaciones indígenas de Tungurahua dieron un plazo de tres semanas para que los 

censadores (promotores) puedan cumplir con las entrevistas de su comunidad. De este modo 

se aumentó la posibilidad de encontrar a la población flotante para censarla. 

 

En resumen, el método de autoidentificación de los Censos Indígenas de Cotopaxi y 

Tungurahua permite combinar la autoidentificación a través de la voluntad de participar de la 

población vía la convocatoria de las organizaciones y el método externo de identificación por 

medio del promotor de cada comunidad que permite maximizar esta convocatoria. 

 

3. Método participativo de gestión y levantamiento 

 

La política tanto de SWISSAID y de DYA en este el Censo de Tungurahua es que esta 

actividad y sus resultados pertenecen a las organizaciones. Esto se manifestó en todas la 

etapas del proyecto. 

 

3.1 Liderazgo del proyecto del Censo: De acuerdo a esta metodología, el Censo Indígena 

debía estar liderado por las organizaciones indígenas provinciales de Tungurahua. Fueron 

identificadas tres: MIT, MIT- Atocha y AIET. Las organizaciones conformaron un Comité del 

Censo en donde se turnaban las funciones de Coordinación, Coordinación Técnica y Tesorería. 

Las organizaciones realizaron un inventario de organizaciones zonales a través de las cuales 

se convocó a las comunidades. En cada organización zonal y comunal se trabajó con la 



directiva de modo que las actividades del censo sean una forma de capacitación y 

fortalecimiento en la práctica. 

 

3.2 Diseño del proyecto: El proyecto fue diseñado en sus contenidos técnicos y 

presupuestarios por las tres organizaciones provinciales de Tungurahua en un taller conjunto 

de las organizaciones. 

 

3.3 Administración de recursos: Los recursos del Censo de Tungurahua fueron 

administrados por el Comité del Censo de las tres organizaciones. Las tres organizaciones 

firmaron un convenio con SWISSAID para este efecto. Por lo tanto fueron responsables de su 

administración, contabilidad y reporte de gastos a la financiera. 

 

3.4 Asistencia Técnica: DYA fue contratado como asistencia técnica no como ejecutor del 

Censo. Su función fue apoyar en los diseños de procedimientos técnicos y procesamiento de la 

información a las tres organizaciones. 

 

3.5  Diseño técnico: El diseño de los instrumentos de entrevista, Y procedimiento del censo 

fue realizado con la participación de las tres organizaciones provinciales y de todas las 

regionales en un taller en Baños. Allí se probaron los diseños de boleta, los procedimientos 

para elegir los promotores comunales y a los supervisores zonales, el pago que recibirían los 

promotores y supervisores y los procedimientos de entrevista y visita a cada familia del Censo. 

 

3.6  La propiedad de los datos del censo: En el convenio de cooperación con SWISSAID 

está explícito que la propiedad de los datos es de las tres organizaciones, quienes pueden 

hacer uso de ellos en común acuerdo entre sí. 

 

3.7  Entrenamiento de censadores y supervisores: Los censadores (promotores) fueron 

capacitados en tres talleres de tres días. Los promotores fueron responsabilizados de realizar 

la entrevista a cada familia de su comunidad. Cada censador tenía como responsabilidad 

levantar la información de 100 familias. Si en su comunidad había más de 100 familias, se 

nombró el número de censadores necesarios para cubrir la tarea. El supervisor zonal fue 

responsabilizado de hacer seguimiento del operativo de campo, de distribuir las familias entre 

los censadores de comunidades grandes, de resolver problemas en las comunidades y 

consultas sobre los instrumentos y de recoger y entregar la información al Comité del Censo en 

Ambato. 

 

3.8 Digitación de la información del Censo: Las boletas fueron digitadas por una empresa 

de computación de Latacunga quien fue contratada con este fin en base a propuestas recibidas 

por el Comité. La empresa diseñó un programa de digitación en FOXBASE para el ingreso de 



datos. El procesamiento posterior de la información fue realizado por DYA en SPSS.”7

Las comunidades censadas se detallan a continuación: 

 
Cuadro No. 15 Comunidades Censadas 

ZONA COMUNIDAD 
SAN ALFONSO 
SAN FRANCISCO CHIBULEO 

SAN PEDRO 

NUEVA 
ESPERANZA HUACHI 
SAN ALFONSO 
4 ESQUINAS 
CASTILLO 

LIRIO 

LLULLALO 

LOMA GORDA 

MAGATO SAN 
JOSE 

PUNGULOMA 

PASA 

TILIVI 

PATATE SUCRE 

BAUTISTA LOMA 

CHAMBIATO 

CHIQUICHA 
CENTRO 
CHIQUICHA 
CHICO 
CHUMAQUI 
CONDORAHUA 
HUAIRAPATA 
NITON 
PINTAG 

PELILEO 

SIGUALO 
MULLIPAMBA 

SIGSIPAMBA PICAIHUA 

TANGAICHI 

7 MIT, MITA, AIET (DYA – SWISSAID, 1996 - 1998) 

ZONA COMUNIDAD 
ATAHUALPA 
CHAUPI LOMA ALTO

CHAUPI LOMA BAJO

CHUCALOMA 

ESCORSONERO 
HECHA LECHE 
LINDERO 

LLANGAHUA EL 
SALADO 

LLANGAHUA 
ESCALERA 

LLANGAHUA LOMA 
GORDA 

LLANGUHUA 
ESCALERA 

MULANLEO 
PALUCSHA 

PILAHUIN CENTRO 

PUCARA GRANDE 

SAN ANTONIO 
YATSAPUTA 

TAMBALO 

TAMBOLOMA 
YANYATA 

PILAHUIN 

YATZAPUTZAN 
ATAHUALPA 

CALAMACA 

EL ESTANCIA 
SAN FERNANDO 

TAMBALO 



ZONA COMUNIDAD 
4 ESQUINAS 

ANGAHUANA 
ALTO 

ANGAHUANA 
BAJO 

EL CARMEN 

EL QUINCHE 

JERUSALEN 

MIÑARICA SAN 
VICENTE 

SAN PABLO 

SAN VICENTE 
YACULOMA 

UNDINA 

STA. ROSA 

YACULOMA 

ANDAHUALO LA 
UNION 

ANDAHUALO 
PORVENIR 

CARDO SANTO 
CONDORPAMBA 

HUAPANTE 
CHICO 

HUAPANTE 
GRANDE 

LA LINDERA 

SAN ANDRES DE 
PILLARO 

SAN ANTONIO 
SAN JANCITO 

SAN JOSE DE 
BARATILLO 

PILLARO 

YACHIL CENTRAL 
AMBATILLO ALTO 

AMBATILLO 
MANZANA PAMBA

AMBATILLO SAN 
PEDRO 

ANGAMARQUILLO

ANGAMARQUILLO 
PASA LOMA 

CALHUA CHICHO 

CALHUA GRANDE

CULLITAHUA 

LLANTANTOMA 

UNOCANT 

SAN JOSE DE 
ANGAHUANA 

ZONA COMUNIDAD 
AMBAYATA 

CACHIBANA CHICO 

CACHIBANA 
GRANDE 

CLAHUASI CHICO 

CLAHUASI GRANDE 

CONDESAN 

GALPON 

ILLAHUA CHAUPI 
LOMA 

ILLAHUA CHICO 

PUCARA CHICO 

PUCARA GRANDE 

PUGANSA 

PUTUGLEO 

QUINCHALO 
CHUMALICO 

QUINDIALO CHICO 

QUINDIALO 
GRANDE 

QUISAPINCHA

TONOLIQUI 

ALOBAMBA 

ALOBAMBA EL 
CALVARIO 

ALOBAMBA EL 
PARAISO 

ALOBAMBA EL 
TRIUNFO 

ALOBAMBA SAN 
ANTONIO 

ALOBAMBA SAN 
CRISTOBAL 

EL CALVARIO 

EL CHILCO 

LA UNION 
QUINCHICOTO 

QUINCHICOTO 

QUINCHICOTO SAN 
VICENTE 

QUINCHICOTO 
SANTA MARIANI 

SAN DIEGO 

SAN FRANCISCO 

SAN JUAN 

STA LUCIA 
BELLAVISTA 

TISALO 

STA LUCIA CENTRO 
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Tambalo, Pilahuín Centro, Mogato
San José.

Chiquicha Chico, Chiquicha Centro,
Guaripata, Nitón, Condorahua,
Sigsipamba, Bautista Loma, Sigualó,
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San Jacinto, La Lindera, Guapante
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Alto, Guapante Grande, Cardosanto,
Andahualo Bajo, San José de Baratillo,
San Andrés de Pillaro, San Antonio,
Condorpamba, San Pedro Capulí.

San Francisco, San Diego, San Juan
San Jacinto, Alobamba El Paraíso,
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Alobamba El Triunfo, Santa Lucía
Bellavista, Alobamba San Cristobal,
El Chilco, Alobamba San Antonio,
La Unión Quinchiccoto, Quinchicoto,
Quinchicoto San Vicente,
Quinchicoto Santa Marianita.

Sucre



En el caso del Censo Agrario, la validación no se efectuó en forma total porque las condiciones 

socioeconómicas han cambiado desde la fecha en que dicho censo se realizó, y la metodología 

utilizada es el documento referido anteriormente, en el cuál no se establece si el censo fue a la 

población o a una muestra representativa de las comunidades censadas. Con la asistencia de 

dos personas pertenecientes al MIT y MITA, conjuntamente con los presidentes de las 

comunidades, se ubicaron los espacios ocupados por estas comunidades indígenas sobre 

mapas topográficos,  para ser transformados a formato digital e ingresados al SIG. Ver Gráfico 

No.3 

La caracterización de estas comunidades se realizó por: tenencia de la tierra, estructura 

familiar, identidad, posesión de animales, producción, necesidades y servicios básicos 

disponibles, visualizándose en el SIG como comunidades _ tenencia, comunidades _ familia, 

comunidades _ identidad, comunidades _ animales, comunidades_ producción, comunidades _ 

necesidad y comunidades _ servicios básicos. 

 

2.6 Unidades Hidrográficas Versus Rangos de Altura 

 

La provincia de Tungurahua se encuentra comprendida entre los 1200 y los 5000 msnm, 

clasificándose en los siguientes rangos: 

Altura Rango 
= 1200 1
>1200-1800 2
>1800-2400 3
>2400-3000 4
>3000-3600 5
>3600-4200 6
>4200 7

Los resultados de aplicar estos rangos a cada una de las unidades hidrográficas se presentan 

en el Cuadro No. 16 y Gráfico No.4,  observándose cuales son las unidades hidrográficas con 

mayor porcentaje  en los rangos 6 y 7, que corresponde a alturas superiores a los  3600 msnm 

y que de acuerdo al mapa de cobertura vegetal, esta zona comprende coberturas vegetales 

con predominancia de vegetación de páramo.  

 



Cuadro No. 16 Unidades hidrográficas versus rangos de altura 

 

UNIDAD CODIGO 
FINAL Área (ha) Rango %

4 78%
5 19%Río Yanayacu 2876010111 25889,679

6 3%
4 81%
5 13%
6 3%

Quebrada Patulata 2876010112 6607,4721

3 3%
5 15%Quebrada Cashapugro y drenajes al 

Río Cutuchi 2876010113 3446,6428
4 85%
6 5%
5 39%
4 53%

Quebrada Callate 2876010114 10352,24

3 3%
6 64%Río Colorado 2876010201 16363,763
7 36%
6 60%Río Blanco 2876010202 3794,6896
7 40%
5 11%
6 85%Quebrada Shihuay Huaycu 2876010203 5070,7242

7 4%
5 26%
6 71%

Quebrada Yatzapuzán Grande y 
drenajes al Río Ambato 2876010204 6675,5082

7 3%
5 5%
6 82%
7 3%

Río Calamaca 2876010205 10639,204

7 10%
4 7%
5 54%

Quebrada Cubillín y drenajes al Río 
Ambato 2876010206 5706,9359

6 38%
4 5%
5 49%
6 38%

Quebrada Chiquicahua y drenajes al 
Río Ambato 2876010207 9678,9462

7 8%
4 2%
5 27%
6 70%

Río Alajua 2876010208 12330,353

7 1%
4 59%

5 32%

6 7%
Quebrada Casigana y drenajes al Río 
Ambato 2876010209 10531,313

3 2%



UNIDAD CODIGO 
FINAL Área (ha) Rango %

4 47%
5 39%
6 11%

Quebrada Quillalli y drenajes al Río 
Ambato 2876010210 11822,755

3 3%
4 23%
5 45%
6 26%
3 1%

Río Pachanlica 2876010211 37558,644

7 5%
6 31%
5 30%
4 34%

Río Pucahuaycu 2876010301 7253,165

3 5%
4 76%
5 4%Río San Alfonso 2876010302 4635,7467

3 20%
6 16%
5 35%
4 36%

Río Blanco 2876010303 2999,7828

3 13%
6 1%
5 16%
4 47%

Río Leytopamba 2876010304 5845,2295

3 36%
4 46%
5 29%Quebrada Gualacucho 2876010305 7031,4498

3 25%
4 48%
5 45%Quebrada la Quesera 2876021501 1280,2567

3 7%
4 41%
5 58%Quebrada Santo Domingo 2876021502 815,09832

3 1%
4 10%
5 65%
3 2%

Quebrada Guilles 2876021503 2497,7901

6 23%
3 37%
4 30%
5 24%

Quebrada Mandur 2876021504 315,94705

6 9%
3 24%

4 54%

5 11%

6 7%

Quebrada Cusua 2876021505 250,4987

7 4%



UNIDAD CODIGO 
FINAL Área (ha) Rango %

3 6%
4 40%
5 34%
6 14%

Quebrada Achupasha 2876021506 377,74598

7 6%
4 60%
5 16%Quebrada Alto Perul 2876021507 401,57174

3 24%
4 58%
5 12%Quebrada Calera - Mulalo 2876021508 788,94078

3 30%
4 25%Quebrada Loma Cardón Pamba 2876021509 203,22685
3 75%
3 38%
4 40%
5 10%
6 9%

Quebrada de la Hacienda 2876021510 343,98748

7 3%
3 92%Quebrada Loma Achupalla 2876021511 94,360096
4 8%
3 26%
4 62%Quebrada la Curilla 2876021512 98,310111

5 12%
6 42%
5 32%
4 21%

Río Verde Chico 2876110101 22400,658

3 5%
5 19%
4 38%
3 35%

Río Blanco 2876110201 2418,636

2 8%
6 26%
5 41%
4 21%
3 10%

Río Verde 2876110301 13276,199

2 2%
6 18%
5 22%
4 20%
3 32%

Río Topo 2876110401 43731,612

2 8%
4 21%

3 53%

2 25%
Río Zuñag 2876110501 7192,8079

7 1%



UNIDAD CODIGO 
FINAL Área (ha) Rango %

3 10%
2 1%
4 19%
5 48%
6 17%
7 3%

Río Ulba 2876110601 5462,5144

6 2%
3 28%
2 5%
4 31%

Río Chinchín Chico 2876110701 1404,6853

5 36%
3 23%
2 3%
4 28%
5 40%
6 1%

Río Chinchín Grande 2876110801 5534,2302

6 5%
3 43%
2 10%
4 33%
5 13%

Río Cristal 2876110901 2217,409

6 1%
3 38%
2 44%
4 16%

Río Estancia 2876111001 2819,0317

5 2%
3 26%
2 55%
4 12%
1 1%

Río Encanto 2876111101 3315,7158

5 6%
5 18%
4 68%Río San Pablo 2876111201 1707,1927

3 14%
4 26%
3 72%Quebrada El Lisco 2876111202 127,90384

2 2%
5 3%
4 53%
3 42%

Quebrada Guambo 2876111203 837,84198

2 2%
5 16%
4 42%
3 36%

Quebrada Santa Rosa 2876111204 418,1619

2 6%
4 28%

3 59%Quebrada Antumbas 2876111205 276,02589 

2 13%



UNIDAD CODIGO 
FINAL Área (ha) Rango %

4 6%
3 82%Quebrada San Jorge 2876111206 102,10751

2 12%
3 43%Quebrada Cadenillas 2876111207 200,14067
2 57%
5 8%
4 28%
3 51%

Río Machay 2876111208 941,83945

2 13%
3 57%Quebrada Azafrán 2876111209 128,56361
2 43%

626,17606 3 32%
4 32%
5 20%
6 9%

Quebrada Palma Urcu 2876111210 

 7 7%
3 30%
4 34%
5 23%
6 10%

Río Vascún 2876111211 991,97354

7 3%
3 53%
2 41%Quebrada Copogotera 2876111212 225,39759

4 6%
3 57%
2 7%Quebrada Chahuaryacu 2876111213 94,293206

4 36%
3 33%
2 3%
4 41%

Río Unión 2876111214 732,6201

5 23%
3 52%
2 10%
4 33%

Río San Pedro 2876111215 627,65849

5 5%
4 24%Quebrada Jordán 2876111216 305,90042
3 76%
3 18%
4 27%
5 34%
6 16%

Quebrada Juive Grande 2876111217 467,55484

7 5%
3 53%
2 2%
4 40%

Quebrada Juive Chico 2876111218 827,07587

5 5%
2876111219 199,83064 4 7%

3 79%Quebrada Loma de las Antenas 

 2 14%



UNIDAD CODIGO 
FINAL Área (ha) Rango %

3 46%
2 20%
4 33%

Quebrada Centro de Baños 2876111220 810,83429

5 1%
4 3%
3 66%Quebrada Loma El Sauce 2876111221 218,99065

2 31%
3 62%Quebrada Guama 2876111222 77,62551
2 38%
4 14%
3 47%Quebrada Loma Chaguarpata 2876111223 301,62717

2 39%
3 50%
2 41%Quebrada El Arroyo 2876111224 339,71437

4 9%
3 25%Quebrada El Mirador 2876111225 50,910045
2 75%
3 17%Quebrada Manto de la Novia 2876111226 63,452879
2 83%
3 41%Quebrada El Placer 2876111227 269,41464
2 59%
3 49%
2 50%Quebrada Loma Nueva Libertad 2876111228 189,4985

4 1%
3 41%Quebrada Loma la Clementina 2876111229 424,1563
2 59%

Quebrada Loma El Churo 2876111230 31,44012 2 100%
3 16%Quebrada Loma Lazafrán 2876111231 147,81794
2 84%
4 2%
3 24%Río Margaritas 2876111232 1643,0041

2 74%
3 30%
2 67%Quebrada Loma la Palmera 2876111233 1260,3013

4 3%
Río Coral 2876111234 510,27949 2 100%

3 20%
2 76%Río Cashurco 2876111235 1259,4281

1 4%
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INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA 
 

1. MAPA BASE 
 

Nombre del mapa: Mapa Base de la Provincia de Tungurahua (01)1

Escala: 1:50.000 

 

Sistema de Referencia:  Datum horizontal: WGS 84 (World Geodetic System 84) 

Datum vertical: Nivel medio del mar, Estación Mareográfica  La 

Libertad, provincia del Guayas, 1.959 
Proyección: UTM (Universal Transverse of  Mercator) 

Zona: 17 Sur 

 

Fuente: Cartografía Digital de la Provincia de Tungurahua - Instituto Geográfico Militar (IGM), 2003 

 

Procesos para la obtención del producto final: la cartografía en formato digital, con la que se 

contaba, fue sometida a varios procesos, los cuales se detallan a continuación: 

 

1. Edición: Este proceso se realizó en el ArcView 3.2, puesto que la información fue adquirida 

en formato shp con su correspondiente base de datos. Para realizar este proceso se consideró:  

 

- En caso de tener elementos lineales deben crearse nodos   en  cada intersección,  así 

como en el caso de polígonos estos deben cerrarse en un punto. Además se debe 

cuidar que los elementos lineales como las curvas de nivel no se crucen entre sí, no 

existan elementos duplicados, los valores de altura sean los correctos  y se 

encuentren empatadas las uniones. 

 

2. Construcción Topológica: Para la construcción topología se utilizó el software conocido 

como DAK (Data Automation Kit). En este proceso se asigna a cada elemento que conforma un 

nivel de información un único identificador numérico. Para el caso de líneas o arcos la tabla es 

AAT y su contenido es el nodo o punto desde donde comienza el arco, el nodo o punto donde 

termina, el número de vértices que forman el arco, que nodos específicamente lo conforman. En el 

caso del mapa base se paso la topología a los ríos. 

 

3. Transformación de Sistema de referencia: Considerando la estandarización que se desea 

conseguir en lo que respecta al uso de un único sistema de referencia (WGS 84) a nivel local y 

 
1 Numeración dada a la cartografía 
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mundial, se ha considerado conveniente transformar la información cartográfica que se encuentra 

en el sistema PSAD 56 Zona 17 Sur al WGS 84 Zona 17 Sur. Para este proceso se utilizó la 

herramienta ArcToolbox (Projections)  del ArcView 8.3. 

 

4. 4.  Conversión del formato SHP (ArcView 3.2) a Feature class (ArcView 8.3): este proceso 

se lo llevo a cabo a través de la herramienta Arc Catalog y la opción Import Shapefile to 

Geodatabase Wizard 

 

5. Estructuración de la base de datos alfanumérica: En ArcView 8.3 se alimentó la base de 

datos alfanumérica enlazada a cada tema, dando atributos a cada elemento gráfico, a través de la 

creación de campos con las características que se describen en el diccionario cartográfico (Ver 

Diccionario del Mapa Base (01)) 

6. Estructuración de la base de datos gráfica: Aquí se especifica las características gráficas de 

cada elemento como símbolo, color, tamaño, etc. 

 

7. Preparación del formato de salida: Este proceso también es importante y se le debe dedicar 

el tiempo necesario, puesto que de este depende la presentación final del documento cartográfico 

facilitando al usuario una mejor comprensión de la información contenida y por consiguiente un 

buen uso de ella. 

 

Elementos que conforman el Mapa Base: 

 
FEATURE DATASET FEATURE CLASS ELEMENTO GEOGRÁFICO 

Antrópico Cultural Casa          

Educación Escuela 

Colegio 

Universidad 

Sector Urbano Área construida densa 

Religión Iglesia 

Cementerio 

Recreación Cancha 

Producción Granja 

Infraestructura Civil Túnel 

Ferrocarril 

Muro de contención 

Pista 

Infraestructura Petrolera Poliducto 

Infraestructura Eléctrica Línea de Energía Eléctrica 

Altimetría Curvas Principal 

Intermedia 

Auxiliar 

Cotas  Punto geodésico 
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Elevaciones no comprobada 

Hidrografía Cuerpos de  Río doble 

agua Laguna 

Arenal 

Pantano 

Drenajes Río simple perenne 

Río simple intermitente 

Río doble 

Laguna 

Arenal 

Vial Vías Camino pavimentada dos o más vías 

Camino lastrado dos o más vías 

Camino lastrado de una vía 

Camino de verano 

Camino de herradura 

Sendero o Vereda 

Puentes Puente  

Aeronáutico  Aeronáutico Aeropuerto 
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2. DIVISIÓN POLÍTICO ADMINISTRATIVA 
 

Nombre del mapa: Mapa Base de División Político Administrativa (02)2

Escala: 1:50.000 

 

Sistema de Referencia:  Datum horizontal: WGS 84 (World Geodetic System 84) 

Datum vertical: Nivel medio del mar, Estación Mareográfica  La 

Libertad, provincia del Guayas, 1.959 
Proyección: UTM (Universal Transverse of  Mercator) 

Zona: 17 Sur 

 

Fuente: Cartografía analógica de la división parroquial de la provincia - Instituto de Estadísticas y 

Censos (INEC). 

Información cartográfica analógica y bibliográfica (registros oficiales) de limites cantonales y provincial 

proporcionados por la  Comisión Ecuatoriana de Límites Internos (CELIR). 

 

Procesos para la obtención del producto final: los procesos que se realizaron  para obtener este 

documento cartográfico se describen a continuación: 

 

1. Digitalización: tomando como referencia la cartografía analógica y bibliográfica de los límites 

(parroquiales, cantonales y provincial) y por otro lado la cartografía digital con los elementos 

geográficos que definen los límites (ríos, vías y curvas de nivel), se construyó la cobertura 

lineal mediante la  digitalización en pantalla  en el software Arc View 3.2. 

 

2. Edición: Este proceso se realizó a partir de la cobertura lineal generada en el proceso 

anterior, en la cual se debía editar las intersecciones de los elementos lineales y generar a 

partir de esta una cobertura de polígonos (parroquias, cantones, provincia), para lo cual se 

utilizó el software DAK (Data Automation Kit), opciones CLEAN para crear nodos en cada 

intersección  y BUILD para generar los polígonos.  

 

3. Transformación de Sistema de referencia: Considerando la estandarización que se desea 

conseguir en lo que respecta al uso de un único sistema de referencia (WGS 84) a nivel local 

y mundial, se ha considerado conveniente transformar la información cartográfica que se 

encuentra en el sistema PSAD 56 Zona 17 Sur al WGS 84 Zona 17 Sur. Para este proceso se 

utilizó la herramienta ArcToolbox (Projections)  del ArcView 8.3. 
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4. Conversión del formato SHP (ArcView 3.2) a Feature class (ArcView 8.3): este proceso se 

lo llevo a cabo a través de la herramienta Arc Catalog y la opción Import Shapefile to 

Geodatabase Wizard 

 

5. Estructuración de la base de datos alfanumérica: En ArcView 8.3 se alimentó la base de 

datos alfanumérica enlazada a cada tema, dando atributos a cada elemento gráfico, a través 

de la creación de campos con las características que se describen en el diccionario 

cartográfico (Ver Diccionario del Mapa de División Política (02)) 

 

6. Estructuración de la base de datos gráfica: Aquí se especifica las características gráficas 

de cada elemento como símbolo, color, tamaño, etc. 

 

7. Preparación del formato de salida: Este proceso también es importante y se le debe dedicar 

el tiempo necesario, puesto que de este depende la presentación final del documento 

cartográfico facilitando al usuario una mejor comprensión de la información contenida y por 

consiguiente un buen uso de ella. 

 

Unidades Temáticas que conforman el Mapa de División Político Administrativa 

 

CANTÓN PARROQUIA 

Ambato 
Ambato, Ambatillo, Atahualpa, Augusto N. Martínez, Constantino Fernández, Huachi Grande, 

Izamba, Juan Benigno Vela, Montalvo, Pasa, Picaigua, Pilaguín, Quisapincha, San Bartolomé de 

Pinllog, San Fernando, Santa Rosa, Totoras, Cunchibamba, Unamuncho 

Baños de Agua Santa Baños, Lligua, Río Verde, Río Negro, Ulba 

Cevallos Cevallos 

Mocha Mocha, Pinguilí 

Patate Patate, El Triunfo, Los Andes, Sucre 

Quero Quero, Rumipamba, Yanayacu 

San Pedro de Pelileo Pelileo, Benítez, Bolívar, Cotaló, Chiquicha, El Rosario, García Moreno, Guambaló, Salasaca 

Santiago de Píllaro 
Píllaro, Baquerizo Moreno, Emilio María Terán, Marcos Espinel, Presidente Urbina, San Andrés, 

San José de Poaló, San Miguelito 

Tisaleo Tisaleo, Quinchicoto 
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3. UNIDADES HIDROGRÁFICAS 
 

Nombre del mapa: Mapa de Unidades Hidrográficas (03)3

Escala: 1:50.000 

 

Sistema de Referencia:  Datum horizontal: WGS 84 (World Geodetic System 84) 

Datum vertical: Nivel medio del mar, Estación Mareográfica  La 

Libertad, provincia del Guayas, 1.959 
Proyección: UTM (Universal Transverse of  Mercator) 

Zona: 17 Sur 

 

Fuente: Cartas Topográficas con los límites de Unidades Hidrográficas – Consejo Nacional de 

Recursos Hídricos Agencia Ambato, junio 2003. 

 

Procesos para la obtención del producto final: los procesos que se realizaron  para obtener este 

documento cartográfico se describen a continuación: 

 

1. Digitalización: tomando como referencia la cartografía analógica en la cual se encontraban 

los límites de las unidades hidrográficas, se construyó la cobertura lineal mediante la  

digitalización en pantalla  en el software ArcView 3.2. 

 

2. Edición: Este proceso se realizó a partir de la cobertura lineal generada en el proceso 

anterior, en la cual se debía editar las intersecciones de los elementos lineales y generar a 

partir de esta una cobertura de polígonos (unidades hidrográficas), para lo cual se utilizó el 

software DAK (Data Automation Kit), opciones CLEAN para crear nodos en cada intersección  

y BUILD para generar los polígonos.  

 

3. Transformación de Sistema de referencia: Considerando la estandarización que se desea 

conseguir en lo que respecta al uso de un único sistema de referencia (WGS 84) a nivel local 

y mundial, se ha considerado conveniente transformar la información cartográfica que se 

encuentra en el sistema PSAD 56 Zona 17 Sur al WGS 84 Zona 17 Sur. Para este proceso se 

utilizó la herramienta ArcToolbox (Projections)  del ArcView 8.3. 

 

4. Conversión del formato SHP (ArcView 3.2) a Feature class (ArcView 8.3): este proceso se 

lo llevo a cabo a través de la herramienta Arc Catalog y la opción Import Shapefile to 

Geodatabase Wizard. 
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5. Estructuración de la base de datos alfanumérica: En ArcView 8.3 se alimentó la base de 

datos alfanumérica enlazada a cada tema, dando atributos a cada elemento gráfico, a través 

de la creación de campos con las características que se describen en el diccionario 

cartográfico (Ver Diccionario del Mapa de Unidades Hidrográficas (03)) 

 

6. Estructuración de la base de datos gráfica: Aquí se especifica las características gráficas 

de cada elemento como símbolo, color, tamaño, etc. 

 

7. Preparación del formato de salida: Este proceso también es importante y se le debe dedicar 

el tiempo necesario, puesto que de este depende la presentación final del documento 

cartográfico facilitando al usuario una mejor comprensión de la información contenida y por 

consiguiente un buen uso de ella. 

Unidades Temáticas que conforman el Mapa de Unidades Hidrográficas 
 

UNIDADES HIDROGRÁFICAS 

Río Yanayacu Río Chinchín Grande 

Quebrada Patulata Río Cristal 

Quebrada Cashapugro y drenajes al Río Cutuchi Río Estancia 

Quebrada Callate Río Encanto 

Río Colorado Río San Pablo 

Río Blanco Quebrada el Lisco 

Quebrada Shihuay Huaycu Quebrada Guambo 

Quebrada Yatzapuzan Grande y drenajes al Río Ambato Quebrada Santa Rosa 

Río Calamaca Quebrada Antumbas 

Quebrada Cubillín y drenajes al Río Ambato Quebrada San Jorge 

Quebrada Chiquicahua y drenajes al Río Ambato Quebrada Cadenillas 

Río Alajua Río Machay 

Quebrada Casigana y drenajes al Río Ambato Quebrada Azafrán 

Quebrada Quillalli y drenajes al Río Ambato Quebrada Palma Urcu 

Río Pachanlica Río Vascún 

Río Pucahuaycu Quebrada Copogotera 

Río San Alfonso Quebrada Chahuaryacu 

Río Blanco Río Unión 

Río Leytopamba Río San Pedro 

Quebrada Gualacucho Quebrada Jordán 

Quebrada la Quesera Quebrada Juive Grande 

Quebrada Santo Domingo Quebrada Juive Chico 

Quebrada Guilles Quebrada Loma de las Antenas 

Quebrada Mandur Quebrada Centro de Baños 

Quebrada Cusua Quebrada Loma el Sauce 

Quebrada Achupasha Quebrada Guama 

Quebrada Alto Perul Quebrada Loma Chaguarpata 

Quebrada Calera - Mulalo Quebrada el Arroyo 
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Quebrada Loma Cardón Pamba Quebrada el Mirador 

Quebrada de la Hacienda Quebrada Manto de la Novia 

Quebrada Loma Achupalla Quebrada el Placer 

Quebrada la Curilla Quebrada Loma Nueva Libertad 

Río Verde Chico Quebrada Loma la Clementina 

Río Blanco Quebrada Loma El Churo 

Río Verde Quebrada Loma Lazafrán 

Río Topo Río Margaritas 

Río Zuñag Quebrada Loma la Palmera 

Río Ulba Río Coral 

Río Chinchín Chico Río Cashurco 
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4. CALIDAD DE AGUA POR UNIDADES HIDROGRÁFICAS 
 

Nombre del mapa: Calidad de agua por Unidades Hidrográficas (C01)4

Escala: 1:50.000 

 

Sistema de Referencia:  Datum horizontal: WGS 84 (World Geodetic System 84) 

 Datum vertical: Nivel medio del mar, Estación Mareográfica 

La Libertad, provincia del Guayas, 1.959 
Proyección: UTM (Universal Transverse of  Mercator) 

 Zona: 17 Sur 

 

Fuente: Estudio de la Calidad de Agua en la Provincia de Tungurahua – Proyecto: “Inventario y 

Diagnóstico del Recurso Hídrico de la Provincia de Tungurahua”, abril del 2004 

 
Procesos para la obtención del producto final: A continuación se presenta los procesos que se 

realizaron  para obtener este documento cartográfico: 

 

1. Ploteo de coordenadas: con las coordenadas tomadas con GPS, se procedió a descargarlos 

mediante el uso del software Track Marker, para posteriormente con la ayuda del ArcView 8.3 y la 

herramienta Add x,y data crear una cobertura de puntos que indica la ubicación donde se tomaron 

las muestras de agua. 

 

2. Edición: Este proceso se realizó en ArcView 8.3, tomando como base las unidades 

hidrográficas ya digitalizadas, las cuales de acuerdo a los datos obtenidos del estudio fueron 

modificadas dando lugar a nuevas unidades que nos describen la Calidad del Agua de acuerdo a 

las Unidades Hidrográficas. 

 

3. Estructuración de la base de datos alfanumérica: Posteriormente, en este mismo software 

(ArcView 8.3) se alimentó la base de datos enlazada al tema, dando atributos a cada unidad 

gráfica; a través de  la creación de campos con las características que ya se establecieron en el 

diccionario cartográfico (Ver  Diccionario del Mapa de Calidad de Agua por Unidades Hidrográficas 

(C01)). 

 
4. Estructuración de la base de datos gráfica: En este proceso se especifica las 

características gráficas de los elementos como símbolo, tamaño, color, etc. 
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5. Preparación del formato de salida: Este proceso también es importante y se le debe dedicar 

el tiempo necesario, puesto que de este depende la presentación final del documento cartográfico 

facilitando al usuario una mejor comprensión de la información contenida y por consiguiente un 

buen uso de ella. 

 

Unidades Temáticas que conforman el Mapa de Calidad del Agua por Unidades Hidrográficas 

 

Las unidades temáticas que se identificaron en el mapa de Calidad de Agua por Unidadrs 

Hidrográficas son las siguientes: 

 
- Unidad Hidrográfica con una muy buena calidad de agua 

- Unidad Hidrográfica con una buena calidad de agua 

- Unidad Hidrográfica con regular calidad de agua 

- Unidad Hidrográfica con mala calidad de agua 

- Sector con muy mala calidad de agua 

- Unidad Hidrográfica no analizada 

- Puntos de muestreo 
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6. UBICACIÓN Y TIPO DE FUENTES 
 

Nombre del mapa: Mapa Ubicación y Tipo de Fuentes (F-01)5

Escala: 1:50.000 

 

Sistema de Referencia:  Datum horizontal: WGS 84 (World Geodetic System 84) 

Datum vertical: Nivel medio del mar, Estación Mareográfica  La 

Libertad, provincia del Guayas, 1.959 
Proyección: UTM (Universal Transverse of  Mercator) 

Zona: 17 Sur 

 

Fuente: Base de datos de las Fuentes, Concesiones y Usos del Consejo Nacional de Recursos 

Hídricos (CNRH), 2004 

 

Procesos para la obtención del producto final: los procesos que se realizaron  para obtener este 

documento cartográfico se describen a continuación: 

 

1. Ploteo de coordenadas: Se partió de un archivo en formato DBF4 en el cual se encontraban 

las coordenadas este y norte correspondiente a los puntos fuente y posteriormente en ArcView 8.3 

se ploteó dichas coordenadas con la herramienta Add x,y data. 

 

2. Conversión de formato DBF  a formato ArcView (Feature class): El archivo en formato 

DBF4 fue convertido a formato ArcView (Feature class), constituyéndose así en un tema o 

cobertura que tiene atributos gráficos y alfanuméricos. Para realizar este proceso se utilizó la 

herramienta “Export Data” del ArcView 8.3. 

 

3. Transformación de Sistema de referencia: Considerando la estandarización que se desea 

conseguir en lo que respecta al uso de un único sistema de referencia (WGS 84) a nivel local y 

mundial, se ha considerado conveniente transformar la información cartográfica que se encuentra 

en el sistema PSAD 56 Zona 17 Sur al WGS 84 Zona 17 Sur. Para este proceso se utilizó la 

herramienta ArcToolbox (Projections)  del ArcView 8.3. 

 

4. Estructuración de la base de datos alfanumérica: En ArcView 8.3 se alimentó la base de 

datos alfanumérica enlazada a cada tema, dando atributos a cada elemento gráfico, a través de la 
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creación de campos con las características que se describen en el diccionario cartográfico (Ver 

Diccionario del Mapa de Ubicación y Tipo de Fuentes (F-01)) 

 

5. Estructuración de la base de datos gráfica: Aquí se especifica las características gráficas 

de cada elemento como símbolo, color, tamaño, etc. 

 

6. Preparación del formato de salida: Este proceso también es importante y se le debe dedicar 

el tiempo necesario, puesto que de este depende la presentación final del documento cartográfico 

facilitando al usuario una mejor comprensión de la información contenida y por consiguiente un 

buen uso de ella. 

 

Unidades Temáticas que conforman el Mapa de Ubicación y Tipo de Fuentes 

 

Los puntos identificados de acuerdo al tipo de fuentes se clasifican en: 

 Pozo 

 Vertiente 

Quebrada 

 Galería 

Estero 

Páramo 

Río 

Otros 
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7. ISOYETAS 
 

Nombre del mapa: Mapa de Isoyetas (H-01)6

Escala: 1:50.000 

 

Sistema de Referencia:  Datum horizontal: WGS 84 (World Geodetic System 84) 

Datum vertical: Nivel medio del mar, Estación Mareográfica  La 

Libertad, provincia del Guayas, 1.959 
Proyección: UTM (Universal Transverse of  Mercator) 

Zona: 17 Sur 

 

Fuente: Cartografía analógica realizada por el Consultor del área Hidrometeorológica a partir de la 
información de la precipitación media de las estaciones pluviométricas ubicadas en la provincia (33) y 
externas (10); para el trazado de las isoyetas se tomó en consideración la orografía y la vegetación 
natural, puesto que no se logró establecer una relación unívoca entre las precipitaciones medias y las 
altitudes. Diciembre 2003 
 

Procesos para la obtención del producto final: los procesos que se realizaron  para obtener este 

documento cartográfico se describen a continuación: 

 

1. Digitalización: este proceso se realizó mediante el uso de una mesa �igitalizadota y el CAD 

Microstation.  

 

2. Edición: este proceso se realizó en el CAD Microstation y en el software DAK (Data 

Automation Kit) usando el primero para crear las intersecciones de los elementos lineales y el 

segundo para generar la cobertura de polígonos a través de la opción BUILD.  

 

3. Transformación de Sistema de referencia: Considerando la estandarización que se desea 

conseguir en lo que respecta al uso de un único sistema de referencia (WGS 84) a nivel local 

y mundial, se ha considerado conveniente transformar la información cartográfica que se 

encuentra en el sistema PSAD 56 Zona 17 Sur al WGS 84 Zona 17 Sur. Para este proceso se 

utilizó la herramienta ArcToolbox (Projections)  del ArcView 8.3. 

 

4. Conversión del formato SHP (ArcView 3.2) a Feature class (ArcView 8.3): este proceso se 

lo llevo a cabo a través de la herramienta Arc Catalog y la opción Import Shapefile to 

Geodatabase Wizard 
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5. Estructuración de la base de datos alfanumérica: En ArcView 8.3 se alimentó la base de 

datos alfanumérica enlazada a cada tema, dando atributos a cada elemento gráfico, a través 

de la creación de campos con las características que se describen en el diccionario 

cartográfico (Ver Diccionario del Mapa de Isoyetas (H-01)) 

 

6. Estructuración de la base de datos gráfica: Aquí se especifica las características gráficas 

de cada elemento como símbolo, color, tamaño, etc. 

 

7. Preparación del formato de salida: Este proceso también es importante y se le debe dedicar 

el tiempo necesario, puesto que de este depende la presentación final del documento 

cartográfico facilitando al usuario una mejor comprensión de la información contenida y por 

consiguiente un buen uso de ella. 

 

Unidades Temáticas que conforman el Mapa de Isoyetas 

 

Las unidades de isoyetas fueron clasificadas en los siguientes rangos de acuerdo a los valores de 

precipitación media anual expresada en mm/año: 

 

- >4000 

- 3000-4000 

- 2000-3000 

- 1500-2000 

- 1000-1200 

- 800-1000 

- 600-800 

- 500-600 

- >1200 

- <700 

- <600 

- <500 
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7. ISOTERMAS 
 

Nombre del mapa: Mapa de Isotermas (H-02)7

Escala: 1:50.000 

 

Sistema de Referencia:  Datum horizontal: WGS 84 (World Geodetic System 84) 

Datum vertical: Nivel medio del mar, Estación Mareográfica  La 

Libertad, provincia del Guayas, 1.959 
Proyección: UTM (Universal Transverse of  Mercator) 

Zona: 17 Sur 

 

Fuente: Cartografía analógica realizada por el Consultor del área Hidrometeorológica a partir de la 

información de temperatura media de las estaciones meteorológicas ubicadas en la provincia (11) y 

circundantes (10), estableciendo la relación entre la temperatura media y la altitud, en función de las 

cotas en la zona de estudio,  diciembre 2003 

 

Procesos para la obtención del producto final: los procesos que se realizaron  para obtener este 

documento cartográfico se describen a continuación: 

 

1. Digitalización: este proceso se realizó mediante el uso de una mesa digitalizadora y el CAD 

Microstation.  

 

2. Edición: este proceso se realizó en el CAD Microstation y en el software DAK (Data 

Automation Kit) usando el primero para crear las intersecciones de los elementos lineales y el 

segundo para generar la cobertura de polígonos a través de la opción BUILD.  

 

3. Transformación de Sistema de referencia: Considerando la estandarización que se desea 

conseguir en lo que respecta al uso de un único sistema de referencia (WGS 84) a nivel local 

y mundial, se ha considerado conveniente transformar la información cartográfica que se 

encuentra en el sistema PSAD 56 Zona 17 Sur al WGS 84 Zona 17 Sur. Para este proceso se 

utilizó la herramienta ArcToolbox (Projections)  del ArcView 8.3. 

 

4. Conversión del formato SHP (ArcView 3.2) a Feature class (ArcView 8.3): este proceso se 

lo llevo a cabo a través de la herramienta Arc Catalog y la opción Import Shapefile to 

Geodatabase Wizard 
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5. Estructuración de la base de datos alfanumérica: En ArcView 8.3 se alimentó la base de 

datos alfanumérica enlazada a cada tema, dando atributos a cada elemento gráfico, a través 

de la creación de campos con las características que se describen en el diccionario 

cartográfico (Ver Diccionario del Mapa de Isotermas (H-02)) 

 

6. Estructuración de la base de datos gráfica: Aquí se especifica las características gráficas 

de cada elemento como símbolo, color, tamaño, etc. 

 

7. Preparación del formato de salida: Este proceso también es importante y se le debe dedicar 

el tiempo necesario, puesto que de este depende la presentación final del documento 

cartográfico facilitando al usuario una mejor comprensión de la información contenida y por 

consiguiente un buen uso de ella. 

 

Unidades Temáticas que conforman el Mapa de Isotermas 

 

Las unidades de isotermas fueron clasificadas en los siguientes rangos de acuerdo a la temperatura 

media anual expresadas en °C: 

 

- >20 

- 18-20 

- 16-18 

- 14-16 

- 12-14 

- 10-12 

- 8-10 

- 6-8 

- 4-6 

- 2-4 

- 0-2 

- (-2)-0 

- (-2)-(-4) 
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8. EVAPOTRANSPIRACIÓN POTENCIAL 
 

Nombre del mapa: Mapa de Evapotranspiración Potencial según Thornthwaite (H-03)8

Escala: 1:50.000 

 

Sistema de Referencia:  Datum horizontal: WGS 84 (World Geodetic System 84) 

Datum vertical: Nivel medio del mar, Estación Mareográfica  La 

Libertad, provincia del Guayas, 1.959 
Proyección: UTM (Universal Transverse of  Mercator) 

Zona: 17 Sur 

 

Fuente: Cartografía analógica realizada por el Consultor del área Hidrometeorológica a partir de la 

información de temperatura de las estaciones meteorológicas ubicadas en la provincia (11) y 

circundantes (10), de acuerdo al  Método de Thornthwaite,  diciembre 2003 

 

Procesos para la obtención del producto final: los procesos que se realizaron  para obtener este 

documento cartográfico se describen a continuación: 

 

1. Digitalización: este proceso se realizó mediante el uso de una mesa digitalizadora y el CAD 

Microstation.  

 

2. Edición: este proceso se realizó en el CAD Microstation y en el software DAK (Data 

Automation Kit) usando el primero para crear las intersecciones de los elementos lineales y el 

segundo para generar la cobertura de polígonos a través de la opción BUILD.  

 

3. Transformación de Sistema de referencia: Considerando la estandarización que se desea 

conseguir en lo que respecta al uso de un único sistema de referencia (WGS 84) a nivel local 

y mundial, se ha considerado conveniente transformar la información cartográfica que se 

encuentra en el sistema PSAD 56 Zona 17 Sur al WGS 84 Zona 17 Sur. Para este proceso se 

utilizó la herramienta ArcToolbox (Projections)  del ArcView 8.3. 

 

4. Conversión del formato SHP (ArcView 3.2) a Feature class (ArcView 8.3): este proceso se 

lo llevo a cabo a través de la herramienta Arc Catalog y la opción Import Shapefile to 

Geodatabase Wizard. 
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5. Estructuración de la base de datos alfanumérica: En  ArcView 8.3 se alimentó la base de 

datos alfanumérica enlazada a cada tema, dando atributos a cada elemento gráfico, a través 

de la creación de campos con las características que se describen en el diccionario 

cartográfico (Ver Diccionario del Mapa de Evapotranspiración (H-03)). 

 

6. Estructuración de la base de datos gráfica: Aquí se especifica las características gráficas 

de cada elemento como símbolo, color, tamaño, etc. 

 

7. Preparación del formato de salida: Este proceso también es importante y se le debe dedicar 

el tiempo necesario, puesto que de este depende la presentación final del documento 

cartográfico facilitando al usuario una mejor comprensión de la información contenida y por 

consiguiente un buen uso de ella. 

 

Unidades Temáticas que conforman el Mapa de Evapotranspiración Potencial según 

Thornthwaite 

 

Las unidades de evapotranspiración potencial fueron clasificadas en los siguientes rangos expresados 

en mm/año: 

 

- >800 

- 700-800 

- 600-700 

- <600 
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9. DISPONIBILIDAD HÍDRICA 
 

Nombre del mapa: Mapa de Disponibilidad Hídrica (H-04)9

Escala: 1:50.000 

 

Sistema de Referencia:  Datum horizontal: WGS 84 (World Geodetic System 84) 

Datum vertical: Nivel medio del mar, Estación Mareográfica  La 

Libertad, provincia del Guayas, 1.959 
Proyección: UTM (Universal Transverse of  Mercator) 

Zona: 17 Sur 

 

Fuente: Mapas de Isoyetas y Evapotranspiración Potencial y la utilización de la ecuación de balance 

hídrico analizada por el consultor del área de Hidrometeorología, generando un producto en el cual se 

determina zonas de disponibilidad hídrica, diciembre del 2003 

 

Procesos para la obtención del producto final: los procesos que se realizaron  para obtener este 

documento cartográfico se describen a continuación: 

 

1. Cruce de mapas: a partir de las coberturas correspondientes a los mapas de isoyetas y 

evapotranspiración potencial, se realizó una unión, obteniéndose una nueva que corresponde 

a las unidades de disponibilidad hídrica expresada en milímetros por año. El cruce entre las 

coberturas antes mencionadas se realizó con la Herramienta Geoprocesing Wizard del 

ArcView 8.3 

 

2. Estructuración de la base de datos alfanumérica: En ArcView 8.3 se alimentó la base de 

datos alfanumérica enlazada al tema, dando atributos a cada elemento gráfico, a través de la 

creación de campos con las características que se describen en el diccionario cartográfico 

(Ver Diccionario del Mapa de Disponibilidad Hídrica (H-04)) 

 

3. Estructuración de la base de datos gráfica: Aquí se especifica las características gráficas 

de cada elemento como símbolo, color, tamaño, etc. 

 

4. Preparación del formato de salida: Este proceso también es importante y se le debe dedicar 

el tiempo necesario, puesto que de este depende la presentación final del documento 

cartográfico facilitando al usuario una mejor comprensión de la información contenida y por 

consiguiente un buen uso de ella. 
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Unidades Temáticas que conforman el Mapa de Disponibilidad Hídrica 

 

Las unidades de disponibilidad hídrica fueron clasificadas en los siguientes rangos: 

 

Disponibilidad mm/año 
 

- >3300 

- 2300-3300 

- 1300-2300 

- 700-1300 

- 300-700 

- >600 

- 300-600 

- 200-300 

- Similar a cero 
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10. RED DE ESTACIONES 

 
Nombre del mapa: Mapa – Red de Estaciones (H-05)10

Escala: 1:50.000 

 

Sistema de Referencia:  Datum horizontal: WGS 84 (World Geodetic System 84) 

Datum vertical: Nivel medio del mar, Estación Mareográfica  La 

Libertad, provincia del Guayas, 1.959 
Proyección: UTM (Universal Transverse of  Mercator) 

Zona: 17 Sur 

 

Fuente: Base de datos del INAMHI 

 

Procesos para la obtención del producto final: los procesos que se realizaron  para obtener este 

documento cartográfico se describen a continuación: 

 

1. Ploteo de coordenadas: Se partió de un archivo en formato XLS con las coordenadas de las 

estaciones, el mismo que se grabó en formato DBF4 para posteriormente en ArcView 8.3 

plotear dichas coordenadas con la herramienta Add x,y data. 

 

2. Conversión de formato DBF  a formato ArcView (Feature class): El archivo en formato 

DBF4 fue convertido a formato ArcView (Feature class), constituyéndose así en un tema o 

cobertura que tiene atributos gráficos y alfanuméricos. Para realizar este proceso se utilizó la 

herramienta “Export Data” del ArcView 8.3. 

 

3. Transformación de Sistema de referencia: Considerando la estandarización que se desea 

conseguir en lo que respecta al uso de un único sistema de referencia (WGS 84) a nivel local 

y mundial, se ha considerado conveniente transformar la información cartográfica que se 

encuentra en el sistema PSAD 56 Zona 17 Sur al WGS 84 Zona 17 Sur. Para este proceso se 

utilizó la herramienta ArcToolbox (Projections)  del ArcView 8.3. 
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4. Estructuración de la base de datos alfanumérica: En ArcView 8.3 se alimentó la base de 

datos alfanumérica enlazada a cada tema, dando atributos a cada elemento gráfico, a través 

de la creación de campos con las características que se describen en el diccionario 

cartográfico (Ver Diccionario del Mapa – Red de Estaciones (H-05)) 

 

5. Estructuración de la base de datos gráfica: Aquí se especifica las características gráficas 

de cada elemento como símbolo, color, tamaño, etc. 

 

6. Preparación del formato de salida: Este proceso también es importante y se le debe dedicar 

el tiempo necesario, puesto que de este depende la presentación final del documento 

cartográfico facilitando al usuario una mejor comprensión de la información contenida y por 

consiguiente un buen uso de ella. 

 

Unidades Temáticas que conforman el Mapa – Red de Estaciones 
 

Los puntos identificados de acuerdo al tipo de estaciones se clasifican en: 

- Hidrométricas 

- Meteorológicas 
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11. RED HIDROMÉTRICA MÍNIMA 
 

Nombre del mapa: Mapa - Red Hidrométrica Mínima (H-06)11 

Escala: 1:50.000 

 

Sistema de Referencia:  Datum horizontal: WGS 84 (World Geodetic System 84) 

Datum vertical: Nivel medio del mar, Estación Mareográfica  La 

Libertad, provincia del Guayas, 1.959 
Proyección: UTM (Universal Transverse of  Mercator) 

Zona: 17 Sur 

 

Fuente: Estudio Hidrometeorológico e Hidrogeológico preliminar de las Cuencas de los Ríos Pastaza, 

Chimbo y Chanchán. 

 

Procesos para la obtención del producto final: los procesos que se realizaron  para obtener este 

documento cartográfico se describen a continuación: 

 

1. Ploteo de coordenadas: Se partió de un archivo en formato XLS con las coordenadas de las 

estaciones, el mismo que se grabó en formato DBF4 para posteriormente en ArcView 8.3 

plotear dichas coordenadas con la herramienta Add x,y data. 

 

2. Conversión de formato DBF  a formato ArcView (Feature class): El archivo en formato 

DBF4 fue convertido a formato ArcView (Feature class), constituyéndose así en un tema o 

cobertura que tiene atributos gráficos y alfanuméricos. Para realizar este proceso se utilizó la 

herramienta “Export Data” del ArcView 8.3. 

 
3. Transformación de Sistema de referencia: Considerando la estandarización que se desea 

conseguir en lo que respecta al uso de un único sistema de referencia (WGS 84) a nivel local 

y mundial, se ha considerado conveniente transformar la información cartográfica que se 

encuentra en el sistema PSAD 56 Zona 17 Sur al WGS 84 Zona 17 Sur. Para este proceso se 

utilizó la herramienta ArcToolbox (Projections)  del ArcView 8.3. 

 

4. Estructuración de la base de datos alfanumérica: En ArcView 8.3 se alimentó la base de 

datos alfanumérica enlazada a cada tema, dando atributos a cada elemento gráfico, a través 

de la creación de campos con las características que se describen en el diccionario 

cartográfico (Ver Diccionario del Mapa Red Hidrométrica Mínima (H-06)) 
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5. Estructuración de la base de datos gráfica: Aquí se especifica las características gráficas 

de cada elemento como símbolo, color, tamaño, etc. 

 

6. Preparación del formato de salida: Este proceso también es importante y se le debe dedicar 

el tiempo necesario, puesto que de este depende la presentación final del documento 

cartográfico facilitando al usuario una mejor comprensión de la información contenida y por 

consiguiente un buen uso de ella. 

 

Unidades Temáticas que conforman el Mapa – Red Hidrométrica Mínima 

 

Los puntos identificados de acuerdo a  su ubicación se clasifican en: 

 

Estaciones 

11, 17, 21, 7  Ubicación de estación principal recomendada 

1c, 14d, 16b, 8b, 5c Ubicación de alternativa 

9b, 9c Ubicación de estación para la cual no se ha podido encontrar 

equivalente en la Red actual del INAMHI. 

PB, VP Pastaza en Baños, Verde A.J. Pastaza 
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12. INFRAESTRUCTURA 
 

Nombre del mapa: Mapas de Infraestructura de Acequias (I-01 al I-247)12 

Mapas de Infraestructura de Canales (IC-01 al IC-19) 

 Mapa de Infraestructura de Sistemas de Agua Potable (IS-01) 

 

Escala: 1:50.000 

 

Sistema de Referencia:  Datum horizontal: WGS 84 (World Geodetic System 84) 

Datum vertical: Nivel medio del mar, Estación Mareográfica  La 

Libertad, provincia del Guayas, 1.959 
Proyección: UTM (Universal Transverse of  Mercator) 

Zona: 17 Sur 

 

Fuente: Datos de georeferenciación e infraestructura de las acequias, canales y sistemas de agua 

potable existentes en la Provincia de Tungurahua – Trabajo de campo realizado por CESA e IEDECA-

noviembre del 2003. 

 

Procesos para la obtención del producto final: los procesos que se realizaron  para obtener este 

documento cartográfico se describen de una manera general en este documento, puesto que existe un 

anexo en el que se detallan los procesos que se llevaron a cabo para la obtención de esta 

información.(Ver anexo edición). A continuación se describen los procesos realizados: 

 

1. Descarga de puntos GPS y organización de los archivos de acuerdo al canal, acequia o 

sistema al cual pertenece. 

2. Ploteo de coordenadas: Se partió de  archivos en formato XLS con las coordenadas que 

describen la trayectoria del canal, acequia o sistema, el mismo que se grabó en formato DBF4 

para posteriormente en ArcView 8.3 plotear dichas coordenadas con la herramienta Add x,y 

data. 

 

3. Conversión de formato DBF  a formato ArcView (Feature class): El archivo en formato 

DBF4 fue convertido a formato ArcView (Feature class), constituyéndose así en un tema o 

cobertura (puntos) que tiene atributos gráficos y alfanuméricos. Para realizar este proceso se 

utilizó la herramienta “Export Data” del ArcView 8.3. 
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4. Edición: este proceso se realizó con el software Auto civil, en el cual a partir de archivos de 

puntos en formato CSV genera automáticamente una cobertura lineal formato DXF resultado 

de la unión de los puntos. Posteriormente el archivo DXF (líneas)  es transformado a formato 

ArcView 8.3 con la herramienta Arctoolbox – Export CAD, para en Arc Map y la herramienta 

Editor realizar los cortes de los segmentos de acuerdo a los datos de abscisas recopiladas en 

las ficha N° 5 del trabajo de campo. 

 

5. Transformación de Sistema de referencia: Considerando la estandarización que se desea 

conseguir en lo que respecta al uso de un único sistema de referencia (WGS 84) a nivel local 

y mundial, se ha considerado conveniente transformar la información cartográfica que se 

encuentra en el sistema PSAD 56 Zona 17 Sur al WGS 84 Zona 17 Sur. Para este proceso se 

utilizó la herramienta ArcToolbox (Projections)  del ArcView 8.3. 

 

6. Enlace de la base de datos gráfica y alfanumérica: En Arc View 8.3 y la herramienta Join  

se enlazó la base de datos alfanumérica resultado de la digitación de las fichas 4 y 5 y la parte 

gráfica generada en el proceso de edición (cobertura de puntos y líneas). Cabe mencionar 

que para realizar este enlace se crearon  campos con un código único que nos permita 

enlazar la información digitada con la gráfica.  

7. Estructuración de la base de datos gráfica: Aquí se especifica las características gráficas 

de cada elemento como símbolo, color, tamaño, etc. 

 

8. Preparación del formato de salida: Este proceso también es importante y se le debe dedicar 

el tiempo necesario, puesto que de este depende la presentación final del documento 

cartográfico facilitando al usuario una mejor comprensión de la información contenida y por 

consiguiente un buen uso de ella. 

 

Unidades Temáticas que conforman los Mapas de Infraestructura (Acequias, Canales, 
Sistemas) 

 

Los puntos identificados de acuerdo al tipo de obra existente se clasifican en: 

 

Bocatoma 

 Bocatoma/desarenador 

 Bocatoma/estación de bombeo 

 Bocatoma/tanque de reserva 

 Desarenador 

 Estación de bombeo 

 Paso Vehicular 
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Planta de tratamiento 

 Tanque de reserva 

 Tanque de reserva/estación de bombeo 

 Tanque de reserva/planta de tratamiento 

 

Los elementos lineales identificados de acuerdo al tipo de estructura son: 

 

Acueducto 

 Alcantarilla 

 Canal 

 Sifón 

 Sin dato 

 Tubería  

 Túnel 
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13. ÁREAS PROTEGIDAS 
 

Nombre del mapa: Mapa de Áreas Protegidas (T-01)13 

Escala: 1:50.000 

 

Sistema de Referencia:  Datum horizontal: WGS 84 (World Geodetic System 84) 

Datum vertical: Nivel medio del mar, Estación Mareográfica  La 

Libertad, provincia del Guayas, 1.959 
Proyección: UTM (Universal Transverse of  Mercator) 

Zona: 17 Sur 

 

Fuente: Cartografía digital del Sistema de Áreas Protegidas – INEFAN 
 

Procesos para la obtención del producto final: los procesos que se realizaron  para obtener este 

documento cartográfico se describen a continuación: 

 

1. Edición: para definir las áreas protegidas que se encuentran dentro de la provincia se realizó 

un cruce entre las cobertura de SNAP y el límite provincial con la herramienta  Geoprocesing 

Wizard (Clip) del ArcView 8.3  

 

2. Transformación de Sistema de referencia: Considerando la estandarización que se desea 

conseguir en lo que respecta al uso de un único sistema de referencia (WGS 84) a nivel local 

y mundial, se ha considerado conveniente transformar la información cartográfica que se 

encuentra en el sistema PSAD 56 Zona 17 Sur al WGS 84 Zona 17 Sur. Para este proceso se 

utilizó la herramienta ArcToolbox (Projections)  del ArcView 8.3. 

 

3. Conversión del formato SHP (Arc View 3.2) a Feature class (Arc View 8.3): este proceso 

se lo llevo a cabo a través de la herramienta Arc Catalog y la opción Import Shapefile to 

Geodatabase Wizard 

 
4. Estructuración de la base de datos alfanumérica: En ArcView 8.3 se alimentó la base de 

datos alfanumérica enlazada al tema, dando atributos a cada elemento gráfico, a través de la 

creación de campos con las características que se describen en el diccionario cartográfico 

(Ver Diccionario del Mapa Sistema Nacional de Áreas Protegidas (T-01)) 

 

5. Estructuración de la base de datos gráfica: Aquí se especifica las características gráficas 

de cada elemento como símbolo, color, tamaño, etc. 
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6. Preparación del formato de salida: Este proceso también es importante y se le debe dedicar 

el tiempo necesario, puesto que de este depende la presentación final del documento 

cartográfico facilitando al usuario una mejor comprensión de la información contenida y por 

consiguiente un buen uso de ella. 

 

Unidades Temáticas que conforman el Mapa – Sistema Nacional de Áreas Protegidas 

 

Parque Nacional Sangay 

 Parque Nacional Llanganates 

 Reserva de Producción Faunística Chimborazo 

 

29



14. SUELOS 
 

Nombre del mapa: Mapa de Suelos (T-02)14 

Escala: 1:50.000 

 

Sistema de Referencia:  Datum horizontal: WGS 84 (World Geodetic System 84) 

Datum vertical: Nivel medio del mar, Estación Mareográfica  La 

Libertad, provincia del Guayas, 1.959 
Proyección: UTM (Universal Transverse of  Mercator) 

Zona: 17 Sur 

 

Fuente: Cartas de Suelos en formato digital correspondientes a la Provincia de Tungurahua - 

Dirección Nacional de Recursos Naturales Renovables (DINAREN). 

 

Procesos para la obtención del producto final: los procesos que se realizaron  para obtener este 

documento cartográfico se describen a continuación: 

 

1. Transformación de Sistema de referencia: Considerando la estandarización que se desea 

conseguir en lo que respecta al uso de un único sistema de referencia (WGS 84) a nivel local 

y mundial, se ha considerado conveniente transformar la información cartográfica que se 

encuentra en el sistema PSAD 56 Zona 17 Sur al WGS 84 Zona 17 Sur. Para este proceso se 

utilizó la herramienta ArcToolbox (Projections)  del ArcView 8.3. 

 

2. Conversión del formato SHP (ArcView 3.2) a Feature class (ArcView 8.3): este proceso se 

lo llevo a cabo a través de la herramienta Arc Catalog y la opción Import Shapefile to 

Geodatabase Wizard 

 

3. Estructuración de la base de datos alfanumérica: En ArcView 8.3 se alimentó la base de 

datos alfanumérica enlazada a cada tema, dando atributos a cada elemento gráfico, a través 

de la creación de campos con las características que se describen en el diccionario 

cartográfico (Ver Diccionario del Mapa de Suelos (T-02)) 

 

4. Estructuración de la base de datos gráfica: Aquí se especifica las características gráficas 

de cada elemento como símbolo, color, tamaño, etc. 
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5. Preparación del formato de salida: Este proceso también es importante y se le debe dedicar 

el tiempo necesario, puesto que de este depende la presentación final del documento 

cartográfico facilitando al usuario una mejor comprensión de la información contenida y por 

consiguiente un buen uso de ella. 

 

Unidades Temáticas que conforman el Mapa de Suelos 
 

Las unidades temáticas que conforman el mapa de suelos de acuerdo a la textura son: 

 

- Gruesa arenosa 

- Moderadamente gruesa 

- Media 

- Fina 

- Nieve 

- Roca 

- Sin suelo 

- Sector Urbano 

- Sin información 

 

31



15. GEOLÓGICO 
 

Nombre del mapa: Mapa Geológico (T-03)15 

Escala: 1:100.000 

 

Sistema de Referencia:  Datum horizontal: WGS 84 (World Geodetic System 84) 

Datum vertical: Nivel medio del mar, Estación Mareográfica  La 

Libertad, provincia del Guayas, 1.959 
Proyección: UTM (Universal Transverse of  Mercator) 

Zona: 17 Sur 

 

Fuente: Cartas Geológicas en formato digital correspondientes a la Provincia de Tungurahua - 

Dirección Nacional de Recursos Naturales Renovables (DINAREN). 

 

Procesos para la obtención del producto final: los procesos que se realizaron  para obtener este 

documento cartográfico se describen a continuación: 

 

1. Transformación de Sistema de referencia: Considerando la estandarización que se desea 

conseguir en lo que respecta al uso de un único sistema de referencia (WGS 84) a nivel local 

y mundial, se ha considerado conveniente transformar la información cartográfica que se 

encuentra en el sistema PSAD 56 Zona 17 Sur al WGS 84 Zona 17 Sur. Para este proceso se 

utilizó la herramienta ArcToolbox (Projections)  del ArcView 8.3. 

 

2. Conversión del formato SHP (ArcView 3.2) a Feature class (ArcView 8.3): este proceso se 

lo llevo a cabo a través de la herramienta Arc Catalog y la opción Export Shape File Wizard 

 
3. Estructuración de la base de datos alfanumérica: En ArcView 8.3 se alimentó la base de 

datos alfanumérica enlazada a cada tema, dando atributos a cada elemento gráfico, a través 

de la creación de campos con las características que se describen en el diccionario 

cartográfico (Ver Diccionario del Mapa Geológico (T-03)) 

 

4. Estructuración de la base de datos gráfica: Aquí se especifica las características gráficas 

de cada elemento como símbolo, color, tamaño, etc. 

 

5. Preparación del formato de salida: Este proceso también es importante y se le debe dedicar 

el tiempo necesario, puesto que de este depende la presentación final del documento 
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cartográfico facilitando al usuario una mejor comprensión de la información contenida y por 

consiguiente un buen uso de ella. 

 

Unidades Temáticas que conforman el Mapa Geológico 

 

Las unidades temáticas que conforman el mapa geológico de acuerdo a la litología son: 

- Andesita     -  Terraza 

- Andesita piroxenita, toba   -  Toba 

- Andesita, aglomerado   -  Toba, basalto, andesita 

- Andesita, volcaniclásticos   -  Volcán Tungurahua 

- Arcilla calcárea negra, caliza   

- Arcilla semimetamorfizada 

- Arenisca, arcilla roja 

- Arenisca, caliza, lutita 

- Arenisca, cuarcita 

- Basalto, toba 

- Ceniza 

- Cono de deyección 

- Cuarcita, filita, esquisto, grafita metavolcánica 

- Depósito coluvial 

- Depósito aluvial incorporando material laharítico 

- Depósito aluvial viejo (terraza) 

- Depósito fluvio – glacial 

- Depósito glacial 

- Depósito lagunar 

- Depósito laharítico (terraza) 

- Derrumbe 

- Filita, esquisto, gneis, gneis biotítico 

- Filita, esquisto, gneis, sericita, biotita, grafita, clorita, talco 

- Flujos de lava, toba, andesita, aglomerado, piroclásticos 

- Granito 

- Granito anatiótico de Azafrán 

- Granito, granodiorita 

- Lava andesítica, basalto 

- Nieve 

- Piedra pómez, piroclástico, arena 

- Piedra pómez, toba, aglomerado fluvio lacustre 

- Piedra pómez, toba, aglomerado fluvio lacustre, piroclástico 

- Piroclásticos, andesita, aglomerado
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16. COBERTURA VEGETAL Y USO DEL SUELO 
 
Nombre del mapa: Mapa de Cobertura Vegetal y Uso del Suelo (S-01)16 

Escala: 1:50.000 

 

Sistema de Referencia:  Datum horizontal: WGS 84 (World Geodetic System 84) 

Datum vertical: Nivel medio del mar, Estación Mareográfica  La 

Libertad, provincia del Guayas, 1.959 
Proyección: UTM (Universal Transverse of  Mercator) 

Zona: 17 Sur 

 

Fuente: Imagen Spot Multiespectral, combinación 432, año 1999. 

 

Procesos para la obtención del producto final: a continuación se detallan los procesos que se 

llevaron a cabo para la obtención de este producto : 

 

1. Georeferenciación de la imagen 

2. Interpretación: Este proceso se realizó de dos formas, la primera, una interpretación digital 

supervisada mediante el software ILWIS, y la segunda una interpretación visual mediante la 

imagen impresa en papel. 

 

3. Edición: Este proceso se realizó a partir de la cobertura lineal generada en el proceso 

anterior, en la cual se debía editar las intersecciones de los elementos lineales y generar a 

partir de esta una cobertura de polígonos (unidades de acuerdo al tipo de cobertura), para lo 

cual se utilizó el software DAK (Data Automation Kit), opciones CLEAN para crear nodos en 

cada intersección  y BUILD para generar los polígonos. 

 

4. Transformación de Sistema de referencia: Considerando la estandarización que se desea 

conseguir en lo que respecta al uso de un único sistema de referencia (WGS 84) a nivel local 

y mundial, se ha considerado conveniente transformar la información cartográfica que se 

encuentra en el sistema PSAD 56 Zona 17 Sur al WGS 84 Zona 17 Sur. Para este proceso se 

utilizó la herramienta ArcToolbox (Projections)  del ArcView 8.3. 
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5. Conversión del formato SHP (ArcView 3.2) a Feature class (ArcView 8.3): este proceso se 

lo llevo a cabo a través de la herramienta Arc Catalog y la opción Import Shapefile to 

Geodatabase Wizard 

 

6. . Estructuración de la base de datos alfanumérica: En ArcView 8.3 se alimentó la base de 

datos alfanumérica enlazada a cada tema, dando atributos a cada elemento gráfico, a través 

de la creación de campos con las características que se describen en el diccionario 

cartográfico (Ver Diccionario del Mapa  de Cobertura Vegetal y Uso del Suelo (S-01)) 

 
7. Estructuración de la base de datos gráfica: Aquí se especifica las características gráficas 

de cada elemento como símbolo, color, tamaño, etc. 

 

8. Preparación del formato de salida: Este proceso también es importante y se le debe dedicar 

el tiempo necesario, puesto que de este depende la presentación final del documento 

cartográfico facilitando al usuario una mejor comprensión de la información contenida y por 

consiguiente un buen uso de ella. 

Elementos que conforman el Mapa de Cobertura Vegetal y Uso del Suelo: 

UNIDADES USO DE LA TIERRA 

Pasto plantado - Vegetación arbustiva Agropecuaria 

(Vegetación de pajonal - Vegetación de almohadillas)/Pasto plantado   

Cultivos ciclo corto - Pasto plantado Agropecuaria 

Pasto plantado  

Pasto plantado/Cultivos ciclo corto   

Vegetación arbustiva - Vegetación rastrera   

Vegetación de pajonal - Vegetación de almohadilla   

(Cultivos de ciclo corto - Pasto plantado)/Frutales Agropecuaria 

Vegetación de almohadilla/Vejetación de pajonal   

Vegetación arbustiva/Vegetación de pajonal   

Vegetación de pajonal  

Cultivos ciclo corto/Pasto plantado   

Vegetación rastrera/Cultivos ciclo corto   

Bosque plantado  

Vegetación arbustiva  

(Vegetación de almohadillas - Vegetación de pajonal)/Lagunas y cuerpos de agua   

Vegetación arbustiva/(Pasto natural - Bosque natural)   

(Vegetación de pajonal - Vegetacón de almohadillas)/Lagunas y otros cuerpos de agua   

Vegetación arbustiva - Bosque plantado   

Erial  

Bosque natural - Vegetación arbustiva   

Pasto plantado/Vegetación arbustiva   

Pasto plantado - Frutales   

(Vegetación de pajonal - Vegetación de almohadillas)/Suelo desnudo   

Vegetacion de pajonal/Suelo desnudo   

(Vegetación arbustiva - Suelo desnudo)/Bosque natural   

Pasto plantado/Vegetación de pajonal   
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(Bosque natural - Vegetación arbustiva)/Cultivos ciclo corto   

Cultivos ciclo corto  

(Pasto plantado - Cultivos ciclo corto)/(Vegetación arbustiva - Bosque natural) Agropecuaria 

Cultivos ciclo corto - Frutales   

Vegetación arbustiva/Pasto plantado   

Frutales/Cultivos ciclo corto   

(Pasto plantado - Vegetación arbustiva)/Cultivos de ciclo corto Agropecuaria 

(Bosque natural - vegetación arbustiva)/Pasto plantado   

Vegetación de pajonal - Suelo desnudo   

Cultivos ciclo corto - Areas pobladas   

Frutales  

Suelo desnudo/Vegetación de pajonal   

Cultivos ciclo corto/Vegetación arbustiva   

Vegetación arbustiva/Vegetación rastrera   

(Vegetación arbustiva - Suelo desnudo)/(Vegetación de pajonal - Vegetación de almohadillas)

Vegetación de pajonal/Vegetación de almohadillas No definido 

Suelo desnudo  

Vegetación de almohadilla/Pasto natural   

Vegetación arbustiva/Pasto natural   

Vegetación arbustiva - Vegetación de pajonal   

(Pasto plantado - Vegetación de pajonal)/Vegetación arbustiva Agropecuaria 

Vegetación rastrera/Suelo desnudo No definido 

Vegetación de pajonal/Pasto plantado   

Vegetación arbustiva/Suelo desnudo   

Cultivos ciclo corto/Frutales   

(Cultivos ciclo corto - Frutales)/Vegetación arbustiva   

Suelo desnudo/Vegetación de almohadillas   

Pasto plantado - Vegetación de almohadilla   

Pasto plantado/Vegetación rastrera   

Vegetación de pajonal/Vegetación de almohadilla No definido 

(Vegetación de pajonal - Suelo desnudo)/Vegetación arbustiva   

Pasto plantado/Frutales   

(Vegetación de almohadillas - Suelo desnudo)/Vegetación de pajonal   

Vegetación rastrera - Cultivos ciclo corto No definido 

Pasto plantado/Bosque natural   

Frutales/(Cultivos ciclo corto - Pasto plantado)   

(Vegetación de pajonal - Suelo desnudo)/Vegetación de almohadillas   

(Vegetación de pajonal - Pasto plantado)/Suelo desnudo   

Vegetación arbustiva/Bosque natural   

(Cultivos ciclo corto - Pastos plantados)/Bosque plantado   

(Cultivos ciclo corto - Vegetación rastrera/Suelo desnudo   

Infraestructura antrópica   

Cultivos ciclo corto - Vegetación arbustiva   

Vegetación de almohadilla   

Vegetación de almohadilla/(Vegetación de pajonal - Vegetación arbustiva)   

Areas pobladas/Frutales   
Suelo desnudo/Vegetación rastrera   

Vegetación arbustiva - Suelo desnudo   

(Pasto plantado - Vegetación arbustiva)/Bosque plantado Agropecuaria 

Suelo desnudo/Cultivos ciclo corto   

Pasto plantado - Vegetación rastrera   
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Bosque natural/(Pasto plantado - Vegetación  arbustiva)   

Bosque natural - Pasto natural   

Cultivos ciclo corto - Vegetación rastrera   

(Cultivos de ciclo corto - Frutales)/Pasto plantado Agropecuaria 

Cultivos ciclo corto/(Pasto plantado - vegetación arbustiva)   

(Cultivos ciclo corto - Pasto plantado)/Vegetación rastrera Agropecuaria 

Cultivos ciclo corto/Suelo desnudo   

(Cultivos ciclo corto - Frutales)/Suelo desnudo   

Vegetación rastrera/Pasto plantado   

Vegetación arbustiva/Cultivos ciclo corto   

Frutales/Suelo desnudo   

(Vegetación arbustiva - Vegetación rastrera)/Pasto plantado   

(Futrales - Areas pobladas)/Suelo desnudo   

Frutales - Areas pobladas   

(Cultivos de ciclo corto - Pasto plantado)/Suelo desnudo Agropecuaria 

(Vegetación arbustiva - Vegetación rastrera)/Suelo desnudo   

Suelo desnudo/Vegetación arbustiva   

Cultivos ciclo corto - Suelo desnudo   

(Vegetación de almohadillas - Suelo desnudo)/()Vegetación de pajonal - Pasto plantado   

(Vegetación de pajonal - Pasto plantado)/Vegetación arbustiva   

Cultivos ciclo corto/Areas pobladas   

(Vegetación arbustiva - Pasto plantado)/Vegetación de pajonal Agropecuaria 

Frutales/Areas pobladas   

Vegetación de pajonal/(Vegetación arbustiva - Suelo desnudo)   

(Frutales - Cultivos ciclo corto)/Areas pobladas   

Vegetación arbustiva - Pasto natural   

(Frutales - Cultivos ciclo corto)/Suelo desnudo   

(Vegetación de pajonal - Vegetación arbustiva)/Vegetación de almohadillas   

(Vegetación de pajonal - Vegetación arbustiva)/Pasto plantado   

Vegetación rastrera/(Suelo desnudo - Cultivos ciclo corto)   

(Vegetación rastrera - Vegetación arbustiva)/Suelo desnudo   

Areas pobladas/Cultivos ciclo corto   

Bosque natural/(Vegetación arbustiva - Pasto natural)   

Pasto plantado - Bosque plantado   

(Frutales - Cultivos ciclo corto/Pasto plantado Agropecuaria 

(Vegetación de pajonal - Vegetación arbustiva)/Pasto natural   

Bosque natural/Vegetación arbustiva   

(Vegetación de pajonal - Vegetación de almohadillas)/Vegetación arbustiva   

Vegetación de pajonal - Pasto natural   

Suelo desnudo/Pasto plantado   

Vegetación de pajonal/Cuerpos de agua   

Bosque natural - Vegetación de pajonal   

(Vegetación rastrera - Suelo desnudo)/Pasto plantado   

(Pasto plantado - Cultivos ciclo corto)/Suelo desnudo Agropecuaria 

Vegetación rastrera No definido 

(Vegetación arbustiva - Pasto natural)/Suelo desnudo   

(Vegetación de almohadillas - Vegetación de pajonal)/Vegetación arbustiva   

Vegetación arbustiva/(Vegetación de pajonal - Vegetación de almohadilla)   

(Pasto natural - Vegetación arbustiva)/Bosque natural   

(Suelo desnudo - Pasto natural)/Cultivos de ciclo corto   
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17. COMUNIDADES INDÍGENAS 
 

Nombre del mapa: Mapa de Comunidades Indígenas (S-03)17 

Escala: 1:50.000 

 

Sistema de Referencia:  Datum horizontal: WGS 84 (World Geodetic System 84) 

Datum vertical: Nivel medio del mar, Estación Mareográfica  La 

Libertad, provincia del Guayas, 1.959 
Proyección: UTM (Universal Transverse of  Mercator) 

Zona: 17 Sur 

 

Fuente: Censo Agrario realizado por el Movimiento Indígena del Tungurahua (MIT) 

 

Procesos para la obtención del producto final: los procesos que se realizaron  para obtener este 

documento cartográfico se describen a continuación: 

 

1. Digitalización: tomando como referencia las cartas topográficas en las cuales se delimitaron 

las comunidades se construyó la cobertura lineal mediante la  digitalización en pantalla  en el 

software Arc View 3.2. 

 

2. Edición: Este proceso se realizó a partir de la cobertura lineal generada en el proceso 

anterior, en la cual se debía editar las intersecciones de los elementos lineales y generar a 

partir de esta una cobertura de polígonos (parroquias, cantones, provincia), para lo cual se 

utilizó el software DAK (Data Automation Kit), opciones CLEAN para crear nodos en cada 

intersección  y BUILD para generar los polígonos.  

 

3. Transformación de Sistema de referencia: Considerando la estandarización que se desea 

conseguir en lo que respecta al uso de un único sistema de referencia (WGS 84) a nivel local 

y mundial, se ha considerado conveniente transformar la información cartográfica que se 

encuentra en el sistema PSAD 56 Zona 17 Sur al WGS 84 Zona 17 Sur. Para este proceso se 

utilizó la herramienta ArcToolbox (Projections)  del ArcView 8.3. 

 

4. Conversión del formato SHP (ArcView 3.2) a Feature class (ArcView 8.3): este proceso se 

lo llevo a cabo a través de la herramienta Arc Catalog y la opción Import Shapefile to 

Geodatabase Wizard 
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5. Estructuración de la base de datos alfanumérica: En ArcView 8.3 se alimentó la base de 

datos alfanumérica enlazada a cada tema, dando atributos a cada elemento gráfico, a través 

de la creación de campos con las características que se describen en el diccionario 

cartográfico (Ver Diccionario del Mapa de División Política (02)) 

 

6. Estructuración de la base de datos gráfica: Aquí se especifica las características gráficas 

de cada elemento como símbolo, color, tamaño, etc. 

 

7. Preparación del formato de salida: Este proceso también es importante y se le debe dedicar 

el tiempo necesario, puesto que de este depende la presentación final del documento 

cartográfico facilitando al usuario una mejor comprensión de la información contenida y por 

consiguiente un buen uso de ella. 

 

Unidades Temáticas que conforman el Mapa de Comunidades Indígenas 

 

CANTON PARROQUIA COMUNIDAD 
Ambato Quisapincha Galpón 
Ambato Quisapincha Illahua Tondolique 
Ambato Quisapincha Putugleo 
Ambato Quisapincha Ambayata 
Ambato Quisapincha Puganza 
Ambato Quisapincha Cachilbana 
Ambato Quisapincha Calguasig Grande 
Ambato Quisapincha Illahua Chico 
Ambato Quisapincha Pucará Chico 
Ambato Quisapincha Calguasig Chico 
Ambato Quisapincha Illahua Chaupiloma 
Ambato Quisapincha Quisapincha (No comunidad) 
Ambato Quisapincha Quindialó 
Ambato Quisapincha Condesan 
Ambato San Fernando Calamaca 
Ambato San Fernando La Estancia 
Ambato San Fernando Centro de San Fernando (No es comunidad) 
Ambato Ambatillo Ambatillo Alto 
Ambato Ambatillo Ambatillo Manzana Pamba (Barrio) 
Ambato Ambatillo Ambatillo Santa Lucia (Barrio) 
Ambato Ambatillo Ambatillo San Antonio (Barrio) 
Ambato Ambatillo Ambatillo San Pedro (Barrio) 
Ambato Pilagüín Llangahua Loma Gorda 
Ambato Pilagüín Llangahua El Salado 
Ambato Pilagüín Llangahua Escaleras 
Ambato Pilagüín Mulanleo 
Ambato Pilagüín San Antonio Yatzaputzan 
Ambato Pilagüín San Carlos (No costa Censo) 
Ambato Pilagüín Tamboloma 
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Ambato Pilagüín Chaupiloma Bajo 
Ambato Pilagüín Yatzaputzan 
Ambato Pilagüín Pucará Grande 
Ambato Pilagüín Escorsonera 
Ambato Pilagüín Chaupiloma Alto 
Ambato Pilagüín Chucaloma 
Ambato Pilagüín Yanayata 
Ambato Pilagüín Lindero 
Ambato Pilagüín Echaleche 
Ambato Pilagüín Chibuleo San Pedro 
Ambato Ambato Sigsipamba 
Ambato Picaigua Tangaichi 
Ambato Pasa Calamaca 
Ambato Pasa Tilibi 
Ambato Pasa Cuatro Esquinas 
Ambato Pasa Mocalo 
Ambato Pasa Punguloma (Siguitag Punguloma) 
Ambato Pasa Castillo 
Ambato Pasa Siguitag Pucaucho (No consta en el censo) 
Ambato Pasa Lirio (Lirio Langoji ) 
Ambato Pasa San Antonio de Pasa (no es comunidad) 
Ambato Pasa Llullalo 
Ambato Santa Rosa El Carmen 
Ambato Santa Rosa San Vicente Yaculoma 
Ambato Santa Rosa El Quinche 
Ambato Santa Rosa San Vicente 
Ambato Santa Rosa San Pablo 
Ambato Santa Rosa Jerusalen 
Ambato Santa Rosa Misquilli 
Ambato Santa Rosa Cuatro Esquinas 
Ambato Santa Rosa Undina 
Ambato Santa Rosa Angahuana Bajo 
Ambato Santa Rosa Angahuana Alto 

Ambato Juan Benigno Vela Echaleche 
Ambato Juan Benigno Vela Chibuleo San Alfonso 
Ambato Juan Benigno Vela Chibuleo San Francisco 
Ambato Juan Benigno Vela Chibuleo San Pedro 
Ambato San Fernando Tambalo 
Ambato Pilagüín Pilahuin Centro 
Ambato Pasa Mogato San José 
Patate Sucre Sucre 
San Pedro de Pelileo Chiquicha Chiquicha Chico 
San Pedro de Pelileo Chiquicha Chiquicha Centro 
San Pedro de Pelileo Chiquicha Guirapata 
San Pedro de Pelileo Chiquicha Nitón 
San Pedro de Pelileo Chiquicha Sigsipamba 
San Pedro de Pelileo Chiquicha Bautista Loma 
San Pedro de Pelileo El Rosario Nitón 
San Pedro de Pelileo El Rosario Condorahua 
San Pedro de Pelileo El Rosario Sigsipamba 
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San Pedro de Pelileo García Moreno Guirapata 
San Pedro de Pelileo García Moreno Sigualo 
San Pedro de Pelileo García Moreno Chumaquí 
San Pedro de Pelileo García Moreno Chambiato 
San Pedro de Pelileo García Moreno Pintag 
San Pedro de Pelileo Pelileo Pintag 
San Pedro de Pelileo El Rosario Mollepamba 
San Pedro de Pelileo Salasaca Mollepamba 
Santiago de Pillaro San Andrés San José de Baratillo 
Santiago de Pillaro San Andrés San Andrés de Pillaro 
Santiago de Pillaro San Andrés San Jacinto 
Santiago de Pillaro San Andrés La Lindera 
Santiago de Pillaro San Andrés Guapante Chico 
Santiago de Pillaro San Andrés Yachil Central 
Santiago de Pillaro San Andrés Andahualo Alto 
Santiago de Pillaro San Andrés Guapante Grande 
Santiago de Pillaro San Andrés Cardosanto 
Santiago de Pillaro San Andrés Andahualo Bajo 
Santiago de Pillaro Pillaro San Andrés de Pillaro 
Santiago de Pillaro Pillaro Andahualo Alto 
Santiago de Pillaro Pillaro Andahualo Bajo 
Santiago de Pillaro Presidente Urbina San Andrés de Pillaro 
Santiago de Pillaro Presidente Urbina La Lindera 
Santiago de Pillaro Presidente Urbina San Antonio 
Santiago de Pillaro Presidente Urbina Condorpamba 
Santiago de Pillaro Presidente Urbina San Pedro Capulí 
Tisaleo Tisaleo San Francisco 
Tisaleo Tisaleo San Diego 
Tisaleo Tisaleo San Juan 
Tisaleo Tisaleo San Jacinto 
Tisaleo Tisaleo Alobamba El Paraiso 
Tisaleo Tisaleo Santa Lucia Centro 
Tisaleo Tisaleo El Calvario 

Tisaleo Tisaleo Alobamba El Triunfo 
Tisaleo Tisaleo Santa Lucia Bellavista 
Tisaleo Tisaleo Alobamba San Cristobal 
Tisaleo Tisaleo El Chilco 
Tisaleo Tisaleo Alobamba San Antonio 
Tisaleo Quinchicoto El Calvario 
Tisaleo Quinchicoto La Unión Quinchicoto 
Tisaleo Quinchicoto Quinchicoto 
Tisaleo Quinchicoto Quinchicoto San Vicente 
Tisaleo Quinchicoto Quinchicoto Santa Marianita 
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PERSONALIZACION DEL SISTEMA DE INFORMACION GEOGRAFICA 
 

1. INTRODUCCION 

 

Un proceso de inventario sea de cualquier tipo, entrega una gran cantidad de datos; los 

mismos que luego de ser tabulados y organizados requieren de un mecanismo adecuado para 

su presentación. Uno de estos mecanismos es diseñar una aplicación que permita mostrar 

tanto datos alfanuméricos como gráficos al mismo tiempo. 

 

El desarrollo de una aplicación de éste tipo se asemeja en gran medida al de una Aplicación 

Multimedia, es decir debe pasar por varios procesos hasta llegar a obtener una aplicación 

funcional y estable que responda a los requerimientos de los usuarios. 

 

Un sistema Multimedia puede ser de tipo informativo o productivo. Un sistema informativo 

únicamente cumple con el propósito de mostrar información de un tema específico; en cambio 

en un Multimedia Productivo el usuario puede interactuar con la aplicación en ejecución y 

obtener resultados en forma dinámica e inmediata. 

 

Normalmente el manejo de mapas se lo hace utilizando un software de autor como es ArcGis; 

lamentablemente el acceso a este tipo de programas esta restringido a un porcentaje pequeño 

de usuarios; el usuario común no dispone del software o de los conocimientos  suficientes para 

su manejo. Por ello surge la necesidad de implementar un software personalizado, flexible y  en 

idioma español al que lo hemos denominado: ”SIG  Hídrico”.

El SIG Hídrico permite al usuario la visualización de mapas y coberturas de información 

geográfica, facilitándole también la realización de consultas espaciales y no espaciales. Las 

funciones giran en torno al mapa o geodatos que está siendo mostrado en la pantalla principal.   

 

La idea de desarrollar una aplicación personalizada, es la de ofrecer un mecanismo adecuado 

para la consulta de la información por parte de usuarios que no dispongan de bastos 

conocimientos de cartografía.  

 

En primera instancia se realizo una personalización de los datos recopilados en CNRH, 

correspondientes a las concesiones existentes, para lo cuál previamente se depuró y valido los 

siguientes items: 

• Nombre de concesionarios 

• Concesiones en base a información de las sentencias y renovaciones. 

• Coordenadas geográficas de las fuentes 

• Actualización de registros antiguos 

• Ingreso de registros nuevos 
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• Códigos (Renumeración de códigos en forma secuencial) 

 

La personalización de las concesiones, implica el desarrollo del software el mismo que nos 

permite ejecutar los siguientes procesos: consultas alfanuméricas, consultas gráficas y 

consultas estadísticos 

 

La personalización final del SIG, comprende la personalización de las bases de datos del 

CNRH, resultados de campo (fichas 1,2,3,4 y 5), estudios de calidad de agua, estudio 

hidrológico, cobertura vegetal, etc. Esta   personalización resultante permite realizar consultas : 

alfanumericas, gráficas, estadísticas y de documentos resultantes del Inventario y Diagnóstico. 

 

2. METODOLOGÍA. 

 

Para el desarrollo de la aplicación Sig Hídrico, se cumplió los procesos detallados a 

continuación y que se visualizan en el Gráfico No.1. 

 

1. Recolección y levantamiento de la información 

2. Análisis de la información obtenida 

3. Estructuración de la base de datos 

4. Diseño del Sistema de Información 

5. Desarrollo del Sistema de Información 

6. Implementación y corrección de errores 

7. Puesta en marcha 
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Gráfico No. 1
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2.1 Recolección y Levantamiento de La Información 

 

Este proceso es ejecutado por personal capacitado que hace el levantamiento de la 

información en base a ciertos parámetros preestablecidos; generalmente se usan hojas de 

campo y cierto tipo de instrumentación como GPS, Altímetros, Flexómetros, etc.  

 

Para el caso del inventario hídrico el personal de campo se trasladó con todo el material 

necesario hasta la fuente de la información es decir a los puntos de recolección de datos; 

acequias, canales, sistemas, etc. 

 

En éste punto la parte informática interviene únicamente en el diseño de los formatos para 

la toma de datos; siempre apuntando hacia la obtención de una Base de datos sólida con la 

información originada en el campo. 

 

A esta información primaria debemos añadir, la que se levanto del Consejo Nacional de 

Recursos Hídricos (CNRH), en lo referente a la Base de Datos de las concesiones de agua. 

 

2.2 Análisis de la Información Obtenida. 
 

El siguiente paso a seguir es analizar la información recolectada, para ello se genera los 

formatos necesarios para la tabulación, aquí se debe observar la buena estructuración de 

las columnas que corresponderán a los nombres de los campos de las tablas que 

conformarán la base de Datos. 
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2.3 Estructuración de la Base de Datos 

 

Luego de haber tabulado toda la información, el siguiente paso es estructurar la Base de 

Datos; para ello se diseñan las tablas que conformaran la Base de Datos así como los 

campos que son los elementos que forman una tabla. 

 

La idea de estructurar las tablas es generar un mecanismo que permita almacenar los 

datos en forma de registros organizados. 

 

Generalmente los datos se organizan en un sistema de Base de Datos relacionales; es 

decir que los mismos pueden relacionarse entre sí mediante claves (keys); esto facilita la 

implementación de consultas y la organización de los resultados. 

 



6

Las siguientes son algunas de las tablas implementadas para el proceso de 

personalización: 

 

• Cantones 

• Parroquias 
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• Unidades Hídricas 

• Microcuencas 

2.4 Diseño del Sistema de Información 

 

Comprende en establecer un esquema de presentación de datos; corresponde al diseñador 

encontrar los medios adecuados para mostrar la información que está almacenada en un 
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sistema de Bases de datos. Aquí se generan modelos de ventanas de salida a pantalla y 

formatos de consulta. 

 

Para esta aplicación en particular el diseño cubre dos instancias: Diseñar las salidas de la 

parte alfanumérica así como de la parte gráfica. El proceso informático para la 

personalización del SIG, se detalla en el Anexo No. IX (Manual de procesos) 

 

Diseño de sistema de menús y botones de la aplicación 

 

Diseño de salida alfanumérica 

 

Listado de 
Menú 

Barra de 
botones 

Opciones 
tipo árbol 
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Diseño de salida gráfica (Mapa) 

 

Diseño de salida (por esquemas de presentación) 

 

Listado de 
Mapas 

Mapa 
(Diseñado en ArcView) 



10

Consulta gráfica aplicando Zoom de ventana. 

 

Diseño de consulta por tips. 

 

Consulta de datos aplicando Identify 
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Consulta por selección de capas 

 

2.5 Desarrollo del Sistema de Información 

 

Para el desarrollo de la Aplicación “SIG hídrico”, se utilizó varias herramientas:  

 

� Como Lenguaje y Entorno de Programación se utilizó Visual Basic 6.0 
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� Microsoft Access para el diseño de la Base de Datos 

 

� ArcObjects Developer Kit, como herramienta de conexión entre Visual Basic y ArcGis 

8.3. Utilizada para mostrar mapas fuera de la aplicación que genera los mapas; es 

decir dentro del Sistema de Información personalizado. 
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Lista de componentes utilizados para desarrollar la personalización 

Durante el desarrollo se vio la necesidad de implementar sistemas de consulta tipo árbol 

como muestra el siguiente diseño: 

 

Para esta aplicación en particular se han diseñado muchos procedimientos  y funciones 

tratando de solventar la carencia de los mismos.  Para el diseño de  sistemas de 

información mixta  de datos (alfanuméricos y gráficos) se requieren objetos o componentes 

que permitan conectar a una aplicación normal los elementos gráficos georeferenciados. 

 

Visto estos requerimientos se implemento los siguientes procedimientos: 

 

� Exportación de datos de Microsoft Access a Microsoft Excel 

Este procedimiento permite tomar datos de una tabla de Microsoft Access y generar en 

un formato compatible para Microsoft Excel. 

 

Componente 
MapControl, 
elemento que forma 
parte de  ADK 
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Parte de su código es el siguiente: 

 

Private Sub cmdExport(xlsOrigen As String, xlsDestino As String) 

' Nota: 

' Se debe referenciar la Librería Excel Object Library. 

'

Dim i           As Long 

Dim j           As Long 

Dim lRowCount   As Long 

Dim lPasteCount As Long 

Dim sLtr        As String 

Dim sStart      As String 

Dim sEnd        As String 

Dim sRowData    As String 

Dim sSelData    As String 

Dim sCurData    As String 

Dim oExcelApp   As Excel.Application 

Dim oWs         As Excel.Worksheet 

Dim oWb         As Excel.Workbook 

 

Const cFIXEDROWS = 1 

 

sXlsTemplate = App.Path & "\" & xlsOrigen & ".xls" 

sNewXlsFile = App.Path & "\" & xlsDestino & ".xls" 

 

On Error GoTo ErrorHandler 

Screen.MousePointer = vbHourglass 

If Dir(sNewXlsFile) <> "" Then Kill sNewXlsFile 

'

' Crea una instancia invisible de Excel. 

'

' Abre una hoja de trabajo previamente creada y formateada 

' El nuevo archivo se guarda con otro nombre para no dañar 

' el archivo original. 

'
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Set oExcelApp = CreateObject("EXCEL.APPLICATION") 

oExcelApp.Visible = False 

oExcelApp.Workbooks.Open FileName:=sXlsTemplate, ReadOnly:=True, 

ignoreReadOnlyRecommended:=True 

Set oWs = oExcelApp.ActiveSheet 

Set oWb = oExcelApp.ActiveWorkbook 

oWs.SaveAs FileName:=sNewXlsFile   ', FileFormat:=xlNormal 

'

' La información de encabezado es excrita directamente 

' en las celdas específicas 

'

' Nota: 

' Los valores fíjos deben estar precedidos por un aprostrofe si son cadenas, 

' y entre comillas en todos los casos 

'

' With oWs 

' .Cells(j, i + 1).Value = "'" & rsConsulta.Fields.Item(i).Name 

' .Cells(j, i + 1).Value = rsConsulta.Fields(i).Value 

' End With 

 

sSelData = "" 

sRowData = "" 

'

' Generamos la información en memoria 

'

For i = 0 To rsConsulta.Fields.Count - 1 

 sRowData = sRowData & rsConsulta.Fields.Item(i).Name & vbTab 

Next i 

sRowData = Left$(sRowData, Len(sRowData) - 1) 

sSelData = sSelData + sRowData + vbCrLf 

 

Clipboard.Clear 

Clipboard.SetText sSelData 

sSelData = "" 

 

With oWs 

 .Range("A" & CStr(cFIXEDROWS)).Select 

 .Paste 

 .Range("A1").Select 

End With 
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lRowCount = 1 

lPasteCount = 0 

sRowData = "" 

sSelData = "" 

sCurData = "" 

'

'Copia la información a variable de memoria 

'

rsConsulta.MoveFirst 

While Not rsConsulta.EOF 

 sRowData = "" 

 For i = 0 To rsConsulta.Fields.Count - 1 

 'sCurData = rsConsulta.Fields(i).Value 

 sRowData = sRowData & rsConsulta.Fields(i).Value & vbTab 

 Next i 

 sSelData = sSelData + sRowData + vbCrLf 

 rsConsulta.MoveNext 

Wend 

'

'Copia la información al Clipboard 

'

Clipboard.Clear 

Clipboard.SetText sSelData 

sSelData = "" 

lRowCount = 2 

'

'Pega la información en la hoja de Excel 

'

With oWs 

 .Range("A" & CStr(lRowCount)).Select 

 .Paste 

 .Range("A1").Select 

End With 

 

oWb.Save 

oWb.Saved = True 

'

' Termina y libera objetos de Excel. 

'
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oExcelApp.Quit 

Set oWs = Nothing 

Set oWb = Nothing 

Set oExcelApp = Nothing 

Screen.MousePointer = vbDefault 

'MsgBox "Datos generados adecudamente :" & sNewXlsFile, vbInformation, 

"Exportación de Datos a Excel" 

Exit Sub 

 

ErrorHandler: 

 Screen.MousePointer = vbDefault 

 MsgBox Err.Description & " (" & CStr(Err.Number) & ")", vbExclamation, "Excel 

Export Example" 

 On Error Resume Next 

 oExcelApp.Quit 

 Set oWs = Nothing 

 Set oWb = Nothing 

 Set oExcelApp = Nothing 

End Sub 

 

� Captura de datos de Microsoft Excel hacia la aplicación 

 

Procedimiento para obtener datos de una Hoja de calculo y poder procesar los mismos 

para generar una salida de puntos como parte de un mapa en un componente 

MapControl insertado en un formulario. 

 

Parte de su código es el siguiente: 

 

Private Function FindExcelColumnNames(ByVal myPath As String) As Collection 

'

'Obtiene los nombres de columnas de la hoja de excel, el usuario puede seleccionar los 

campos para X y Y 

'

On Error GoTo ErrorHandler 

 

Dim oConn As ADODB.Connection 

 Dim sTableName As String 

 Dim mySQL As String 
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Dim oRS As ADODB.Recordset 

 Dim nCols As Integer 

 Dim i As Integer, x As Long, sFields As String, sData As String 

 

Dim XYFields As Collection 

 

If cboTables = "" Then 

 MsgBox "no existe hoja de consulta"  

 Exit Function 

 End If 

 

Set oConn = New ADODB.Connection 

 oConn.Open "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;" & _ 

 "Data Source=" & myPath & ";" & _ 

 "Extended Properties=""Excel 8.0;HDR=YES;""" 

 

'Obtiene el nombre de la tabla desde el cuadro combinado 

 sTableName = "[" & cboTables & "]" 

 mySQL = "Select * from " & sTableName 

 'Debug.Print sTableName 

 

'Obtiene el recordset 

 Set oRS = New ADODB.Recordset 

 oRS.Open mySQL, oConn, adOpenStatic, adLockOptimistic 

 

nCols = oRS.Fields.Count 

 

'Mueve a la primera fila de la hoja 

 oRS.MoveFirst 

 Set XYFields = New Collection 

 XYFields.Add oRS.Fields(0).Name 

 For i = 1 To nCols - 1 

 XYFields.Add oRS.Fields(i).Name 

 Next 

 

'Cierra el recordset and la conección 

 oRS.Close 

 oConn.Close 

 

Set oRS = Nothing 



19

Set oConn = Nothing 

 Set FindExcelColumnNames = XYFields 

 

Exit Function 

 

ErrorHandler: 

 MsgBox ("Ocurrió el siguiente error: " & Error) 

End Function 

 

� Generación de Archivos Gráficos en tiempo de ejecución 

 

Procesa los datos obtenidos de Microsoft Excel y genera una salida de puntos como 

una capa (layer) sobre un mapa específico. 

 

Parte de su código es el siguiente: 

 

'

'Crea el Layer, inserta todos los puntos, y añade al mapa 

'

Private Sub CreateOutput() 

 Dim pPropset As IPropertySet 

 Dim pWorkspace As IWorkspace 

 Dim pFWS As IFeatureWorkspace 

 Dim pWorkspaceFactory As IWorkspaceFactory 

 

Dim pField As IField 

 Dim pFields As IFields 

 Dim pFieldEdit As IFieldEdit 

 Dim pFieldsEdit As IFieldsEdit 

 Dim myFieldName As String 

 

Dim pDialog As ISpatialReferenceDialog 

 Dim pSpatialReference As ISpatialReference 

 

Dim pGeomDef As IGeometryDef 

 Dim pGeomDefEdit As IGeometryDefEdit 

 

Dim myTable As ITable 

 Dim pFeatureLayer As IFeatureLayer 
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Dim booOutputSDE As Boolean 

 Dim strOutName 

 

Dim XX As Integer 

 Dim BB As Integer 

 

On Error GoTo ErrorHandler 

 'If optOutputType.Item(1).Value = True Then 

 ' booOutputSDE = True ' SDE 

 'Else 

 ' booOutputSDE = False 'shapefile 

 'End If 

 

booOutputSDE = False                     ' Genera shapefile 

 Const ShapeFieldName As String = "Shape" 

 

For BB = 1 To ExcelFields.Count 

 Select Case UCase(ExcelFields.Item(BB)) 

 Case "FID" 

 MsgBox ("El nombre del campo en una columna en Excel no debe llamarse 

FID porque es una palabra reservada. Por favor cambie el nombre o borre la columna 

en excel.") 

 Exit Sub 

 Case "OBJECTID" 

 MsgBox ("El nombre del campo en una columna en Excel no debe llamarse 

OBJECTID porque es una palabra reservada. Por favor cambie el nombre o borre la 

columna en excel.") 

 Exit Sub 

 Case "SHAPE" 

 MsgBox ("El nombre del campo en una columna en Excel no debe llamarse 

SHAPE porque es una palabra reservada. Por favor cambie el nombre o borre la 

columna en excel.") 

 Exit Sub 

 End Select 

 Next 

 

If Xlist = "" Then 

 MsgBox ("Parámetro de proceso incorrecto (X).") 

 Exit Sub 

 End If 
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If YList = "" Then 

 MsgBox ("Parámetro de proceso incorrecto (Y).") 

 Exit Sub 

 End If 

 

Me.MousePointer = vbHourglass 

 txtFieldLength2 = "100" 

 txtFieldLength = "100" 

 If CInt(txtFieldLength) > 254 Then 

 MsgBox ("Campos de Shapefile no pueden ser de longitud mayor a 254.") 

 Exit Sub 

 End If 

 If ShapeFileName = "" Then 

 MsgBox ("Nombre para el Shapefile no definido.") 

 Exit Sub 

 End If 

 If FileExists(newShapefilePath & "\" & newShapefileName & ".shp") Then 

 MsgBox ("Ya Existe un shapefile con ese nombre. Por favor deme otro nombre 

para el nuevo shapefile.") 

 Exit Sub 

 End If 

 Set pWorkspaceFactory = New ShapefileWorkspaceFactory 

 Set pWorkspace = pWorkspaceFactory.OpenFromFile(newShapefilePath, 0) 

 

Set pFWS = pWorkspace 

 

Dim pFeatureClass As IFeatureClass 

 

'Establece una simple coleción de campos 

 Set pFields = New esriCore.Fields 

 Set pFieldsEdit = pFields 

 

'Crea un campo shape 

 Set pField = New esriCore.Field 

 Set pFieldEdit = pField 

 pFieldEdit.Name = ShapeFieldName 

 pFieldEdit.Type = esriFieldTypeGeometry 
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Set pGeomDef = New GeometryDef 

 Set pGeomDefEdit = pGeomDef 

 

With pGeomDefEdit 

 .GeometryType = esriGeometryPoint 

 .GridCount = 1 

 .GridSize(0) = 1000 

 .AvgNumPoints = 1 

 .HasM = False 

 .HasZ = False 

 Set .SpatialReference = pSpatialReference 

 End With 

 

Set pFieldEdit.GeometryDef = pGeomDef 

 pFieldsEdit.AddField pField 

 

For XX = 1 To ExcelFields.Count 

 

Set pField = New esriCore.Field 

 Set pFieldEdit = pField 

 

myFieldName = ExcelFields.Item(XX) ' sep2002 added these lines 

 myFieldName = SwapChar(myFieldName, " ", "_") 

 

With pFieldEdit 

 .Length = CInt(txtFieldLength) 

 .Name = myFieldName 

 .Type = esriFieldTypeString 

 End With 

 pFieldsEdit.AddField pField 

 

Next XX 

 

Set myTable = pFWS.CreateTable(newShapefileName, pFields, Nothing, Nothing, 

"") 

 strOutName = newShapefileName 
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Set myTable = FillITablefromExcel(myTable, ExcelFolder & "\" & ExcelFile) 

 

Set pFeatureLayer = New FeatureLayer 

 Set pFeatureLayer.FeatureClass = myTable ' pFeatClass 

 

If pFeatureLayer.FeatureClass Is Nothing Then 

 MsgBox "Atributos no fueros creados apropiadamente"  'Featureclass was not 

created properly 

 Else 

 pFeatureLayer.Name = strOutName 

 

Call CustomRenderer(pFeatureLayer) 

 MapControl1.AddLayer pFeatureLayer 

 

End If 

 

MapControl1.ActiveView.Refresh 

 Me.MousePointer = vbDefault 

 

frmSplash.lblProductName = "Listo..." 

 Exit Sub 

 

ErrorHandler: 

 MsgBox "Ocurrió el siguiente error: " & Error, vbInformation, "CreateOutput" 

End Sub 

 

� Conexión de Archivos Gráficos al mapa mostrado en pantalla 

Actualiza vista de la capa añadida como parte del mapa. 

 

Parte de su código es el siguiente: 

 

Private Sub CustomRenderer(ByVal pFeatLyr As IFeatureLayer) 

 

On Error GoTo ErrorHandler 

 Dim pColor As IRgbColor 

 Set pColor = New RgbColor 
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pColor.RGB = vbBlue 'vbRed 

 

Dim pSym As ISymbol 

 

Select Case pFeatLyr.FeatureClass.ShapeType 

 Case esriGeometryPoint     ' set up a marker symbol 

 Dim pMarkerSym As ISimpleMarkerSymbol 

 Set pMarkerSym = New SimpleMarkerSymbol 

 With pMarkerSym 

 .Size = 8   '12 

 .Color = pColor 

 .Style = esriSMSCircle 'esriSMSDiamond 

 End With 

 Set pSym = pMarkerSym 

 Case esriGeometryPolyline    ' set up a line symbol 

 Dim pLineSymbol As ISimpleLineSymbol 

 Set pLineSymbol = New SimpleLineSymbol 

 With pLineSymbol 

 .Width = 3 

 .Color = pColor 

 .Style = esriSLSDashDotDot 

 End With 

 Set pSym = pLineSymbol 

 Case esriGeometryPolygon    ' setup a fill symbol 

 Dim pFillSymbol As ISimpleFillSymbol 

 Set pFillSymbol = New SimpleFillSymbol 

 With pFillSymbol 

 .Color = pColor 

 .Style = esriSFSBackwardDiagonal 

 End With 

 Set pSym = pFillSymbol 

 Case Else 

 MsgBox "Inválido tipo de atributo" 'Invalid feature type 

 GoTo EndProc 

 End Select 

 

� Generación de consultas y Gráficos Estadísticos 

 

Para este proceso se utilizó un componente ActiveX denominado TeeChart5.ocx 
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Parte de su código de implementación  es el siguiente: 

 

Private Sub Grafico_Click() 

'Buscamos mapa a mostrar 

 Dim conn As ADODB.Connection 

 Dim rst As ADODB.Recordset 

 Dim mCadenaSQL As String 

 Dim mRestoSQL  As String 

 Dim mPos As Integer 

 

Set conn = New ADODB.Connection 

 With conn 

 .ConnectionString = "PROVIDER=MSDASQL;dsn=ODBC_HIDRICO;uid=;pwd=;" 

 'Cadena de Conexion a Base de datos 

 .Open                                                              

 'Abre una conexion ODBC = ODBC_HIDRICO 

 End With 

 

mRestoSQL = txtSQL.Text  ' Para utilizar consulta anterior 

 mPos = InStr(mRestoSQL, "WHERE") 

 If mPos = 0 Then 

 MsgBox "Consulta actual no es graficable", vbCritical, "Mensaje del Sistema" 

 Exit Sub 

 End If 
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mCadenaSQL = "SELECT DISTINCTROW SUM(DBF_CNRH.PERS_BENE) AS 

[Beneficiarios], SUM(DBF_CNRH.HAS) AS [Hectarias], SUM(DBF_CNRH.CAUDAL) 

AS [Caudales] FROM DBF_CNRH " 

 mRestoSQL = Trim(Mid(mRestoSQL, mPos, Len(mRestoSQL))) 

 mCadenaSQL = mCadenaSQL & mRestoSQL 

 

Set rst = New ADODB.Recordset 

 With rst 

 .ActiveConnection = conn 

 .Open mCadenaSQL 

 End With 

 

If (rst.RecordCount = 0) Or (rst.EOF) Then 

 MsgBox "La selección actual no es graficable", vbInformation, "Mensaje de 

Sistema" 

 Exit Sub 

 End If 

 With frmActiveX.TChart1.Series(0) 

 ' Limpia  series previas 

 .Clear 

 ' Añade nuevos puntos 

 .Add rst.Fields(0).Value, "Beneficiarios", vbRed 

 .Add rst.Fields(1).Value, "Hectarias", vbBlue 

 .Add rst.Fields(2).Value, "Caudal(l/s)", vbGreen 

 .Add mTotal, "Concesiones", vbYellow 

 End With 

 frmActiveX.TChart1.Series(0).Marks.Style = smsValue 

 rst.Close 

 conn.Close 

 'Llama a formulario de graficación 

 frmActiveX.Show 

End Sub 

 

� Visor de documentos PDF 

Permite mostrar como parte de la aplicación un documento en formato PDF. 
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La aplicación final cumple con la idea original cual es la de mostrar datos alfanuméricos y 

datos gráficos georeferenciados al mismo tiempo. También  permite ejecutar consultas 

directas de los dos entornos locales de la aplicación. 

 

Las consultas se ejecutan utilizando el lenguaje Universal de consultas como es SQL 

 

Aquí parte de su implementación: 

 

Private Sub Consulta_Click() 

 

Dim Cadena As String 

Dim tmpCad As String 

Dim Valor As Integer 

Dim Dato As String 

Dim tmpPro As String 

Dim tmpCan As String 

Dim tmpPar As String 

Dim Provincia As String 

Dim Canton As String 

Dim Parroquia As String 

Dim mCuenca As String 

Dim mSubcuenca As String 
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Dim mMicrocuenca As String 

 

mCuenca = "" 

 mSubcuenca = "" 

 mMicrocuenca = "" 

 

CmdMapa.Enabled = False 

 XPButton1.Enabled = False 

 mTabla = "DBF_CNRH" 

 Cadena = "SELECT DISTINCTROW * FROM " & mTabla & " WHERE SISTEMA = '28' " 

 If Nombres(1).Text <> "No definido" Then 

 tmpCad = Trim(Codigos(1).Text) 

 tmpCad = Right(Codigos(1).Text, 2) 

 mCuenca = " AND " & "CUENCA = '" & tmpCad & "'" 

 End If 

 

If Nombres(2).Text <> "No definido" Then 

 tmpCad = Trim(Codigos(2).Text) 

 tmpCad = Right(Codigos(2).Text, 2) 

 mSubcuenca = " AND " & "SBCUENCA = '" & tmpCad & "'" 

 End If 

 

If Nombres(3).Text <> "No definido" Then 

 tmpCad = Trim(Codigos(3).Text) 

 tmpCad = Mid(tmpCad, 1, 2) 

 mSubcuenca = " AND " & "SBCUENCA = '" & tmpCad & "'" 

 tmpCad = Right(Codigos(3).Text, 2) 

 mMicrocuenca = " AND " & "MICROCUENC = '" & tmpCad & "'" 

 End If 

 Cadena = Cadena & mCuenca & mSubcuenca & mMicrocuenca 

 

If Nombres(4).Text <> "No definido" Then 

 Cadena = Codigos(4).Text 

 Cadena = "SELECT DISTINCTROW * FROM " & mTabla & " WHERE CODUNIDAD = '" 

& Cadena & "'" 'Define alcance de consulta 

 Reposicionar 0, 3 

 End If 

 

If Nombres(5).Text <> "No definido" Then 

 tmpCad = Trim(Codigos(5).Text) 
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tmpCad = Right(Codigos(5).Text, 2) 

 Provincia = " AND " & "PROVIN = '" & tmpCad & "'" 

 Canton = "" 

 Parroquia = "" 

 End If 

 

If Nombres(6).Text <> "No definido" Then 

 tmpCad = Trim(Codigos(6).Text) 

 tmpPro = Mid(tmpCad, 1, 2) 

 tmpCan = Mid(tmpCad, 3, 2) 

 Provincia = " AND " & "PROVIN = '" & tmpPro & "'" 

 Canton = " AND " & "CANTON = '" & tmpCan & "'" 

 Parroquia = "" 

 'Cadena = Cadena & " AND " & "CANTON = '" & tmpCan & "'" 

 End If 

 

If Nombres(7).Text <> "No definido" Then 

 tmpCad = Trim(Codigos(7).Text) 

 tmpPro = Mid(tmpCad, 1, 2) 

 tmpCan = Mid(tmpCad, 3, 2) 

 tmpPar = Mid(tmpCad, 5, 2) 

 Reposicionar 5, 6 

 Provincia = " AND " & "PROVIN = '" & tmpPro & "'" 

 Canton = " AND " & "CANTON = '" & tmpCan & "'" 

 Parroquia = " AND " & "PARROQ = '" & tmpPar & "'" 

 End If 

 

'Cadena SQL reestructurada 

 Cadena = Cadena & Provincia & Canton & Parroquia 

 

If Nombres(9).Text <> "No definido" Then 

 tmpCad = Trim(Codigos(9).Text) 

 Cadena = Cadena & " AND " & "FUENTE = '" & tmpCad & "'" 

 End If 

 

If Nombres(13).Text <> "No definido" Then 

 Dato = Codigos(13).Text 

 Cadena = "SELECT DISTINCTROW * FROM " & mTabla & " WHERE COD_FUENTE = 

'" & Dato & "'" 'Define alcance de consulta 

 End If 



30

If Nombres(10).Text <> "No definido" Then 

 tmpCad = Trim(Codigos(10).Text) 

 Cadena = Cadena & " AND " & "USO = '" & tmpCad & "'" 

 End If 

 

strQuery = Cadena 

 

Consulta.ConnectionString = cn.ConnectionString 

 txtSQL.Text = ">> " & strQuery 

 

Consulta.RecordSource = strQuery 

 Consulta.Refresh 

 Set DataGrid1.DataSource = Consulta 

 mTotal = Consulta.Recordset.RecordCount 

 If Consulta.Recordset.RecordCount = 0 Then 

 MsgBox "La consulta determina que no existen registros para la selección actual ...?", 

vbExclamation, "Mensaje de Sistema" 

 Exit Sub 

 End If 

 Nombres(13).Enabled = True 

 CmdMapa.Enabled = True 

 XPButton1.Enabled = True 

 Titulos 

End Sub 

 

2.6 Implementación y Corrección de Errores 

 

La implementación consiste en instalar el software en un equipo diferente al utilizado para 

su diseño y desarrollo. Durante este proceso se ejecutan todas las pruebas necesarias 

para garantizar la estabilidad y funcionabilidad de la aplicación instalada. 
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El proceso de implementación permite determinar posibles fallas en el diseño del software, 

y hacer los ajustes necesarios para garantizar el buen funcionamiento del mismo. 

 

Durante el proceso de implementación generalmente de trabaja con información final y 

depurada. 

 

2.7 Puesta en Marcha 

 

Luego de pasar la etapa de implementación, finalmente el software entrará en 

funcionamiento; para esto se asignará un equipo en el cual quedará funcionando el 

software para uso del usuario final. 

 

3. CONCLUSIONES  

 

• Los objetivos planteados al inicio del presente proyecto de personalización fueron 

cumplidos, teniendo como resultado final un producto de software que combina datos 

alfanuméricos con datos gráficos. 

• En la creación de software de personalización se utiliza herramientas apropiadas para 

implementar opciones, que permitan generar consultas de datos combinados (gráficos, 

alfanuméricos). 

• Para desarrollar una aplicación de personalización es necesario conformar un equipo de 

trabajo que posibilite que los especialistas dediquen sus conocimientos y habilidades al 

trabajo en conjunto. Este equipo multidisciplinario debe llegar a puntos de consenso en la 

estructuración de las consultas, de manera que al final se alcance un producto de calidad. 

• Debido a la escasez de bibliografía en nuestro medio para el desarrollo de éste tipo de 

software, su desarrollo e implementación resulta muy dificultosa y en muchos casos con 

costos muy elevados. 

• Las herramientas esenciales para la creación de éste tipo de software son aquellas que 

permiten generar consultas gráficas y alfanuméricas como son ArcObjects Developer Kit 

y Visual Basic 6.0.

• El lenguaje de programación utilizado en el desarrollo de ésta aplicación es Visual Basic 

6.0; el mismo que presenta facilidades para la visualización de mapas y su control todo 

esto por medio del conjunto de librerías denominado ArcObjects Developer Kit. 

• ArcObjects Developer Kit es un conjunto de librerías de software que permite 

implementar las principales funcionalidades de un Sistema de Información Geográfico; 

estas librerías deben ser utilizadas desde el entorno de un lenguaje de programación de 

alto nivel; en nuestro caso se utilizó Visual Basic; se puede utilizar también Delphi y Visual 

C++. 
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• También se utilizó otro conjunto de librerías de tipo Activex denominadas TeeChart5;

éstas permiten la implementación de graficación estadística para datos alfanuméricos. 

 

4. RECOMENDACIONES 

 

• Utilizar a la personalización como un sistema de consultas. De ninguna manera se 

pretende que reemplace al software de Autor como es ArcGis, que es un software 

especializado en el manejo de datos georeferenciados. 

• El volumen de datos que se maneja con éste tipo de tecnologías es muy grande, por lo que 

se recomienda disponer de equipos de última tecnología y con mucha capacidad de 

memoria y disco. 



MANUAL DE PROCESOS 
 



INVENTARIO Y DIAGNOSTICO DEL RECURSO HIDRICO DE LA PROVINCIA DE 

TUNGURAHUA 

 

MANUAL DE PROCESOS 
 

CONTENIDO 

 

1. LEVANTAMIENTO DE CAMPO 

 

2. PROCESO DE EDICION 

 

2.1 DESCRIPCION DEL ESQUEMA HIDRAULICO 

2.2 DESCRIPCION DEL PROCESO DE EDICION CARTOGRAFICO 

2.3 EDICION CARTOGRAFICA 

2.4 CODIFICACION DE LAS COBERTURAS GRAFICAS PARA EL ENLACE CON LAS 

FICHAS 4 Y 5 

2.5 CONSIDERACIONES PARA LA EDICION CARTOGRAFICA 

 

3. INTEGRACION DEL SIG 

 

3.1 DEPURACION DE FICHAS CODIFICADAS 

3.2 INPORTACION DE ARCHIVOS EXEL  A  ACCESS 

3.3 TRANSFERENCIA DE SISTEMA DE COORDENADAS 

3.4 CREACION DEL FEATURE DATRA SET Y FEATURE CLASS 

3.5 ENLACE DE ATRIBUTOS ALFANUMERICOS Y GRAFICOS 

 

4. PROCESO INFORMATICO DE PERSONALIZACION DEL SIG 

 



1

MANUAL DE PROCESOS 
 
1. LEVANTAMIENTO DE CAMPO (Recopilación de información primaria) 

 

Para la recopilación de la información de campo se definió el perfil de profesionales que 

deberían realizar este levantamiento; en virtud de que CESA e IEDECA  eran parte del 

consorcio de instituciones responsables del proyecto “Inventario y Diagnóstico del Recurso 

Hídrico de la Provincia de Tungurahua”, y adicionalmente estas instituciones tienen 

experiencia trabajando en el área rural de la provincia, en tal virtud, se decidió que tanto 

CESA como IEDECA sean las responsables de contratar al personal de campo y  coordinar 

estos trabajos con el responsable (jefe de campo) del proyecto. Los aforos fueron realizados 

por personal técnico a cargo del CNRH – Agencia Ambato.  Los pasos seguidos para los 

levantamientos de información primaria fueron: 

 

• Diseño de la ficha de campo de acuerdo a los términos de referencia Taller entre el 

equipo técnico del proyecto y los miembros del consorcio.(presentación del proceso 

metodológico y fichas de campo) 

• Diseño de la ficha de campo pre definitiva 

• Muestreo piloto para la validación de la ficha de campo 

• Diseño definitivo de la ficha de campo (Apéndice 1 y Anexo II, Gráfico No.1) 

• Taller de capacitación para entrenamiento del llenado de la ficha de campo 

• Trabajo de Campo 

 

Los equipos, instrumentos y materiales requeridos para el levantamiento de la información 

de campo fueron:  

 

• GPS, los navegadores usados fueron de las marcas Magellan Sport Track Pro y 

Garmin. 

• Altímetros  

• Cinta 

• Fichas 

• Lápiz 

• Mapas 

 

La información que se levantó en el campo a través del uso de la tecnología GPS (Global 

Positioning System),  a continuación se describe de manera general el método de captura 

de la información: 
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• Toma de 1puntos GPS sobre las diferentes conducciones de cada acequia, 

canal o sistema de riego para definir su forma y trayectoria; utilizando un 

instrumento conocido como navegador2.

• Toma de puntos GPS sobre elementos de importancia para el tema analizado  

como obras de infraestructura, puntos de captación de agua, pasos vehiculares, 

etc. 

 

• Recolección de datos de acuerdo a las fichas diseñadas  para inventariar y 

diagnosticar  el recurso hídrico en la provincia de Tungurahua (Apéndice No. 1). 

 

• Identificación del canal, acequia o sistema al cual corresponde cada uno de los 

puntos GPS tomados y específicamente a la conducción a la que pertenece 

cada punto (conducción principal, óvalo, ramal, toma, módulo, fuente, etc.); 

datos necesarios para la edición cartográfica y que se registraban en las que a 

partir de este momento se las denominará como “hojas de indicaciones”.

2. PROCESO DE EDICIÓN 

 

La sistematización de los canales, acequias y sistemas de riego en la provincia de 

Tungurahua requirió de un minucioso proceso de edición cartográfica que usó de base 

la información levantada en el campo por los equipos de trabajo pertenecientes a CESA 

(Central Ecuatoriana de Servicios Agrícolas) e IEDECA (Instituto para el Ecodesarrollo 

de las Comunidades Andinas). 

Considerando este aspecto, se formó dos equipos para realizar la edición cartográfica, 

cada uno responsable de la información recopilada por cada una de las institución 

mencionadas anteriormente.  Este Manual de Procedimientos describe los procesos de 

edición que se llevaron a cabo con la información recolectada en el campo por los 

diferentes grupos de trabajo organizados por CESA. 

 

La edición para este caso particular tiene como objetivo principal cartografiar los 

diferentes canales, acequias  y sistemas de riego existentes en la provincia de 

Tungurahua y con ello generar parte de los insumos necesarios para la implementación 

del Sistema de Información Geográfica. 

 

1 Punto GPS: Lugar en donde el usuario del navegador (GPS) ha marcado las coordenadas de ese sitio en un determinado sistema 
de referencia. El punto GPS abarca el número o nombre que se le ha asignado al punto para su identificación y las coordenadas del 
punto.  
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2.1 DESCRIPCIÓN DE LOS ESQUEMAS HIDRÁULICOS DE LOS     CANALES, 

ACEQUIAS Y SISTEMAS DE RIEGO  

 

Para comprender de mejor manera los procesos llevados a cabo para la edición 

cartográfica, se debe hacer referencia a los diferentes esquemas hidráulicos que 

presentaron los canales, acequias y sistemas de riego en la provincia de Tungurahua. Ver 

numeral 6.5 y 6.6  (Memoria principal).  

 

De manera general, una acequia, canal o sistema está constituido por una conducción3

principal que capta el agua de una bocatoma4 y por conducciones secundarias que se 

derivan de la principal para su distribución; de acuerdo a la obra existente para la 

distribución del agua y/o a la denominación con la que se les conoce en el campo, las 

conducciones secundarias pueden ser ramales, óvalos, tomas, módulos, etc. 

 

En ocasiones la conducción principal no parte directamente de una bocatoma sino de otras 

conducciones denominadas como fuentes, pues cada una de ellas parte de una vertiente 

donde se capta el agua. 

 

El esquema hidráulico de cada acequia, canal o sistema fue un punto muy importante para 

la edición cartográfica pues se tomó como Unidad de edición (UE) a cada conducción 

principal o a cada una de las conducciones secundarias existentes; por ejemplo, 

considérese el siguiente esquema hidráulico y nótese las Unidades de edición (UEs) que se 

tendría: 

 
GRÁFICO N° 1  Ejemplo de Esquema Hidráulico 

 

2 Navegador: Instrumento que usa el Sistema de Posicionamiento Global  para la determinación de las coordenadas de un punto en 
un sistema de referencia señalado y para la navegación, su rango de precisión varía entre 10 y 50 m aproximadamente 
dependiendo de la marca y modelo. 
3 Conducción: Conjunto de conductos dispuestos para el paso de agua. 

UNIDADES DE EDICIÓN  
(UEs) SEGÚN ESTE 
EJEMPLO DE ESQUEMA 
HIDRÁULICO: 
 

- Conducción 
principal. 

- Ramal 1 
- Ramal 1.1



4

En el ejemplo señalado en el Gráfico N° 1, la acequia está formada por una conducción 

principal que capta el agua de una bocatoma, un ramal 1 por donde empieza a distribuirse  

el agua y un ramal 1.1 que se deriva del ramal 1.  En este ejemplo se debe considerar como 

unidades de edición cartográfica (UEs), las siguientes: conducción principal, ramal 1 y ramal 

1.1.  Todos los procesos llevados a cabo para la edición cartográfica estarán en función de 

esta división. 

 

2.2 DESCRIPCIÓN DE LOS PROCESOS DE EDICIÓN CARTOGRÁFICA 

 

La edición cartográfica llevada a cabo tiene como objetivo mapear las acequias, canales y 

sistemas de riego existentes en la provincia de Tungurahua, para su ejecución siguió una 

serie de procesos que constan en el Gráfico N° 2 Esquema de procesos de la edición 

cartográfica. 

El desarrollo de estos procesos se detalla a continuación: 

 

2.2.1 PREPROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN LEVANTADA EN EL CAMPO 

 

El objetivo de esta parte de la edición cartográfica fue generar archivos formato XLS que 

contengan las coordenadas de los puntos GPS correspondientes a cada 5Unidad de edición 

(UE). 

 

El pre procesamiento de la información levantada en el campo abarca los siguientes puntos: 

 

2.2.1.1 Recepción de la información de campo:  

 

Comprende por un lado la descarga a la computadora de los puntos GPS levantados en 

el campo en un período de tiempo dado y por otro, la entrega por parte de cada equipo 

de campo de la denominada “hoja de indicaciones”. 

 

La transmisión de la información desde el navegador a la computadora (Ver Gráfico N° 

3)  se hacía vía cable y usando softwares como GPS TrackMaker en el caso de que el 

navegador sea de marca Magellan y MapSource para los navegadores Garmin.  

 

Como resultado de la transmisión de los puntos GPS a la computadora se generaba un 

archivo con formato de texto (.TXT) para cada una de las descargas. 

 

4 Bocatoma: Cualquier forma y estructura de derivación de un caudal desde una fuente natural hacia una acequia (canal) o sistema. 
5 Unidad de edición constituye cada conducción principal o cada una de las conducciones secundarias (ramal. Óvalo, módulo, etc.) 
existentes en una acequia, canal o sistema. 
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La “hoja de indicaciones” contenía información general correspondiente al nombre de la 

conducción principal o secundaria a la que pertenecía cada uno de los puntos GPS y en 

algunos casos un croquis que mostraba el esquema hidráulico del canal, acequia o 

sistema en cuestión o parte de él.  

 

Es necesario señalar que dependiendo de cómo se haya llevado a cabo el trabajo de 

campo, en una descarga podían estar incluidos todos los puntos GPS que integraban 

una acequia, canal o sistema o solo una parte de ellos, en otros casos se tenía puntos 

que pertenecían a diferentes acequias, canales o sistemas, etc. 

 

GRÁFICO N° 3   Pantalla desplegada por el software GPS TrackMaker para la descarga de 

puntos GPS en la que se debe señalar entre otros datos los más  importantes, el sistema al que están referidos los 

puntos GPS y la marca   del navegador que se usó en el trabajo de campo. 

2.2.1.2 Conversión de archivos de formato TXT a formato XLS 

 

Comprende la importación en una hoja Excel de los archivos .TXT obtenidos a partir de 

la descarga de puntos GPS. Los productos generados en este proceso son archivos 

formato XLS que contienen los números o nombres que se haya asignado a cada uno 

de los puntos GPS durante el trabajo de campo para su identificación y las coordenadas 

de los mismos (Ver Gráfico N° 4 y Tabla N° 1) 

 



6

GRÁFICO N° 4  Uno de los cuadros de diálogo desplegados por el asistente de Microsoft Excel para la importación 

de archivos TXT.

TABLA  N° 1   Ejemplo del contenido de un archivo XLS obtenido al final de la importación, las columnas 

generadas y el nombre asignado a cada una de ellas. 

 

2.2.1.3 Identificación de la Unidad de edición (UE) a la que pertenecen los puntos GPS. 

 

Como se señaló en el punto 3.1.1, una descarga podía incluir puntos GPS 

correspondientes a varios canales, sistemas y acequias o por otro lado no tener todos 

los puntos que integraban cada uno de ellos sino tan solo algunas de sus conducciones 

secundarias y/o la conducción principal. 

 

PUNTO ESTE NORTE

137 777611 9869636

138 777563 9869689

139 777578 9869776

140 777663 9869844

141 777717 9869921

142 777743 9870004

143 777692 9870163

144 777627 9870259

145 777536 9870322

146 777491 9870355

147 777376 9870412

148 777274 9870497

149 777336 9870552

150 777310 9870613

151 777206 9870669
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En base a lo antes mencionado, se creó una columna en los archivos XLS, denominada 

OBSERVACIÓN para almacenar el nombre del ramal, óvalo, toma, módulo, conducción 

principal, etc (unidad de edición UE) a la que pertenecía cada punto  GPS. Sin embargo, 

hay que tomar en cuenta que durante el trabajo de campo en algunas ocasiones no se 

tiene certeza de esta información, por lo que en muchos casos estos nombres o 

identificaciones almacenados en esta columna deberán ser nuevamente reasignados 

dependiendo del contenido de las fichas levantadas en el campo, las misma que para 

ese punto habrán sido sujetas a varias revisiones.  

 

La identificación de los puntos GPS se hace en primer momento en base a los datos 

que contienen las “hojas de indicaciones” entregadas por cada equipo de campo a la 

persona encargada de la transmisión de datos del navegador al computador. 

 

El producto de este proceso es un archivo formato XLS en el cual a cada punto GPS se 

le ha asignado en la columna OBSERVACIÓN el nombre de la conducción principal o 

secundaria de la que está formando parte. 
 

TABLA  N° 2   Ejemplo del contenido de un archivo XLS obtenido al final de la identificación del nombre de la 

unidad a la que pertenecen. 

 

PUNTO ESTE NORTE OBSERVACION 

1 745337 9859231 Acequia Coles Yaco 

2 745371 9859097 Acequia Coles Yaco 

3 745408 9858938 Acequia Coles Yaco 

4 745397 9858864 Acequia Coles Yaco 

5 745448 9858867 Acequia Coles Yaco 

6 745611 9858915 Acequia Coles Yaco 

10 749593 9862948 Acequia Lirio Langojin 

11 749992 9862554 Acequia Lirio Langojin 

12 751022 9862387 Acequia Lirio Langojin 

13 751624 9862073 Acequia Lirio Langojin 

14 751798 9861686 Acequia Lirio Langojin 

15 751690 9861197 Acequia Lirio Langojin 

16 751793 9860748 Acequia Lirio Langojin 

17 751792 9860595 Acequia Lirio Langojin 

18 751954 9860630 Acequia Lirio Langojin 

19 751953 9860391 Acequia Lirio Langojin 

20 751553 9861729 Ramal 1  Llanchucucho Acequia Lirio Langojin 

21 751177 9861371 Ramal 1  Llanchucucho Acequia Lirio Langojin 

22 751099 9861189 Ramal 1  Llanchucucho Acequia Lirio Langojin 

23 751153 9861103 Ramal 1  Llanchucucho Acequia Lirio Langojin 
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2.2.1.4 Separación de los archivos de puntos GPS en archivos individuales para cada 6UE 

 

Los archivos XLS generados en el punto anterior son divididos en archivos XLS individuales 

para cada conducción principal o secundaria (Unidad de edición UE). 

 

Si se revisa el ejemplo mostrado en la Tabla N° 2, para ese caso, al separarlo  tendríamos 

tres archivos individuales (Ver Tablas N° 3, 4 y 5): 

 
TABLA  N° 3   Ejemplo del  contenido de un archivo XLS obtenido al final de la  separación en archivos individuales 

para cada unidad. Conducción principal de la Acequia Coles Yaco. 

 
PUNTO ESTE NORTE OBSERVACION 

1 745337 9859231 Acequia Coles Yaco 

2 745371 9859097 Acequia Coles Yaco 

3 745408 9858938 Acequia Coles Yaco 

4 745397 9858864 Acequia Coles Yaco 

5 745448 9858867 Acequia Coles Yaco 

6 745611 9858915 Acequia Coles Yaco 

TABLA  N° 4   Ejemplo del  contenido de un archivo XLS obtenido al final de la separación en archivos individuales 

para cada unidad. Conducción principal de la Acequia Lirio Langojín 

 

PUNTO ESTE NORTE OBSERVACIÓN 

10 749593 9862948 Acequia Lirio Langojin 

11 749992 9862554 Acequia Lirio Langojin 

12 751022 9862387 Acequia Lirio Langojin 

13 751624 9862073 Acequia Lirio Langojin 

14 751798 9861686 Acequia Lirio Langojin 

15 751690 9861197 Acequia Lirio Langojin 

16 751793 9860748 Acequia Lirio Langojin 

17 751792 9860595 Acequia Lirio Langojin 

18 751954 9860630 Acequia Lirio Langojin 

19 751953 9860391 Acequia Lirio Langojin 

TABLA  N° 5   Ejemplo del  contenido de un archivo XLS obtenido al final de la  separación en archivos individuales 

para cada unidad. Ramal 1 Llanchucucho de la Acequia Lirio Langojín. 

 

PUNTO ESTE NORTE OBSERVACION 

20 751553 9861729 Ramal 1  Llanchucucho Acequia Lirio Langojin 

21 751177 9861371 Ramal 1  Llanchucucho Acequia Lirio Langojin 

22 751099 9861189 Ramal 1  Llanchucucho Acequia Lirio Langojin 

23 751153 9861103 Ramal 1  Llanchucucho Acequia Lirio Langojin 

6 UE: Unidad de edición 
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2.3 EDICIÓN CARTOGRÁFICA 

 

La Edición cartográfica abarca dos procesos importantes: 

 

• Por un lado, una edición preliminar basada en los archivos XLS generados en el 

punto 3.1.4 y en las “hojas de indicaciones” recibidas. 

 

• Y por otro, la edición definitiva que parte de los archivos XLS generados en el 

punto 3.1.4, depurados de acuerdo a la 7ficha N°4  la misma que en ese punto 

ha pasado por su revisión final. 

 

Como se puede observar estos dos procesos para una misma acequia, canal o sistema 

de riego se desarrollan en dos momentos diferentes, el primero cuando aún no se posee 

información definitiva y se parte de los datos recolectados directamente en el campo; 

mientras que el segundo, se realiza cuando la información de campo ha sido estructurada 

por los equipos que la levantan, entregada a la persona encargada de la revisión de la 

misma, 8digitada y sometida a un proceso de revisión final. 

 

2.3.1 Edición preliminar 

 

Considerando que transcurre un tiempo significativo entre la recepción de la información 

de campo y el momento en que se dispone de los datos definitivos (fichas digitadas y 

revisadas), es necesario mapear de manera preliminar los puntos GPS recibidos y 

chequear brevemente la coherencia de ellos; para en el caso de detectar posibles 

errores en el  levantamiento de la información, pedir a los equipos de trabajo de campo 

corregir estos errores.. 

 

2.3.2 Edición definitiva 

 

Se debe señalar que cada uno de los canales, sistemas y acequias existentes posee 

una carpeta en formato analógico (papel) en donde se ha incluido tanto las fichas 

llenadas directamente en el campo como sus correspondientes impresas del formato 

digital. La edición cartográfica definitiva parte de las fichas N°4 y 9 N°5 de las 

mencionadas carpetas, generadas para este proyecto y que al momento de iniciar este 

proceso han sido digitadas y revisadas.  

 

El proceso de edición definitiva abarca lo siguiente: 

 

7 La Ficha N°4 contiene información relevante a la georeferenciación de conducciones  
8 La digitación comprendió el paso de los datos recopilados en las diferentes fichas de campo del formato analógico (papel) a 
archivos digitales extensión .XLS 
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a) Depuración de los archivos XLS en función de las fichas N°4 que han pasado el  

proceso de revisión final. 

 

Se verifica que los archivos XLS contengan todos los puntos que integran la UE 

(Unidad de edición) de acuerdo a la ficha N°4 y que las coordenadas del archivo XLS 

no difieran en más de 10 m de las anotadas en las fichas digitadas impresas finales. 

 

Se debe señalar que existe diferencia entre las coordenadas registradas en las fichas 

N° 4 y sus correspondientes descargadas directamente del navegador, debido a que 

transcurre un lapso de tiempo pequeño entre anotar la coordenada en la ficha y 

marcarla en el aparato.  

 

b) Generación de archivos DBF en base de los archivos XLS de puntos revisados. 

 

En este proceso se graba los archivos XLS como archivos con formato DBF. 

 

Considerando el volumen de la información que se levantó para este proyecto y con el 

fin de que agilitar este proceso, el encargado del área de sistemas diseñó una 

aplicación denominada “Módulo de Procesamiento de puntos GPS”, la misma que 

realizaba las siguientes funciones: 

 

- Verificar que los archivos XLS tengan las columnas necesarias con su nombre 

correctamente asignado. 

 

- Ajustar el ancho de las columnas a los valores convenidos.  

 

- Crear un campo denominado CODIGO que no es más que la concatenación de las 

coordenadas ESTE y NORTE; este campo código servirá posteriormente en el 

proceso de enlace de la información cartográfica producto de la edición con las 

fichas digitadas N°4. 

 

- Grabado del archivo con formato XLS con las modificaciones realizadas. 

 

- Grabado del archivo con formato DBF.  

 

9 Ficha N°5 Infraestructura de las conducciones 



11

TABLA  N° 6   Ejemplo del  contenido de un archivo XLS (*) obtenido a través del uso de  la aplicación “Módulo de 

Procesamiento de puntos GPS” 

 
PUNTO ESTE NORTE OBSERVACION CODIGO 

1 745337 9859231 Acequia Coles Yaco 7453379859231 

2 745371 9859097 Acequia Coles Yaco 7453719859097 

3 745408 9858938 Acequia Coles Yaco 7454089858938 

4 745397 9858864 Acequia Coles Yaco 7453979858864 

5 745448 9858867 Acequia Coles Yaco 7454489858867 

6 745611 9858915 Acequia Coles Yaco 7456119858915 

(*) Nótese que los archivos DBF tienen la misma información que los XLS. La diferencia  

 existe solo en el formato del archivo. 

 

c)  Conversión de los archivos DBF a coberturas de puntos (formato SHP) 

 

Este proceso consistió en abrir los archivos DBF de puntos GPS en el software 

ArcView 3.2 y convertirlos a coberturas de puntos con formatos SHP propios del 

software en mención.  

 

GRÁFICO N° 5  Pantalla desplegada por ArcView 3.2. Se puede observar que existe una   cobertura de puntos por 

cada una de las unidades de trabajo para la edición   (UE) en la Acequia Delfina Moreno. 
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d) Generación de archivos CSV a partir de los archivos XLS. 

 

Los archivos XLS depurados en el punto 3.2.2.1 son fuente también para generar las 

coberturas de líneas. 

 

El proceso aquí descrito consiste de manera general en grabar los archivos XLS con 

formato CSV (archivos delimitados por comas) y editarlos  posteriormente en 

WordPad (reemplazo de ; por , ) para que puedan ser usados en el proceso siguiente. 

 

Al igual que en la generación de las coberturas de puntos, para facilitar este  proceso, 

el encargado del área de sistemas generó una aplicación Excel denominada “Módulo 

CSV” que simplifica los pasos para la obtención de los archivos formato  CSV. 

 

e) Generación de archivos lineales formato DXF a partir de los archivos  CSV. 

 

El software AutoCad posee un módulo especial conocido como Autocivil, el cual 

permite partiendo de archivos CSV trazar una línea que une los puntos almacenados 

en el archivo CSV. Se debe recordar en este punto que los archivos CSV son 

originados a partir de los archivos XLS que poseen las coordenadas UTM de los 

puntos GPS levantados en el campo. 

 

f) Conversión del formato DXF a coberturas de líneas (formato SHP) 

 

Al haber generado la línea correspondiente a cada una de las conducciones 

pertenecientes a una acequia, canal o sistema sea ésta principal o secundaria (UE), el 

paso siguiente abordado en este ítem es abrir en el ArcView 3.2 el archivo DXF 

generado por la aplicación Autocivil y convertirlo a una cobertura de líneas con 

formato SHP propio del software en mención. 

 

Unidades de edición cartográfica (UEs) en la Acequia Delfina 
Moreno: 

- Conducción principal 
- Óvalo 1 
- Óvalo 2 
- Óvalo 3 
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GRÁFICO N° 6  Pantalla desplegada por ArcView 3.2. Se puede observar que existe una  cobertura de líneas por 

cada una de las unidades de edición (UE) en la Acequia Delfina Moreno. 

 

g) Segmentación de los rasgos lineales en tramos de acuerdo a la ficha N°5 y  tablas 

de atributos.  

 

Como se conoce, al momento de convertir el archivo DXF en una cobertura SHP, se 

genera automáticamente una tabla de atributos con campos relacionados al archivo 

DXF. Por esta  razón, es necesario, en primer lugar depurar estas tablas, borrando las 

columnas innecesarias y creando nuevos campos de acuerdo a la estructura 

convenida para las tablas de atributos de las coberturas lineales. 

 
TABLA N° 7   Estructura de las tablas de atributos de las  coberturas de líneas. 

 

Nombre Longitud del campo Tipo de dato 

Campo 1 DESDE 10 string 

Campo 2 HASTA 10 string 

Campo 3 NOMBRE 100 string 

Campo 4 CODIGO 20 string 

Posteriormente, cada una de las líneas generadas para cada ramal, óvalo, conducción 

principal, etc. (UE) deberá ser segmentada o dividida en tramos de acuerdo al 

contenido de la ficha N° 5. Paralelamente se deberá llenar los campos DESDE y 

HASTA  que contienen las abscisas inicial y final de cada tramo. 

 

En el campo NOMBRE se almacenará el nombre de la conducción (Unidad de trabajo 

para la edición, mientras que el campo CODIGO será llenado con un texto que 

permitirá el enlace de las coberturas obtenidas a través de la edición cartográfica con 

las fichas N° 5 generadas por el equipo de digitación. 
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GRÁFICO N° 7  Ejemplo de tabla de atributos de cobertura de líneas 

 

h) Agrupación en niveles P, S y T 

 

Finalmente a fin de tener una más fácil visualización  de la información, se agrupó 

todas las coberturas pertenecientes a cada acequia, canal o sistema de riego en tres 

coberturas para cada uno de ellos: 

 

- Una cobertura que contenga a la conducción principal y en el caso de tenerlos a los 

ramales principales. Esto constituye el nivel P de información. 

- Una cobertura que contenga todas las conducciones que parten de la conducción 

principal o de los ramales principales. Esto constituye el nivel S de información. 

- Una cobertura que contenga a todas las conducciones restantes. Esto constituye el 

nivel T de información. 

 

Gracias a esta agrupación se reduce la cantidad de coberturas que se desplegarán para 

acceder a la información cartográfica de un canal, sistema o acequia. 

 

2.4 CODIFICACIÓN DE LAS COBERTURAS (SHP) PARA EL ENLACE CON LAS FICHAS  

N° 4 Y N° 5 

 

Como se mencionó anteriormente las tablas de atributos de las coberturas de puntos y 

líneas poseen un campo código que permite posteriormente el enlace con las fichas N° 4 

y N° 5 generadas independientemente por el equipo de digitación10.

10 Durante la ejecución del Proyecto se conformó un equipo encargado de la edición cartográfica y otro para la digitación de la fichas 
que contienen la información recolectada en el campo. 



15

El campo CODIGO en las coberturas de puntos no es más que la concatenación de las 

coordenadas ESTE y NORTE. Su contenido es generado en el momento de correr la 

aplicación “Módulo de procesamiento de puntos GPS”. 

 

El campo CODIGO en las coberturas de líneas es creado junto al resto de campos, al 

momento de depurar y estructurar las tablas de atributos de los SHP de líneas. Este 

campo consta de cuatros partes: 

 

Empezando de derecha a izquierda tenemos: 

 

Primera parte: Corresponde al valor de la abscisa final de cada tramo, es decir al 

contenido del campo HASTA  

 

Segunda parte: Corresponde al valor de la abscisa inicial de cada tramo, es decir al 

contenido del campo DESDE  

 

Tercera parte: Siglas que identifican al ramal, fuente, conducción principal, etc. al que 

pertenece el tramo o segmento e indican el grado de ramificación de la conducción. Se le 

ha asignado 5 espacios, uno de ellos para la letra que representa el tipo de conducción y 

4 para indicar el nivel de ramificación de la misma. 

 

Valor de la abscisa Hasta 

Valor de la abscisa Desde 

Siglas que identifican el inicio 
del segmento, es decir si el 
segmento inicia en un óvalo, 
toma , módulo o parte 
directamente de la conducción 
principal. 

Ov1 R0001 00 000 20 480 

Siglas que identifican al ramal, 
fuente, conducción principal, etc 
(UE) al que pertenece el segmento;  
se establecerá de acuerdo a las 
Fichas 4 y 5 
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Así tenemos que: 

 

- Conducción principal P 

- Óvalo   O 

- Ramal    R 

- Toma   T 

- Módulo    M 

- Fuente   F 

 

Por ejemplo: 

 

Si la conducción es el Ramal 1  las siglas serán R0001 

Si la conducción es el Ramal 1.1  las siglas serán R0011 

Si la conducción es el Ramal 2.1.1  las siglas serán R0211 

Si la conducción es el Óvalo 1 Ramal 2 las siglas serán R0002 

Si la conducción es principal   las siglas serán P0000 

Si la conducción es el Óvalo 3  las siglas serán O0003 

 

Cuarta parte: Siglas que identifican el inicio del segmento, es decir si el segmento inicia en 

un óvalo, toma, módulo, conducción principal o parte directamente de una captación. Se le 

ha signado 3 espacios, uno de ellos para la letra que indica el tipo de conducción del que 

parte el segmento y dos lugares para identificar a la misma. A continuación se muestra un 

listado de las posibilidades existentes: 

 

- Cuando parte directamente de una captación las siglas serán C01, en donde la letra 

C es la sigla asignada a “captación” y el número 01 si la conducción parte de una 

sola captación denominada como captación 1. 

- Cuando parte de un óvalo, toma, módulo las siglas serán O, T o M respectivamente, 

el número dependerá del óvalo, toma o módulo en cuestión, por ejemplo: 

 

Si el segmento parte del óvalo 3  las siglas serán O03 

 

- Cuando existen varias captaciones de las cuales parten varias fuentes, se numera 

las captaciones y se indica de la siguiente manera: 

 

Por ejemplo si el segmento forma parte de la fuente 2 que parte de la  segunda 

captación, las siglas serían C02. 
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El CODIGO es la unión de esta cuatro partes. A continuación se muestra algunos 

ejemplos de códigos asignados a diferentes tramos de diferentes conducciones. 

 

- Conducción principal, tramo comprendido entre las abscisas 00+000 y 20+800 

 

C01 P0000 00 000 20 800 Código: C01P00000000020800 

 

- Ramal 1, tramo comprendido entre las abscisas 00+000 y 00+420 

 

P00 R0001 00 000 00 420 Código: P00R00010000000420  

 

2.5 CONSIDERACIONES PARA REALIZAR LA EDICIÓN CARTOGRÁFICA. 

 

Aunque se podría detallar un sin número de aspectos que se debe cuidar al realizar la 

edición cartográfica, a continuación se resumen los más importantes: 

 

- De manera general la edición cartográfica siempre deberá tomar en cuenta la 

información contenida en las fichas 4 y 5  y chequear que la representación 

cartográfica refleje y esté acorde a estos datos.  

 

- Se debe considerar la topografía representada por las curvas de nivel, pues,  por 

consideraciones lógicas físicas el agua va a correr siempre hacia abajo de acuerdo 

a la fuerza de gravedad. Por lo antes señalado una conducción no podrá ir en 

contra de este sentido y subir bruscamente por las curvas de nivel a menos que 

exista un mecanismo creado por el hombre para impulsar el agua en contra de su 

sentido natural. 

 

- Debido a la precisión de los aparatos usados para tomar los datos (navegadores) es 

posible que en un mismo canal, acequia o sistema  en algunas ocasiones una 

conducción se cruce con otra aún cuando esto no sucede realmente en el campo, 

esto deberá ser corregido en el proceso de edición. 

 

- Se deberá cuidar además, que los puntos que señalan el sitio donde está ubicada la 

captación del agua se encuentren en el lugar señalado en las fichas 

correspondientes. 

 

Al tomar en cuenta estas consideraciones y otras, en muchas ocasiones ha sido necesario 

modificar la posición de los puntos en base a los criterios de los técnicos que levantaron la 
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información de campo, los técnicos que realizaron la revisión de las fichas y/o de los  

encargados de realizar la edición cartográfica. 

 

Es necesario señalar además que debido al volumen de la información y al desarrollo de los 

procesos,  para la edición cartográfica se trabajó con cada uno de los canales, sistemas y 

acequias por separado. No se realizó una edición en conjunto.  

 

3. INTEGRACION AL  SISTEMA DE INFORMACION GEOGRAFICO 

 

3.1 DEPURACION DE LAS FICHAS CODIFICADAS 

 

Las fichas 4 y 5 luego de ser validadas y digitadas,  fueron codificadas de acuerdo a los 

códigos establecidos en el proceso de edición. Estas fichas fueron depuradas, mediante 

módulos programados en excel, que permitieron realizar varias tareas automáticamente, 

entre las más importantes podemos destacar, la verificación de los nombres de los campos 

y la eliminación de campos repetidos en algunos casos y en otros innecesarios para el 

sistema final. Los archivos resultantes (formato xls) fueron almacenados en la carpeta 

c:\FICHAS_CODIFICADAS. Cabe mencionar que este proceso se  realizó tanto a la ficha 4 

como a la 5. 

 

3.2 IMPORTACION DE TABLAS EXCEL  A  ACCESS  

 

El proceso de conversión de formato xls a access permite mantener sin modificaciones la 

información digitada en las fichas (tildes, caracteres especiales, etc), lo cual evitaba un 

proceso posterior de depuración y corrección de las bases de datos, a más de ser un 

formato totalmente compatible con Arc View 8.3. La información resultado de este proceso 

fue almacenada en C:\ INVENTARIO_TUNGURAHUA\ BASE DE DATOS\ CANALES 

siguiendo los pasos que se describen a continuación: 

 

1. Abrir ACCESS 

2. Seleccionar del Menú Principal (Insertar\Tabla) 

3. Una ventana para crear una nueva tabla aparece. Seleccionar Importar tabla 

(Importa tablas desde un archivo externo a esta base de datos). Click Aceptar 

4. Aparece una ventana IMPORTAR, donde buscamos la dirección donde se 

encuentra el archivo de fichas codificadas (Ej. 

C:/FICHAS_CODIFICADAS/IEDECA/Acequia Aguacate/Sistema/PAguacate). En 

tipo de archivo, seleccionamos Microsoft Excel 

5. Aparece una ventana, que corresponde al asistente de importación de tablas 
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6. De un clic en Siguiente, aparece la siguiente ventana. Seleccione para que la 

primera fila contenga los títulos de la columna. 

7. Clic, Siguiente. Los datos deben ser almacenados en una nueva tabla 
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8. Clic, siguiente. Escoger la opción Sin Clave principal

9. Clic. Siguiente. En Importar tabla, colocar el nombre de la capa importada (Ej. 

PAguacate, PAguacate_p). Finalizar la importación 

10. Ahora las fichas digitadas correspondientes a las capas de líneas y puntos se 

encuentran en la base de datos CANALES 

 

3.3 TRANSFORMACION DE SISTEMA DE COORDENADAS 

 

Los archivos obtenidos del proceso de edición se encontraban en el sistema PSAD 56 zona 

17 S y considerando que los productos cartográficos finales deben estar en el Sistema WGS 

84 Zona 17 S fue necesario la transformación al sistema de referencia anteriormente 

mencionado. Los archivos (shp) producto de este proceso fueron almacenados en la 
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carpeta C:\CANALES_FINALES_WGS84. Los pasos para realizar este proceso son los 

siguientes: 

1. Abrir ARCATALOG. Seleccionar ARCTOOLBOX en el Menú principal 

2. Definir la proyección (PSAD 56 zona 17S) 

 

3. Luego seleccionar Project Wizard, seleccionamos el sistema WGS 84 zona 17S y 

guardamos este resultado en la carpeta CANALES_FINALES_WGS84 

 

3.4 CREACION DE UN FEATURE DATA SET Y FEATURE CLASS 

 

Una vez que los archivos que contienen la información gráfica (shp) han sido transformados 

de sistema de referencia, el siguiente paso es importar estas características al formato 

propio que maneja el Arc View 8.3, esto quiere decir que se debe primero crear un Feature 

Dataset  con los parámetros de proyección y área de trabajo, para que dentro de este se 

importe las coberturas (shp) que serán  los feature class, es decir los archivos que contiene 

la información gráfica se esta líneas o puntos. Estos archivos fueron creados dentro de C:\ 

INVENTARIO_TUNGURAHUA\ INFRAESTRUCTURA\INFRAESTRUCTURA. Para realizar 

este proceso se debe considerar los siguientes pasos:  

 

1.   Abrir ARCATALOG 

2. Señalar la carpeta INFRAESTRUCTURA. Clic con el botón derecho aparece un 

Menú. Seleccionar New (Nuevo). Seleccionar Personal Geodabase. La cuál es 

una base de datos georeferenciada 

3. Una vez creada el Geodabase. Clic, botón derecho, aparece un menú. 

Seleccionar New Feature Data Set,  
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4. Seleccionamos el Sistema de coordenadas (WGS 84). 

 

5. En el Menu X/Y Selection, Escogemos el área de nuestra zona de estudio, para el 

caso especifico del proyecto se determino: 

 

Xmin:725000   Xmax: 825000 

Ymin: 9825000   Ymax: 9895000 

Precisión: 1073,77418225 
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6. Z Domain  Valores de altura 

Min: 1200 

Max: 5800 

Precisión : Clic por defecto 

 

7. APLICAR / ACEPTAR / OK (Se encuentra creado el Feature Data Set) 

 

8. En este Feature Data Set se  almacena las capas graficas (Feature class) para lo 

cual con clic botón derecho  importamos las capas de líneas y puntos de cada uno 

de los canales o sistemas que vamos a integrar, opción Import shape file to 

Geodabase 

9. Se abre una ventana donde se selecciona cada una de las capas a importarse 

sea de líneas o de puntos. 

 

3.5 ENLACE DE ATRIBUTOS ALFANUMERICOS Y GRAFICOS 

 

Los temas o coberturas una vez importados al formato Arc View 8.3,  serán 

complementados con la creación de varios campos que nos permitan contar con mayor 

información descriptiva del tema, realizado esto se debe enlazar mediante el campo código 

existente tanto en la parte gráfica como en las tablas (formato access) , obteniendo una 

nueva cobertura con toda la información de las fichase de campo. La información generada 

se almacenará en el respectivo Feature Dataset de cada acequia, canal o sistema. Los 

pasos para realizar este proceso son:  
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1.    Abrir ARCMAP 

2. Arrastramos de ARCATALOG / Feature Data Set/ Acequia_XXXX, las capas de 

líneas y de puntos a la ventana de visualización (ARCMAP) 

3. Señalo la cobertura (de puntos o de líneas). Clic derecho, selecciono Open 

Attribute Table y se crea los campos que se describen en los siguientes cuadros: 

 

Tema de puntos (P, S, T) 

 
CAMPO TIPO ANCHO CONTENIDO 

ESTE_WGS Entero 

largo 

 Coordenada  este en WGS84 

NORTE_WGS Entero 

Largo 

 Coordenada norte en WGS84 

CONDUCCION Texto 15 Contiene  el tipo de conducción principal (P) o Secundaria (S o T) 

NOMBRE Texto 150 Nombre de la Acequia o Sistema 

DESCRIPCION Texto 150 Nombre de la conducción principal del cual se deriva. Ejm. 

Derivación correspondiente a la Acequia alta Fernández 

Tema de líneas (P, S, T) 

 
CAMPO TIPO ANCHO CONTENIDO 

DESCRIPCION Texto 150 Nombre de la conducción principal del cual se deriva. Ejm. 

Derivación correspondiente a la Acequia alta Fernández 

CONDUCCION Texto 15 Describe el tipo de conducción principal (P) o Secundaria (S o 

T) 

LONGITUD SISTEMA Entero 

Largo 

Entero Largo Longitud calculada por el sistema 

4. Señalo la capa (sea de puntos o lineas). Clic derecho escojo Join and Relates / 

Join. 

 

5. Se abre una ventana. Escojo la tabla que va unirse (tabla de las fichas digitadas 

que se encuentra en la base de datos CANALES) y el campo por el cual se va a 

ejecutar el enlace  
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6. Revisamos que los enlaces este correctos es decir que no se encuentren records 

sin información y grabamos este nuevo tema haciendo clic derecho opción 

Data\ExportData, escogemos la dirección en la que se va a almacenar el nuevo 

tema que contendrán como campos fijos tanto la información de la base de datos 

gráfica como los campos de la base alfanumérica. 

 

4. PROCESO INFORMATICO DE LA PERSONALIZACIÓN DEL SISTEMA DE 

INFORMACION GEOGRAFICA 

INTRODUCCION 

 

La aplicación del SIG Hídrico permite visualizar mapas, coberturas y generar consultas 

espaciales y no espaciales a los geodatos del Inventario y diagnóstico Hídrico. Esta 

desarrollado para un ambiente Windows empleando ArcObjects Developer Kit y Visual 

Basic 6.0.

ArcObjects Developer Kit es un conjunto de librerías de software que permiten 

implementar las principales funcionalidades de un Sistema de Información Geográfico. Es 

para el uso en ambientes de programación estándar tal como Visual Basic. ArcObjects 

Developer Kit se comprime en un control ActiveX llamado Mapcontrol y un conjunto de 

varios objetos de automatización ActiveX. Un control de automatización ActiveX agrega una 

funcionalidad específica a una aplicación. En ArcObjects Developer Kit se dispone de 

objetos que permiten el acceso a datos, visualización de mapas, dibujado de figuras 

geométricas y búsqueda de direcciones. 
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Este componente se instala como parte de las librerías de Windows, para disponer de éste 

componente es necesario realizar la instalación de ArcView, para nuestro caso la versión 

8.3. 

 

El componente MapControl, aparece en la lista de componentes utilizables por Visual Basic. 

El programador debe activar dicho componente para poder utilizarlo dentro de Visual Basic. 

El proceso para activar dicho componente es el siguiente: 

 

1. Ingresar a Visual Basic 

Componente
MapControl 

Barra de 
herramientas 
de Visual 
Basic 
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2. Abrir el menú proyecto 

3. Seleccionar componentes 

4. Buscar Esri MapControl en la lista de componentes. 
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5. Activamos el componente, finalizar el proceso seleccionando aceptar 

6. Luego del proceso observaremos en la Barra de Herramientas de Visual Basic, un 

nuevo icono que corresponde al componente MapControl.

7. El siguiente paso es colocar el componente dentro del formulario, para lo cual tomamos 

el componente y lo colocamos como parte del formulario, adicionalmente debemos 

establecer el tamaño adecuado del componente dentro del formulario. 

 

8. Es necesario conectar al componente una lista de capas o el nombre de un proyecto 

MXD. 
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9. Para acceder a la ventana anterior el programador coloca el puntero del Mouse y activa 

el menú contextual (Botón derecho del Mouse) y selecciona propiedades. 

10. Las propiedades son los atributos que permiten manipular el componente. 

11. Estos atributos se activan al colocar el componente dentro del formulario. 

12. La lista de atributos también esta disponible en forma directa como parte del entorno de 

programación de Visual Basic, siempre y cuando un componente MapControl forme 

parte del formulario. 

 

13. Un posible resultado de la aplicación podría quedar así: 
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14. El programador debe agregar el código necesario para dar funcionabilidad al 

componente y obtener resultados según requerimientos de la aplicación a desarrollar.  

 

Private Sub cmdProcesar_Click() 

 

Dim i As Long 

Dim pLayer As ILayer 

 

If MapControl1.LayerCount <= 0 Then Exit Sub 

lstLayers.Clear 

For i = 0 To MapControl1.LayerCount - 1 

 Set pLayer = MapControl1.Layer(i) 

 lstLayers.AddItem (pLayer.Name) 

 lstLayers.Selected(i) = True 

Next i 

 

El código anterior hace un recorrido por las capas de un proyecto 

MXD, al mismo tiempo que pasa los nombres de las capas a un 

ListBox.

15. Queda la posibilidad de agregar muchas opciones para lograr una aplicación de 

primera. 

16. Es importante recordar que esta aplicación funcionará únicamente en un computador 

que tenga instalado ArcView.

17. Para generar una aplicación independiente es necesario disponer de otra herramienta 

denominada Map Objects, la misma que permite generar aplicaciones transportables. 

18. Una muestra de una aplicación, al que se ha agregado cierta funcionabilidad como es la 

inclusión de botones y otras opciones para la manipulación de un mapa podría quedar 

así: 
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