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I. INTR0DUCI0N

A. tecedenteg

El Proyecto so originó en la necesidad de encontrar eapecies
forraj eras que se adapten a las condiciones ecológicas de la
Amazonla Ecuatoriana, a fin de integrarlas a los aistemas de
producción existentea, en reemplazo de especies
tradicionales de baja produce ión.

Cabe seflalar quo el Centro Internacional do Agricultura
Tropical (dAT), a través de su Programa de Pastos ha
desarrollado metodologlas especificas para la evaluaciôn de
pastos tropicales en suelos ácidos, lo cual es transferido a
los organiemos nacionales a través do los integrantee de la
Red Internacional do Pastos Tropicales (RIEPT), do la cual
el Ecuador por intermedlo del Inetituto Nacional do
Inveotigaciones Agropecuarias (INIAP) es miembro.

En 1980, en la Estación Napo-Payamino del INIAP as realizó
un primer ensayo do evaluación bajo corte do germoplasma
enviado por el dAT, del quo posteriormente 80 aelecoionó
material promiaorio (2 leguininosae y 1 graminea).

Deapuós do diversas conaultas realizadas al CIAT por
personal técnico del INIAP, se decidió elaborax' un proyecto
para evaluar diferentes especies forraj eras y presentar una
propuesta de financiarniento para este fin, ante el Centro
Internacional de Investigacionea para el Desarrollo (CuD).

El mencionado Organismo manifesto buena dieposición para
financiar el Proycto y solicitó que el Instituto
Interamericano de CooperaciOn para la Agricultura (IICA),
fuese el Administrador del Proyecto, en tanto quo el INIAP,
aeria el organiamo ejecutor.

El 30 de agosto do 1982 se firmO la primera carta do
entendimiento entre el CuD, y el IICA y el 27 do abril de

1983, se auacribiO la carta do entendimiento entro el
INIAP y el IICA. Finalmente, el 10 de mayo do 1983, so

acordó ilevar a cabo el mencionado proyecto entre INIAP-CIID
e IICA y so firmô el correspondiente "Memorando of Grant
Conditions".

El financiamiento inicial otorgado por ci CUD ascendió a
113.720 dólares canadiense8 por un periodo do tree afios,

considerándose la fecha oficial de iniciaciOn del proyecto
el 10 de mayo do 1983. De eata manera la finalización do
eata primera etapa ostaba contemplada para el 9 do mayo de
1986.

NOTA: Numerosos antecedentes y resultados sobre eate Proyeeto pueden
consultarse en el Proyecto Original (1983-1986 y en los
diferentes informes técnicos anuales elaborados 1984-1987).
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No obstante y con el fin de complementar algunas actividadea
previ8taa en e8ta etapa (mayo 1983-abril 1986), en febrero
de 1986 so solicitó al CuD, una extension del Proyecto
para el perlodo comprendido entre mayo a diciembre do 1986.

Esta solicitud presentada por el INIAP fue aprobada por el
CUD y de esta manera el Proyeoto en referenda fue
prorrogado ha8ta el 31 do diciembre de 1986.

Durante este periodo complementario do ocho moses (mayo a
diciembre do 1988) so utilizO el remanente a ealdo del
preaupuesto original del Proyecto y so realizaron divereas
labores adicionales a las contempla.das en Un principio con
el fin de consolidar la inforniaciOn experimental y obtener
datos actualizados sobre la situaciOn aocio-económica do la
regiOn.

Considerando los interesantea resultados obtenidos durante
108 3 primeros aios de operaciôn del Proyecto y tomando en
cuenta la necesidad de resolver algunas dudas aun
pendientes, a mediados de 1986, so presentó al CuD una
propuesta do prórroga del Proyecto por un periodo de 12

moses adicionales (enero a diciembre 1987), la cual fue
aceptada y luego concretada por parte del CuD con un nuevo
aporte do 54.000 dOlarea canadienses para el aflo 1987.

Finalmente y considerando que el Proyecto ha mantenido un
verdadero liderazgo en relación a la actividad pecuaria en
la amazonia ecuatoriana, so consideró conveniente gestionar
una nueva prOrroga para un aflo más. Kate aspecto fue muy
bien comprendido por el CuD que el 17 de noviembre 1987,

aprobO una extension del Proyecto per el perlodo enero-
diciembre 1988. Esta ültima etapa estuvo destinada a dar
respuesta a algunas interrogantes surgidas en los 4 aIlos do
operaciones del Proyecto y a la real izac iOn de ciertas
actividades no contempladas en el Proyecto original como ser
producciOn do semillas forraj eras, estudio8 sobre
parasitiamo interno y externo en bovinos y diversos enaayoa
de suelos.

Para este ültimo perlodo del Proyecto (enero a diciembre
1988) el CuD destinO un aporte econOmico de 42.350 dOlares
canadlenses. Do esta manera al 31 de diciembre 1988, la
colaboraciOn total del CuD para el Proyecto (1983-1988),
alcanzO a la suma de 210.070 dólares caniadienses.

El IICA colaborO en este Proyecto, tanto en aspectos
têcnicos como administrativos, a través del Dr. Herman
Caballero, y del personal de administraciOn y de seoretaria
do la Oficina en Ecuador.



B. Apectoa eneralee

Ubioación

Kate proyecto as deaarrolló por un periodo de cinco
aioa (1983-88), teniendo como sede principal la
Estación Experimental de Napo Payamino del INIAP,
ubicada en la region oriental de la amazonia
ecuatoriana, especificainente con latitud 00 grados 27'
Sur, longitud 76 grados 59 Oeate y una altitud cercana
a los 450 m.a.n.m.

Ademáa el Proyecto realizO diversas actividadea en el
litoral ecuatoriano y estableciO un programa de
producciOn de seinillas básicas de forrajeras en varias
Estaciones Experimentales del INIAP.

Clima (Provincia de Nape)

En la zona predomina un china cálido hmedo, con una
temperatura promedio de 25 grados centigrados y una
precipitación media anual de 3.000 mm. ,y sin un periodo
seco definido; en el mes mae seco ha precipitación
alcanza a 140 mm.

Descripción de la zona

La vegetaciOn existente corresponde a ha formación
ecológica de Bosque Tropical Hiinedo, con gran cantidad
de especies leoaaa y herbáceas.

La topograf ía de ha zona eetá dada por las chases de
suelos existentes y es asi que un 60% corresponds a
formaciones de cohinas con suelos rojos; 20%
correaponde a pantanos, 15% a suelos de ribera y 5% a
auelos negros planos.

Siatenias de producci6n

Los nativos practican una agricultura migratoria dentro
de sue areas comunales. En tanto que los colonos
eatablecen cultivos pioneros maiz-arroz, luego slembran
plátano-yuca para subsiatencia y posteriormente
intercalan pastos y café. En relaciôn al café se debe
anotar que tiene ciclos de producción debido a las
variaciones de precio, lo gus determine gus los
productores abandonen y rehabiliten sue cafetales,
segn la conveniencia econOmica.

Ultimamente (1988) ha habido una considerable
disminuciOn en el area de cafetales debido a plagas y
enfermedades entre las que se destaca La Broca'
(Hypotheneinue hainpei).



Los productos de la zona son: agricolas: café, maIz,

plátano, yuca, arroz; tecuarios: ayes de corral,
bovinos, porcinos; otrQs: frutas estacionales y madera.

II. OBJETIVOS

Gener].

Mejorar la producci6n animal en la amazonia ecuatoriana a
través del establecimiento de pasturas mejoradas, utilizando
especies adaptadas a las condiciones de suelo y clima de la
región.

pecif ices

Evaluar la adaptación y persistencia de diferentea
especies de gramineas y leguminosaa introducidas.

Evaluar bajo pastoreo, el potencial para la producción
de came de las especies introducidas tanto de praderas
puras como en mezclas.

Determinar el efecto de la fertilización sobre algunas
mezclas.

Entrenar y capacitar profesionales nacionales en manejo
y utilizaoión de paaturas.

III. ACrIVIDADES EXPERIHENTALES REALIZADAS

A. J. ayp Regional .A. (E.R.A.) (*)

1. Objetivo

Evaluar 43 ecotipoe de brachiarias, bajo las

condiciones del nororiente, a fin de seleccionar los

mej ores por su persistencia y su tolerancia al

"salivazo' los detalles de estos ecotipos al igual que
los materlalea y niétodos utilizados en este ensayo
fueron presentados en detalle en los informes técnicos
1983-1986.

(*) Mayores detalles correspondientes a eats enaayo, se presentan en
el Anexo A.
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2. Concluaionea y recomendacionea

Cuatro ecotipos do Brachiaria: Brizant 6297 y 6686,
y Dictyoneura 6133 y 6369 mootraron persiatencia y
buena producción de materia seca. Seria interesante
sembrar estas brachiarias en lotes de multiplicación
con el fin de realizar pruebas do palatabilida.d y
coinportainiento bajo paatoreo. Además seria deseable
probarlaa en otraa localidadea yb regiones de la
amazonia ecuatoriana.

No obstante es necesarlo destacar quo no exiate plena
seguridad con este tipo do evaluaciôn ya ue persiste
la duda en el aentido do si e]. deaaparecimiento de
algunos ecotipoa se debió especificamente al "salivazo
u otraa enfermedadea y/o plagaa.

Conviene destacar que la metodologia aplicada en este
enaayo requiere de niucbo trabajo y muchas vecea parece
poco relacionada con los daflos quo pieden apreciarse en
el material a simple vista.

Se recoinienda que el CIAT a través do su sección do
entomologia, estudie en detalle eate problema y forinule
recomendacionea con el fin do ajuatar o eatablecer una
nueva metodologia menos tedioaa y máa satiefactoria.

B. Primer Kneavo Regional .fl (P.E.R.B..) (*)

Objetivo

Evaluar eapecies forrajeras (8 gramineas y 14
leguminosas en suelos rojos (oxic diatropepta) con el
fin de seleccionar las especies que demuestren mejor
adaptación a las condiciones imperantes en el
nororiente del Ecuador.

Conclusiones y Recomendacionea

Desp.iés do dos afos do evaluación se puede concluir en
fox-ma general quo las achiariaa: liumidicola INIAP-701
y 1ictyoneur 6133 parecen aer las grainineas máa
promisorias y entre las leguminosaa el Pesmodiun
ovalifolium 3784 y Desmodiu ovalifoliuni 350.

Las graniineaa en general produjeron mas materia aeca
que las leguminosas, sin embargo esta ültimas tuvieron
una producción mas uniforme pues no hubo diferenoias
tan grandos entre ecotipos.

(*) tlayores detalles correspondientea a eate enaayo, Se presentan en
el Anexo B.
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tylosanthea guianensj 136, Zorni 1atifoli 728 y
Centrosema macrocarm 5062 son otras leguminosas que
deben aer tomadas en cuenta en base a sue buenaa
producciones de materia seca. Sin embargo hay qua
conaiderar que £. uianensis 136 es un ecotipo mao apto
para corte quo para pastoreo. En tanto que Zorni
latifolia es una eapecie que no debe asociarse con
gramIneao estoloniferas pues tendria dificultadee para
persiatir.

Con roepecto a Centroaem macrocaroum 5062, parece
recomendable que se a800ie con gramineas de tipo erecto
y con palatabilidad similar a fin do quo pieda
desarrollarse y persistir en mejor forma.

Al relacionar el porcentaje do cobertura y producción
do materia seca en forma global tanto do gramineas como
de leguminosas, so observô que la correlación fue
positiva. No obstante en forma individual hubo
excepciones para algunos ecotipos en determinadas
épocas y edadea de rebrote.

Las gramineas sufrieron ataque de salivazo, pero la
Brachiaria bumidicola y la Brachiari, dicjyoneur,
mostraron adecuada tolerancia.

El grupo do insectos quo mae estuvo presente en las
leguminosas, fue el de 'Comedoreg de follaje' y el dafio
causado fue do tipo leve y moderado, sin causar daIIos
en consideración.

C. Segundo Enoayo Regional .fl. (SLR..B)

1. Objetivo

- Evaluar las caracteri8ticaa agro botánicae de 7

ecotipos de gramineas y 9 ecotipos de leguminosas
en elestablecimiento y producción de suelos
aluviales.

- Determinar la producción y valor nutritivo do las
gramineas y leguminosas.

- Evaluar el grado de incidencia do plagas y
enfermedades a través del año.

Este enaayo tambien contemplô la evaluación de 8
ecotipos do Centrosema, los cualos
deagraciadamente en el periodo do eatablecimiento
fueron eliminados por animales ailvestres on doe
oportunidades.

(*) Otros detalles correspondientes a eate Ensayo se presentan en el
Anexo C.
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2. Conclusionea y recomendacionea

En el aepecto de producción lan mej ores gramineaa
fueron Brachiari brizanth 6780 y Brachiaria decumben
606. En lo que 55 refiere a las leguminosas so
deatacaron especialmente J)enmodi.m ova1ifoliun 350 y el
Stylosanthes guianensis 184.

En general se puede concluir que las grainlneas

mostraron un mejor comportamiento en lo que se ref iere

a altura do plantas y producción de materia seca,

Mientras quo las leguminosas acusaron una mejor
población de plantan y un mayor porcentaje de cobertura
en los perlodos evaluados.

Finalmente puede agregarse que todas las especies
presentaron daflos levee de plagas y enfermedades.

D. Enaayo Regional "C" (E.R.C.) (*)

1. Objetivoa

Evaluar doe grainineas y una leguminosa bajo pastoreo
rotacional con tree cargas animales y un ciclo de
pastoreo. Las asociaciones establecidas fueron las
siguientee:

Brachiaria dictyoneura 6133 + Centronema
macrocarpim 5452.

Brachiaria brizanth 6780 + Centrosem macroe arpun
5452.

2. Conclusionea y recomendacionea

Este ensayo terminó de eatablecerse a fines de 1988 y
los animales serán introducidos a partir do los
primeros moses do 1989.

K. Enaayo Regional "D" (E.R.D..) (**)

1. Objetivos

Evaluar el potencial productive de la graminea B.1.

bmidicola sola y asociada con leguminosas
forrajeras tropicales, en términos do ganaxicia de
peso do los animalea.

(*) Otros detalles correapondientea a este Ensayo so prenentan en el
Anexo D.

(**) Mayores detallea correepondientes a eate Ensayo se preaentan en
el Anexo E.
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- Evaluar el comportamiento y la persistencia de los
pastizales a través del tiempo.

- Determinar el efecto de la fertilización.

2. Tratamientos

B... humidleola + IL. ovalifolium + fertilizante
B.,. humidicola + IL. beterophyllum
B... bumidicola solo

B. humidicola + IL. Qvalifolium

3. Conclusiones y recomendacionea

Este ensayo 8e realizó entre 1984 y 1987, cuinpilendo 4
perlodos do paotoreo en 108 cuale8 so utilizaron
novillos cruza Hol8tein con Brahaman do alrededor do
doe aios do edad con un peso promedio inicial de 300 Kg
per animal.

Durante el primer periodo de pastoreo (123 dias) y
utilizando una carga animal de tree novillos por
hectárea se obtuvieron resultados muy promisorios,
reflejados en aumentos de peso per animal y per dia que
fluctuarón entre 600 y 700 gramos en los diferentes
tratamientos -

En el segundo perlodo que abarcó un lapso de 319 dias y
con una carga do tree animalee por hectárea las
ganancias diarias per animal fluctuáron entre 440 y 540
gramos -

En el tercer perlodo (372 dias) utilizando pastoreo
alterno y aplicando adethas una carga variable (entre 2
y 3 animales por hect.rea), los aumentos do peso per
animal y per dia oscilaron entre 272 y 396 gramos para
los diferentes tratamientos.

En el cuarto periodo de pastoreo (284 dias) se utilizó
también paatoreo alterno aplicando una carga variable
que osciló entre 2,07 a 2,46 animales per hectárea.
Los aumentos do peso per animal y por' dia mejoraron
cone iderablemento en comparación con el periodo
anterior registrándose un aumento máximo do 544 gramos
per animal y per dia en el tratamiento 3 f B, humidicola
sola) y un minimo de 365 gramos de aumento do peso
diario por animal para el tratamiento 4 (B... bumidicola
+ IL. ovalilfolium).

El rendimiento do las praderas en los dos primeros
periodos fue considerable expresado tanto en ganancia
do peso por animal como en produccion do came per
hectárea.



En ol tercer periodo ocurrió una disminución
considerable en ol rendimiento do las praderaa. No
obstante ocurrió cierta recuperación en el cuarto
periodo, aunque debe se1a1arse a este respecto quo las
praderas fueron perdiendo su identidad inicial ya quo
so pudo conatatar una invasión considerable de

Desmodium beterofillun en casi todos los potreros
experimentales.

Las ganancias de peso en las mezclas estan dentro de lo
esperado pero sorprende la performance lograda en las
praderas do Brachiari3 bumidiola sola.

Se pudo notar una diferencia marcada entre a].gunas do
las repeticionea debido a is gran variación que existe
entre pastizalea y sun dentro do cada pastizal, pues el
area en quo estaba ubicado el ensayo tenia pendientes
entre el 2% y el 46%, cosa muy comn en la zona y quo
desde luego afecta al hábito del pastoreo y el conaumo
de forraje por parte do los animales.

Con reapecto a los análiais de forraje practicado en
las diferentes praderas se pueden destacar los
aiguientes resultados:

Deficiencia del N (Proteina cruda) en el L
humidico1 sin leguminosa, lo cual es conaistente
con el amarillamiento observado en el campo.

Deficiencia de en el L hufl)idicola sin
leguminosa lo cual también podria estar
contribuyendo al amarillamiento observado.

Nivelea altoa de digeatibjlidad in vitro de
waterfe, ec (DIVMS) en la graminea a través do
tratainientos, lo cual es consistente con otros
reaultados obtenidos por dAT.

Mayor calidad del fla. heterophyllum comparaciô
co . . ovalifolium tanto en proteina cruda,
digeatibilidad y algunos minerales (i.e. P. K. y
en menor grado 8). La mayor calidad del fl,

heterofhvllum se refleja por lo menos por nuestras
observacionea visuales, en mayor consumo do esta
leguminosa en comparación con 11.. Ovalifoliui.

No se observo un ofecto marcado do is
fertilización en las pasturas de B humidicol fl.

ovalifoliu_m en términos do composición mineral.

Sin embargo, si so obaervó un efecto do is
leguminosa en el contenido do del B_ bumidicola
La concentración de S es mayor en la graininea

asociada con fl.. heterophylluw
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Finalmente podemos agregar quo lao fuentes de
variación mao importantes en lao ganancias do peso
fueron "ANO" o sea el efecto confundido del grupo
do animalea aeleccionados con cada perlodo con las
condicionee ambientales do ese periodo.

IV. OTRAS A(IVIDADES DE INVESTIGACION REALIZADAS Y NO CONTEMPLADAS
EN EL PROYECO ORIGINAL

A. Jvestigaci6 sobre J.Qe "Sistema ii Produccióu gro-ilvo-
r'astoriles ], e1v B&la d Provinci 1 Nato-
Ecuador" (*)

1. Antecedentee

Kate e8tudio so llevó a cabo durante el mes do mayo do
1986 con la colaboración de eels inatituciones: INIAP,

IICA, NAG, dAT, AID y CuD. Fue programado y dirigido
por los Dres. Ruben Darlo Eatrada, Carlos Seré y Raül
Vera del CIAT y ejecutado por numeroso personal do las
inotituciones anteriormente mencionadas. La
coordlnaclôn do este trabajo estuvo a cargo del Dr.

Hernén Caballero D.

La presente investigaciôn caracterizô los aistemas de
producción prevalecientes en el canton Francisco do
Orellana, provincia de Napo, en el nororiente de
Ecuador. Ella documenta la dotación de recursos, la
productividad (pastos, cultivos y Arbolea) y los
ingresos generados por las fincas en tres tipos
diferentes de suelos, y determina las principalea
reatriccionea para intensificar los sistemas do
producción de eata región del trOpico hIimedo.

Finalniente, el trabajo identif lea lineas de
investigaciOn en sistemas de producciOn y acciones de
desarrollo y fomonto adecuadas para las necesidadea de
los productores-colonos de la aelva baja de Ecuador y
para los requerimientos de este frágil ecosistema.

AbarcO el cantOn do Francisco de Orellana en la
provincia de Napo, quo comprende un area do 845.000 ha
y donde predominan doe principales palaajes.

Colinas modeladas en sedimentos antiguoa
nieteorizados.

Parte plana con sedinientos mae o menos recientes.

(*) La informaciOn completa sobre eate estudlo se puede consultar en
la publicaciOn del CIAT-ISBN 84-89206-78-3 titulada "Sistemas do
ProducciOn Agrosilvopaatorilea en la Selva Baja e la Provincia del
Nape, Ecuador" per R. D. Katrada, C. Seré y H. Luzuriaga.
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La metodologia contempló las siguientes etapas:

delimitación del area de eatudio
deterzninación de la mueatra
recolección de los datos
procesamiento de los dates
análisis do la información

Dentro del breve eapaclo dieponible, resulta imposible
proporcionar una descripción detallada de la
metodologla aeguida en cada uno de eatos paaos; por
ello aólo agregaremos en eate aspecto que se tomaron
las medidas necesarias para que la muestra fuera
representativa, en euficiente nCunero y de acuerdo con
la variabl].idad do la zona.

Do esta manera, de un area de 145.466 ha asignadas a
colonog, e]. area del estuciio cubrió 57.834 ha divididas
en 1.100 parcelas. Se encuestaron el 10% do las

parcelas, dietribuyendo las 110 encuestas de acuerdo a
3 tipos de aueloa: aluvial, volcénico y colina.

La información de campo fue almacenada, proce8ada y
analizada en el IICA en Quito y en CIAT en Call,
utilizando el programa PANACEA.

2. Resultados conolusiones

Be pudo eatablecer que en la region existiO una
agricultura basada principalmente en cultivos anualee
(yuca, malz, plátano) la cual ha evolucionado
primordialmente hacia aletemas basadoa en cultivos
perennes (café y pastos). Esta evoluciOn ha llevado al
Siatema a una condiciOn de manor flexibilidad
eapecialmente en lo relativo a las variaciones de
precios.

Do esta manera, el éxito econOmico futuro, eetará
estrechamente vinculado a los niveles de precios del
café, del ganado y del desarrollo pecuario
correspond lente en el cual jugará un papel
prepondorante la dieponibilidad de animales y el
crédito correapondiente para su adquisiciOn, crianza y
deaarrol].o.

La carga animal actual se eatiina en 0.9 animales por ha
en circunatancias que nuestros resultados
experimentales nos han indicado cargas do 2 y 3
unidades animales por ha en praderas cultivadas, con
aumentos diarios de peso quo oscilan entre 300 y 600
gramos diarios pot' animal.

Desgraciadamente, el sietema do produccion actual es
incapaz de generar auficientes ingresos para la
adquislciOn del ganado necesario, por lo cual habrá que
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recurrir a otros mecanismos, como tm fondo ganadero
especial con el fin de lograr este importante
desarrollo pecuario que resulta de imprescindible
necesidad tanto para la region como para el pals.

El promedlo del area de las parcelas asignadas a los
colonos es de 46 ha por faniilia y con los sietemas de
produce iOn actuales no pueden atender mae de 10 ha con
la mario de obra familiar. En esta forma, se está
empleando ineficientemente una zona adecuada para
cultivos anuales o perennes y explotacionea
agropecuarias. Podemos colegir entonoes, que la
agricultura y la ganaderla comercial constituirian las
mej ores alternativas.

Para impulsar un desarrollo de la zona, en este sentido
habrá que linpienientar las medidas correspondientes a
crédito, transporte y comerclalizaciOn ya que la zona
en si no tiene suficiente capacidad de consumo.

La mario de obra reaulta limitante en el sistema actual,
obligando que el 45% sea contratada, per lo cual el
colono selecciona rubros que requieran bajos nivelee de
eate insumo.

Los colonos dependen actualmente del cultivo de café y
pareciera que, de acuerdo a las condicionea inlperante8,
serlén atm mae dependientes en el futuro, lo cual eatá
reaultando muy peligroso (plagas y enfermedades).

El area sembrada de pastos supera a las necesidadea del
hato ganadero existente en la region.

Como meta ambiciosa pero no imposible as recomienda.
duplicar el inventario ganadero actual, lo cual
representa una de las pocas alternativas que tiene el
colono para reducir el constants peligro que le acecha
al depender casi exciusivamente del monocultivo del
café hoy dia fuertemente atacado per la "Broca"
(Hypothenemus hainpei) y algunaa royas.

B. InveatigaciOn JIobrQ Distemaa DroducciOfl bovina en e.1.
tropico litora]. ecuatoriano (trOpico occidental)

1. Antecedentes y objetivos

La ganaderla bovina en el Litoral ecuatoriano Be
desarrolla principalmente, en base a ganado de doble
propOaito, formado per razas o cruzas adaptadas al
medio ainbiente tropical pero con niveles de producc iOn
y productividad conaiderablemente bajos.

Estos aspectos seflalados per las estadisticas del
sector pecuario, fueron estudiados y confrontados
mediante una encuesta realizada durante los meees de
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Julio y agosto 1986, a nivel de ganaderos, en las
provincias do Guayas, tianabi y Los Rios, quo abarcan
una zona muy importante y representativa de la región.

En eate estudio y en SUB proyeccionea, participaron yb
colaboraron, diversas Inotitucionea, entre las cuales
so puoden indicar: INIAP, IICA, PROFOGAN (MAG-GTZ),
CuD, CIAT, Univeraidad Central de Venezuela y
Univereidad Católica do Chile.

Su objetivo principal consiatiô en actualizar la
información, principairnente pecuaria a nivel de finca
en las provincias indicadas de acuordo a los aiguientes
aspectos prioritarios:

- Determinación de las zonas productivas més
importantes dentro do cada provincia.

- Identificaciôn de los problemas de producción
ausceptibles de investigaciôn y aspeotos quo
requieren do traneferencia do teonologia.

- Identificación do los problemas do
oomercialización en came y leche.

- Deterininación do aspectos económicoa y socio-
económicoa que afectan a la explotación ganadera..

- Definición do las tendencias actualea do
eopecl.alización do los sistemas de explotación do
came, leche y doble propósito.

2. Zona de Estudio y Metodologia

El area encuestada abarcó aproximadamente 50.000 ha do las
zonas ganaderas mas representativas do las provincias de
Guayaa, tianabi y Los Rios, donde predominan tree ecosistemas
principales: bosque hrnedo tropical, bosque seco tropical y
boaque muy aeco tropical.

La precipitaciôn en estos tree ecoaistemaa es de 1.800, 600
y 300 mm por ailo, respectivainente, distribuidos en los mesea
do enero, febrero, marzo y abril, principalmente.. La
topograf ía del suelo es muy variable, abareando zonas desde
el nivel del mar, hasta alturas do 600 mania.

La realización y procesamiento do la encuesta oontemplô las
siguiontea etapas metodológicas:

Recolecciôn do información de otros eatudios e informes
Delimitación del area a encuestarse
Determinaciôn do la muestra
Elaboración del formulario
Recolecciôn do información
Procesamiento do los datos y análisis do la informaoión
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g). Diecusión do los resultados en Un Seminario-taller.

En la selección de los divorsos predios o fincas encuestadas
en el area, se consideraron diferentes aspectos relativos a
caracteristicas ecologicas, topograf ía del terreno, calidad
de los 8uelos, vlas de comunicación, etc. Ademáa y do
acuerdo a la distribuciôn do la población vacuna se
consideraron 3 estratos:

Pequeos productores = de 30 a 80 bovinos
Medianos productorea = de 81 a 150 bovinos
Grandes productores mae do 150 bovino

El area do estudio cubri6 un total do 50.000 ha donde Be
seleccionaron y encuestaron 200 fincas.

3.. Reaultados y conclusionea

Dado q.ue la encuesta estuvo dirigida a fincas
ganaderas, el 82% del area en estudio resultó cubierta
con pastos de varios géneros y especies do los cualea
ol pasto Saboya (Panicum niaximun) ocupa el 60%.. Mae
del 50% de los potreros do esta eapecie sobrepasan los
20 afios do utilización.

Los pequeoa y medianos productores, en general,
mantienen un siatema de producción mixto (ganaderia y
cultivos) el mismo que disminuye a medida que el tamauIo
de la propiedad aurnenta. AsI tenemos un porcentaje de
cultivos do 34, 20 y 6% para los tree estratos:
pequeflo, mediano y grande, respectivamente.

El 50% de los suelos dedicados a ganaderla corresponde
a colinas, el 17% a zonas bajas o inundables y el 33% a
suelos planos.

En las zonas bajas e inundables do la cuenca del Guayas
predominan los pastos naturales. En estas zonas la
ganaderla juega un papel secundarlo ante la explotación
do cultivos de ciclo corto.

En toda el area encuestada se encontraron legumiriosas
forraj eras nativas o natural izadas entre las que
predominan los géneros D3inQdtum, Centrosema
Calopogonitw. Sin embargo, en la mayoria de los casos
los ganaderos desconocen la importancia do las
leguminosas en los potreros, por lo quo tratan do
eliminarlas por considerarlas malezas.

El uso de pastos de corte no es muy comün en las
explotaciones de lecheria intensiva y con
infraestruotura de riego.

El uso de subproductos agricolas para alimentaciôn de
bovinos, eata determinando por la existencia y



disponibilidad de éstos en cada zona.

En lo quo tiene relación a manejo de praderas, el 80%
do los ganaderos manifestaron tenor pastoreo
rotacional, el 10% continuo y el 10% restante alterno.
Sin embargo, el tama2lo promedio de los potreros que
alcanza a 28 ha determina quo la mayoria eatá usando
realmente pa.storeo continuo.

El sistema do producción mao oomin en el area es el do
doble propósito (44%). Existe una interdependencia de
estos sistemas con los do cria y ceba. Solo el 4% eatá
dedicada a lecheria especializada en areas apropiadas
para su explotación y comercialización.

Be determinó un bajo rendimiento en la producoión de

leche (2.7 litros/vaca/dla) debido al manejo deficiente
do pastos y animales principalmente. La predominancia
de la sangre cebü, también influye en este aspecto.

El porcentaje do natalidad del 48% indica una baja
eficiencia reproductiva.

1) Dado que en la mayoria do las ganaderias los toros
andan con las vacas durante todo el a1o, no existe una
estacionalidad marcada do las pariciones.

El ganado oriollo es conocido pm' la mayoria do los
ganaderos y a pesar de considerarlo como un animal do
alta resistencia al medio, buena eficiencia
reproduotiva y nivel de producción lechera adecuada, el
70% de los encuestados no desean aumentar el ntmero de
esto ganado.

El control sanitarlo y preventivo de enfermedades es
inoipiente. Las altas cifras do uso do vacunas contra
Brucelosis, Aftosa y Triple, se ref ieren posiblemente,
solo a aplicaclonea ocasionales y no a una práctIca
corrionte y debidamente organizada.

ft) El uso de registros es escaso, por lo cual fue dificil
determinar ciertos parênietroa.

Hay un constante traslado do animales en todas las
zonas (27% del total) debido a inundaciones y a
sequlas.

El U80 do la sal comün es generalizada pues el 87% do
los ganaderos da sal a su ganado, pero solo el 9% lo
hace en mezclas con minerales.

Mao do la mitad do las f Incas están adininlstradas pm'
sus proplos dueios e hijos, con varios afos de
experiencia en el desempeio do esta aotividad. El 70%
do los propietarios pequeoa vive en su finca. El
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ausentismo es más marcado entre inedianos y grandes
productores, encontrándose que solo el 51% y el 36%
respectivamente, viven en las f Incas.

r) La mayorIa de los ganaderos considera satiafactorio el
estado actual do su explotación. No obstante, el 54%
qulsiera incrementar el nümero de animales, el 6%
mejorar la calidad del hato, el 2% mejorar la calidad
de los pasto8 y el 0.6% mejorar las instalaciones.

C. Estudio laa causas 2e deradaoi6n .d iin tastu, d
B'aohiari humidicola ]. groriente eow%twiano

1. Antecedentes y objetivoa

Ensayos realizados en la Estaciôn Experimental Napo-
Paysmino indica que la produce ion do came por hectárea
y la ganancia de peso diario per animal, decilnan
despuós de que la pastura ha sido utilizada durante
tres a cuatro afios, observándooe una disminución en la
fertilidad natural do suelo, posiblemente debido a
compactaciOri del suelo, quo produciria una deficiencia
do nitrOgeno, falta de oxlgenaciOn y reteneiOn de agua
lo quo afectaria el crecixniento do la graminea. Eate
heeho condujo a la planificación do este ensayo quo
tiene 108 siguientes objetivos: a) estudiar la dinéinioa
del nitrOgeno en suelos rojos de la Amazonla
ecuatoriana. b) determinar si el paatoreo en este tipo
de suelo causa compactaciOn y reatringe el crecimiento
de las pasturas.

Los tratamlentos para estudiar Ia clinâmica del N.
fueron:

Ti) sin E y sin N E escarificaciOn
sin E y con N N 100 Kg N/ha

Fe = FertilizaciOn completa:
sin E con N y con Fc 100 Kg Nitrogeno per ha
con E y sin N 100 Kg Fosforo por ha
con E y con N 50 Kg Potaslo per ha
con E eon N y con Fe 20 ppn, Fierro (Fe),

Cobre (Ju), Zinc
(Zn), Ilanganeso (I1n).

2. Resultados preliminares

En ensayo contempló tres replicas experimentales, los
rendimientos do materia verde (my) y seca (me) de la
priniera replica fueron mayores en los tratamientos T3 y
T4 a los 100 dias do rebrote de la pastura. Los demás
tratamientos tuvieron menores efectos en el rendimiento
do forrajes.

Los resultados preliminares en cuanto a producciôn do
materia verde (MV) y materia seca (MS) a los 35 y 100
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dias do rebrote, se pueden apreciar en el aiguiente
cuadro.

Rendimiento de MV y MS a los 35 y 100 dias

35 dias 100 dias

Por otra parte so pudo determinar que la bumjdlcola
extrae del suelo cantidades considerables do N y K, quo
van en aumento con el. desarrollo do la planta.

El porcentaje do N en el suelo, regi8tró un 41% en los
primeros 5 cm. Este diamimuye con la profundidad,
alcanzando a 13% entre los 20 y 40 cm.

D. Preva1enc1 determinaci6 endoDarsitos bovino e
J eant6 Francisco Orellana. trovincia Napo

Antecedentes y objetivos

La Amazonla ecuatoriana es una zona que está
desarrollando la ganaderla, mediante la lntroducoión do
bovinos de otras regiones del pals, desconociendo la
incidencia parasitaria quo tiene la zona y que puede
presentar disminuclón en la producciôn de came y
leche, que en al es una pérdida econômica para el

productor. Por esta razón 80 realizó este eatudio
sobre la deterinjnaciôn e incidencia de las enfernedades
parasitarias, planteandose los siguientes objetivos: a)
identificar, y determinar el grado de prevalencia de

las enfermedades parasitarias en la ganaderia del
canton Francisco de Orellana, provincia del Napo, b)
determinar los géneros parasitarios internos existentes
en los bovinos, y ovinos, ;y c) determinar 81 exiate
alguna re].ación entre incidencia del parasitismo y la
edad de los animales.

Resultados y conclusiones

Se mueatreo un total de 816 animales, lo cual equivalió
al 41.6% do la poblaoiOn bovina, correapondiente a 47
fincas muestreadas, y 110 ovinos tropicales que
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Tratamientos MV Kg/ha MS Kg/ha MV Kg/ha MS Kg/ha

Ti 14.000 2.802 19.554 4.450
T2 19.866 3.717 17.776 4.010
T3 20.400 3.766 20.665 4.664
T4 12.666 2.523 21.220 4.717
T5 15.200 2.853 16.332 3.422
T6 15.066 2.858 18.665 3.771



equivalió al 60.1% de la población ovina existente en
la Estaciôn Experimental Nape Payamino-INIAP.

Los parásitos gastrointestinales encontrados en 108
bovinos fueron: Cooperia 32.9%, asophagostomum 15.6%,
Brunoatomum 25..6%, Trienhostrongylus 10.6%, Chavertia
10,6%, Ostertagia 0.8%, Strongyloidea 13.8%,
Nematodirus 1%, Neoascaris 2.3%, Trichuria 0.2%, siendo
los géneros las frecuentes, Cooperia y Haemonchue.

Se encontrô adem&s Noniezia 1.141%, Cooccidios 2.33%,
Dictiocaulus (parásito pulmonar) 4.28%. La prevalericia
de parásitoa gastrointeatinales fue de 58.33%, lo que
supera a la provincia del Guayae (costa) en 5%.

En lo referente a los ovinos, los endoparáaitos fueron:
Cooperia 41.02%, Oesophagoatomum 19.28%, Bunostomum
24.26%, Trichostrongylus 15.61%, Chavertia 21.86%,
Strongyloides 27.69%, Haemonchus 27.47%, Nematodirus
4.58%, Paramphistomuni 11.81%, Moniezia 11.52%,
Coccidios 28.67%.

La susceptibilidad al parasitismo disminuye conforme
avanza la edad de los animales.

E. PrQduoci6fl d ll perimental y básica especie
forrajeras tropicale adaptad al ororiente ecuatoriano

1. Antecedentea y objetivos

La presente actividad es parte complementaria del
"Proyecto Pastos Tropicales-Ecuador' quo el INIAP ha
venido ejecutando en la Eatación Experimental Nape-
Payamino desde 1983, con el apoyo técnico y
adminiatrativo del IICA, aseaoria técnica del CIAT de
Colombia y financiado en parte per el CuD de Canada.

La demanda do semillas básicas de forrajeras tropicalea
ha hecho imperiosa la necesidad de producir semillas
sexual y vegetativa de los materiales de grainineas y
leguminosas que han aido aeleccionadas en la Eatación
Paysmino para realizar futuras investigaciones y
evaluaciones a nivel experimental y validación en
prod ioa.

La eacaséz de semillas de forrajeras, ha impedido el

flujo de germoplasma promisorio desde el nivel de
evaluación agronómica hacia un nivel avanzado do
evaluación de germoplasma bajo pastoreo, donde se logra
estimar el comportamiento frente al animal.

Eate fenómeno do escasez, refleja descuido o falta de
equilibrio dentro do las instituciones en la asignaciôn
de recursos a las actividades relacionadas con aemillas
para lograr, quo esfuerzos do evaluaciôn do germoplasma
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y de pasturas, desemboque en la disponibilidad do
semillas de nuevas especies y variedades para uso de
los ganaderoa.

Do eata manera as iniciô esta actividad teniendo en
mente los aiguientes objetivoa:

Hultiplicar y diaponer aemilla experimental y
básica yb material vegetal para suplir las
necesidadea del proyecto "Pastos Tropicales
Ecuador", localizado en la region Mazónica.

Multiplicar y diaponer aemilla básica do

materialea seleccionadoa para garantizar fuente de
semillas para poateriores multiplicaciones.

Adquirir experiencia y generar tecnologia do
produccióri de aemillas do las especias
promisorias -

2. Sitios do mu].tiplicaciOn, materialea y auperficies

La inveatigaciôn se realizó en laa Estacionea
Experimentales Portoviejo, Pichilingue, Santo Domingo y
Napo-Payamino del INIAP y cuyas ubicacionea y
caracteristicas climáticas se detallan en el Cuadro No.
1.

Cuadro No. 1 lJbicaciOn geográfica, altura, temperatura y

precipitación promedio anua]. de las zonas de
multiplicación de aemilla básica do pastos tropicales*

* Servicio Nacional de tieteorologia e Hidrologia del Ecuador 1978 - 1987.
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Eatación Ubicación
Experimental Latitud

Geogrãfica Altura
Longitud manm

Temperatura Precipitac.
Promedio Prom. Anual
OC 1988 mm

Portoviejo 1 4'S 80 16W 44 26 497

Sto.Domingo 0 1ON 79 21W 300 24 2290

Pichilingue 01 06S 79 28W 73 24 2164

Nape Paysmino 0 21'S 76 52'W 250 25 3100



BK. POITOVIBJO 1. B. STO. K. K. T. KB. NAPO

DOflINGO PICKILINGUK PATAHINO TOTAL

ACCKSION TBODO- ISTA- : io. i
KSPEIIS CULTI VAR HINA dON

LIGUHIIOSAS

C. iacrocarpui 5452 2.00

C. acutifoiui 5271 0.25

C. pubescens coamn

S. goyaneneta 184 0.50

0. ovalifollu, 340

0. heterophylius 340

piutol 17434

I. wightit Halawi

0.05 3.286

0.01 : 0.596

0.356

0.500

0.05 0.050

0.05 : 0.050

0.05 0.050

0.226

GRAHINKAS

dictyoneura 6369 0.05 0.05

B. dictyonenra 6113 0.35* 0.35

B. brizantha 6294 ---- ---- 0.05 : 0.05

B. brizantha 6180 0.35* - : 0.35

B. husidicola IJIAP-101 0.05 0.05

TOTAL

$ 2500 M2 ineron seabradon con saterial vegetativo.

Los materiales usados y superficies se detallan en el
aiguiente Cuadro.

Cuadro No. 2 hpeciea y auperficies de ajeibra utilizada en in .uitiplicación
de aesilla blaica de pastos tropicalee. 1988 (hectareas)

2.75
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0.21 5.114

3.45 1.2 0.51 0.384 0.36 1 5.964ha

1.0 0.14 0.096

0.1 0.14 0.096

0.1 0.16 0.096

0.13 0.096

1.2 0.51 0.384

0.7 0.15 0.85



3. Reeultadoa y Concluaiones

a. Producción de Semillae

Laa mejores producciones de semilla se obaervaron
en la Estación Portoviejo en el gñero Centrosema,
destacándoae conforme a la auperficie aembrada, el
£entroaem t%ubesce comun con 110 Kg de semilla
seleccionada de los cuales 72.7 Kg. 8e obtuvieron
con tutor y 37.3 Kg sin tutor.

Eata información al igual qua la producciôn de
semillas en las Estaciones Experimentales de Santo
Domingo y Pichililngue se detallan en el aiguiente
Cuadro 3.

Cuadro No. 3 Datos de producción obtenida en la multiplicación
de aemilla básica de pastos tropica].es, 1988 (Kg)

IJEGUMINOSAS

Q... acrocarpjm 5452 340.7 515.5 2.88
. acutifolit 5277 10.0 5.6 1.42

bescens comun - 110.0* 72.82
Q.. wightitj Ilalawi -

guvanenais 184 2.3
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Campos de MultiplicaciOn

8.10 877.18
0.60 17.62
26.40 209.22
0.02 0.08
- 2.30

35.18

35.18

30.39
3.00

33.39

1239.79

* De esta producciOn 37.3 Kg corresponden a Centrosema sin tutor.

E.E.Portoviejo E.E.Sto. E. E. T. Total
Acceaión Domingo Pichiling. Kg
cultivar Teodo Eata-

Especies mira don

353.0 631.1 77.12 35.18 1206.40

GRAIIINEAS

& dictyoneura 6113 29.0 1.39

L brizanth Marandu 3.0
6780

TOTAL: 385.0 631.1 78.51

32.0 1.39



Referente a la Eatación Experimental de Nape Payamino
(E.E.N.P.), la información sobre fenologia y producción
de aemilla, se preeenta en el siguiente cuadro.

Cuadro Ho. 4 Datoa de fenologia y Producción en la flultiplicacidn de Secilla Báeica de Eapeciea

Tropicalea en Ii Kstaciôn bperiiental hpo Paya*ino 1988.

ILORACIOM SHflILL&S

ARIA SIIMBRA

ACISI0NIS (Ha.) IICHA IHICIO flAIIflA fINAL Pun b/ha Prod/ It

.i&crocarpu 5452 0.05 20-17-88 -

.. ocutifo1i 5277 0.05 20-17-88 -

p,alIfolia 350 0.05 30-111-87 21-1-88 -

Lhetsrophyllui 349 0.05 9-17-88 - -

J 17434 0.05 30-111-88 25-1-88 flexible flexible MY

I hrxantk 6780 0.05 12-111-88 30-11-88 16-111-88 23-111-88 3.01 0.150

L brizantha 6294 0.05 02-111-81 30-11-88 16-11-88 23-111-88 32.90 0.149

I dictyonenri 6369 0.05 30-111-81 09-111-88 -

L. dictyoneur 6133 0.05 31-111-87 23-111-88 -

I hutidicola IIIAP-101 0.05 29-111-88 14-1-88 14-x-88 15-1-89

MY MATIRIAL YIGITATIYO
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Como puede apreciarse y en lo que respecta a las

grainlneas las rachiarias brizanth 6780 y 6294 son las
nicas en las que Be hen podido hacer medicionee de
floración y cosecha de semillas, con rendimientos
bastante bajos, que alcanzan a 3.01 y 2.90 Kg/ha
respectivamente. Esto so debe principalmente al hecho
quo la semilla madura se cae muy rapido, la floraciôn
no es uniforme y la mayor parte de las inflorecencias
resultan vanas o vaclas.

Do esta manera podriainos concluir que, en general la
zona del trôpico himedo no es apta para la producciôn de
semillas de gramineaa forrajeras tropicales. Hasta
ahora pareciera que el mejor medio de propagación es a
través de siembras con material vegetativo.

Con respecto a las leguminosas, la mayoria fueron
consumidas por conejoa en su temprana edad; por lo cual
fue neeeaario re-sembrarlas, lo que ha atrasado su
establecimiento, desarrollo y eventual producciôn de
semillas -

V. OTRAS AIVIDADES CUMPLIDAS

A. Capacitació ]. Persone.1

cJursoa

El egresado Raül Gonzalez, funcionario del
Proyecto, cumpliô un entrenamiento en CIAT por un
periodo do 6 moses (febrero a junio 1987),
financiado conjuntamente por IICA-TROPICOS y CUD.
Se especializó en pasturas y producción animal.

Entrenamiento en Servicios

- Con fecha 15 de febrero de 1984 viajó a Colombia
al Centro Internacional do Agricultura Tropical-
CIAT, el Ing. Jorge Costales, responsable técnico
del proyecto en esa época, para tomar un
adiestramlento de dos moses sobre "Nanejo do
ensayos con animales en pastoreo". Todos los
gastos quo demandó este entrenamiento fueron
solventados por CIAT como una colaboración para el
Proyecto.

- El seflor Raül Gonzalez, egresado de la Facultad de
Zootecnia de la Escuela Superior Politécnica del
Chimborazo fue contratado el lo. de enero de 1985,

grado profesional.
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- Entre el 10. de Julio 1987 y el 31 de diciembre
1988, realizó un entrenamiento en eervlcio el
egresado Sr. Kléber Leon de la Facultad de
Medic ma Veterinaria de la Universidad de

Guayaquil. Durante este periodo colaboró en la
conducción do diferentes ensayos relacionados con
el Proyecto y especialmente realizó estudios sobre
paráaitos internos en vacunos, quo le servirán
como trabajo do tesis do grado.

El egresado de la Facultad de Agronomia de la
Universidad de Cuenca, Sr. Juan Homero Quezada,
realizó una capacitación en servicio entre el lo.
de septiembre de 1987 y el 31 de diciembre 1988.
Tuvo a su cargo la conducciOn de diferentes
ensayos y trabajos relacionados con el eatudio y
maneJo de suelos que le servirn como trabajo
experimental para su tesis do grado.

- Entre el 17 do mayo y el. 17 de Junio de 1988, los
Ings. Vicente Narváez y Julio Benitez,
funcionarios del INIAP realizaron capacitación en
servicio en Cali-Colombia, bajo la Supervisiôn do
la Dra. Rosemary Bradley-CIAT..

- La ingeniera Irma Nicolalde, se capacita en
Análisis del Suelo en el Laboratorio
correspondiente do la Eetación Experimental do

Santa Catalina del INIAP.

3. Participación en Congresos y Eventos Internacionales

Con La ayuda econômica del Proyecto el Ing. Kléber
I1uioz, participô en el Congreso sobre: "Sistemas

do Producciôn bovina en doble propósito (leche y
came) en el TrOpico" que so efectuO en
Bogota/Colombia en septiembre de 1986.. En dicha

oportunidad el Dr. Hernân Caballero presentó el

trabajo "Sistemas de ProducciOn Bovina de Doble

PropOsito (leche y came) en el Trópico. Estudio

de Casos, Zona Andina_Ecuadorsi.

- Los Ings. Raül Gonzalez y Carlos Farfán

participaron en un Seminario Taller bajo el

auspicio del CIAT en Tara.potó-Perü, del 30 do mayo
al 4 de Junio do 1988. El Seminario versô sobre
Producción de Semillas Forrajeras.

B. Reuniones,, Visitas, Conferencias Seminarios $acionale

1. Reunionea y Visitas

- En febrero 1985 visitO las instalacionea y
actividades del Proyecto el Dr. Hugo Li Pun en
compafila del Dr. Hernán Caballero, quienes
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eugirieron la conveniencia de realizar un
"Diagnôetico Estático de la Region" y un nuevo
Ensayo B en suelos degradados.

- El Dr. Oavaldo Paladines estuvo en la EstaciOn
Experimental entre el 29 y 30 de abril 1985 a fin
de observer el desarrollo de los trabajos y
asesoria en cuanto al establecimiento en los
ensayos para el aIIo 1985.

- En abril 1986 as reunieron en Napo Payamino
diferentes técnicos y especialistas pertenecientes
al CuD, INIAP, dAT, IICA y Proyecto MAG/AID, con
el fin de organizar y ilevar a cabo un Diagnóatico
Agro-socio-econOmico en el canton Francisco de
Orellana. Este estudio tuvo como objetivo
principal el de realizar una primera aproximaciOn,
a través de una encuesta para descubrir y
caracterizar lo que ocurre en la regiOn amazônica
y especialmente en la provincia del Napo, en
relación a los aistemas agropecuarios.

- En junio 1986 en la EstaciOn Experimental Santa
Catalina se llevO a cabo una reuniOn técnica cno
la participación de eapecialistas de INIAP, IICA,
PROFOGAN (MAG/GTZ), con el fin de organizar una
encuesta sobre los siatemas de producciOn bovina
en el trOpico del litoral ecuatoriano (trópico
occidental). El estudio tuvo como objetivo
principal actualizar la informaciOn pecuaria a
nivel de f Inca en las provincias de Guayas,
Manabi, Los Rios.

- Entre el 21 y 22 de julio 1986, as realizO en Napo
Payamino una reunion tócnica con los Asesores del
CIAT Dra. O8valdo Paladines y James Spain, con el
fin de revisar los enaayoa en marcha y programar
nuevas actividades.

- Entre el 20 y 23 de octubre 1986 se recibió en
Nape Payamino la visita de los Ings. Jaime
Velasquez y Raül Perez del IdA-Colombia, con el
fin de compenetrarse con las labores que realizaba
el Proyecto al igual que familiarizarse con la
medotologia empleada.

Entre el 4 y 7 de mayo 1987 viaitaron la Estación
Experimental Napo-Payamino, los Dra. Jill Lenne,
Carlos Lascano y José Salinas del CIAT y el Dr.
Oavaldo Paladines de la Universidad CatOlica de
Chile, con el fin de analizar el desarrollo del
proyecto y planificar futuras actividades y
ace lone a.
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En la V Reunion del Comité Asesor de la RIEPT,
realizada en David-Panama entre el 11 y 17 de mayo
1987, participaron el Ing. Jorge Costales y el Dr.
Hernán Caballero.

- Entre el 17 y el 19 do febrero de 1988, viait6
Quito el doctor John Ferguson del CIAT para
analizar la marcha del Programa de Producción de
Semillas Forrajeras y eatablecer los planes de
trabajo para 1988 para las Estaciones
Experimentales de Portoviejo y Napo Payainino.

Entre el 19 y 24 do marzo do 1988, visitO el
Ecuador la Dra. Rosemmary Bradley del CIAT para
asesorar el Proyecto en diversos aspectos
relacionados con suelos y nutriciOn. Para eate
efecto visitO la Estación de Napo Payernino, en
Coca, la Estación Experimental de la ESPOCH en el
Puyo y el Laboratorio de Suelos de la EstaciOn
Experimental Santa Catalina del INIAP.

En la VI ReuniOn de la RIEP1 realizada en 1988 en
Veracruz-Iléxico del 14 al 21 de noviembre,
asistieron el Ing. Raül Gonzalez y Hernán
Caballero -

2. Conferencias

El Ing. Fausto Cevallos, Especialista de Pastos
Tropicalea per parte del IICA, presentO una
conferencia el lo. de febrero 1984 sobre el tema:
"Disponibilidades forrajeras del Ecuador" ante 13
asiatentes têcnicos de la Estación Experimental
Nape Payaznino, sede principal del Proyecto.

- En Septiembre 1986, se realizO en Bogota, Colombia
un Congreso Internacional sobre "Sistemas de

ProducciOn Bovina de Doble PropOsito (came y
leche) en el TrOpico". En dicha oportunidad el

Dr. Hernén Caballero D., presentô una conferencia
sobre: "Sistemas de ProducciOn Bovina de Doble
PropOsito en el Trópico Ecuatoriano", basada en
los estudios realizados per el Proyecto en el

TrOpico hCmiedo y seco.

En el VI Congreso Nacional de la Asociación
Ecuatoriana do Producción Animal, celebrado en
Quito, entre el 25 y 27 de noviembre do 1987, el
Dr. Hernén Caballero D., presentO una conferencia
titulada "ProducciOn Animal en el Oriente
Ecuatoriano", basado en los ensayos y estudios
realizados en Napo-Paysmino.

- Otra. A través del desarrollo del Proyecto (1984-
1988) el personal técnico nacional del Proyecto y
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H. Caballero dictaron y ofrecieron varias
conferencias i/o charlas a través del pals en
reuniones realizadas por Instituciones o
Dependencias Pblicas y Privadas (MAG, CREA, dias
do campo, PROFOGAN, CIESPAL, Aeociación Medicos
Veterinarios, Univeraidades, etc.).

3. Seminarios Nacionalea

- Entre el 30 de noviembre y el 3 de diciembre 1988
se realizó en la Estación Experimental Napo
Payamino el Seminario taller sobre: "Producciôn
Agropecuaria en la Solva himeda del Oriente
Ecuatorlano" con la participación de difarentes
especialistas nacionales y extranjeros y donde so
preaentaron ydiscutieron los siguientea temas:

Cinco elba do inveetigación en Pasturas y
Producción Animal en Napo-Payamino. Dr.
Hernen Caballero-IICA, Ing. Raül Gonzalez-
INIAP, Dr. Kléber Mulboz-INIAP, Egr. Homero
Quezada-IICA/CIID, Egr. Kléber Leon-
IICA/CIID.

El Siatema Agro-silvo-pastoril para la selva
hmeda ecuatoriana. Dr. John Bishop, AID.

Sistemas do ProducclOn Agropecuaria en la
provincia de Pastaza. Dr. Rupprecht
Schellenberg y técnicoa de PROFOGAN.

La erosiOn y la compactaciôn por ofectos del
pa8toreo y otros problemas do suelo. Dr.
José Eapirioga-INIAP.

0) ProducciOn de seinillas forrajeras para la
RegiOn AmazOnica. Ing. Carlos Farfán-INIAP.

ProducciOn animal en el Oriente ecuatoriano,
posibilidades y limitaclones. Dr. Osvaldo
Paladinea, Unive8idad CatOlica de Chile.

Aspectos soclo-econOmicos do los Siatemas de
ProducciOn en la selva baja de la provincia
del Napo. Dr. Alvaro Ramirez-FIJNDAGRO, Dr.
Carlos Seré, dAT.

Finalizada la preaentaciOn y diacusión do los
temas descritos, se procediO a la realizaoiOn de
una mesa redonda, con el fin de formular
recomendaciones en los siguientes aspectos
principales:

a) La conaervaciOn do los Recursos del TrOpico
Htmedo a través do adecuados Sistemas de
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Producciôn.

Prioridades de Investigación y do
Tranaferencia do Tecnologia.

Colaboración y coordinaciôn internacional e
interinotitucional.

C. Publicacione

1. Informee técnicos y financieroa

Mayo 1983 a abri]. 1984 (Inforine Anual)
Mayo 1984 a abril 1985 (Informe Anual)
Mayo 1983 a abri]. 1986 (Compendlo de 3 aloo)
Mayo a diciembre 1986 (Informe Semestral)
Enero a diciembre 1987 (Informe Anual)
Enero a diciembre 1988 (Inforine Anual)
Mayo 1983 a diciembre 1988 (compendio do 5 1/2
81108)

2. Resultados de 108 Ensayoa ERB y ERD. Kléber A. t1unoz
y Jorge E. Coatales (en publicación CIAT Bobre III
Reunion do la RIEPT-octubre 1985).

3. 'El IICA realiza Evaluación do Pastos Tropicalea en la
Amazonia Ecuatoriana". H. Caballero (boletin interno
del IICA, julio 1986).

4. La Axnazonia ecuatoriana: investigaciOn en pasturas
y diagnOstico socioeconOm ico. Jorge K. Costalee,
Hernán Caballero D., Marco Hurtado y Raül Gonzalez (en
publioaciOn CIAT aobre V Reunion de la RIEPT-mayo
1987).

5. Sistemas de ProducciOn Bovina de Doble PropOsito (leche
y came) en el Trópico. Estudio do Casos, Zona Andina-
Ecuador. H. Caballero, K. MuIoz, T. Oleas, R.
Schellenberg-1987 (en prensa).

6. Sistemas de ProducciOn Agrosilvopastoriles en la Selva
Baja do la provincia del Napo, Ecuador. R. D. Estrada,
C. Seré, H. Luzuriaga, julio 1988 (publicaciOn dAT-
ISBN 84-89206-78-3).

7. Producción Agropeeuaria en la Selva Himeda del Oriente
Ecuatoriano. H. Caballero, 1989 (en revisiOn
editorial).

Inveatigadores. tersona1 técnico administrativo

El Proyecto por parte del INIAP contO siempre con un Ing.
Zootecnista y un Agrónomo a tiempo completo, disponiendose
además do personal do campo y de administraciôn de acuerdo a



las necesidadea.

Por otra parte el proyecto tuvo con la co].a'boración de

egresadoa do lao Facultadea Agropecuarias de las

Univereidadea del pals y que so especifican en el Capitulo

V. A) 2. sobre entrenamiento en oervicio.

El IICA colaboró en aepectos têcnicos y adminiatrativos y el
CIAT brindó aaeaoria técnica en forma regular y exitosa.

VI. CONCLUSIONES Y RECOMEND(CIONES

A. peoto Generalee

Peneamos que el Proyecto ha dado cuniplimiento en forma
satiafactorla a los objetivoa establecidos, y atm mAs se hen
realizado exitosamente diversas acciones y actividadea no
contempladas en e]. Proyecto original que hen enriquecido
enormemente nueatro conocimiento del Oriente ecuatoriano y
de su interesante pero complicada problemática do
deaarro].lo.

Se ha logrado obtener valiosa informaciOn sobre la
introducciôn, adaptaciôn y manejo de paaturaa tropicales en
la Region Amazónica Ecuatoriana (RAE). Ello ha conseguido
deapertar y conquistar el interés do muchos agricultorea quo
actualmente utilizan las eapecies y variedadea forrajeras
introducidas y probadaa a través del Proyecto. A este
respecto cabria agregar que a través del Proyecto so logrO
demoatrar la factibilidad flaica y econOmica de la
producción de semillas forrajeras do numerosas eapecies y
variedadea para el trôpico htunedo, aspecto este do
trascendental importancia, ya gue la eacaaez o carencia de
aenililas forrajeras conatituye corrientemente el "cuello de
botella" o limitaciOn más importante, para el fomento yb
expan8ión de la ganaderla vacuna y ovina.

Por otra parte, los estudios socio-económicos realizados,
permitiO caracterizar los Siatemas do Producción prevalentea
en el Nororiente del Ecuador y en el litoral, con particular
énfaais en aspectos relativos a: suelo, ganado, rnano do
obra, forestales y cultivos, liegando a determinarse las
principales reotricciones pare intensificar los siatemas de
producción en la regiOn norte del trôpico hmedo y en la
costa Ecuatoriana (tropico seco).

La evidente fragilidad ecológica de la RAE, nos indica que
en el futuro, deberemos actuar con sumo cuidado en la
proposioiOn y desarrollo do proyectos de fomento
agropecuarios de Ia regiOn, especia]jnente con aquellos quo
involucren la aria yb engorde de ganado vacuno en gran
escala y la introducciOn de cultivos anuales. En etos
casos la erosiOn y la compactaciOn del suelo pueden
constituir factorea decisivos en la quiebra de la fragilidad
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ecológica a la que fl08 hemos referido.

Otro aspecto quo reaulta de interés destacar, es el relativo
a la acciôn catalitica quo tuvo el Proyecto en la región.
Gracias a este, se pudieron lievar a cabo varias actividadee
quo contaron con la colaboración de diversas instituciones
nacionales e internacionalea hacia un fin comün, lográndoee
do esta nianera aunar eefuerzos en la consecusión do valiosa
información que servirá de base para deterininar la
estrategia, la metodologia y la orientaciôn do las futuras
inveetigacionea. Igualmente ayudará a determinar las
diversas modalidadea para insertar o aplicar la tecnologia
generada por el proyecto, en los sistemas agropecuarios
existentes en el nororiente ecuatoriano, como también para
regiones do alta pluviometria do la ainazonia en general.

B. Apectoa obre Investigació

En las páginas precedentes 80 expusieron diversas
concluaiones y recomendaciones eapecificas para cada uria de
las acciones yb actividades desarrolladas. Do esta manera
se presentarán a continuaciôn conclusiones y recomendaciones
do tipo general, basadas en los problema8 encontrados y en
la experiencia adquirida. Al misino tiempo se indicarân para
el futuro, posibles actividades de investigación y extension
y diversos propuestas para el major manejo do los sisteinas
do producci6n del trOpico himedo.

1. Necesidadea de nuevo germoplasma, debido a:

Las leguminosas actuales demuestran excesiva
agreeividad, relativa baja palatabilidad y algunos
problema8 fitosanitarios. En este aentido se
tiene indicadores de algunos ecotipos probados en
la primera. etapa y quo aerla necesario ilevarlos a
enoayoa del tipo ERE.

Las grainineas parecen poseer una base genética muy
eatrecha; en este sentido habria quo explorar
germoplasma con crecimiento de diferente
arquitectura, con valor nutritivo alto y
resiatencia a salivazo y enfermedades fungosas.

e) Resulta ixnperativo y ha sido repetidamente
solicitado, el probar el germoplasma seleccionado,
en otras localidadea de la amazonia.

2. Problemas de nianejo del suelo asociado con el pastoreo

Existen evidencias de una disminuciOn paulatina do la
producciOn animal en las praderas del Ensayo ERD,
incluso en aquellas quo reciben fortilizaciOn anual.
Se piensa quo esta aituación, se podria deber al
pastoreo que provoca una compactación del suelo, lo que
ha quedado demostrado por el auinento do la denaidad del
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suelo y la oreciente invasion de malezaa tipicao do
terrenos con mal drenaje o compactados por efecto del
pisoteo do los animalea.

Do esta manera so estima quo el problems. es do gran
importancia, de interés práctico y cientifico y de gran
relevancia para el resto de la amazonia do alta
pluviometria, por lo cual so aconsejaria inveatigar
algunos de los siguientea aspectos principalea:

Cuantificar el efecto del piaoteo sobre diveroos
parmetros y determinar su interacciOn.

Determinar los cambios en la tasa do
mineralización del suelo, asociado con las
variables del paotoreo y del germoplaama.

a) Monitoreo de los cambios fisico-qulinico del auelo
do bosque al reemplazarlo por praderas pastoreadas
por animalea.

3. Establecimiento do Praderas

Eatudios sobre denaidad y métodos de siembra de
praderas puraa y en mezcla.

DeterxninaciOn de coatos do estableciiniento.

a) Control de malezas (manual y quimico).

Fertilizacionea de eatablecimiento y mantención.

Uso do diversas eapecies y variedades sembradas en
conjunto (coctel).

Establecimiento de praderas junto con un cultivo.

4. RenovaciOn de Pasturas

Métodos y práoticas para la introducciOn de
leguminoaaa en praderas r&iraa de gramineas.

Estudio do diversos métodos de renovaciOn.

Utilización do cultivos anuales para la
renovaciOn de praderas.

5. Ilanejo del pastoreo

Estudio do diversos aistemas o tipos de pastoreo.

Sistemas para producción de came y leche.

Uso do suplementog y forraj eras do corte.
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Efecto de la preaión de pastoreo en la producción
y longevidad de la pradera.

Siatenias agro-silvo-pastoril.

También podriamos separar 108 diferentes estudios e

investigaciones, de acuerdo a 3 niveles principales:

6. A nivel de Investigacionea BAaicaa

Reaistencia de las forraj eras a plagas y
enfemmedades.

Microbiologia del suelo.

Relaciôn suelo, planta, animal.

Competencia de leguminosa, gramineas y
cult ivos.

Compactaciôn del suelo.

Combate y control de malezas.

Métodos de evaluación de semulla8.

Desarrollo do implementos a tracciôn animaL

Sistemas de peleteado de semillas y uso do
inoculantea e insecticidas.

Leguminosas arbustivas y herbáceas.

Estudio8 socioeconómicos.

1) Inventario de recuraoa forrajeros naturales.

in) Determinación de la calidad nutritiva de las
forrajeras nativas yb tradicionales.

7. A nivel de Eatación Experimental

Selección de brachiarias resistentee al
ealivazo y a otras enfemmedades.

Selección de leguminosas resiatentes a plagas
y enfemmedades.

Detemminación de las mejores épocas do
aplicación do herbicidas.

Observaciones y ensayos sobre control
biológico.
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Métodoa de siembra y evaluaciôn de métodos de
labranza.

Práctica para prevenir la compactación del
suelo y métodos para lograr la
descornpactación.

8. A nivel de Productor

Evaluar los diversos inétodos en uso sobre
establecimiento de pasturas.

Establecimiento de leguminosas en praderas de
gramineas -

Evaluación de los costos de producciôn de
semillas.

Determinar los principales sistemas de
produeción en uso.

Evaluaciôn de la productibidad. de las
praderas utilizando registros de pastoreo.

Estudios sobre la incidencia y control de
endo y ectopaMsitos en bovinoa.

C. pectos obr Producci.6n1 ktensión ?omento

En el estudio sobre los Sisteman de Produce ion en la
provincia del Napo (selva hümeda) se pudo comprobar que el
colono en general es proclive a aceptar innovaciones
tecnol6gicas, siempre que se tengan en cuenta sue
principales intereses que serian: a) producir suficiente
cantidad de alimentos para la alimentaciOn de su familia; b)
aprovechar al máximo su mano de obra familiar; c) aumentar
el ingreso neto, y; d) conservar y en lo posible
incrementar la fertilidad de su parcela.

Estimamos que estos aspectos son de significativa
importancia y deben tomarse en cuenta en cualquier programa
o proyecto de transferencia de tecnologia yb extensiOn.

El colono produce en pequeflas areas "pancoger' (plátano,
yuca, maiz y frutales) los cuales son complementados en su
alinientación, con huevos, came de gallina y de animales
ailvestras -

Este pequeio agricultor está conciente que algunos cultivos
anuales o semestrales lee permitirán utilizar al máximo 8U
mano de obra disponible, pero al mismo tiempo sabe que
con ello no logrará maximizar su ingreso y la fertilidad de
la parcela se afectará mae rápidamente quo con cultivos
de café, pastos y árboles.
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Pareciera entonces que esta situación es la quo induce al

colono a utilizar en una primera etapa, toda la mano de obra
disponible en los cultivos indicados, para luego y una vez
agotado el recurso mano do obra, proceder a sembrar pastos
lo cual reduce el uso de este recurso y disminuye el riosgo
do su dopendencia de los ingresos del café, quo lltiniamente
so ha visto muy afectado por variaciones de precios y ataque
de enfermedades, especialmente 'broca", quo han liegado a
diesmar varias plantaciones.

Considerando esta situac±ôn, reaulta imperativo en
cualquiera campafia de producción, extension yb fomento en
la zona, tener muy en cuenta la imperiosa necesidad do
incrementar y estabilizar los ingresos quo los colonos,
conservando el ecosistema y para lo cual resulta evidente la
necesidad de diversificar el mismo.

El ganado de cria y engorde y tsmbién el ganado de doble
propósito y los árboles, constituyen rubros do explotaciOn
que debieran considerarse en e8ta divereificación ya que
reunen una eerie de ventajas entre las cuales podemos
destacar:

- menores requerimientos de mano do obra
- alternativas interesantee para la utilización de los

ingresos provenientes del café.
- mayor liquidez en aiios de bajos precios.
- la producción de leche otorgará un flujo permanente de

caj a.

- mejora do la alimentaciOn do la familia (loche) sin
nocesidad do mano do obra adicional.

- intercalar árboles moderables tanto en areas do café,
como do pasturas, constituye una alternativa atractiva,
factible, do baja inversion inicial y rentable.

VII. CONSIDERACIONES FINALES

A. Eegi6 Am&zónica Ecuatoriana

La Region !smazOnica del Ecuador (RAE) reviste una
importancia trascendental en el futuro desarrollo del pals y
en varias doclaraciones oficialea se ha manifestado que
reaulta imperativo "integrar el Oriente al Sistema socio-
econOmico-nacional" por trea razones principalea:

ExplotaciOn petrolifera
Resguardo geopolitico
CanalizaciOn de grupos humanos que requieran expansion
(colonos).

Todo esto se proyecta a una dimensiOn especial, al
considerar quo la RAE ocupa mae del 45% de la superficie del
pals y BU potencial biolOgico so encuentra entre los mae
elevados del mundo, debido a que no existen periodos
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cliináticos criticos pues sue caracteristicas de "trópico
h5medo" favorecen o determinan el crecimiento vegetal
exuberante y continuo.

Sin embargo su productividad agricola o económica 80
considera baja o modesta, debido a varios factores
limitantes que restr'ingen o frenan el proceso de producción
y do dosarrollo agropecuario, entre los cuales podemos
destacar los siguientes:

- escaaez y falta do conocimiento cientifico y tecnologia
de producción adecuada para la region;

- ecosistemas frâgilea altamente auceptibles a su
deterioro

- baja densidad demográfica;

- alta incidencia de enfermedadea tropicales;

- escaaez y falta de mercados para los productoa propios
o adaptados a la region;

- dificultad de acceso a areas apropiadas para desarrollo
agricola;

- auelos predominantea de baja fertilidad natural.

- deficiencia en la coordinaci6n interinetitucional tanto
nacional coma multinacional.

- falta o deficiencia de infraeatructura y aervicios do
apoyo esencialea (tócnico y crediticio principalmente).

- deficiencia en la disponibilidad de recursos
financieros suficientes para apoyar y desarrollar
proyectos a mediano y largo plazo.

- falta do diversificaciOn en los sistemas de producción,
lo que aumenta los riesgos del agricultor y :Limita

un mejor aprovechamiento de la zona.

- carencia do estudios de mercado y do tecnologias
agroindustriales para procesar los productos do la

regiOn.

Considerando la complejidad ecolOgica de la region y la
diversidad y nivel do los recureos do apoyo disponibles,
pareciera conveniente que los futuros programas nacionales
de generaciOn y difusión do alternativas tecnológicas
debieran estar encuadrados en las siguientes areas
prioritarias:

1. ProducciOn de alimentos y fibras con énfaais en
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cultivos de ciclo corto y en suelos de mayor fertilidad
natural.

Cultivos perennea, principalmente de exportación 108
cuales so ajustan más al ecosistema natural.

Produeción do came y leche que son componentes báaicos
de la dieta familiar, teniendo especial cuidado en el
manejo de las pasturas para evitar problemaa do piaoteo
(compactación).

Sistemas mixtos de producción en diversos grados do
asociación con componentes agricolas y ganaderos e

incluyendo la explotación forestal, para la producción
de madera y derivados con el fin de hacer tin manejo
racional del bosque natural y de especies forestalea.

Pr'oducción y ensayos con germoplasma de especies
vegetales nativas do alto potencial productivo, tanto
para cultivos (anuales y perennes) como en especies
forraj eras.

Formación do recursos humanos, apoyando a las
instituciones nacionales en ].a forxnación do
profesionales idóneos que comprendan el ambiente del
trópico himedo y sus necesidades.

Evaluaciôn de pasturas en sistemas silvopastoriles en
suelos de colinas rojas con énfasis especial en los
aspectos do estabilidad del ecosistema (compactación de
suelos, erosion, degradaciOn de pasturas, invasion do
malezas).

El producto de estos esfuerzos, deberá conducimnos a Ia
obtención de informaciOn quo permita tomar decisiones para
el adecuado uso de los recursos naturalea del trôpico himedo
y que nos ayuden a contestar la gran pregunta referente al
desarrollo del oriente ecuatoriano: cOmo congeniar las
necesidades a corto plazo de aus habitantes con la
conservación a largo plazo de eate coniplicado y frágil
ecosiatema?

B. CooperaciOx Amazóniea (*)

El desarrollo y explotaciOn racional do la Region Ainazónica
del Ecuador (RAE) estará intimamente ligada y será, en gran
medida, dependiente, de aquel quo so logre en el resto do
los paisea amazOnicoa.

(*) Sobre eate particular en el Anexo F, se adjuntan interesantes
documentos presentados en la III Reunion de Cancilleres del
Tratado de CooperaciOn AmazOnica, realizada en Quito, Ecuador
entre el 6 y 8 de marzo de 1989.
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Existe la convicción de que la "Cuenca Amazónica" conforma
una entidad geográfioa que requiere urgentemente do la
planificacióri cientifica y tecnolôgica a nivel subregional
para lograr su desarrollo integral y sostenido.

A este reepecto conviene recordar quo el trôpico hmedo de
los paisea& amazónicos comprende una vasta extension
territorial an no claramente definida (sólo la Cuenca
!niazónica cubre aproximadamente 8 millones de Km2). Ello
representa una gigantesca reserva de los recursos naturales
renovables para la niayoria de los paises involucrados y quo
poseen en dicha cuenca los siguientes porcentajes de su
territorlo nacional: Bolivia 60%, Brash 60%, Colombia 32%,
Ecuador 45%, Peru 60% y Venezuela 30%.

Do esta manera las futuras actividades do la RAE, deberán
tomar muy en cuenta diveroos campos do acoión que involucren
una verdadera cooperación amazónica tanto en beneficio de
cada uno de los paises intervinientea como en lo relativo a
la Cuenca Maz6nica en su conjunto.

La enorme riqueza quo guarda la cuenca amazónica, debe ser
explotada en forma racional, cuidando su ecosistema
peculiar. Rho proporcionará a los paises involucrados un
potencial insospechado para su desarrohlo econOmico y
social, que so verA resguardado y grandemente incrementado
al fomentar progranias y proyectos do cooperaciOn amazOnica,

que involucren apoyo politico y financiero para el
desarrohlo integral y armOnico do ha Cuenca, considerando en
forma preferencial el bieneatar de sue poblacionea. Para
ehlo los paiaes miembros deberAn integrarce y realizar
acciones conjuntas y en eatrecha colaboración tratando de
mantener siempre un adecuado equihibrio entre el crecimiento
económico y ha defensa y conservación de ha EcOLOGIA.
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A. ENSAYO REGIONAL A (E.R.A.)

Objetivo

Evaluar 43 ecotipos, baje las condiciones del nororiente,

a fain de seleccionar los mejores por su persistencia y su

tolerancia al "salivazo(Zulia pubescens y Aneolamia p).

Materiales y mtodos

43 ecotipos del género Brachiaria.

Diseñoexperiniental: bloques al azar.

Caracterstica del area experimental:

Parcelas (2 x 3.5) 7 ni2.

Separación: entre parcelas 1 m; entre bloque 2 m.

Area total del ensayo: 1.731 m2.

Anlisis de suelo(*):

Profundidal jfl Nitrógeno Fésforo Hierro Potasio Caiclo A1H

0 - 20 cm 5,1 Ac 58M 3M 38 O,24M ].,72A 2,1

20 - 40 cm 5,1 Ac 40M 28 28 0,148 0,148 2,6

(*) Nitrôyeno, fósforo y hierro: se expresan en rliicrograiuos
por rnilimetro de suelo.

Potasio, calcio y Al+I-I: se expresan en mlg/100 ml de suelo.

B = bajo; M = medio; A = alto; Ac = ãcido.



3. Resultados

Después de veinte meses de evaluaciones, de los 43 ecoti
pos con los que se inició el ensayo, al mornento solo 15
ecotipos que se enurneran a continuación son los que mues

tran buena persistencia.

Brachiaria decumbens 6712

Brachiaria decumbens 664

Brachiaria decunibens 6693
Brachiaria huniidico1a 6707

Brachiaria humidTcola 6705

rachiaria hurnidicola 6013
Brachiaria humidcola 682
Brachiariahumidftola 675
Brachiaria brizantha 6297
Brachiaria brizantha 6294
Brachiaria erninii 6241
Brachiaria eminhi 6134
Brachiaria dictyoneura 6369
Brachiaria dictyoneura 6133

Los dems ecotipos han desaparecido o estn en proceso

de extinción,por no niostrar agresividad para conipetir
con malezas.

Del grupo mencionado anteriormente, cuatro ecotipos son
los que han producido buenos rendimientos de materia se-
ca en el tiempo en el que se evaluó el ensayo, conforme
se observa en el cuadro 1.
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De 10 expuesto se determina que la mayor producciãn corres

ponde a B. erninii 6241 con 31.121 kg de materia seca, to-

tal acuiiiulado en 11 cortes; en segundo lugar se ubicó B.

dictyoneura 6369; el tercer lugar le correspondió a B.

brizantha 6297 y el Qltimo lugar, a B. brizantha. 6686 con

28.070 kg.

4. Cbnclusiones

Como conclusión de este ensayo se puede decir que: la metodo-

1oga usada para el contaje ..de ninfas y adultos es bastante

tediosa y las cifras obtenidas no guardan relación con la per

fom'ance de los ecotipos y queda la duda de si Ufl ecotipo desa

pareció por falta de adaptación al medio o si fue en realidad

por el daño ocasionado por el insecto.

Lo que sf es alentador es que se han seleccionado cuatro eco-

tipos de Brachiaria que han mostrado persistencia y buena

producción de materia seca. Estas especies deberian ser sern-

bradas en lotes de multiplicación, con el fin de realizar prue

bas de palatabilidad y persistencia bajo pastoreo.
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B. PRIMER ENSAYO REGIONAL B (P E.R.B.)
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B. PRIMER ENSAYO REGIONAL B (P.E.R.B.)

Evaluación bajo corte de 22 especies forrajeras.

Objetivo

Seleccionar forrajeras quo so adapten a las condiciones
ecológicas dcl nororiente de Ecuador.

a.

Materiales y métodos

a) Ecotipos

Grandneas

Setaria sphacelata
AxOf101)US scoparius

Bracliiaria (iccumbons 606
Andropogon gayanus 621

Brachiari. hurnidicola IN.701
Papalwn conjugatun
Brachiaria ruziziensis 6019
Brachiaria dictyoneura 6133

Leguminosa s

Stylosanthes uianensis 13h
1)esniodium oval i fol iurn 350

Centroseina pphescens 438
Zomia latiflia 728
1)esrnodiuin ovalifolium 3784

Centroseina in tc roca rpuin 50( 2

Ceiitrosenia macrocarpum SOUS

Cent rosc'nia sp 511 2

Ccntroserna puhescens 5189
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Zornia glabra 7847

Pueraria phaseoloides 9900

Stylosanthes capitata 10280

Aeschynomene histrix 7670

Centrosema brasilianuin 5234

b) Metodologia experimental

Se utilize un diseflo expermental de: "parcelas

divididas en bloques al azar", con tres repeti-

ciones.

Parcelas: (5 x 2,50) 12,50 m2

Separación: entre parcelas 1 m; entre bloques

2 m.

Area total del ensayo: 1.162

Periodos de evaluación: 2 (establecimiento y

producción)

Establecimiento: de noviembre 1983 a febrero

1984 (evaluaciones a las 4, 8 y 12 semanas)

Producción: de marzo de 1984 a diciembre de 1985

(evaluaciones a las 3, 6 y 12 semanas en épocas

do maxima y' minima precipitación, cada afto).

Datos registrados:

Altura do piantas en cm.

Nthnero de plantas por m

Cobertura en porcentaje poT

Producción do matcria seca en kg/ha.
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Análisis de suelo*

Profundidad j Nitrógeno Fósforo Hierro Potasio Calcio A1+H Sat.al.

o - 20 cm 5,1 Ac 86 M 4 B 98,7A 0,27M 2,03A 1,4 3300

20 - 40 cm 5,1 Ac 64 M 2 B 61,2A 0,12B 0,93A 1,9 26°c

Procedimiento

Si embra

El ensayo se estableció el 28 de noviembre de
1083. El material de siembra utilizado fue se-
milla de 18 ecotipos de gramineas y leguininosas
enviado por e3. Prograina de Pastos TropicaLes
del CIAT y 4 grainlneas de la regi6nsembradas
en fonna vegetativa. Estas (iltimas fiierron:

Paspalum conjugatum, grama naturalizada de la
región; Axonopus scoparius, conocido como gra-
malote morado y muy utilizado en la regiOn a-
mazOnica ecuatoriana; Setaria sphacelata intro-
ducida y conocida como pasto mid y Brachiaria
humidicola IN 701, variedad producida por IN1AP.

El terrono utilizado para establecer ci ensayo
estaha cubierto por vegetaciOn secundaria do
un año do edad.

* Nitrógeno, fOsforo, calcio y hierro: se expresan en micrograinos
pOF milImetro de suelo.
Potasio, calcio y al+1l: Sc exprcsan en mlg/100 ml de suclo.
Sat. al = saturaciOn do aluminio.

B = bajo; M = me o; A = alto; Ac = cido.
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Control de malezas

Durante ci establecimiento se realizaron dos con-

troles de maleza a mano a toda ci area experimen-

tal.

En el perodo de producción se hicieron seis con-

troles de maleza en las parcelas y doce a lo que

corresponde a caminos entre parcelas y bordes del

area experimental.

Establecimiento

Durante ci perlodo de estabiecimiento se hicie-

ron evaluaciones a las 4, 8 y 12 semanas regis-

trándose dates de altura de planta, ncmiero de

plantas por m2 y cobertura en porcentaje.

En el periodo de producción se hicieron evalua-

ciones a la 3, 6, 9 y 12 semanas de rebrote

despus dcl carte de uniformización durante las

cuatro fases seleccionadas segiin ci siguiente

calendario : *

flarzo 20-junio 11,1984: rnIxima precipitación

Sc'ticinhre 25-dicicinhre 18, 1984: mInima pr-

cipitacion.

Marzo 1-mayo 24, 1985: maxima precipitación

Octubre 3-dicieinbrc 26, 1985: mInima preci-

pitación.

*
1 v 2 corrcsnoiiden al primer perlodo de cvaivación (1984)

3 y 4 corrcspondc'n al segundo periodo do evaluación (1985)
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4. Algunas conclusiones y consideraciones

Brachiaria humidicola y Brachiaria dictyoneura

parecierun ser las gramIneas mas promisorias.

Brachiaria humidicola tendria en algunos casos,

algunas dificultades para asociarse con ciertas

leguminosas, mientras que B. dictyoneura presen-

tarla rnej ores perspetivas en ese sentido.

Desmodium ovalifoliun 3784, Desmodium ovalifoliuni

350 produjeron los mis altos rendiniientos de mate-

na seca, al considerar los dos aflos de evaluación.

La linea Desrnodium ovalifolium tendria algunas des-

ventajas tales como baja palatabilidad y suceptibi-

lidad a Synchitriun phaseoli.

Desmodium ovalifoliun en asociaci6n con Brachiaria

humidIcola puede causar problemas a la mezcla, al

no haber un adecuado manejo del pastoreo. En tan-

to que Desmodiurn heterophyllum es una leguminosa

que se comporta en mejor fonna (segiin experiencia

en el E.R.D.), pues es menos agresiva, tiene inelor

palatabilidad y se entrelaza con la graininea, fad-

litando un consuino uniforme de la mezcla.

Stylosanthes guianensis 136, Zornia latifolia 728

y Centrosema inacrocarpum 5062 son otras legumino-

sas que deben ser toinadas en cuenta en base a sus

buenas producciones de materia seca. Sin embargo



54

hay que considerar que S. guianensis 136 es un
ecotipo más apto para corte que para pastoreo.
En tanto que Zornia latifolia es una especie que
no debe asociarse con grainIneas estoloniferas
pues tendria dificultades para persistir.

Con respecto a Centrosema macrocarpum 5062, pare-
ce recomendable que se asocie con graintheas dè ti-
P0 erecto y con palaabilidad similar a fin de que
pueda desarrollarse y persistir en mejor forma.

Las granilneas en general produjeron más materia
seca que las legurninosas. Sin embargo estas tilti-
mas tuvieron una producci6n inas uniforme pues no
hubo diferencias tan grandes entre ecotipos.

Al relacionar % de cobertura yr producción de mate-j
na seca en forna global tanto de grajnlneas como
de leguminosas, se observó que la correlación fue
positiva. No obstante en forma individual hubo
excepci'ones para algunos ecotipos en determinadas
épocas y edades de rebrote.

Las granneas sufrieron ataque de salivazo, pero
la Brachiaria humidicola yr la Brachiaria dictyo-
neura mostraron adecuada tolerancia.

El grupo de insectos que mas estuvo presente en
leguininosas fue el, de Comedores de follaje yr el
dano causado fue de tipo leve y moderado y no
constituyeron un problema de consideració:n.
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C. SEGUNDO ENSAYO REGIONAL B (S.E.R.B.)

Objetivos

Evaluación de 24 especies forrajeras en épocas de mayor y rnenor

precipitación. Seleccionar los ecotiposque dernuestren adaptación
a suelos degradados.

Materiales y métodos

a) Ecotipot

Grarnineas:

Andropogón gayanus 621

Andropogón 'gayanus 6053

Brachiaria brizantha 6387

Brachiaria brizantha 6780

Brachiaria decumbens 606

Brachiaria dictyoneura 6233

Panicurn maximun 673

Leguminosas:

Centrosema brasilianum 5234

Centrosema macrocarpum 5065

Centrosenia macrocarpurn 5713

Centrosema macrocarpum 5744

Centrosema pubescens 438

Centrosema pubescens 5189

Centrosema p 5277

Centrosema 5568
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Desmodium heterophylluui 349

Desrnodium heterophyllum 3782

Desmodium ovalifolium 350

Pueraria phaseoloide 9900

Stylosanthes capitata 10280

Stylosanthes guianensis 136

Stylosanthes guianensis 184

Zornia glabra 7848

Zornia latifolia 728

Metodologa experimental

Se utilizó un diseño experimental de parcelas divididas en blo-
ques al azar, con tres repeticiones:

Parcelas (5 x 2.50) 12.50 m2.
Separación: entre parcelas 1 m, entre bloques 2 m.
Area total del ensayo: 2703 m2.

Perodo do evaluaciôn: 2 (establecimiento y producciön).
Estableciniiento: evaluaciones a las 4, 8 y 12 semanas des-
pués do la siembra.

Producción: evaluaciones a las 3, 6, 9 y 12 semanas después
del corte do igualación, en épocas de mxirna y minima preci-
pitaciór,.

Análisis de suelo

El ensayo se estableciô el 2 de octubre de 1985. El material
de siembra utilizado fue semilla de 7 ecotipos de gramtheas y
17 ecotipos do legun,inosas, enviados por el Progrania de Pastos

Profundidad pH Nitrógeno Fôsforo Hierro Potaslo Calcio A1+H

0 - 20 cm 6,1 LAc 21B 11M 125A 0.19B 14A 1.6

20

d)

- 40 cm

Siembra

6,1 LAc 14B 15M 125A 0.14B 12A 2.0
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Tropicales del dAT. El terreno utilizado para establecer el

ensayo estaba cubierto por vegetación secundaria de tres años

de edad.

e) Control de maleza

Durante el establecimiento se realizaron tres controles de male

za a mane en toda el area experimental. En el perodo de pro-

ducción se hicieron cuatro controles de maleza en las parcelas

y ochoenlo que corresponde a caminos entre parcelas y bordes

del area experimental.

4

Establecimiento y producción

Durante el periodo de establecimiento se hicieron evaluaciones

a las 4, 8 y 12 semanas, registrándose datos de altura de plan

tas, nGmero de plantas par ni2 y cobertura (en porcentaje).

En el perThdo de producción se hicieron evaluaciones a las 3,
6, 9 y 12 semanas de rebrote, después del corte de uniformiza-

ción en las épocas de mayor o menor precipitación y se deterini-

no en cada época y carte, la producciOn de materia seca per ha.



. Conclusiones.

Perodo de establecimiento:

Duranteel estableciniiento, B. decunibens 606 acusó las mejores res-
puestas a cobertura, nmero de plantas y altuia

La mayor cobertura y altura de planta para las edades de estableci-
iniento se obtuvo a las 12 semanas, en tanto que el mayor nimero de

plantas se registró a las 8 semanas.

Para los ecotos de leguminosas en el perTodo de establecimiento
tenemos que S. guianensis 184 presentô las mayores coberturas y altu
ra de planta, mientras que el mayor nQmero de plantas le correspon-
dió a D. heterophyllum 349.

En relaciôn a la edad de establecimiento se determina que la mayor
cobertura y altura de planta se obtuvo a las 12 senianas, en tanto
que el mayor niimero de plantas se observa a las 4 semanas.

Perodo de producción:

1. En este perodo B. brizantha 6780 tuvo la mayor cobertura en la épo-.
ca de menor iluvia, en tanto que B. decumbens 606 lo obtuvo en la
época de mayor precipitación pluvial.

En lo que respecta al nQmero de plantas, B. decumbens 606 registra
mayor población en las dos épocas.

La mayor altura de planta le correspondió a A. gayanus 6053, para
las dos épocas.

La mayor producción de materia seca la obtuvo B. brizantha 6780 tan-
to en la época de mayor liuvia conio en la de nienor precipitación, se

59

guida por B. brizantha 6387 y B. decunibens 606 en el respectivo orden.
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En lo que se relaciona a la edad de rebrote, a las 12 semanas se re-
gistraron las mayores coberturas, altura de planta y producciôn de
materia seca, tanto para la época de mayor como de menor precipita-

ción. Mientras que el mayor nniero de plantas en época de maxima
precipitación, se registrO en la edad de 6 semanas en tanto que en
là época de minima precipitación fue para la edad de 12 semanas.

Las leguminosas que mayores coberturas registraron fueron el D. hete-
rophyllum 349, el 0. heterophyllum 3782 y el 0. ovalifoliurn 350 en
la época de maxima precipitación, mientras que en la época de mnima
sobresalieron S. guianensis 184 y 136

El mayor nümero deplantas fue para D. heterophyllum 349 en la época
de mayor iluvia, en tanto que 0. heterophyllum 3782 lo obtuvo en la
de menor precipitación.

Los ecotipos de S. guianensis 184 y 136, registraron las niayores al-
turas enlas dos épocas, siendo la más alta la de época de menor pre
cipitación.

En lo relacionado con là producción de materia seca, tenemos que 0.
ovalifolium 350 y Z. latifolia 728 arrojaron la mayor producción en
la época de mayor liuvia, inientras que S. guianensis 136 y 184 la ob
tuvieron en là época de menor liuvia.

Respecto a là edad de rebrote, teneinos que las mayores coberturas,
altura de planta y producción de niateria seca se registraron a las
12 seinanas en ambas épocas cliniãticas.

En el perodo de establecimiento se determinó que hubo daño de in-
sectos leves en todos los ecotipos, tanto de gramneas como de legu-
minosas. En lo que respecta a la edad de las plantas, es a partir
de la octava semana que hubo mas daño de insectos aunque de grado le
ye y que no limitã el desarrollo de las plantas.

En el perodo de establecimiento no se presentaron enfermedades.
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En el perodo de producción para el caso de gramneas, la mayor mci
dencia de plagas se registró en el perodo de mayor liuvia, aunque
el grado fue leve. Los ecotipos más afectados fueron A. jayanus 621

y A. gayanus 6053. Con respecto a la edad de rebrote, se observ6
que a las 9 semanas se presentaron los niayores daños por insectos en
ambas épocas.

Todas las leguminosas presentaron daños de grado leve en las dos épo
cas. En relaciOn a la edad de rebrote, los daños de insectos aunque
de grado leve se registraron a las 9 y 12 semanas.

8 Al analizar ,os ecotipos tanto de gramneas como de leguminosas, to-
dos presentaràn da?o leve por efecto de enfermedades en ambas épocas.

En lo que se relaciona a edad de rebrote, las gramtheas y legurninosas
fueron más afectadas a las 6 y 12 semanas, en la época de mayor pre-

cipitaciôn.

Las gramneas reportaron un mejor comportamiento en lo que se refie-
re a la altura de planta y producciôn de materia seca, mientras que
las leguminosas tuvieron mayor cobertura y ntinero de plantas en las
dos épocas de evaluaciôn er el periodo de producción.
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D. ENSAYO REGIONAL C (E.R.C.)

EVALUACION DE GERMOPLASMA EN PARCELAS PEQUENAS CON ANIMALES

OBJETIVOS

Evaluar la persistencia y la productividad de las aso

ciaciones de 2 gramineas y 1 leguminosa bajo pastoreo.

MATERIALES Y METODOS

a. Asociaci6n

Brachiaria dictyoneura 6133 más Centrosema macrocar-

pum 5Ll52. I

Brachiaria brizantha 6780 ms Centrosemamacrocar-

pum 5I.52.

Variables en estudio

- composici6n botnica
- Persistencia de las gramineas y leguminosas

- Carga animal.

Tratamientoa

- Carga animal:

2 animales por hectrea

3 animales por hectrea

animales por hectirea

- Frecuencia de pastoreo:

.7 dlas de ocupaci6n

35 dias de descanso



Diseiio experimental:

Parcelas divididas con dos repeticiones (parcela -
mayor igual asociaciones y parcela chica igual car

ga animal).

Paxnao do cada parcela experimental

811.3 m2 carga alta

1088.9 m2 carga media

1622.0 m2 carga baja

Z. Método do siembra

- Leguminosas por semilla

- Gra2nineas material vegetativo

- El sistema de siembra fue 3 hil.eras do gramineas

y 2 hilras do legwainosas

- Fertilizaci6n 100 Kg/ha. de P205 a la ta. sema-

na do siembra.

Antecedentes

El area es un suelo roo degradado. V c±sh niibier
to do Brachiaria ola y Desrriodium oval.ifo---

hum, y pam establecimiento so rotur6 el suelo -

utilizando arado de disco, luegof'ue rastrado.

Manejo de pastoreo

Se emp1ear.n dos novillos de 200 Kg por cada trata

miento los cuales pasarn por cada una do las par-
celas (6 x 2 igual 12 potreros).
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U RESULTADOS DE ESTABLECIMIENTO

E8te experimento fue sembrado entre mayo y junio de 1988.
Las especies sembradas son Brizantha 6780 con material ye-
getativo a metro en cuadro ms Centrosenia macrocarpurn 514.52
en hileras de 0.5 m. a chorro contiuuo y B. dictyoneura -
6133 sembrada con semul].a sexual en hileras de 0.5 m. en--
tre hileras a chorro contInuo ni.s Coritrosema macrocarpum -
514.52 en la misma rorina se utiliz6 6 Kg/ha. de semulla de-
Centrosema mezolado con 50 Kg/ha. P205.

B. brizantha 6780 present6 ataque de Rizoctonia sp. en un
36% en varias parcelas, en la poca de menor precipitaci6n
qua ocurrió en agosto. a octubre de 1988, y el Centrosema -
macrooarpui tambin presentó ataques de la enferniedad de -
Rizootonia . en un 26% en todas las parcelas del ensayo;
solaniente se v meor en apariencia y sobrevivencia sin -
forinar cobertura la B. dictyoneura 6133 y no ha sido ataca
do por plagas ni por enferinedades.

Las gramineas no han sido fertilizadas en el establecimie
to. El 21 de diciembre de 1988 se realiz6 el primer corte
de igualaci6n para elinilnar material demasiado maduro y po
ler fertilizar las gramineas y despus de fe'orero 15 empe-
zar ci primer ciclo de pastoreo.
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CROQUIS DE CAMPO "E R C

(forma de rotaci6n)

76m. 51 in. 38 in.
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CUADRO No 3. ANALISIS QUIMICO DEL SUELO.

PROFUND. pH N. P. Fe K. Ca. Mg. Al+H

0-20 5.lAc 28B 6B -125A 0.22M 2.76A 0.86A 1.3
20-LfO 5.4p 21B 5B -108A 0.13B l.82B O.59rd 1.8

1.622.6 m2 ---- - - 1088.9 m2----* 811.3 m2--

4
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INTERVENC ION DEL SEFOR PRESIDENTE [)E LA REPUBLICA DEL

ECUADOR, OR, RODRIGO BOR.JA, EN LA INAUGURACION DE LA

III REUNION DE MINISTROS DE RELACIONES EXTERIORES

DEL TRATADO DE COOPERAC1ON AMAZONIC:A

(:3aln Los Shi rys, Hot.ei Colon - 6 de rriai'zo de I

C:ornienzo por expresar la en';'rnn? sat.isfacc iOn ic liii

gobierno 'ic que dent.ro de (1UCStA'd 1i'ul i. t.ira, L(' IL:'r 'Je

rupture dcl eislefflieflt.o en que se rentuvo a nuestro pais, sic

reinserc iOn dci Ecuador en los foros de is nec iones y de
aperture sic nuest.ro pals hac ia ci rHundo, vuelva ci Ecuador a
ser sede de una nueva reuniOn int.ernec ionai , en est.a vex, de
la III ReuniOn de Canc ii leres de los Faise Mierbr':'s dci
Trat.ado de Cooperac iOn ArnezOruca que se hen junt.ado en Quito
con ci propOsit.o 'Je exarninar los logros y 1 frust.rac jones
dcl Tratado cuya vigencia t.iene ya 10 aIos; de setlalar
nuevos ruriubos pare la consecuciOn sic las netas previstas y
sie reaf I rrnar nuest ro comprorii so col cc t i vo pare propender
hacia ci desarrollo y la prcservaciOn ecolOgica ic la
amazon £ a

La irnport.encia de esta reuniOn cstá dada por Ci

hecho innegable de que ci rnundo ent.er':' es ernaOnico,

ecolOqicariient.e hahiando, puesto que se t.rata ic une

gigantesca hoyc sic 5 '560 , 00(3 krn2 que produce ci 50% dci.

ox igeno a 'ii spos i c I On de la hunan i'iad, Ten iendo cono ej e ci
rio Amazonas de siet.e iii 1 k i iOnet..rc's 'Je longi tud, const.i tuye

ci nayor sist.ena h idrográf :i co dcl pianet.e; descerga 16S,00(3
ne tros cUb i cos 'Je ague por segundo, en ci Océano At1nt i ci:';
constituye por tento la mayor reserve de agua dulce dcl
planeta y represet.a la quinta parte 'ic] ague 'juice
disp':'nible ic la hunianidad, en fin, es ci bosque tropical
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ms et.enso dcl nundo, l ii viven vias de cuatro ni 1

especies vegetales y en una sola rilila cuadrada de la
anz':'na puede encc'ntiarse Iuayc'r nuriero de es pec is
veget.ales y anirriales que en tod's los ten' i t.oric's ic i.os

Estados Unidos y ci Canada juntos,

Digo esto para que se pueda ent.erider con ciaridad
cu1 es Li intport.anc ia ic Ia ariioia co&so fcc t.or ic
equil. ibrio eco1cgicc de t.odo ci planet.a y cuan verdadera es
Li af i rriac ion quc h ice en ci santid':" dc qUC desrJe ci punt'
'Je vista cc o 1 Og I co todos i os pa £ ses dcl run':k' si_n

aniaznicos

El hornbre, a Jo largcu ic su hist.or ia., ha dcruot.ra'io
sus increibles capac idades de ente 'Jepredador , Ha destu i do
Li mayor part.e de I ecosistenas dcl planc La; ha sust.i t.uido
los bosques ver'Jes con los bosqucs ic cciient.o arriad:P; ha

contatninado ci ai re, la tierra y ci aqu ..Destruy'5 la Seiva
Negra que era, tan to C 0110 La anazon a, (An pat. r unoni o naturEt 1

ic 1 a humani dad, C'::'nt.arni nO ci Mcdi ter rneo; deforest.O buena

part.e ic los bosques canaiiienses, Vistas aquclics ccc jones
depredadoreas creo que, hemos c'brado per fcc Li conc ienc is 'ic
la responsab 1 idad que nos asist.c a ic's pci ses allazOni cus,
sin injerenc las e>::t.ranj eras, en la defensa ic los
ecos isterias ic Li ariazoni a que consti tuye un gran pulniOn ic
oxigeno para t.oda Li hutnanidad,

He s''stani ii:' sicirpreyhoy lo rep i ti:, que la 1 laiiiads

CCOfloifli a ic nerc ad:' no ncs s i r ye a l':'s f Inca ic I a 'Jc I cnsa

de Li eco1oga. Ella func iona a'iecuadcrnente en los paises
i niust.r ± al i zadc's en 'ionic, en rca ii dad, hay un riierc ado y hay
una 1 ibre concur renc Li, en nucst.ros paises en vias 'ie

dcsarrc'l lo l.a I. I anada escucla ic econom is ic rliercado no ia
1 ':s resul tados apct.cc idos ni en ci c:1ip.: econ'5n i co n:t en ci
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campo social y menos en ci campo ecologico qLie no ent.ra Cfl

ci cümulo iie las preocupac ic'nes de este sistenia econóriiico,
Ningtn conipron'iiso t.iene éi con aigunos valores que para
nosot,ros son de pr iritera magni tud

La cc onorn i a soc i a 1 de rue r c ado o los s is t enias

económicos de mercado en general no t.ienen la menor

cuDnt.ernplacin por la justicia econômica en ci campo social,
por la defensa de los recurs':'s naturales, en ci canLpo

econóriiico y por la preservac i5n dcl medic ainbiente, en ci
campo de la ecologia Estos valores siritpleruent.e no e::::ist.en

para las fuerxas ut.ilit.arias dcl niercado que tan ruuy

comproruet.idas y rnuy ocupadas en rria:imizai' las ut.il idades
f inanceras y econni cas, en obt.ener la mayor rent.abi 1 idad en
ci rricno)' tiempo posible para las ercipresas y en dist.ribui r
los rnàs grandes dividendos a sus accionist.as,

El rncdio ambiente, ci equil ibrio ecol'gico, la
defensa de la trariia ecolOgica no son valores que interesan a
este sist.ema econ'mico, Alli se requiere, definit.ivarnent.e,
la intervenc ion consc ient.e y dcl iberada dcl Est.ado porque la
mano invisible tie las economias liberales esta n'iuy ocupada
en dividendos como para poder preocuparsc ic las cuestiones
cc olOg i c as y tie 1 a def ensa dcl nied i o arnb i ente, Fero no
soiamente Cs la ecologia, senores Cancilleres, secres
represent.antes, es tanbién la geografia huiiana, son las
etnias tie la amazonia que deben sen defendidas y prot.egidas,
que deben sen cori'iprendidas en sus vaires ët.i cc's y st.t i ac's
Nuest.ros Estados, norma lruent.e, son Estatics mul t i cui tuna 1 es y
multinaci'jnales, creo quc ese es ci caso tie los Estados
amazOnicos Las nac ional idades indgenas est.uvieron all £ en
la vast.a cuenca dci Amazonas, muchos siglos anes tie que

invent,jraLu:ts nuestros Estados, ic qua construyéraruos esa
superestructura iuridico-poiit.ica en que ic's Est.ados
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consisten, All se forn'iaron verdaderas nac ional idades

aborigenes con todas las caracteristcas de las

nac ional idades, con una cotnunidad racial con la n srua

cult.ura, es decir, con la misrna forma ic resolver las
relaciones dci horitbre con ci nie'iio anibiente, con La

nat.uraleza, con la divinidad y con sus serieJant.es, con un

1 engua j c c on(An, con 1 a mi sma r cii g i on, con los ni isros usos y

cost.urnbres, con las misrnas tradic iones rtiilenarias, con igual

conc ienc ia de los valores, en suri'ia, con la niisriia

cosrncuv is iOn, con La ni snia concepc i On dcl niundo

S':'bre esa coniunidad de etnias Sc cont.ruyt ci Estado,
se cont.ruyercn los Estados aiiiazOnicos, por CSO es que

estanos oblijados, adic ionalnient.c, a rcspet.ar La Fuanera de

ser de esas corHunidades aborigenes, ant.eccsoras de los
propios Estados,

El Tratado ic Cooperac iOn AruazOnica va a eso va a La

defensa de la ecologia, va a la preservaciOn dcl rnedio

aritbiente, al respet.o a las et.nias preexistentes, por eso es
que consiricro ciuc este instrunento juridico int.ernac ional

consit.uyc una nueva diniensiOn 'ic la int.cgrac iOn entre las
nac jones No es la integrac iOn purarnent.e ecoriOriica, coriio lo

puede ser y lo as ic hec ho, ci Fac to And i no o ci tier c auio

Coriün Centroanier i cano o ci entcndiriient.o argentino-
brasiico-uruguayo, es otro tipo ic integracion, es una

int.egraci.''n para defender la ecolocjia, La bot'nick, las
etnias y para propugnar ci desarr':i ic s'::'c ial 'ic la aruazonia,

Es Lifi esfuerro ruult,j lateral original c iniportante quc t.iene
otras rnet.as, otra inspirac iOn, otros propOsit.os distintos 'ic
cuant.os aniriiaron a los prc'cesc's integrac ionistas
tradi c ionales,
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Doy, por tantc', la mayor inportanc ia a esta reunion,
crco quc hay mucho que hablr sobre ci desarroilo de Ia

arnazonia y su preservacin tnica y ecolOgica, pero al ntis1io
tiempo creo que est.a es una tarea de los paises amaztnicos
propiamente dichos y aqui no podemos admitir injerenc ias

ext.ral1as a los int.ereses aruazOnicos, No 'Judo ic que la

amazonia tiene una irradiaciOn universal pero ci manejo ic
Los problemas de ella corupet.e a los paises cuyos t.erritDrios
componen est.a gigantesca hoya que t.ien como eje ci rio
Aiiiazonas, Por eso al asurni r ci ci t.o h':'nor ic dcc iarar

inaugurada esta III ReuniOn de Cancilleres de los Faises dcl
Tratado de Cooperac iOn AmazOnica quiero expresar con t.oda

franqueza que ml aspiraciOn es que aqui gerruine, gravite y
1. ata un pensarn I ent.o au tent i c amen t.c amazOn i co sob re los

probiemas arnazOnicos que nos son comuries,

Muchas gracias



DISCURSO DEL MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES DEL ECUADOR

EN LA PRIMERA SESION PLENARIA, EL 6 DE MARZO de 1989

Excelentisirnos Seilores Ministros de Relaciones Exteriores;

Excelentisiritos s&lores Ernbaj adores.

Seflores Deleijados.

Seclores Observadores

Llegar'ios a esta reuni3n con ci convenciriiento de que

las posibilidades que ofrece Ia cooperaci5n amazónica son

artp1ias y provechosas, tanto para ci desarrollo de los

territorios que los Estados Miercbros tienen en Ia Cuenca,
cuanto para ci proceso de intcgracion iatinoariericana en ci

cual todos estarnos ernpeIlados. Por ello ci Ecuador participa

con espIritu decidido en las dist.int-as actividades que ha
emprendido ci Tratado de Cooperac ion Ariazónica y rnantiene. un

perriianente nirito de apor tar a ia cc'nsol idac ion 'ic este

Ins trurnento

I I I '' I - _ - '-'M '' IW( %#

QUITO, 6 A 8 DE MARZO DE 1989
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Estaros dispuestos a apovar todo cuantu sea t4til para

y hacer rnás Agil y eficiente La

puesta en práctica de las decisiones que se adoptan en los

distintos estafflentos de los órganos dcl Tratado, para que la

voluntad politica de iripulsarlo Sc traduzca en. resultados

concretos, que correspondan a los objetivos dcl Tratado y

satisfagan las aspiraciones de sus riieiiibros.

Creo que todos estartos igualruente convenc idos de que

los documentos que aqui se aprueben deben ser ruy realistas

y ref lei ar acc iones que puedan y deban tener una conc rcc ± on

práctica y ci debido seguirnient,o.

En esa linea hernos coinpartido La tnisrcta inquietud y ci

Gobierrio dcl Ecuador ha consignado aiqunos elernentos para

que las acciones y los proyectos iiiantengan continuidad y

cuenten con un apoyo perinanente y adecuado, inclusive en ci

orden financiero que la act.ual crisis nos obliga a cuidar de

inuy especial rilanera,
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La region arnazOnica tiene Un ecosist-ema rJe

caracteristicas especiales y tal vez unicas, que la

conviert.en en una zona privi legiada dentro del niundo, pero

al misuo tiernpo muy frágil. El sostenido desarrollo de la
ArazonIa lo querertlos con la vista puesta en las poblaciones

de la regiOn y, de manera destacada, en las coiiiunidarJes

aborzclenBS, cuyos derechos, intereses y cultura buscarnos

proteger y cuyo aporte de sabia convivencia con Ia

naturaleza ilumina los trabajos para profundizar en

teCflologIEtS apropiadas a la región,

La responsabilidad de lLts t,are de preservaciOn de

la Aitiazonla y dcl aprovecharnient.0 racional ic sus recursc's

es, sin duda, de los propios paIses con respecto a su

territorio, lo cual no iiipide que, soberanariiente, un pais

pueda contar con la cooperaciOn internacional que iuzgue

adecuada y que ya ha dado buenos frutos como se ha pusto de

manifiesto en proJranas con asistencia de la OrganizaciOn de

los Estados Arnericanos o dcl Prograrita de Naciones Unidas

para ci Oesar'roilo.
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Es con este espritu y en ese marco que vemos otras

posiblidades de cooperación internacional, a las cuales

daremos la bienvenida en proyectos que estudiaremo con la

mayor atenc in

Me agrada consignar los buenos resultados que

presenta la cooperación binacional del Ecuador y de Colombia

en varios campos de inters comn y que han cont,ado con

asistencia de la Organizacion de Estados Americanos, Cito

lo anterior porque pienso. que los diferentes proyectos

bilaterales que los paises miembros han concertado han sido

y podrian seguir siendo buenos caminos para atender los

propôsitos dcl Tratado bajo ci supuesto de que se curnplan

los requisitos que protegen la soberanIa de cada uno de los

Estado sin cerrar puertas aJ. espIrit.0 solidario que

impulsamos. Me refiero a la debida identjfjcatciOn de los

puntos de int.erés comün y a Ia necesidad de convenir rauy

clararnente ci' alcance de la cooperaciOn bilateral y de la

cooperacián internacional que por propia decisiOn de las

partes se ha iuzgado til,
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El Ecuador corparte hi decisiOn de apoycir ci Tratado

de Cooperacián Aniazónica y expreso nuestra voluntad poiIt.ica

de respaldarlo. Pero quererilos ir aün IiiáS aiiá y por eso doy
testimonio de nucstro áninio abierto a profundizar y arupliar

los caninos de cooperaciOn hasta ahora iniciados, V es que

consideramos que hi Aruazonha tiene una sigrilficacion fuuy

grande en ci Continente y estarii.:is convencidos que hi

incorporac iOn de esas regiones al desarrollo de los Estados
Miembros es indispensable para ci proceso de integraciOn tic

America Latina y para ci. desarrollo arriiOnico de La region,

ash como para ci progreso y hienestar de nuestros palses

considerados itidividualrnente y en su conj unto.

Desde otro ángulo, af irntaruos que Ia ArnazonIa forra

parte irnportante de ArnCrica del. Sw', no solo por' su

extensiOn y sus recursos, sino porque es a través tie ella
quc Se unirán y complernenthrán los litorales de los dos
ocCanos y porque e]. grar rio vivificar esa integracion.
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Adelanté ya açjuna idea sobre lo que pensaiiios

respecto de La necesidad de rJotar al sisterHa dc elrntos
que lo haujan rnás ef ic iente. Creo que en el lo estarnos todus

de acuerdo, Nos faita decantar algo niás las experiencias

para encontrar f6rrulas de nsensoquE, al rnisro tieriipe',

proporcionen posibilides nás ágiles de seguiriiento y de

financiarniento; que sin aiterar ci instrurento principal

lo hagan rnás práctico en las funciones de gest.ión, de

negociaciOn y de curnplirniento de lo convenido.

La Reunin Técnica que precedió a et.e encuentro de

los Cancilleres ha regist.rado un consenso sobre la

orientac ion que debe tener esa büsqueda, y creo que debercios

apoyar las ideas que la inspiran, con ci ánirno de que las

experiencias que recoiarAos puedan enriquecerlo y de una

nieditaciOn colectiva lieguernos a las niejores fOririulas.

El paso que nos proponeros 'Jar al revitalizar los

mecanismos dcl Trat.ado propende a su fortaleciriiento

institucional, atender a la captación de recursos ext..ernos y

profundizar en ci sisterna de gestión y proriioción de

proyectos, Ello encarna una de las decisiones de uiayor

significaciOn que adopteriios en esta Reunián de ic's

Canc ii leres dcl Tratado de Coopirac iOn Criónjca,
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La cr'eación de Ia Comisiön Especial de Medio Arubiente

de la Amazonla, que confiaruos sea aprobada por esta

reunion, impulsará las indispensables irivestiqaciones y ser

utilisimo eieriiento para que los Estados Mierftbros en i1

ejercicio de sus soberanias, curriplan su obligaciOn de

prevenir ci deterioro de los recursos naturales aruazOnicos,

examinen las posibilidades de cooperaciOn en aspectos de

ruedio arnbient.e y aünen esfuerzos en estudios de inters
comOn sobre riesgos naturales que afectan o puedan afectar

la regiOn, La importancia que concedemos a esta Comis iOn y

a los temas que le serãn confiados nos ileva a concederle la

mayor atenc iOn,

Con igual énfasis destaco, entre los asuntos que Ic
corresporide decidir a esta reuniOn ministerial, la creaciOn

de la ComisiOn Especial de Asuntos IndIgenas de la Amazonia,

la cual perrnitirá a los Estados Miembros, en la forrua que

cada uno apreciemeior, segOn su propia decision y conforr,ie

a su realidad y circunstancias, contribuir' a La defensa de
valores que conforman ci patrimonio histórico y cultural 'Je

nuestros palses y de ArtiOrica en su coni unto,
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Esta iruportante ComisiOn tendrza tarubién otra

caracterIstica de mayor relieve: erá un buen cLtr)dl par e1

con'Dcimient.o entre las poblaciones ind':itnas de la rción y
estimulará su participaciOn en tod'is los aspectos que se

relacionen con estos grupos huri&anos.

NC) preterido refer irme este rnoriento a todos los puntos

de nuesta aqenda. Desco, si, registar ci apoyo dcl iobierno

dcl Ecuador a las acciones que tenernos convenidas para

librar a la reqián amazónica dcl impacto dcl riarcotráfico

con su t.remcnda carga neqativa, en todo cuanto qolpea

durniente a nuest.ras sociedades, a los principios éticos que

defcnderiios, al ordenamiento de nuestras econora las y a todos

los aspec t.cs que, inclusive dcl inedio aiitbiente, Sc

estroriccen cor su ir'ipacto.

El Presidente f3oria, al inauqurar esta reuniOn, dio

la bienvenida a los Ilust.res Cancilleres que hc.y inician sus

deliberaciones, y e<presó los prc'pôsitos que inspiran la

i i i On cua tor t na a I re'ie'J.:.r 'i 1 s i j ti .ie c: O'Dper c i Oh

que nustr.' pa I C cmvi 1tr'.ili tkc uria dec d,.i
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Dc rii parte solartiente qulsiera aIladir ri
reconoc imitnto por La .Jstinc ion qu tie rec ibido al

confiárseriie la Presidencia ':k esta reuniOn. Sucedo al

Ilustre Canciller de colombia, pals sede de La Segunda

ReuniOn y t.ambién sede de la ComisiOn Pro tempore que tan

irsp'3rtantc qetiOn y tan significativo aporte ha dado al

Tratado. Con mis gracias epreso La disposicion del

Gobierno del Ecuador y mia personal de contribuIr en La

ri'iejor forma a que ustedes cuenten con un marco apropiado

para ci éxito de las deliberaciones.

Muchas Gracias
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DECLARACION DE SAN FFPdCISCO DE QUITO

Lo Minist-ros de Relac icincs Ezter iores tie Ecuadoe.

Guyana, Ferü, Surinarie, Venezuela, Bolivia, Bras:l
Coloribia,

REUN 100$ en Quito entre ci 6 y tie riiar'zo de

1935, para celerar La Tercera Reuni&i de Minist-ros de

Relaciones Exteriores de los Pa.ses NieruDros dcl Tratado oc
Cooperac ion rnazóni:a;

DESEOSOS de proscuir la accic'nes conjuntas

para profurtdizar, for t,aiecer y e::tender La cooperac iOn
ariaznica y conscientes d que psra ci cup1 irniento d lOS

fines dcl Tratado es indispensable una d&cididEt volunt-ad

p(i it-ica de las Prtcs Cont-rat-ante asi oro Ia cooperac iOn
internac ional

CONSCIENTES de La singular iruport.ancia de los
ecosisteras amanicos desde ci punto de vista de su

biodiversidad, de su enderiisrto y tie su fraqi 1 idad y en raztn
de que es uno de los patririionios naturales rii&s iriiportantes
oc nuest-ros paises; convencdos de l necesidad da corIservar
y desarrol 1a- ci [taten1riiento tie los ccs1st-erias y sus
procesos ecologicos;

PERSUADIDOS de ouc pa-a loQrai ci desarrollo

intecral tie los territorios aiariicos y ci baenest.ar tj SU

pobla: iones los paIses r1erubros .ieben rant.ener Ci
eqi I ibr o ent.re el ec imiento eccn'uico - La cc'nse'vac iOn

dcl nidio aii'tbien siend': icbos da responsab I dac

.1.
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inherente a la soberania de los Estados Mienibros dcl Tratado
de Coc'perac iOn rnaz'nica;

CONVENCIDOS 'Je que la cooperaciOn para ci
desarroilo arrn'nico de Ia Aruazonia perrH1tirt coadyuvar en Ia
soluc iOn de Ia profunda crisis CCOnOIIIiCa por La que

atraviesan los Est-ados ri-derribros;

CONSCIENTES de que ic's Est-ados Mieribros deben
establecer poItcas conjuntas para Ia preservacin dcl
iiedio ambient.e, que iripliquen ci aprovechainiento racional de
los recursos y prevengan La cc'nt.ariinaciOn asi coiïo otros
daos ariibientales con el fin de preservar los suel':'s, la
flora, Ia fauna, los recut'sos hidr icc's, las cond i c iones
cliratOlogicas y en ceneral tc'dos los recursos naturales;

CONVENC I DOS de la neces idad de ruantener estrecha
colaboraciOn en La investi.aciOn cient.ifica y tecnolOgica,
con ci obj eto de c rear condi c iones para La conservac i'n y
desarrc'llo sostenibie de Ia mazonia;

BASADOS en los principis, propOsitos y

dispc'sic iones dcl. Tratadc', y en ci espir i tu consaQrado en
las Dec laraciones de Belem y Santiaqo 'ic Cal i y reconoc iendo
el aporte f undariiental de ic's respect i vos Senii nar los,
Reuniones Técnicas y Coniisiones Especiales.
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C':'inciden cit La sjuient..

DECLRCI ON

I..- Eva1ución de la marcha del proceso 'ie Coc'peraciôn

Pmazón i ca

REAFIRMAN la vcluni.ad ,o1jt.icE4 ic sus
respec ti V':PS cib i &r'nos pai- dar un nuev: 'y C fec I.. v: irupu 1 so

al proceso de C:ooperac iOn razOni ca:

DEC I DEN erriprender ac c iones cc'nducent-e a]
fortaieciriient.o oe Ia est.ruct.ura inst.it-uc ional 'id Trat.adc
ins t.ruyerido a i a .ec retar i a pro t.rnpor. par a que c onvoque c ':'n
t.il fin a Un qru.o de t.rabaj.: e.d hoc de los r,iie;tibros dJ
1 ratado, que c c.nj untant-affient.e con cI 1 a s enc arque de i a

e 1aborac iOn y present.ac I n a la pr;:ica Reuni on d) C:,-,nscj,-
tie Cooperac i On PuiazOn I c a de 105 s i gui ent-es e 3. etuent.':'s:

1 Froyec to 'Je Req 1 iuenf.: de Func i':'nes dci Orc ro
de 3ecretaria inc luyend':' ent.re ctt.ra Ia ie tti.tn y

prorc'c n tie pr':ycc t.os

2. Medidas para ci f c'rt.a].ec. iriient.':' inst-i tuc i onal
dcl OrQaino de ;er_ret.ar La;

:3 Identj f icac iOn tie rnecanisri,os de capt-ac iOn 'ie
rec:uisos e:-.:tern'_s procedentes d oroariisr,c,s de cociperac iOri
irt.ernaconai

A La eptrac or dC un estudi sobre I

conveni enc ia da c rear urta Sec reLar Ia p.'itanent.a dcl 1 ra z.a.dc

tic Coo'crac ion c-rua iL



4/,

5. El estudlo de IC COflVCflCiCflCEk de est-ebiecer

Fondo Fjnanc iero 'ic lEt Ari,azonia, o Un orqanistuo sifiti ler

FEL IC I TAN a La Sezret.ar ía pro tenpore, cc t.ualriient-e

èt C U C dos
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SOLICITAN ci Gobiern'.- dcl Ecuador que ci
Seritinar io de Evaluac i n de F'royec t.c's, pr'oqrcrnado parc
ruediados de 1989, segün Decisin 12 de Ia Tercere Reunin

dcl Crinsejo 'Je Cooperac in (rhaz'nica, inc iIe en sus

trabajos La definición da prioridades e identificiciOn dc

fuentes dc financiaruient'D para los proyectos ruultiiat.eraleS

;istents en Ci riibi to dcl Trat,ad':', pare icr curiipi iruent.o a

Ia Dec isión 11 dc Ia cit.ada F'euni'n, aebiendo presentarse

ColilO culminac in cia est.e evanto una pr'c'puasLa concreta e

Consci o de Cooperac I rfaz via c a;

ACOGEN cc'ii satisfacción La dispciciOn dci PNUD,
rceni festada por su Director pare riir ice Latinci, de apoyar
con cooperac ion têc nice a los progreruas y prc'yec t-cs

artczcnicos prior itar ios e inst.an al Prograrue dc Nac jones

tinidas pare ci Dcserrc'llo (PNUD) a antensificer la eccaone

que vi ene real izando, or i ent.adas a br indar apoyc' cie car tc t.er

tecnico y financiero a los proyectos de cocperac1On

CEuEZfl1CC iUC SC jcUtfl Cn Cl marco dcl Trct.ado;

EXPRESAN su sat.isfacc in çor ci ofrec jjent.o dcl
E:anco tnt.erar,,ericano de L)esarrol 1o, cie presLar cooperac itr,

técriica y financi'sra parc Ia e..tecucin de proyect.os

der ivados dcl Tretado de Cooparac ithn uaz'>nL C y eh01't.afl a

ot.ros Orcanisnios Int,ernac ioncies a corriprc'ruetcr su reEpaido
con el ruisru':' prc'pós it.:'

SUBRP\ N la 1!IIc'ortenc ic de los

ecari. siios dc cc.:c'=i cc CC. b lateral

reCorR'Ceri ci

/

jercida p01' La Repüblica de C:cul.ciri.bie y

eficient.e trabajo cunplido hast Ia fech;
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exjstentes ent.re los Paises Mieiibros, 'UC evidencian lEt

voluntad polItica de los Qobiernos para proriiover en 1orria

dinámica y efectiva ci Desatrrollo AriazOnico, En t.al sntidc'

reconocen ci avance si'jriifictivo de estos procesos que

refuerzan la aplicación dcl Tratado de CooperaciOn (rz.nica
y expresan la conveniencia de alent-ar y prorLiover la
intensificaciOn dC est.c's CcEtfliSrnOS, iiediantc ci. apoyo
solidario a las gestiones encariiinadas a obtener recursos
fnan:ieros y aist.enci t.nca para Ia ejecucin ae

proqv'aras y proyec t.os aprobados en ci roar co de los c I t,ados

esquernas bi lat.erales,

CONVIENEN en que ci Consejo de CooperaciOn
riazn1ca inic Ic un e>::anien encaroinado a prop:'ner

1 ineanient.os sohr un réqimen preferenc ia]. para nversiones,
que, con la 'jebida considerc ion de los Tratados existentes,
las prioridades nac ionales y los cr i t.er ios sobre la
conservacibn anibiental y Ia protecciOn de las p.:'blaciones
nati vas pueda consti tul r un roarco est.able y proriloc iona 1

para canalizar corrientes de inversiones haca proyect.os

locaiizados en La RcciiOn Aaiaznica,

IX,- PoUtica \rnbiental

RECONOCEN la creciente preocupaci&n de los
paises ruiiembros sobt-'c Ia conservaci.n dcl riiedi':' aiiibiente en

la Arazonia, conscientes da que ci desarroilo de la reqión
debe ser sustent.ado de inodo que ci niedic' ariibient.e en ceneraI
y en particular los recursos naturales aprovechados en forroa
racionai y sostenible puedan cont.ribuir a elevar ci nivel 'ic
vida 'ic las poblaciones act.ualcs, respetando ci derecho de
las qenerac jones f uturas a qozar de esos bienes;

REAF I RMAN
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reporisac. 1

Ia.. roec c i r dcl pa-L lrtic'nj o natura I y

y r t, ;-)en ,&

tiisposi: ir P01 t i ca cie irpui sar l aprovechari ant.o adecuado
cultural .3j
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t.r r i tc'r ic. zcr.i. cc. de ada pais respetand':' ic's
dc ias pcblac i':ncs qua al 1 i hab 1 t.n

REITERAN 1':' C:F.tuEj ''.r el JV 'Jt1

Tratadc; ic Cc'operac i''n Ak.azOni ca y cn c:'r is. ehazan
cualquier lnJareflLlEi ':t.eru. h 'Lii Li t' y .s.

qua 11 evan a. c abc art 1 a tzc'ut a I cs F'a I s II i utbrc.s da I
Trtt.ad'.

RATIFICiN la irup':'ri r:ia J la
L4t:-It::L1 Cck )/ t.5t i 'itl Ittd)t Eflrii et$'.''iE ar:'it;a 'y

Lu bi:'diversidad, id usc rac ic.via.] y sstenibie da lc's
;'er 1s:,s ]at.uL 1 e as L'tts:' J r. c 'ri 'y ?crr] ic,

la :rcanizac ir sc'c i:'ec .:'n5riii c a. ic las pob I ac

as r E'Lpd t.andc su I dart i dad cu I t.i r I t.:.': a ic

acut-rdcb cc,r p':'11t ccts etL1tc . r c.d pa:
I L Li

SERALAN Ia rece dad ia ati'1 i ar y Lr:li_'/ t.
cocperac tLfl ara cc.c'rdi iiar Ia apli. c.ac 1:-fl da las pci I t. cas

a;ctbient.ales en L-.anef ic iC da las qenerac i':'nes petas V

fut-uras;

SUBRAYAN Ia 1uipc'i' tanc la de i i'cr a cabc'

ac c iortes 'uj unt.aa pira cL'Laimt resu i t..ad'j qui t t. vus y

tiut.uaruent-a prc'vechosc's dent.rc. dci rarcc. da ;rcscuvac I

aribicnt.a. ccriser--ac icr yut.i 1 izac ian rac iona.i cIa Ics
recursos a5nicc.s

SEIALAN qua di fcn'5uen':' di cult.iva,
prc.casauient.r y t.rf i cc' ia estupefsc iantes y suLtanc las
ps cot.rpi c as ':'bstscul iza ci dt=srr':.l 1':. 5c.c 1C'dCCifli}ItII cc' id
Ic's pa i sas a:.cn1 c. c's y a: t.u. er dtt.i iruent.':' dci recIc
ac,tL:.antc- v dci equi 1 ibr ic acc'lCq LL C5UCi va Ir;ta(Ic: car

L.,ncL cs':njuntds pa vac ':.aI t-L,

.'lia i-- c,rtt.r, ac':I q.; Cr, pIac. cIa :c'nL iqcnc i a
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arnbientai, para colaborar en la solucicn de los problernas
generados por est flace1o;

DECIDEN crear la Coiisi'n Especial de Medic,

tabjeflt de Ia Arnazona para que en ci ejerciio dci derechc.
inherente a la soberania de cada Estado sobre sus tras
aruaz4enicas, se logre, inter aIi, iriipulsar las
investigaciones arbienta1es para cc'nocer los riesgos
naturales actuales y pot-enciales en Ia reQiön; prevenir ci
deterioro de los recursc's naturales ari,athnicos,
particularriiente la deforest.aciôn v dradacin de los
suclos; estudiar retodologias cOflIuflCs de evaluac ion dcl
1rIpact-o anbiental elabor'ar proqraas y proyect-os; exaiftinar
ofertas de cooperaciOn en aspectos relat.ivos al tidio
aruhiente y analizar la posibic couiDat.ibilizacin de

iec3islaciones aiïbicntales;

COINCIDEN en dest-acar La rleesidad ic itupulsar a
travs de la Corui.sin de Medio titbient. la rea1izacin dcl
inventario de los recursos naturales y ci artiisis dc la
estructura, funcióri y dináriiica de los ccosister,as parc
contribuir a asegurar ci desarrollo sostenible- de la Cuenca
ritazOnica, de conforrnidad con Las recogiendaciones 'iC Las

reuniones técnicas real izadas en ci marco dcl Trat-ado de
Cc'operac ion ArIIazOn ica

III.- Cooperaciôn para los Asuntos indigenas de Ia Arnazonia

ADOPTAN las conc lusiorles y recouendac jones dcl
Primer Seminario sobre Asunt-os Indigenas 'Je la Ariiazonia,
celebrado dcl 25 al 28 de oct-ubre de 19S en la ciudad de
E:ogotá;

CREAN la CoinisiOri Espe: i1 ic untos Indicenas
ic la r,azonia, con el I in cie pr:'hiover l. cooperac 1'i en
oriic genera] sobre ts ntos indiç4enas entre los pai ses
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arnazónicos; iffipulsar ci fovtalecir,iiento de la identidad
étnica y La conservación del Patrimonlo Hist.órico Cult.urai;
est.ir,uiar ci int.ercarribio de inforriaci'n con ci objet..:' sic

lograr ci rayu:'r conoc imient':' iiiut.uo sobre y entre las
pobiaciones indIgenas de La region; iograr ia part.icipacll)n
efectiva de las pobiaciones iridigenas de Ia riiazonia. de cada
pais en todas las fases de Ia caract.erizaci'5r, de los asunt,os
indigenas y en cualquier tipo 'ic proyect.o que los afecte o
incluya; prorriover pro'rarias de desarrollo 'ue recojan las
verdaderas aspirac jones y necesidades de las poblac jones
indiQenas de La mazonia; desarrol lar de riianera conj unta
proqraras de investigac ir en areas relac ionadas con las
poblaciones indIccnas dcl area aniaznica; coordinar con las
deias Corcisiones Especiales dcl Trat.ado de Cooperac i&
iiiaz3riica el t-ratariierit':' de aspect.c's vinrulados con las

poblac iones inhilgenas: promover Ia inc lusión de !c's
conocin'ient.os da las poblaciones irdi'enas en los pro'raiitas
de desarrollo regional Los t.rabaj'Ds encoendados a La

C':'1Aisin se real izarn c':'n estr i c respetci 'ic los derecho
e interese soberanos de cada Estado,

IV,- Saluci

ACOGEN con beneplác it.c' la inst.alac ion de La

CocuisiOn Especial de Salud tie Ia Ainazonia (CESiM y las
conc 1 usi ones y recc'riendac iones de I a Pr i rcra ReuniOn
real izada en Bogota, dcl S al 10 tie novieribre ic 988;

CO I NC I DEN en pr orno'. Cr los pr og r aijia s

binacionales, con la cooperaciOn int.ernacional. en las areas
priorit.arias accurdadas en La Priruera ReuniOn tie ia CorcisiOn
Especial de Salud de La Ariiazonia (CESAM)

ACUERDAN conic areas priori t.ar : las si guient.es
At.enc iOn Mat..mc infenti 1 :luc i'bicntcL
Medicaiuent.o E;asi ccs, Insuios Oi'i t-i c:'s 'y t'ie'ii: ma
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Tradicional, Desarrollo y Orijaiizacit'n de Servici':'s d Salud
y .Desastres Naturales, con EnfEtsis en inundaciones y

Desastres EcolSgicos producidos por la acción dcl horiibre;

TOIIAN nota con satisfacciOn del Acuerdo para la

realizaciOn, en julio de 1989, de un Serinario en la ciudad

de Manaos sobre lo siguiente:

Exeriencias dci Acuerdo Binacional Brash-
Colorubia con ruiras a que los deFiiA paiss dcl Tratadc' 'ic
Cooperac i'n ArnazOnica Sc benef i c ien de ci las e iQuailuente
sirvan para Ia claboraci'n de proyectos definitiv.:'s;

DiagnOstic.:' dcl Sector Salud de cada pais

Mieriibro dcl Ira tado de Cooperac i on AcuaOn .i ca, con el fin de

dar cunpl irniento al Plan 'ne Trabaj':' y at Crono'rana de

Reuniones de la ComisiOn Espciai de E;alud de la Artazonia
C CESAM) aprobados en BoqotA;

:3- Mecanisrnos para ci int.ercambio ie dat.os
epidenii;:'lOgicos y modal idades 'ie intercambio de inforruac iOn

en salud con nfasis en las Areas priorit.arias:

4.- Viabilidad operativa de los Sisteias Locales
de Salud (SILOS), en ci Aiibit-o fronterizo.

INSTRUVEN, asiruisruo. a la Secretari.a pro tenipore

para qua, :fl aS':Tc iac iOn Con Ia Sccret.a' ia Ei ecutiva ie la
CESAM, toriien todas las providencias para Ia realizaciOn de

di cho Scm mar i o

V,- Ciencia y TecnologIa

ACOGEN con beneplAcit.o la inst.aiac±On y las

acciones desarrolladas por Ia C'jmisiOn Especial ic Ciencia y

Icc noloQia (cECTA:):
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COINCIDEN en dar apoyo a las resoluciones
adoptadas en la Pririiera Reunion de La CoriiisiOn Especial 'ic
Ciencia y TecnologIa de la AmazonIa, reuni'ia en Bogota dci
20 al 23 de febrero de 1989;

REITERAN su respaldo al Proyecto de Botánica
niazónica, de acuerdo a los lineanilentos seflalados en Ia III

ReuniOn dcl Consejo de CooperaciOn AriiazOnica, e instan al
Progrartia de Nac iones (midas para ci Desarrol lo (PNUO) a
conferir al proyect.o La prioridad y los recursos financieros
que requiere para La ejecuciOn total de sus actividades y a
contribuir a rnoviiizar recursos adicionales;

ACUERDAN instruir a La Coriisin Especial de
Ciencia y Tecnoioiia (CECT) para que iripulse los proyect.os
de la Cart-a Geoqráfica Básica y de Doraesticacin de Cultivos
Promisorios 'ie Ia AiIiazonia, 'ic conformidad con los sisterias
de produc c i 'Sn ic di. cha reg i On;

CO INC I DEN en pronover La c reac i n o

fortalecirnientc de organismos ic investigaciOn arciazOnica en
los Estados Miembros, y coadvuvar a su interrelac iOn;

CONVIENEN encargar a la CornisiOn Especial tic
Ciencia y Tecnoloijia :cEcT que establezca los rcecanisrios
operativos de un Sisteia de Lntercarubio de Lnforrrac iOn
Ciencifica y TecnolOgica para la rec4iOn aruaz'Snica y e<hortan
a los Est-ados Mien-,bros informar, a t-ravOs de La Sec retaria
Ejecutiva de La CECTA, tie sus pro'rariias de desarr':ullo
cientifico y tecnolOgico para la AriiazonIa;

RESPALDAN las conclusiones y recorriendaciones dcl
F'ririier Encucntr'D de Balance Hidrico de is RegiOn AmazOnica
realimdo en Manaos, en agosto de 1988;
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CONVIENEN en inst.ruir p01' su iruportancia
económica y de salud püb].ica a ia Cornisión Especial de

Ciencia y TecnologIa (CECTA) y a la Cor'uisiön Especial de
Salud da La Amazonia (CESAM) que est.udien y determinen Ia
fact.ibilidad de establecer un programa anazÔnico de

investigaci'n y desarrollo tecnoiOgico scibre pairneras
oleaginosas y 3nferrnedades conexas, en especial sobre ci
sindrorue da Spearrot.

VI.- Qrganismos de desarrollo de la región amaz6nica

DESTACAN la iri'tportancia de las conclusiones y

recoicridaciones dcl Primer Encuentro Internacional sic

Organisritos de Desarrolics de la Region ArnazOnica, celebrado
en Trinidad, Bolivia, dcl 19 al 21 sic febrero .ie 19:36;

las aruplias posibilidades sic

cooperaciOn para fortalecer la esti'n de los organisritos
nacionales da desarroilo aruazOnico, en especial para ci
intercarubio de inforruacion y mejor aprovecharicnto de LOS
recursos humanos y técnicos calificadc's e instruyen al
Consejo de CooperaciOn AruazOnica para que, a través de La

Secret,arja pro ternpore, proruueva Ia part.icipación sic los
r,ienc ionados organ ismos y prepare un Segundo Encuentro,

VII.- Comarcio y Transporte

CONCUERDAN en coordinar las actividades de los
Drganisrtos coilipetentes sic los paises riiiriibros, con ci fin de
promover ci desarrollo dcl comercio a travs sic la Ariiazonia,
seflalar los requerirnientos t.écnicos y legales para facilitar
ci intrcarnbio sic bienes y servicios y forent.ar ci
desarroilo dc la infraestructura dc transporte en la region,
iuediante la ut,i1izacin de sistesnas rnultiraaodales;
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DECIDEN solicit.ar la cooperaciôn de los
organisritos internacionales, en particular de la Asociaciôn
Lat.inoarOeriCafla de Integración (ALADI), con el obieto de
realizar los est.udios necesarios y asignar a la Secretarla
pro ternpore la responsabilidad de conducir Las QestiOnes y
tr*rnitcs correspondientes;

RESALTAN la import,ancia fundamental de la
navcgaciOn fluvial coma factor de integraciOn y desarrollo
regional, tomando en consideración las inmensas distancias
amazófliCas. Asimismo, destacan la necesidad de Un esfuerzo
conjunt.o para ci desarrollo de ot.ras forruas de t.ransporte,
con ci fin de facilitar la integracion de las regiones
amaznicas a sus ecofl'Driiias naciona].es y la inteqracibn entre
los Estados Mieriibros;

DESTACAN la iri.portancia de Ia Reunion Técnica.a
celebrarse ci prOximo rues de mayo en Bogota, para exaruinar
ci Proyecto de Reglariiento Multilateral de Libre NavegaciOn
Coritercial en Las rIos amazOnicos internacionales, teniendo
en cuenta ci articulo III dcl Tratado de CooperaciOn
ArnazOnica y las pi:'sibilidades de cooperaciOn multilateral en
materia de transporte par carret-era y rrtultiruodal en los
territorios amaz6nicc's, A este
ofreciriuiento de Sede formulado por

REITERAN el apoyo expresado por la Secunda
Riunión de Cancilleres dcl Tratado de Cooperac iOn AruazOnica
al Proyecto de UniOn de las Cuencas 'ie los ros Orinoco,
Ar,iazonas y de la Plata, y exhortan vivaruente Ia continuac jOfl
de estudios, incluidos los de factibilidad arubiental, y

consultas entre los Gobiernos, destinados a la ejecuciOn de
este iniport.ante Proyecto de Int-egracicn Continental.

respec to, a':iradecen el
la DelegaciOn dcl Brasil

para realiar una ReuniOn de Ministros responsabies dcl
area;



VIII,- Telecornunicaciones

REAFIRMAN la necesidad de int.erisificar la
cooperaciôn técnica multilateral, tendiente a unificar y
perfeccionar los sistemas de telecoruunicaciones entre paises
amazonicos;

ACOGEN las recomendaciones del Seminario sobre
Alternativas Tecnolôgicas para las Telecornunicaciones en la
Region AmazOnica, celebrado en Brasilia, Sao Paulo y Rio de
Janeiro, entre ci 28 de septiembre y ci 2 de octubre 'ic
987,

IX.,- Turismo

CONCUERDAN en estabiecer, con ci concurso de
los organisrnos nacionales competentes 'ie los paises
rniembros, adecuados mecanisruos de cooperaciOn en relaciOn
con la planificaciOn y ci desarrollo de la infraestruct-ura
necesaria para ci fornento turist-ico de la region,

c'Dnsiderando ci aruplio potencial que la ArHazonia of rece para
esta actividad dada su inriicnsa riqueza natural, cuyo

aprovecharuiento requiere especial maneio;

RECOMIENDAN que en las planes y proyectc's
turi.sticos se respeten los intereses de las poblaciones
locales, ci valor dcl patrimonio cuit.ural de las cornunidades
tradicionales y del ruedio ambiente, riiediante ci incentivo al
turismo selectivo en ias areas de acent.uada fraqilidad del
ccosisterua,

X.- Proyect,o Plurinacional de Cooperaci6n AmazOnica

Inventarjo de los Recursos Naturales

CELEBRAN ci cvi.!. it.e enipefo de la OrqanizaciOri
de los Estadc's Aruericanos a t.ravs de su Depart.amenta

.1...
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de Dcsarr'Dllo Regional y dentro de marco del Proyect.o
Piur mac ional de Cooperac ion AmazOn i ca apoya desde 1 984 con
eficaz asistencia técnica y financiera ntcaltiples actividades
derivadas de los fines y objetivos dcl Tratado;

RECOMIENDAN a los PaIses Mieribros que instruyan
a sus delegac iones ante Ia Organizac iOn de Estados
Arnericanos para que apoycn las actividades que viene
realizando ci Proyecto Piurinacic'nai de CooperaciOn
Aruazonica y, respaiden las acciones que se desplegarãn por
parte dcl Consejo de CooperaciOn AmazOnica y La Sec.setaria
pro tempore encarisinadas a que la OrganizaciOn canalice los
recursos necesarios para participar de Los esfuerzos que los
paises rnierubros realicen para lievar a cabo ci invent.ario y
l.a compatibilizaciOn de la rietodol':'gIa invest.igativa, as

corno ci intercariibo y difusiOn de los resultados sobre
recursos nat-urales y aspect.os soc ioeconOriiicos,
establecimient':' y cocirdinaciOn de un sistenia para ci
monitorco dcl proceso de ocupaciOn y uso de l.a tierra; dcl
manejo de bosques nat.urales; continuaciOn dci análisis dcl
Dalance HIdrico Superficial de l.a Amazonia, a través de
etapas sucesivas que t.oraen en cuenta Ia informaciOn
disponible y l.a capacidad operativa tie las instituciones
riacionales responsables, procurando liegar a un nivel y

grado de precisitn que perrnita fundamentar decisiones para
ci desarrollo sostenible de la regiOn, l.a adopciOn tic
criterios y p'liticas para ci manejo arnbientai tie La regiOn
ariiazOnica y La coordinac i'>n y ci apoyo a un rr,ecanisrno de
cooperac iOn horiz':'nt.al

DECIDEN solicitar a los organisrIos dcl sisterna
de las Naciones Unidas, en especial .al PNUD y PNUMA y a
ot.ros organismos regionales y subregionales, l.a creaciOn tie
pr'yectos plurinacionales de CooperaciOn ruazOnica,
similares a los tie l.a Organizaci'n tie Est.ados Arnericanos,
para apoyar aquellas acciones que los paIses del Tratado tic
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Cooperaciôfl Amazónica definan corno de inters a los
objetiVos del Tratado,

XI,- Cooperaciôn entre las universidades de los Palses

Amazóni cos

RECONOCEN la irriportancia de la sociación de

tiniversidades Arnazónicas CUNAMAZ) que ha perraitido
intensificar los contactos ent.re los Centros de Educaciön
Superior de la Region, tendientes a impulsar la
investigaciOn cient.ifica, ci desarrolir' tecnologico y la
formaciOn de recursos humanos orientados a Ia büsqueda de
soiuciOn tie los problernas econOrr,icc's, sociales, ecolögicos,
educativos y culturales de Ia fflazonia;

AFIRMAN la necesidad tie prortuover una mayor

integraciOn tie los programas y actividades tie Ia AsociaciOn
de Universidades AmazOnicas CUNAMA en ci context'D dcl
Trat.ado de CooperaciOn Amaz'nica, tie cc'nforruidad cc'n sus
propOsitos y principios;

CONVIENEN incentivar en ci marco dci Tratado tie
Cooperac iOn PtruazOnica la eiecucitn dci Programa
Interuniversitario tie CooperaciOn AruazOnica (PROGRAMAZ) y

gestionar, a través de la Secretaria pro teapore, la obtenciOn
tic recursos financieros tanto nacionales COInO

internac ionaies;

SUGIEREN que en los prograrilas dcl Tratado tie

CooperaciOn ArnazOnica se considere la conveniencia de contar
con la asesoria técnica y eventual ejecuciOn de proyectos
por parte de la AsociaciOn tie Universidades AmazOnicas
(UNAMAZ);

EXHORTAN a los palses dcl Tratado 'ie Cooperacin
AruiazOnica a participar activarnente en los seminarios



113

prograrnados por la Aociación de tiniversidades Aôazönicas
(UNAMAZ).

ACOGEN con satisfaccián ci ofrecimiento foruiulado
por ci Gobierno de Bolivia, para que la LV ReuniOn de
Ministrc's de Relaciones Exteriores dcl Trat-ado de

CooperaciOn Anazónica se celebre en la ciudad de Santa Cruz

de Ia Sierra, iniciativa que fue acogida unánireruente.

Hecha en la ciudad de Quito, a los siete (7) dias
dcl mes de marzo de r,il novecientos ochenta y nueve, (1989)
en cierriplares en los idiomas espa1ol, inglés y portugués.

POR EL GOBIERNO DEL ECLJDOR POR EL GOOIERNO DE GUYANA

P1

Edw i n Johan Sdoc

POR EL GOBIERNOIJEL FERU POR EL GOBIERNO DE SURINPME

Gi\aillrruo - co Co
tiIlSTRO 0 RELACIONES EXTERIIRES ?IINISTRO CE RELACIONES EXTER!DRES

Diego Cordovez Rashleigh Esi'i Jackson
MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES MINISTRO CE RELACIONES EXTERIORES



POR EL GOB IERNO DE VENEZUELA
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POR EL GOBIERNO DE BOLIVIA

)

Enrique Tejer Paris 9árlos G'nzá1ez Wise

MINSITRO DE RELACCNES EXTERIORES

POR EL GOBIERNO DE BRASIL

SUBSECRETARIO DE INTEGRACION, ASUNTOS

LATINOAPIERICANOS Y DEL CARIBE

POR EL GOBIERNO DE COLOMBIA

Paulo lWrso Flecha de Lima JulioLondofSo Paredes

SECRETARID GENERAL DE RELACIDNES MINISIRD DE RELACQNES EXIERIDRES

EXTERIORES
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RESOLUCION
DELA

III REUNION DE MINISTROS DE
RELACIONES EXTERIORES

DEL
TRATADO DE COOPERACION AIIAZONICA

PARA LA CREACION DE
LA COMISION ESPECIAL DE MEDID AMBIENTE

CONSIDERANDO:
Que en la Declaración de Belem de 1980:

- Se reafirxna la preacupación fundamental par el. problema

ambiental que dia origen al Tratada de Cooperación

Amazónica;

- Se reitera que para lograr el desarrollo integral d.e los

territarios amazónicos y el bienestar de sus poblaciones los

palses inieinbros deben mantener el equilibria entre el

crecimlenta económlco y la conservacióri del media ambiente,

sienda ambos de responsabiliad in.herente a la soberanIa de

los Estadas Miembras del Tratado de Coaperación AmazOnica;

- Se reafirma, par eso, la necesidad de dar continuidad a

los esfuerzos conjuntos que se vienen realizando en el marco

del Tratado de Cooperación Amazónica en materia de

conservación ambiental en la AmazonIa;
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- Se reiters is necesidad de que ci aprovechruient.o de Ia
flora y 'ic Ia fauna de is re'i'n se haqa de riodo

racionairnente planificado, a fin de riantener ci equilibriD
ecológico y preservar las especies;

- Se indica que ci desarroll':' de las
econórnicas y is prot.ección del redio Srutiente son obet.iv':'s
integrales que se favorecen y se refuerzan de riiodo

indivisible; y,

- Sc rd ieva que is investigac i'n c ient.. f ica propc'rc ic'nará
criterios seguros pars orientar la plitica de desarrollo
econnico-soc isi y de conservac i'n dcl ruedio .ariibient.e.

RECONOC I ENDO:
La exist.encia de una crecient.e prei:'cupaci'n 'ie los paiseS
rniernbros sobre Is prc'tecc iOn dci r,pedjc' SruDientC efl 12

Amazonia, con la conc iencia 'ie que el desarr'Dl lo real 'ic is
regiOn debe ser sustentado 'ie riodo que los rccurs':'s
naturales aprovechados en torma racional y sostenible pued-an
contribuir para elevar ci nivel de vida de las poblaciones
actuales, respetando ci derecho iie las generaciones futuras
de ozar de estos bienes;

REITERA
La rtecesidad de arupliar v prornover
coordiriar is aplicacion 'ie las politicas
derurist.rar r.ediante la reaiizaciin
dispOsic iOn pol t.ica ;ie reaf i rrnar
ci aprovechamiento y irr'tecc IOn IJC

p':'tenc ial jdsdes

cooperac i n pars
ariibientales y

ic acciones conjunt-as, LU

las resp':'nsabi 1 i'iades por
ese i npo r tan te pa t r irnori o

4
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natural y cult.ural de los paises miernbros del Trat.ado de

Cooperac ion ArnazOnica;

RE S U EL V E:

Crear, de confornidad con ci art-iculo XXIV dcl Trat,adc'1 una
CornisiOn Especial del Medio Ambiente 'ie la Arciazonia, como

rnecanisrno perinanente para La prornoc iOn de La conservac iOn
ambiental en Ia regiOn cuyas ati'ibuciones serán, inter alia, las
siguient-es:

Estudiar y proponer, a La iuz de los principios
dci Tra tado de Cooperac i On Amazn i c a ac c iones y med idas
conjuntas de rnanejo ambientai que favorezcan la realizaciOn
de proyectos de desarrollo sostenible de los recursos en la
Arnazonia;

Definir y prornover los estudios e investigaciones
concordante's con sus finalidades de acuerdo con las
prior idades de term i nadas por ci Consci o;

C) Cc'nsiderar La unif icac iOn yio interrelac iOn de

metodologias para La evaluac ic>n 'ie irupactos ariibientales;

Examinar la posibilidad de elaborar pro'jrarnas
conjunt-os en esta area;

Instruir a La Secretaria pro e,#por para que e'-<amine
alternativas para La captaciOn de recursos financicros y Ia
cooperacjOn tcnica para proyectos conjuntos de los paises
miembros del Tratado, y para ci desarr':'llo 'ic las labores
que se le encomiende;
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los esfuerzos que en esta inateria vienen realizando los
Estados Niembras del Tratado de Cooperación Ainazónica.

PronEver la inclusion de los conocimientos de las
poblaciones indigenas en los prograinas de desarrollo
regional;

Instruir a la SecretarIa pro e#ipoi'e para que
examine alteruativas para la captación de recursos
financieros y la cooperaciOn técnica para proyectos de los
palses xnieinbros del Tratado y para el desarroulo de las
labores que se le encomiende.

ci) Elaborar y elevar a la prOxi]na Reunion de GonseJo
de CooperaciOn Amazónica para su aprobaciOn, un prayecto de
Reglamento de la ComisiOn.

Para lograr los objetivos establecidos en Ia
presente resolución los pal ses mi.embros del Tratado de
CooperaclOn AmazOnica procurarAn la participaciort en la
ConiisiOn de los sectores directamente involucrados en el
desarroulo de los programas indigenistas de los respectivos
pal ses de la Amazonla.

Hecho en la ciudad de Quito, a los siete (7) dIas
del s de marzo de mid novecientas ochenta y nueve, (1989)
en ejemplares en las idiomas espaflol, ingles y portugués.

POR EL GOBIERNO DEL ECUADOR POR EL GOBIERNOB GUYANA

Diego Cordovez Rashleigh Esmond Jackson
PILNISTRO DE RELACIONES EXTERIORES MINISTRO DE RELACIQNES EXTERtORES



FOR EL eOBIERNO DEL IERU FOR EL GOBIERNO DE SURINAME

Guillermc o Ccix

MINISTRO CE ELCIONES EXTERIDRES

FOR EL GOB NO DE VENEZUELA

FOR EL GOBIERKO DE BRASIL

Paulo T4y'so Flecha de Lima

SECRETARID NERAL CE RELACIONES

EXTERIORES
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Edwin Johan Sedoc

MINISTRO CE RELACIONES EXTERIORES

FOR EL GOB IERNO DE BOLIVIA

LAIINOAMERICANOS V DEL CARIBE

FOR EL GOBIERNO DE COLOMBIA

ullo Londoflo Paredes

HINISTRO DLRELACIDNES E TERIO

Enr'aParI s aries Gonz1ez Weis

IIINSITRO CE RELACIDNES EXTERIDRES CRETARIO CE INTEGRACION, ASUNTOS
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RESOLUCION
DELA

III REUNION DE IIINISTROS DE
RELACIONES EXTERIORES

DEL
TRATADO DE COOPERAC ION AMAZON ICA

PARA LA CREAC ION DE
LA COMISION ESPECIAL DE ASUNTOS INDIGENAS

LA III REUNION DE CANCILLERES DEL TRATADO DE
COOPERACION AMAZONICA

CONSIDERANDO la necesidad de lograr un
desarroilo Económjco y Social de los recursos huinanos de la
Lunazonla de conformidad con ci artIculo XI del Tratado de
Cooperación AinazOnica;

VISTO que los PaIses Niembros del Tratado de
Cooperación Amazónica. esti]uaron conveniente atender de
inanera particular a las pobiaciones indIgenas
considerando ci artIculo XIV del Tratado y pá.rraf a 32 de la
Declaracjón do Belezn do 1980;

CONSIDERANDO que con oportunidad del Prinr
Seminario Taller de Asuntos IndIgenas de la Ainazonla,
realizado par iniciativa do Colombia, entre el 25 y 27 de
octubre de 1988, so recainendó que en la III Reunion de
{inistros de Relaclones Exteriores del Tratado de

Cooperación AmazOnica so c'nsidere Ia creaciOn d.ë Un

niecanismo para tratar los asuntos indIgenas dela region;

VISTO quo el Articulo XXIV del Tratada do
CoaperaciOn AnazOnica permite a las Partes Contratantes

y
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coristituir Coruiisiones Especiales dest.inadas al estudio de
problernas o temas espec if icos;

RESUELVE:

CREAR la Comisin Especial de Asuntos IndIgenas
de la irnazonia a la que se le enconiienda:

Promover Ia cooperación en forn,a general sobre
asuntos indigenas entre los paises amaz'5nicos.

Pronover ci fortalecimiento de la identidad
ét.nica y la cc'nservaci'n dcl pat.rimonio histdrico-cult.urai,

Pr onto ye r e 1 inter c amb io de i. n for mac I on en t r e los

encargadas en cada uno de los paises aniazOnicos de Ia
formulaciOn y eiecuciOn de politicas indigenas nacionales,
con el objeto de lograr ci mayor conocimiento mut-uo sobre y
ent-re las poblaciones indigen-as de la regiOn y las
exper ienc ias y puesta en marcha de prograrilas de bienestar
dirigidos a estas poblaciones, todo esto dentro dcl mayor
respeto a las soberanias nacionales;

ci) Lograr la participación efectiva de las
poblac iones indigenas 'ic cada pais de la amazonia, en todas
las fases de la caracterizaciOn de los asuntos indigenas,
planificacin 'ie acciones para su desarrollo normal y para
la eiecuciOn 'ie cualquier tipo de programa que les afect.e o
inc luya;

Proniover programas de dcsarroiio que recojan las
verdaderas aspi rac iones y neces idades do las poblac iones
indigenas do Ia c-iazonia e incentivar l-is politicas que

diversos organismos, insti tut.os y/ i) insti tuc jones
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garanticen la participación directa de los iridigenas en la
orientación tie estos programas;

Estudiar y sugerir ternas tie iriterés conjunto
regional y subregional para incrernentar Ia cooperación
entre los Paises Arnazónicos en materia indigenista.

Buscar riiecanismos de cc'ordinación para proruover y
ejecutar de manera conjunta planes y proijramas en caraipos
tales coruo ci dc la conservación del medio araibiente, ci
rescat.e y desarrollo tie la tecnologia aborigen, la salud,
la educaci'n, ci desarrollo cornunitario y otros;

Foraient.ar los prograrnas tie cooperac ion t.ècnica
entre los diferentes paises y orqanisios internac ionaies
especializados, para un neior desarrollo de las politicas
i ndigenistas;

Desarrollar de inanera conjunta prograluas de

invest.igación etnográfica, ant.ropoiSgica, linguistica y de
otras areas relacionadas con las poblaciones indigenas dci
area amazónica;

Coordinar con las denás Comisiones EspeciaIs del
Tratado de Cooperac ion niazOnica el tratarnient':i tie apect.o
vinculados con las pobiaciones indigenas.

Proponer a los Estados tiieaaibros dci Tratado 'ic
CooperaciOn raiazönica la busqL'eda tie los mecanisraios ue
permitan la 1egitirnaci tie las ruodalidades hist4ricas tie
coniunicaciOn e intercarnbio cultural y cornercial que han
rnanten ido las pob lac jones i nd £']enas amazOn i cas;

1> Crear una base 'Je dt.os sobre sist.ernas insii'enas
de manejo de recursos nat.urale, con ci fin tie for talecer



POR EL GOBIERThO DEL ECUADOR

7LWL JLA

POR EL GOBIERNO DE 111

Gui 11 er
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Analizar la posible compatibilización de

legislaciones ambientales en la region; y,

Intercainbiar infcirinaciones sabre programas
nacianales destinados a la protecciOn del media amblente en
la regiOn ainazOnica.

Hecho en la ciudad de Quito, a los siete (7) dias
del mes de arzo de mu novecientos achenta y nueve, (1989)
en ejemplares en los idlomas espafiol, ingles y portugues.

rco Cox

FOR EL GOBIERNO DE SIJRINAKE

Edwin Johan Sedoc
IIINISIRO DE RELACIONES EXTERIOR S MINISTRO QE RELACIONES EXTERLORES

Diego Cordovez Rashleigh Esinond Jackson
MIPISTRO DE RELACIONES EXTERIORES MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES



FOR EL GOB IENO DE VENEZUELA

Paulo T

EXTERIORES

Enrique TejerA ParIs

11NSITRO DE RELACIONES EXTERIORES

POR EL GOBIERNO DE BRASIL

Flecha de Liina

SECRETAR[Q GENERAL DE RELACIONES
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FOR EL GOBIERNO DE BOLIVIA

/

rios Gonzalez Weise

SUBSECRETARIO DE INTEGRACION, ASLJNTOS

LATINQAMERICANOS V DEL CARIBE

FOR EL GOBIERNO DE COLOXBIA

Julio Londoflo Paredes
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