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PRESENTAC I ON

El Centro de !nvestlgaciones l{arinas y Tecnológicas del Pacff ico CENI

PACIFIC0 - hace entrega del presente informe alaAnrada Nacional y a

la firma ABV, como un cornplemento del estudio de rtmpacto Ecológico

en Bahfa I'lálaga a rafz del Desarrollo de la Base Naval del Pacff íco

y carretera de Acceso'r, que fué requerido por el INDERENA según Reso

lución 1024 de septiembre de t987. En consecuencia, éste informe se

constítuye en parte integral del estudio arriba mencionado asf corno

del informe de ampliación presentado por CENIPACIFICO en junio de 1987.
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t. TOCAL IZAC ION DEL I{ACROPROYECTO. DEL IIt ITAC ION DE SU AREA DE

INFLUTNCIA DIRECTA E !NDIRECTA.

.) Local lzaclón

El proyecto de la Base Naval del Pacfflco está ublcado en la zona de

Bahf a ilálaga-BaJo Cal lma en el ¡lunlclplo de Buenaventura, Departamento

del Valle del Cauca. D¡cho proyecto cornprende no solo las instalacio-

nes de'la Base misma sino también la carretera de acceso desde Cali y

Buenaventura, y la lfnea de transmisión de energfa.

Los lfmites de la zona asignada a ta Base Naval l{ilitar fueron fijados

mediante el Decreto No.0098 de enero de l9\7. Ellos son : Partiendo de

la desembocadura más meridional del rfo San Juan en el Oceáno Pacffico,

se sigue aguas arriba el curso del rfo San Juan, hasta encontrar la de-

sembocadura de la quebrada Tigre; de aqul una recta que va a encontrar

el vértice noreste de la reserva establecida por el artfculo 6" del De-

creto No.l025 del 13 de junio de 1929; de dicho vértice en lfnea recta,

hasta encontrar la desembocadura de la quebrada Contrabando; de aquf y

siguiendo el litoral sobre el eje de las bajas mareas hasta Punta Pie-

dra, de este punto,en lfnea recta hasta Punta itagdalenarde donde se

sigue,nuevarnente el eje de las bajas mareas hasta la desembocadura más

meridional del río San Juan, punto de partida.

El plano I ilustra mejor dichos lfmites.

l
Copia No Controlada CVC



Plom't ht7
§lt

F

H
i.

I

'rh
\'

\ ]U¡L

ffi,
,t
{a§

)¡

p
\
C

t\
i
r

I

;tfj"1!.
i-r

IJ

0i
N

30:
I

l
I

I

o

t
!o

'Ti-+

t\
§

$
§,

§,

§r

ñl

§P

d

ó

'§"
{
§

ñ

li..\

.",fr,'
ü

-§

:R

§
r§

§

§i
§
'ü
r,

.c,r

o
\i.
\rJs

§\

t\
It¡t\III§
\ü

IL...r

i§
l§
§§l

bi
§ta

¡\Itrt\
\s

t;
7§t
§

i

^'»

\\.t\
¿l 

§u

Copia No Controlada CVC



ü

La Bahfa de ttálrga cs una Bahfa profúñda., con dos canales de acceso de

hasta 40 m de profundldad y con sustratos adecuados para la construcclón

óe lnstalaclones (Punta Alta) tanto portuarlas corp mll ltares. La zona

cstuarlna se caracterlza por una baJa rata de aportes de sedlmentos. La

conservaclón del bosque protector de la cuenca de los esteros, de Valen-

cla y el l{orro evltará la rpdif ¡caclón de ésta ventaJosa caracterfstlca.

La proximidad del proyecto a centro urbanos como Buenaventura y Cal i y

su cotrección por carretera le proporclona condiciones ex tremadamente fa-

vorabl es.

b) Zonas de influencia directa e indirecta

Los crfterios para dilimitar las zonas de influencia directa e indirec-

tadem macroproyectorcomo el de la Base Naval, tienden a ser muy subje-

tivos; sinembargo, para el caso se pueden clasificar en términos

ecol69icos y en términos económico-sociales para las resPectivas áreas

terrestre y marftima del proyecto. El crfterio de carácter ecoló9ico

tiene que ver con el grado de afectación inmediata (zona de influencia,

directa) o mediata (zona de influencia indirecta), para diferentes

magnitudes de los comPonentes de la oferta ecológicara saber: el geos-

férico, el cl imático, el hidroesférico y el biótico, tomando como Pun-

to de partida las obras del proyecto Base Naval , carretera y I fnea de

transmisión.

:-

t-

.:
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El crfterlo de carácter económlco.soclel sc relaclona con las lnterfc-

renclas lnmedlatas (zona de lnfluencla dlrecta) o medlatas (zona de

lnfluencla lndlrecta) de las actlvldades.económloas o soclales exlsten-

tes o prevlstas en la reglón, y local lzadas en forma def Inlda.

A todo lo anterlor hay que añadlr que la zona de l,lálaga-BaJo cal lma

está claramente delimitada por el divorclo de aguas que conforman el

onJunto de rfos Cal ima-San Juan y el drenaJe hacia la Bahfa de l,látaga,

incluyendo los esteros de Yalencia y el llorro. Esto I f ml ta considera-

blemente la influencia directa del proyecto, al menos ecol69icamente,

lo restringe en la práct ica 'a la Bahfa. s¡nembargo, en la parte te-

rrestre hay que tener en cuenta de manera especial las fuentes de obten-

ción de material de grava para la construcción de la vfaren la quebra-

das Valencia y el rlo Córdobargue forman parte integrante del área de

influencia directa.

En la Parte marftima, debido a la corriente de marea la zona de influen-

cia directa se determina, en buena parte, poF la forma innrediata como

pueden afectar los contaminantes provenientes de la operación de la Ba-

se. Según ésto, dicha zona de influencia directa está constitufda por

el cuerpo de agua de la Bahfa, desde la Base, lado norte, hasta la Pla-

t3, lado sur. ltlientras que la zona de influencia indirecta, en éste

mismo contexto, incluye a Juanchaco por el lado norte, y la zona de los

esteros, por el lado sur. incluyendo ra zona c- posques entre ras bah'tas

de lt{á I aga y Euena ven t u ra .

El crfterio de tipo económico y social involucra el nivel de actividad

I
t
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L

tt
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productlve y de generacl6n de cmplco que 3e crará por raz6n de las

obras del proyecto. Sln duda que las áreas de Juanchaco-Ladrllleros

(vocaclón turf stlca) , tlalagul ta, Palestlna y Bocas del San Juan

(vocaclón agrfcola forestal) forman parte del área de lnfluencla dl-

recta del proyecto, mlentras que el mcdlo y alto San Juanr por raz6n

de su dlstancla, y la mlsma cludad de Buenaventura, por el grado de

su mayor desarrollo, se ublcan dentro del área de lnfluencla lndlrec-

ta.

El plano 2 presenta la diferenclación entre los dos tipos de área,

que bien pueden estar sujetas a otras consideraciones. D¡cho plano

se trabajó a escala l:100.000 y no l:25.000, con el ffn de facilitar
la visión general del macroproyecto.

i

\
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2, CARACTERISTICAS DE LAS ZONAS ECOTOGICAS DE LA COSTA PACIFICA

c0Lot{B tAr{A

A lo largo de la Costa Pacfflca colomblana ! partlr dc Cabo Corrlcnte, se

pueden dlstlngulr dos grandes provlnclas flslogeográflcas que se aprcctan

cn cl plano ! : unarhacla cl norte, lncluye la cordillcra costera del

Baudór gu€ corre a lo largo de la fosa Atrato-San Juan y se caracterlza

Por una geotectonlca compleJa y discontlnua conformada por rocas báslcas

y ultrabáslcas del Eoceno superlor y formaciones marinas plegadas del

terclarlo medlo y superlor (Gansser, t950). DIcha cordillera está con-

formada por bosques muy hurpdos premontanos (Umtr-p). En algunas franjas

costeras aparecen pequeños coluvlos en donde se han formado manglares.

Los manglares más importantes de la cordillera del Baudó se han formado

principalnrente en la desembocadura de los ríos Juradó, Putumia y Curiche;

estos manglares son en su reyorfa ribereños e invertidos en la zona cos-

tera, donde estan protegidos del embate directo del mar por una barra

arenosa. Otras importantes formaciones de manglares aparecen en la

Ensenada de Utria, Nuquf y Coquf en el Golfo de Tribuga. En la zona de

Nuquf, los manglares se han formado en una gran batea coluvial protegi

da por una extensa barra arenosa. .La zona costera del Baudó termina en

Cabo Corrientes, estructura ésta que correspon¿e a los restos levantados

de la placa oceánica, sumergidos parcialmente en una falla de bajo ángu-

lo. Toda esta zona costera se caracteriza por acantllados.

La otra provinc¡a, hacia el sur de Cabo Corrientes, comprende la gran

llanura costera del Paclfico, la cual es estrecha en un comienzo y sei
T Copia No Controlada CVC



y! ebrlcndo lcntamcntc ha¡t¡ llcaer al dclta del rlo s¡n Jurn. Toda

cstt cuenc! cstá rcllcnada parclelmente con rcdlmcntos marlno¡ dcl

terclcrlo, cspeclalmcntc arclllol ltas, lodol ltas y arcnlscas. parte

de estos sedlmentos han sldo ievaniados tectonlcanÉnte, conformando una

serle de antlcllnales afectados por procesos de transgreslón y regre-

slón del mar' Esta zona se caracterlza por ampl los depósltos cuaterna-

rlos cublertos con manglares como los del Vlrudó y Catrlpe. Los mangla

res rlbereños más lmportantes de esta zona corresponden a los rfos Bau-

dó y D.ecampadó. Parte de esta f ranja costera , parclalr¡ente levantada

por barras arenosas, se caracterlza por presentar extensos guandales

teros, especialnente en la zona de PiIizá, tgua y Orpúa. Hacia las

cas del rfo San Juan, los manglares son lnvertidos y se caracterizam

por amplias barras arenosas, Toda esta zona cuaternaria se interrumpe

con el anticl inal de Bahfa l'tálaga y el lstmo de Pichidó gue se caracte-

riza por formaciones terciarias levantadas que terminan en acantilados

costeros. De la Bah[a de Buenaventura hacia el sur, continúa nuevarrrcn-

te la amplia llanura cuaternaria con sus extensos cinturones de mangla-

res y pantanos de agua dulce que le son caracterfsticos. Esta llanura

se interrumpe parcialmente en la zona de Tortugai, la lsla del Gallo y

Tumaco, donde aparecen nuevamente espolones terclarios con acantilados

costeros. Todo esto determina que existen tres grandes unidades a lo

largo de la costa. La primera y más extensa correspónde a los rrangla-

res, natales y pantanos de agua dulce, incluyendo un sistema de barras

arenosas y playas que dominan ampliamente en la llanura costera a par-

tir de Cabo Corrientes y en algunas depresiones y coluvios de la Sierra

Costera del Baudó. La segunda unidad, en extensión, está conformada

cos

bo-

cJ Copia No Controlada CVC



t

Por

los

los cc¡ntlledo¡ costeros de lc scrranfa del Baudó y ta tcrccru por

cntlcllnel¿s tcrclarlos que llcAan ha¡tc cl mar.

3. CAMCTERISTICAS DE LA BAHIA DE }IALAGA Y SU RELACTON CON OTMS ZONAS

DEL PAC IFICO COLOI,IB IANO.

Moptando la clslficación de Lankford (1976), la Bahfa de ltálaga se con-

sldera como una laguna costera de erosión, que se formó probablemente

durante el Pllo-Plelstoceno, por actlvidades de eroslón sobre los sedl-

fnentos terciarios levantados. Al parecer, estos sedirnentos no sufrieron

presiones tectohicas laterales y sus estratos tendieron a conservarse dis

puestos horizontalmente. Ello comprenden capas alternas de arcillolitas,
lodolitas y areniscas. Estas rocas sedimentarias sufrieron fuertes ero-

siones debido a las fluctuaciones en el nivel del mar durante el Pleistg

ceno (-100m), lo qué originó la formaci6n de cañonesr gu€ fueron cubier-

tos por actívos procesos de transgresi6n y regresiones márinas, hasta

finales del Holoceno, hace unos 5.000 años. A partir de ésta época, han

continuado los procesos de bioerosi6n y la formación de ampl ios sustratos

de terrezas ya establecidos y ocupados actualmente en su mayorfa por man-

glares, natales y algunos cuangariales (guandales). La configuraci6n,

relativamente encañonada de la Bahfa, determina que existen fuertes velo

cidades de corrientes mareales, las cuales fluctuan entre I a 2 m/seg; y

a la vez que se comporte como un ?staurio positivo, con cuñas salinas ha

cia las desembocaduras de los esteros de la Sierpe, el Horro y Valencia.
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Con rcspccto al Pccfflco, llálrga c¡ ds las poccr zonr¡ lnflucncl¡da¡ cn

cl lntcrlor da su Behfe por il¡rcrdes condlclone¡ cstuarlncs y marlnes,

pudléndosc reglstrer cguas con ¡ailnldades de hasta !0 partcs por mll.
La únlca zona senrJante podrla ser ra lsta del Gallo en la reglón de

Tumaco donde Penetran ampl las formaclones terclarlas dcl antlcl lnal de

Telembf hacla el mar. Esto se nota partlcular¡r¡ente en la faun¡ marlna,

donde exlste una marcada correlaclón de especles, prlnclpal¡nente en lo
que a octocorales y moluscos se reflere.

Las condiclones ecológicas de la Bahfa de I'lÉllaga hacen cpe esta zona

sea muy particular, pudiéndose detectar especies tipicanrente marinas,

como por ejemplo las cípreas abundantes en Gorgona e lndicadoras de

aguas marinas, Iibres de sedinentos, al lado de especies tipicamente es-

turarinas conro las pianguas. lncluso cxistió un pequeño arrecife de

Pocillopora, él cual fué cubÍerto y exterminado por sedinentos prove-

n¡entes del estero del ilorro y que constituye un claro indicÍo de las

condiciones mixtas que se presentan en esta Bahfa. (ver Hernandez Jor-

g€, 1982, Atlas de colombia, tnstituto Geográf ico Agust f n cdazzi, mapas

132 y 134).

B I BL IOGMF IA

Gansser, A. 1950 Geologial and petrographical motes on Gorgona island in

relation to North-western s. America. Bull. suisse de Hiq. et pertr.

30: 219-237.

Lankfo¡d, R.R. 1976 Coas¡al Lagoons of tle¡[co, theif o¡igen and clasisfi-

cation, Jn, Estuaripe P¡ocesses, ll. |liley (ed.) yol , I l¡ 182'215',
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\, Ut{IDADES ECOLOGICAS DE LAS ZONAS DE
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lNFLuEt{c lA DEL PBOYECTO
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¡) Caracterfstlcas blogeográf lcas

Según el slstema de claslf Icaclón blogeográf lca de Cabrera y tlll I lnk

(1980) para Anrérlca Latlna, la zona de itÍllaga-BaJo Cal lma se ublca den-

tro de las sigulentes unldades: regl6n neotroplcal , domlnlo amazónlco,

provln'cla pacfflca.

Dentro de la provincia Pacfflca se lncluye el occidente de Colonbia y

parte del Ecuador. Esta es una de las regiones más húmedas_del mundo, a.

con una precipítación que puede llegar hasta los 10.000 ¡rm/año y tem

peraturas promedio que fluctúan entre 25 a 30" c. La vegetación corres-

ponde en términos generales a la selva pluvial, fiuy semejante a la pro-

víncia amazónica. Por su ubicacíón ésta zona ha sufrido un intercam-

bio a posibles mezclas, entre los biotas de Norte y Suramérica, después

del cierre del istmo de Panan¡á (mioceno) (Haffer, t97O). De acuerdo a

Hernandez Camacho (19771 la regi6n de ltálaga-Bajo Cal ima, corresponde

a la fauna Chocoana, la cual ocupa el resto de la selva de piso cálido

en el I itoral Pacff ico y está integrada con la fauna l,tagdalénica. Con

el ffn de demostrar la importancia biogeográfica de la zona l{álaga-Ba-

jo Calima, tomamos el ejemplo de los cangrejos de agua dulce, PSEUD0THE-

LPHUSIDAE, es ¡diados por von Prahl (lggg). De acuerdo a los resulta-

dos encontrados, la zona del Bajo Cal ima-l'tálaga, es una región de tras-

lape entre la zona faunfstica norte y sur de la provincia del Pacffico
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b) Caractcrfstlc¡s dcl bosque

Las formaclones tcrclarlas de la zona de llltlaga-BaJo Cal lma son relatl-

vamente quebradas y corresponden en su totalldad al bosque pluvlal tro-

plcal (Up-f ). En general , ésta formaclón tlene corno I fmlte cl lnrátlcos

una blotemperatura superlor a 2\o C con un promedlo actual de lluvlas

que pueden superar los 8O0O rm; por lo tanto, ésta zona pertenece a

la provlncia de húmedad superhúmedo.

En está zona de suelos leterfticos exisoles y latisoles (H= 1.300-2.200

ppm), con poca materia orgánica y muy bajo contenido de nutrientes y

lluvia constante, se ha desarrollado un bosque que no alcanza grandes

alturas, con troncos.poco gruesos y por lo general, cubiertos de gran

cantidad de musgos,\)ror"tl"s, helechos, bromel ias, araceas y demás

eplfitas (leac, 1977 y cuatrecasas, 1947).

La tabla anexa I da una mejor idea de la estructura de éstos bosques

y su biomasa.

I

j

j
)

i

t
t
t
t

Una de las caracterfsticas más interesantes de

dancia notable de palmas, especialmente Attalea

éste bosque es la abun-

al leni i, llanicaria

UJelfia georgii ysaccifera, Jessen ia_ pol yca rpa , !-!-yt"l "ph*. tp '
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l{cttlnle qulnarla . Según Gentry $ggq cst! zona sc const I tuye cn une

dc las más dlvcrsas dcl mundo, cn cuanto a especles vegetalcs. La ve-

geteclón llcaa hasta cl borde de los acantllados costeros y no se ha p9

dldo detcctar nlnguna dlferencla en cuanto a composlclón de espeeles en

lo referente al bosque de collnas altas y baJas (gt y Bzl. Hacla el

norte de la Bahfa, aparecen ampl las plataformas terclarlas eroslonadas

con restos de sedlnento lodolftlco, arcllla y aportes terrfgenos, que

han permltldo lo prollferación de extensos cinturones de manglares y nE

tales (ver plano 4).

Los diferentes tipos de sustrato y su consistencia han permitido el de-

sarrollo de manglares de tipo ribereño, dominado por Rhizophora mangle y

R. harrisonii que se extiende, princípalmente, a lo largo de las orillas

de los esteros Valencia y El Morro, zonas que se caracterizan por un al-

to aporte de sedimentos. En Bahfa Hálaga también se presentan amplias

zonas con manglares de borde, donde el frente inestable está dominado

por el mangle rojo. Los manglares de franja estan dominados en su mayor

parte por el mangle Piñuelo (pell iciera rhizophoroe) y se desarrollan

sobre plataformas terciarias bioerosinadas con poco material sedimenta-

r io.

La zona costera de Bahfa l,tálaga es la más variada en especies de mangle

de todo el Pacffico colombiano, debido en gran parte a los diferentes

tipos de sustratos que se presentan. Por lo general, los bordes ¡nesta

bles de los esteros y depósitos, a lo largo de la costa, están donina-

dos por comunidades de Rhizophora y Avicenr,ia. mientras que los

l3
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¡ustrltot más c¡tablllzado¡ cBtrn ocupados por llora mlol¡tosperma. Lr3

plataformas tcrclerles, gcnerelmentc bordcadas por ihlzophora. cstan

ocupadis por Pclllclcra rhlzophorae. Lo lntercsantc cs quc Pclllclera
(elnuelo) forma en illllaga rodales puros, cspeclalnente cn el estero det

l{orro, caso poco común a lo largo del pacffico colomblano, debldo a que

estas conunldades estan normalmente expuestas a actlvos procesos de su-

ceslón y son normalmente desplazadas por cornunldades de agua dulce.

En cuanto al bosque primarlo de la zona Bajo calima-Hálaga, hay que

aclarar que predomínan las comunidades de l,lelastomataceae, Hyrist icaceae,

Lecythidaceae, chrysobalanaceae, sapotaceae, con densidades que van de

12 a 98 árboles por hectárea. Esto se aprecia claramente en Ia tabla

anexa l.

BIBL!OGRAFIA

Cuatrecasas, J.19\7. vistazo a la vegetación natural del Bajo calima.

Rev. Acad. Col . Cien. Ex. Fis. Nat. 7 Ql) z 306-312.
,l

I
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Gentry, A.H. 1986. Species Richness and

Region plant cornmunities. Caldasia,
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vol. XV (71-75) z 7r-92

Vegetales de Colombia. Vol Xt I !lGAC. l977.Zonas de vida o formaciones

(tt¡, 237 ppn.

Ladrach, W.E. 1985 lnvestigación Forestal en la conseción del Bajo

Cal ima. Noveno informe - Cart6n de Cor.,mbi a,22j pp.t
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I
¡

I
c ) Compos lclón florf¡t lca por faml I lcs

Sln lugar t dudas, toda i".on. de la reglón Chocoana se caracterlza por

un alto grado de endemlsmo y dlverslóad, lo gue se demostró claramente

con el trabaJo de Gentry (1986), reallzado en el BaJo calima-Hálaga,

neClante muestreos de parcelas de l0O0 m2, en el cual se lnclufan todas

las plantas de más de 2,5 cm de dbh,

Los resultados de este muestreo (ver tabla

tlene la mayor densidad de árboles mayores

el neotrópico continental .

) señalan que esta zona

lguales a l0 cm dbh en todo

I

o

En cqanto a diversidad, la zona BaJo Calima-Hátaga es la mas diversa del

del mundor.con un total de 262 especies (de 2.5 cm a más de dbh) por 0.1

hectárea, encontrandose que existe una alta corretaci6n entre diversidad

y preclpitación. En cuanto a las plantas trepadoras, la gran mayor[a de

las plantas trepadoras son hemlepifitas y los bejucos son poco comunes.

La zona también se caracteriza por un bajo número de leguminosos (t7 es-

pecies); m¡entras dominan otras comunidades, corTto las Rubiaceas (19 espe-

cies); las ltoraceas también son relativamente pobres, mientras que es

relativamente alta la presencia de Sapoteceas, Amonaceas, Lecytidaceas y

chrysobalanaceasr grupos éstos pocos comunes en otras zonas de la gran

región Chocoana (ver taula No.l).

Resumiendo al máximo las caracterf sticas del b,c,sque del Bajo Cal ima-

l5
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l{álaga, podemor dcclr quc re dlÍc¡encla dc otrrs toner un número m¡r-

cadamcntc clto dc 6rboles de dlá¡r¡etro pequeño lZ.5 e t0 cm dbh) y redlc

no (de l0 cm o más de dbh) y un alto grado)" 
"plf 

ltlsno. Los frutos

son generalmente grandes, dlspersos normalmente por aves y mamfferos.

Se presentan frecuenternente plantas con hoJas muy grandes y corláceas,

con caracterfstlcas semeJantes a las del bosque de nlebla. Todo este

bosque es hasta el mornento la cornunldad más diversa y cornpleja del mundo.

BIBLIOGRAFIA

Gentry, A.H. 1986 Species Richness and Floristic composition of Choco

regi6n plant cornmunities. Caldasia, Vol . XV (ll-75) z 7l-92.

TABLA No.l

COMPOSICION FLORISTICA POR FAMILIAS EN O.I HECTAREAS

FAH IL IA NUHERO DE ESPEC I ES

Tutunendó CentinelaBaJo Cal ima

;
(tz.¡13

6

4. (.5)

I

6(.7\

Por

cm

t
I
I
t

T

i
T

Acanthaceae

Actinidiaceae
Aquifol iaceae

Annonaceae

Apocynaceae

Araceae

Aral iaceae

Bignoniaceae

Bombacaceae

l5
4

3

2

2

5

\.s
2

3

2

5 (.6)

l6
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t
i

I

I

I

1

I

2

I

I

2

I

4

I

I

7

I

I

2

2

2

I

I

6

4

1

I
I
I

Contlnu¡clón tcble No.l

FAHILIA

Borag I naceae

Bromel laceae

Burse raceae

Cappa r I daceae

Car I caceae

Ca ryca raceae

Ce I ast raceae

Ch I oranthaceae

Chysobal anaceae

Combre taceae

Compos tae

Comna raceae

Comvul vul aceae

Cucurbi taceae

Cy I an thanceae

Dichapetalaceae

Di I leniaceae

Ebenaceae

El aeoca rpaceae

Er i caceae

Euphorb i aceae

Hel echos

Flacourtiaceae

Gesner i aceae

Gnetaceae

Gutti ferae
Hernand i aceae

H i ppocrateaceae

Humiriceae

I cac i naseae

Lac i s temaceae

BaJo Cal lma

I

lr (.5)

;
2

5

I

I

2

(5.)6

3

1

ca. l6

Tutunendó Centlnele

I

It

3

2

7

I

2

:
,:

I

I

I

t

I

t

I

:
I

17
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Contlnueslón teble No.l

FAñI L IA

Lauraccac

Lecy th I daceae

Leguml nosae

L I naceae

Logan I aceae

l{agnol iaceae

thlplghlaceae
}ia rantaceae

lia rceg rav i ceae

l{e I as toma taceae

ilel i aceae

hen i spermaceae

Honimiaceae

lloraceae

Husaceae

l,tyristicaceae

Hyrs i naceae

Hyrtaceae

Nyctag i naceae

0chnaceae

0l acaceae

Pal mae

Pass i fl oraceae

Phytol accaceae

P i peraceae

Pol yga I aceae

Pol ygonaceae

Proteaceae

Qui inaceae

Rh i zophorea ceae

Rub i aceae

Ba lo Cal lma

(ro.)tl
7(.9)

(t6 .'.) 17

I

q(.5)

I

I

2(,))
r6(.17)

2

2

2

il
3

t0.l r

I

t

17

l

;
I

I

I

ca. l9

Jglrnen¿0.

9

I
,:

:
I

I

)
l4

4

2

2

1t

7

5

6

I

I

I

17

l

17.19

5

I

I

2

5.7
5.7
2

I

9

2

2

3

I

8.9

I

3

I

2

I

l8

I
I
T

I
'!

t
I

t
r
T

ü

r
I
G

t
m

ft
lE

I
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Contlnueclón tebl¡ ilo. I

FAI.I!L IA

Rutaceae

Sab I aceae

Sap I ndaceae

Sopotaceae

Saxl fragaceae

S i ma roubaceae

Sol anaceae

Stercul laceae

Thynel aeaceae

Tiliaceae
Ul maceae

Urt i caceae

Verbenaceae

Viol aceae

Vi taceae

Vochys iaceae

Zingiberaceae

I ndets.

Ba lo Cal lma

t

I

I

ca.lJ

2

I

t
I

3(.4)

3

Tutunendó Centlnela

I

5.7
t3

I

t

I

I

2

I

2

3

I

I

2

I

I

I

I

2

t?T

f
T

G

G

f
t
t

d) Caracterlsticas del sotobosque

En la zona de estudio, comprendida entre los 3o 55'N y 77" 0rl,l, con

--- ---\
una precipitación anual d{ 7\70 nn,)se encontró el sotobosque en estre-\--- --'
mo disperso (7t especies), con un marcado epifitismo; estas caracterfs-

ticas son tlPicas de los bosques andinos, y se diferencia de la

cuenca amazónica, .'onde el sotobosque es poco diverso (9 a 5 especies)

(Gentry, 1982).
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Con cl ffn de der una ldea sobre é¡tc áspccto, Gcntry y Emmens (1987)

desarrollaron transcctos de 500 m de largo por ! de ancho, c lncluyeron

plantas que crecfan sobrc troncos hasta los 2.1 m dc altura. Los rcsul

tados de estc transector Gn la zona del BaJo Calima-Hálaga, son realmen

te lnteresantes y se encontró un total de 177,2 plantas Por transecto,

de las cuales 103.6 tenlan frutos y 102.6 presentaban flores. Estas

plantas encontradas corresponden a un total de 71.5 especles, tl.6 con

frutos y 41.8 con flores. Estos interesantes datos colocan al sotobos-

que del Bajo Cal ima-llálaga como el más rlco del mundo, comparable tan

solo con el encontrado en la región del rfo Palenque (Ecuador)' una zo-

na que también pertenece a la provincia Chocoana y que se caracteriza

por altas precipitaciones (2980 mm/año), sin perfodos secos marcados y

suelo aluvial. Tales diferencias se aprecian claramente en la gráfica

comParat¡va adj unta (Gentry y Emmons, t987).

Con respecto al Bajo Cal ima, ia vegetación arbustiva ésta integrada

principalmente por representantes de la familia Rubiaceae (con 8.4 es-

pecies f értiles por transecto). l',alastornataceae (4.6 especies férti les),

piperaceae (5 especies fértiles) y Sclanaceae (1.2 especies fértiles).

Dentro de las epifitas, predominan las araceas, orquideas' gesneraceas'

cyclatahaseas y bromeliaceas; mientras que dentro de las herbáceas pre-

dominan las Comel inaceae, Gesneriaceae y Acanthaceae. El llamado "Pal

rnetto¡r esta integrado por Harantaceae, Palmae, tlusaceae' Zingiberaceae

y Araceae terrestres.
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GRAFICA COMPARATIVA

;.

Gráfica cornparativa sobre distribución mensual de especies fértiles del

sotobosque (muestreo multiple' Gentry y Ennons' 1987)

Bajo Ca¡ ¡¡¡¿ 30" 55' N - 77o 0' t''

Yanamono (Perú) lo 16' S - 72" 5\t u

R[o Palenque (Ecuador) o" 32' s - 79" 25 u

Cocha Cashu (Perú) ll" 45r S - 7lo 30' tJ

Hishana (Perrf) 3" l+7 ' S - 73" 30' W

Cerro Nebl i na (Venezuel a) O" 50' N - 56'; I o '

Hanaus (Brasil) 2" 25r s - 59" 50' tn'
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o
I
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o
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Dc ¡cucrdo e Gcntry (com. pcri.), csta gran dlyetslded y productlvldad

del sotobosquc orlglnada cn gran partc por les altas prcclpltacloncs de

la zona, tlcnc conslderables tmpllcaclones en la fauna, ya gue exlste

una estrecha corrclaclón entre productlvldad de frutos del iotobosque

(especlalmente palmas) y la capacldad de cargas del slstema, cspeclal-

mente en lo gue e roedores se reflere.

BIBLIOGRAFIA

Gentry, A.H. y L.H. Emmons 1987. Geographical variatíon in fertil lty
Phenology, and composition of the understory of Neotropical Foresis.

Biotropica vol. l9 (3) z 216-227.

Gentry, A.H . -982. Neotropical floristic diversity : phytogeographical

connections between central and south America, Pleistocene cl imatic

fluctuacions or an accident of the Andean orogeny. Ann. ilo. Bot. Gard.

692 557-593.
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G) Capaclded dc crrga dcl bosguc

Una dc las caracterf¡tlccs más lnteresan,". O"l bosque del BaJo Callma-

I'lálaga cs gue las plantas exlstentes presentan, en su mayor partc, f ru-

tos que se dlspersan por aves y/o nanlferos. Las famlllas que general-

mente tlenen dlsperslón por el vlento, corno las Blngnonlaceae y Bomba-

caseae' se caracterizan Por una tlpica dlspersión anlmal (zoochorous)

y al Parecer solo 14 especles se dispersan por el vlento en esta zona.

Esto tiene considerables impl ícaclones sobre la fauna. Lo anterior se

corrobora al ver la fructificaclón y floración de Ias plantas gue com-

ponen el sotobosque.

Ut¡l¡zando las técnicas de captura y recaptura, se obtuvieron datos in-

teresantes con respecto a la capacidad de carga del sistema gue se pre-

sentan en la tabla 2.

La biomasa de mamlferos no volado.res encontrada hasta el momento por Ia

zona del Bajo Cal ima-ilÉllaga muestra una alta densidad, senrejante a la

coriocida para Barro-colorado (Panamá) (Eiasenberg, 1980), con una cla-

ra excepción de la rata semiesp¡¡e53 fStgg.h¡ryl semispinosus), la

cual alcanza altas densidades en el Bajo Calima, con poblaciones est¡-

madas en 155 Kg, por Km2 (alrededor de unos 4OO animales por Km2), de-

terminado seguramente por la gran oferta de frutos de palma. Con res-

pecto a las palmas, se encuentran 17 e oecies, con lo cual se constituye

en la zona más rica de América. En cuanto a los pecaries (Ta,,,ast, -

!gj"*) también se nota un al to número, el cual puede ser hasta

23Copia No Controlada CVC



de 5 enlmalcs por Xm 2.

ilo podcmos haccr cornparaclones con otres zonas de Col*Ulrr-por no dls-

poner de más datos, pero todo parece lndlcarr gu€ los bosques rlcos en

frutos del BaJo cal lma sostlenen una alta blomaslanlmal y que la es-
+rateglas de dlsperslón de las semlllas depende, en su mayor parre

(982), de la dlspersi6n anlmal; esto lndlca una alta Interdependencla,

la cual no se da en zonas con estaclones marcadasrcomo por eJempto la

Costa Atlántica de Colombia.

BIBLIOGRAFIA

Eisenbeerg, J.F. 1980. The denslty and biomass of tropical manmals.

ln: Conservation Biology, H.E. soule y B. A. tlilcox (eds), : 35-55.
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TABLA No.2

CAPAC I DAD DE CARGA DEL BOSQUE

Fruglvoros - carnlvoros y fruglvoros omlvoros

-ol!Slp¡.!: marsup I a I I s

Cebus capuclnus

Tavassu ta ¡acu

Eira barbara

Frug I voros

Agout i paca

Frugivoros - granivoros
Proechimys semi spi nosus

Ran¡oneadores

Bradypus

I nsect i voros

Dasypus. novencinctus

Tamandua mexicana

Ca rn i voros

Fel is pardal is

40 Kg/Krn 2

35 Kg/f,rn Z

280 Kg/Km 2

l0 Kg/Km 2

220 Kg/Yn 2

155 KS/Ysn 2

275 KS/r{n 2

30 Kg/Km Z

20 Kg/k¡ 2

2.3 Kg/Rn 2

T

I
f
t
t
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El proyecto, corno un todo,

val, la vfa y la lfnea de

AREAS PAM LAS ACTIVIDADES

DE }I !T IGAC ION .

Y USOS DEL PROYECTO;

.*pr"nd" tres g randes elementos : I a Base Na-

transmlsl6n de enerofa.

DETERHINACION DE LAS

II,IPACTOS Y PROGRAHAS

I

I
!

T

t
T

I
t
T

t
T

I
I
I

A contlnuaclón se descrlben cada uno de estos elementos con sus prlncl-

pales caracterfst¡cas, sus lmpactos y las respectivas medldas de mitlga-

c ión.

a) Base Nsval

Se pueden distinguir nueve zonas para el desarrollo de las actividades

que tendrán lugar en el área de la Base Naval del Pacffico: puerto,

zona administrativa y tal leres I igeros; vivienda subof iciales; supermer-

cados, colegios, viviendas oficiales; infanterfa de marina; planta de

tratam¡ento de agua cruda y tanques de almacenamiento; guardia de pre-

vención; presa sobre el r[o Bongu¡toiy hospital. El plano No.l pre-

senta dichas zonas en escala l:20000 las cuales cubren una extensión de

l3 hectáreas.

Las obras principales que se llevan a cabo a rafz de la construcción de

la Base Naval son :

- Tala de árboles

- ltovimiento de tierra

- Dragado de aguas someras

I
I
I
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concreto y mader!

Estas obras y sus lmpactos se descrlben en detalla en cl Torno lll Pg.\\6-

505 del lnforrne Prlnclpal del Estudlo; slnembargo, el resumen de los lm-

pactos más destacados se resumen en la Tabla No.3.

Se aprecla que el prlncipal daño sobre el medlo amblente está const¡tufdo

por el aporte de s6lidos suspendidos, los cuales tenderán a afectar ta

vida submarina, tanto a nivel de la columna de agua U corra a nivel de

los organismos que viven en el fondo (principalmente filtradores), los

cuales presentan grandes gastos energéticos para seleccionar las partfcu

las el ir¡enticias (Broon, l98l). Estos dos factores son considerados co-

mo los tensores mayores sobre el ecosistema marino, generados por la

construcción de la Base. De acuerdo con Cintron et. al. (1978) el efec-

to de un tensor sobre un ecosistema particular depende no s6lo de su na-

turaleza sino de su magnitud y de la duración de su actuación.

Rel lcno dc

Deposlclón

Dragado del

zonrs baJar

dc cstructuras de

canal de acceso

I
I

í

T

l
i

*

t
*

t
l

Se concluye asf que las obras

movimiento de tierra, dragado

ción de estructuras portuarias,

las comunidades marinas de zonas

construcción, a saber : tala de árboles,

zonas sorneras, rel leno costero y coloca-

aunque van a tener efectos reales sobre

intermareales y submareales, son de

de

de

1/ Al aumen:ar la
productividad

turb i dez
primaria.

por razón de los s6l idos se disminuye la
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magnltud rcl¡tlvemente rrenor con rcspccto ¡l árca ocupada por los bloto-

poi efcctados dentro de la Bahfe de ll6laga. Además, dlchas obr¡s sc

cfectúan dentro dc un tlempo tal que, una vez termlnados cstas operaclo-

nes, muchas de las comunldades exlstentes cn las áreas afectadas, gu€

serán destrufdas por esas actlvldades, recolonlzarán las nuevas áreas y

los sustratos generados.

Se recomlenda sf a los contratistas de las obras evltar al máxlrp la

cafda accidental e intencional de tierras al mar, con el ffn de disminufr

el impacto que tal acción tiene sobre el medio ambíente marino. Se sugie

re que la tierra movida sea acumulada y ut¡l¡zada en el área de la Base

o en el relleno gue se realiza para tal ffn.

En cuanto al dragado del canal, los efectos son de tipo ffsico y de tipo

biológico. Los impactos más importantes de tipo ffsico son de una parte

alteración parcial del fondo y cambios en las direcciones predorninantes

de las corrientes superf ícíales (mareales); y de otra, aporte adicional

de fragmentos rocosos al fondo y parttculas de lodolitas, areniscas y ma-

terial conglomerado fino en suspensi6n que puede afectar las poblaciones

bent6nicas. Dentro de éstas las más afectadas son las sésiles que viven

adheridas al sustrato, tales corno octocorales, esponjas y corales aherma-

tfpicos. También se afectan, peroen ¡nenor proporción, los organisrnos

bentónicos móviles, tales corno crustáceos, equinodemos y moluscos.

Los impactos de tipo biológico ocasionan de una parte, destrucción de la

comunidad local de octocorales, especial¡r¡ente tapetes a" Eg!,"go.g¡.- alba

I
t
I
t
I

l

l

T

T
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y l{urlcca robu¡ta, los octocorale¡ más comunes dc Bahfe }ftllaga i y de

otre partc,cllmlnaclón parclal de sustratos de flJaclón para otros ln-

vertebrados, cspeclalmente crustáceos (Pllumnus ¡obl I I l).

Como una sfntesls de los efectos se tlene que :

- El dragado destruye tan s6lo una parte del promontorlo La lbntañlta y,

por lo tanto, la fauna asoclada al promontorio no será et íminada corn-

pletamente. De hecho, sobre la nueva meseta dragada se podrá restablg

cer la cornunldad octocorales y algas, siempre y cuando el sustrato ro-

coso permanezca libre de sed¡mentos finos que inhiben la fijación de

plántulas.

- Habrá una alteracíón mfnima del fondo, en los alrededores del lugar o

área de dragado, ya que el material retirado mecánicamente es almace-

nado en la draga para ser util¡zado como material sólido de relleno; con

esto no se afectan sensiblemente los fondos próximos al dragado. Por

el tipo de dragado pueden fraccionarse partículas grandes de lodolftica,

las cuales al caer al fondo sirven de sustrato adicional para octocora-

les, sin alterar mayormente el fondo. Es lógico que en esta operación

se liberan materiales finos y coloides, los cuales son arrastrados por

las corrientes mareales y probablemente depositados en las bateas de

sedimentaci6n localizadas entre Punta Alta y Juanchaco y en el plano

de lodo de La Huerte; estos últimos depósitos se activan durante la

ma rea al ta.

3l
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Se not¡ Gntoncc¡r guG los cfcctos ton rcrlmcntc menorcg, ¡l ¡G tlcnc Gn

cucntt cl árca dc la Bahfa y lc scdlmcntaclón produclda por cfcctos na-

turalcs dc blocroslón. Además, la baJa rata dc sedlmentaclón, de 0.6

a 2.\ m cn algunas zonas del canal, muestra que los sedlmentos poco pe-

sados, como llmos, son exportados de la Bahfa o deposltados en las pe-

queñas plataformas costeras.

El análisls de los lmpactos posibles derlvados de la operaclón de la Ba-

se Naval y sus resPectlvas medidas de prevencl6n y mitlgación se presen-

tan más adelante en el nurneral 6 de éste documento.

b)

¡)

Carretera

Ubicación

La carretera Buenaventura-Bahfa ltálaga tienen por objeto integrar

la Base Naval del Pacffico a la red vial nacional. Esta carretera

se trazó siguiendo el divorcio de aguas de los rfos Calim, San Juan

y Bongó, y la Bahfa de l,lálaga, con una altura prornedio de 25 n.

La vfa es actualmente carreteable hasta el krÍ 27 (crucero a San

lsidro),.y corno camino de penetración hasta el ¡¡¡ l!+670. El KO+00

de ésta vfa corresponde al Km l0l + 200 de la carretera Cali-Buena-

ventura.

carretera Buenaventura-Bahfa ltálaga propuesta fué in.orpo."a"

sistema vfal nacional con la denominación de ruta l9 tramo 10,

La

al
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con dcstlneclón flnal a le zona turf¡tlca dc Ju¡nch¡co y Ladrlllcro¡.

¡ ¡) Caracterfst¡cas técnlcas de la carretera propuesta

La locel lzaclón dc la carretera, 3obrc

rfos prlnclpales dc la zona, mlnl mlza

serva el drenaJe natural y reduce las

todo lo cual reduce el daño ecológlco.

Las especiflcaclones de está carretera

terio de Obras Públ ¡cas y corresponden

les para una vfa ¡nter-regional. Sus

gu ientes :

Ancho de la banca

Ancho de calzada

Pendiente máxima

Radio mfnimo de curva

Entretangencia mf n imas

Peralte máximo de curvas

Anchura de la franja de desmonte

, Gl dlvorclo de egua de los

el movlmlento dc tlerras, con-

act lvldades de mantenlmlento;

fueron aprobadas por el Hinis-

a las especificaciones norma-

caracterfstícas son las si-

l0m

7n

t0 z

50.00

40. oo

0.09

30m

m

m

i]I Los primeros 27 f{n aprovecharán el carreteable existente que tiene

una banca afirmada (a nivel de sub-base) de 5 a 6 m de ancho. Del

Km 27 al Krn 105 (glorieta de la guardia de prevenci6n) se util iza-

rá geotextil, donde el espesor de la sub-ba-,e requerida para la

estabilidad de la via será mayor de 40 cm. La superficie de la ro-

dadura será inic i¡lnente de material qranular.

.

)

ü

l Copia No Controlada CVC



lll) Topogreffr gcncrcl dc l¡ zon! propucst¡ parr le crrrctcrr

Como sc lnd[có entcr, cl trazado dc la crrretcr€ cotnclde con la

cuchlll¡ dcl dlvorclo de aguas. El terrcno cs llgeramente ondu-

lado, con elevacloncs náxlmas de 140 m, presentandose depreslones

u ondulaclones lntersedlas que baJan hasta los t0 m. El trazado

no lntercepta esteros o rfos lmportantes.

lv) Caracterfstlcas geológlcas de la zona de carretera

Todo el proyecto de la carretera se desarrol la sobre formaclones

terciarlas sedlr¡entarías, de pocos pl iegues e lntercepta estratos

alternados de limolltas, lodolitas y arenlscas horlzontales. La

mayor parte del sustrato corresponde a rocas blandas de baJo poder

debldo al predornlnló de arcillol itas rfleteorizadas, fuertemente le-

xiviadas por raz6n de las condicíones cl irnáticas de extrema hume-

dad. Ante éstas caracterfsticas generales de inestabilidad, la

vegetación juega un papel fundamental, puesto que frena la erosión

mecánica, le da cohesi6n al suelo mediante un conplejo sistema de

rafces superfÍclales y hongos asociados. y actúa corno un importan-

te agente de evaporación.

Las asociacÍones de suelos que se presentan a lo largo de la vfa

son :

Plcd. se trata de suelos de la asociación piragua (gahta Hálaga),

gue son entr e ondulados a fuertemente ondulados, con pendiente

entre 7 - 122 y 12 - 252 y moderadamente bien drenados (Typic -

I

T

t
E

I
¡

t
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Dystropept).

BQef: Se trata dc suelos de la asoclaclón Bongó (gO) que son cntre

fuertemnte quebradas a cscarpadas, con pendlentes de 25 a 50tr Do-

yores de 50t y blen drenadas (llttrlc Dystropept).

Buef: Se trata de suelos de la asoclaclón Buenaventura (gU), que

son entre terrenos fuertemente ondulados o quebradas' con pendlen-

tes de 25 a 5016 y mayores y blen drenadas.

BUde z Terrenos fuertemente ondUiados con pendientes de l2 a 25%

o más. Los suelos de ésta zona pertenecen al conjunto Buenaventura,

(Typic Dystropept) l/. Ver plano No.6

v) H idrograf fa

Los principales afluentes de la Bahfa son las quebradas de Guerre-

gal (f 4 Xm), Valencia (t6 Xm) y el Horr.o (ZS Xm). Al rfo Cal ima

drena las quebradas de Brea,Ordoñito y Cienaguita, sobre la mar-

gen derecha de la carretera, desde su inicio hasta el Km 65. La

cuenca del rfo San Juan esta influencia por la carretera desde el

Km 95 y las principales quebradas Son : Pajonal, Los chorros,

Burujo y El Tigre. El rfo Bongó que también queda influenciado

drena directamente al mar, cerca a la desembocadura del San Juan,

frente a la isla del Choncho, con una cuenca de 12.850 hectáreas.

It IGAC. 1980. Estudio General de Su los del Municipio de Buenaventura,
275 Pp.

H
H
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Esta zona sc caracterlza por dlferentes tlpos de bosque cuyrs es-

tructuras estan determlnadas por las condlclones topogr6flcas de

la regl6n ll. Ver plano No.5. El área de cuchllla ha sldo par-

clalnente talado por los colonos y las maderas flnas han desapa-

recllo pract lcamente.

Hétodo de construcclón

El eje de la vfa fué material lzado sobre el terreno medlante loca-

I ización directa. El proceso de construcci6n se inicia con la ta-

la del bosque, con motosierra, sobre una franja de 30 m, Lo impor

tante de ésta etapa es gue el material vegetal no se retira de la

zona y es normalmente colocado con tractores de oruga al borde de

la trocha de los 30 m., formandose de ésta manera una empalizada.

Este método de desmonte es muy importante, yá que permite la for-

mación de una barrera orgánica, que impide el desl izamiento del

material excavado y al degradarse, forma un sustrato organico que

permite el desarrollo de cornunidades vegetales.

Una vez terminada ésta primera estapa de desmonte, gue para todo

el trazado de la carretera corresponde a unas 225 hectáreas, en-

tran a operar los equipos de explanación con el fin de excavar la

bancada de la carretera que es de unoa l0 a l! m de ancho.

ll Yer'nforme Principal del Estudio Tomo lll Pg.765-768.

36
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vl l) lmpacto dcl desrpntc

La tala del bosque a lo largo de la franJa de 30 m de la vfa es to-

tal y cqulvale a una 225 hectáreas (los prlmeros 35 Km. ya han sl-

do desnontados). A lo largo de ésta franJa, tan solo una zona de

l0 m a l! m va a verse afectada permanentemente. La franJa restan-

te, o sea entre 15 y 20 m, se repondrá suceslvarnente hasta estruc-

turar un bosque secundarlo. Este proceso va a ser lento a lo lar-

go de la carretera, dado que el suelo ha sido removido y senslble-

mente alterado, lo que impllca una serle de etapas sucesionales,

que podrán durar unos 45 años hasta alcanzar la estructura de bos-

que.

Sobre la fauna se producirá un importante impacto, dado que la ca-

rretera es una verdadera barrera, Pelo con una caracterfstica im-

portante : y es que, de Por sf, el divorcío de aguas ya estaba ac-

tuando corno una especie de barrera natural; este asPecto se observa

claramente en la distribución de roedores y anfibios. La carrete-

ra va a separar dos grandes zonas, cada una con r¡ás de 5000 hectá-

reas y, por lo tanto, el efecto de aislamiento eS muy bajo, pues no

se altera el normal flujo genético.

viii) Operaciones de construcción

Como lo hemos dicho antes, toda la zona se encuentra sometida a

altas precipitacione: (+ de 6.000 nm/año), lo que determina que

la roca expuesta (en zonas de corte) sufran un rápido y activo

37
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Proceso de metcorlzaclón. Esto cstlmula normelmentc l¡ formaclón

de arclllas blandas (roca blanda), con un valor de cohesión de

practlcamente cero, y reslstencla de aproxlmadamentc 0.30 Kgr/c¡¡?

(según Emll lo Bravo y cfa). Los cont¡nuos procesos de I Ixlvlclón

alteran los depó§ltos de fractura, produclendo §rletas y derrum-

bes de diferente fndole y maqnltud. Es pues lndlspensable tomar

medldas adecuadas para aumentar la establl ldad de estos sustratos

evltar asf la eroslón de los taludes o lo largo de la vla.

Zonas de fractura

A lo largo de los taludes expuestos naturales y art¡ficialesr ápa-

recen una serie de zonas de fractura cuyas grietas están rel lena-

das con sellantes sól idos, especialmente hidr6xidos de hierro y

aluminio acumulados y Que,bajo las condiciones actualesrson relati

vamente estables. El ret¡ro de la vegetaci6n, la acumulación y

descompsición de la hojarasca remanente de Ia tala, y la alteración

htdrica conducen a la formación de ácidos húmícos que son arrastra-

dos normalmente por el agua a las zonas de fractura, donde se acumu

lan y percolan, disolviendo los hidróxidos cementantes. Estos son

posteriormente lavados y I ixiviados, dejendo una grieta, que nor-

malmente conl leva al desl izamiento activo del conjunto. De al I f

la importancia de preservar lo más posible la vegetaci6n en estos

puntos crfticos y frenar ffsicamente (por ejemplo con filtros de

grava y aislantes) la percolaci6n del agua. Este aspecto es crIti-

co en las zonas de corte de taludes altos (que alcanzan hasta 18 m

de altura), en suelos residuales o roca meteorizada.

i
il

É
. E"-
i,
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Estos problcmas dc desllzamlcntos y lcs zonas con fallas han sldo

lnventarlados y graflcados en los planos de construcclón para su

ldentlflcaclón y cl tratamlento correspondlente. Ver planos:

7 (a,b,c y d).

DA - Desl lzamlento actlvo

DEAC - Des I I zaml ento act I vr, escal onado

DC G Desl lzamlento act¡vo compuesto

DCE G Desl lzamiento con escarpe

DL E Desl lzamiento lateral

DH E Desl izamiento mul tiple

DE = Desl izamiento escalonado

DR = Desl izamiento rotacional

DR ines= Deslizamiento rotacional inestable

DHe e Desl izamiento en herradura

Z in = Zona inestable

Fa = Fal la

Ero = Eros ión

T = Talud

Es = Escarpe

Abscisa DA DAEs DC DCE DL DH DE DR DR ines DHe Z in Fa Ero T Es

25+750 + +

3l+160 +

310 +

3t +760 +

3I{ + 080

t
i{. 39

I
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Absc I ¡a

34 + 800

,5 + 350

+ 400

+ 630

+ 880

+ 950

36 + o5o

+ ltO
+ l\o
+ 790

DA DAEs

+

+
+

+

DC DCE

+

+

+

+

+

++

+

DL Dlt DR I nes DHe Z ln Fa Ero T Es

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

A partlr del Kn 37 la vfa sigue a lo largo de la cuchilla o filo maestro

con un suelo dorninado por rocas escil lol itas (arcilla-arenosas)

37 + 720

+ 730

38 + 6to

39 + 400

+ 410

39 + 790
+ 970

4o + 480

+ !60
+ 630

41 + 170

+ 220

+ 280

+ 690

\2 + 29o

+ 350

+ 718

+ 880

43 + 590

+ 600

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

++
+

40
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Absc I ¡a

\5 + 5ro
48 + 630

+ 680

l! + 800

9q0

50

5t + 730

52 + t80

+ \ZO

+ 430

+ 480

+ j20
+ /00
+ 7ZO

53+010 +

+ 258

+ 270

* 850

+990 +

55 + 580

56 + 6)0

+ 910

+ 990

57 + 7oo

58 + o4o

+ 32O

+ 490

+ 530

+ 620

+ 680

60+085 +

+240 +

+350 +

DA DAE¡ DC DCE DL Dl{ DE DR DR I nes DHe Z ln Fa Ero T Es

+

+

+

k"l
ri+¡
!'

D

t,

:

t:

i
;

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

'

la-

;B

i¡É.
i,*i
:,:

i': ¡i-

i

l{t

.+

+

+

+
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Absc I sa DA DAEs DC DCE DL Dl,l DE DR DR I nes DHe Z ln Fa Ero T Es

+Gt5 +

+690 +

+ g7o

6l + 430

62+010 +

+ ,30
+ 725

+ 850

6\+93s +

68 + 5oo

Entre el Km 70 a 75 se presenta

pel igros de desl izamientos.

8o + 625 t"

8t+640 +

+860 +

En la zona del Km 8l al Km 83

no se debe tirar escombros ni

de las quebradas.

83+790 +

+800 +

84+3$9 +

+390 +

Entre el xm 85 al Km 90 la

buena estabi I idad.

86+79 +

+ 860

87 + 390

+ 390

+ 690

+

+

+

+

+

+

+

+

estabil idad sin

++
mayores

J

I

L-

r

t!

una zona de buena

+

+

se halla la depresión del rfo Bongó. Ahf

permitir el lavado del suelo en las cabezas

+

+

+

+

topograf[a es I igeramente ondulada y existe

+

+

+

:

E-

I
J
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Absclsa DA DAEs Dc DcE DL Dt{ DE DR DR lnes DHc Z ln Fe Ero T E¡

9tr+830 + + + +

96+400 + +
g7+ogo +

+o9o +

t02+0t0 + +

+780 + +

+790 + +

1,50+978 + +

x) Puntos crfticos de la vfa

A lo largo de la vla se presentan una serie de puntos crfticos so-

bre los cuales es preciso toíl¿¡r medidas especiales para evitar de-

rumbes y arrastre de sedimentos hacia las quebradas y la Bahfa.

Tales puntos se presentan a continuación :

Siglas i

RE : Retirar escornbros y material de escavación, no arrojandolos

al I ugar.

Dre: Drenajes

t'lC : l'luros de contención

Proa: Protección ojos de agua o nacederos con terraplanes de gra-

va ingeotextil f iltrante.

Prcz Protección cuencas hidrográficas en retenedores de sedimen-

tos y coloides.

Em : Colocar más enpal izadas de madera

ts

;

E
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Alc: Alcentarll l¡

Estt Establ I lzar taludes y frcnar lnf I I tracl6n

Nrv: No rctlrar vegetaclón en la zona (llmltarse a la bancada de

la vf a).

RE Dre l{ C

++
ProA PrC Em Al can Est NRVl(m

38 + 6t0

39 + 400

to * 5eo
qt + t70

\l + zzo

4z+00
\z + 35s

\Z + 7tB
4z + 880
q3 + 590

\3 + 660

44 + 5oo

\\ + 647

44 + 680

44 + 810

44 + 870

44 + 940

45 + 530

48 + 630

tr9 + 8oo

49 + 940

50+00
52 + 180

52 + 520
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53 + 850

55 + 280

58 + t9o

6O + 615

+ 690

6t + l3o
6z + 725

6z + 850

63 + 380

63 + 620

S! + 410

HC

+

+I

t

I

++
++
++

+

+

+

+

+

ya identif icadas requieren

la construcción.

+

+

+

I

t

t

E

I

t
f:
t:
b-

t:
L

t
f

t_

t
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En la zona correspondiente al Krn 75 y Km 75 + 990 m, se presentan una se-

rie de quebradas cuyo cauce hay que proteger, evitando tirar escombros.

Los taludes en ésta zona son estables y los ejes de corte no deben sobre-

pasar los 2m.

80 + 625

8t +329 +

8l+360 +

8t + 640

8t + 860

86+860 +

87 + 440

88 + o6o

94 + 850

zonas crfticas

el impacto de

manejo adecuado para limi-

+

+

+

+

+

+

Las

tar

+
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A lo lergo dc lr cerrctcrr prcdonlnan los cortc3 guc permltcn llc-
ger a lr rasentc de dl¡cño y elcanzer le roce rncnos mctcor',zada,

pare darlc cstabllldad ¡ le bancada. En las zonas crftlcas cl ma-

terlel dc corte, gue normalmentc se bcta sobrc cl talu/ lnferlor,

tendrá que ser llevado a botaderos selecclonados, no solo para

mlnlmlzar el daño ecol6glco por razones de establlldad. con tal

obJeto se ha prevlsto la construcclón de empal lzada de contencl6n

con los troncos recobrados de la zona de desmonte, desagües cunetas,

.frenos de arrastre de sedlnentos, frenos de percolaclón, filtros
de grava y geotext¡1, fijaci6n de taludes y slembra de vegetaclón.

x¡) Efecto de los sedlmentos

Los sed¡mentos finos y gruesos derÍvados de la construcción de la

carretera pueden tener serios efectos sobre el medio, si no se ma-

nejan adecuadamente, especialr¡ente en las quebradas. Un claro

efecto de esta actividad se observa en la cuenca del estero El Ho-

rro, el cual desemboca en la Bahla llálaga. D¡cho estero drena una

batea considerable, la cual se extiende desde el Km 28.6 hasta el

Km 40. Entre el Km 28.6 y el Y,rn 37.7 se ha presentado una activá

explotaci6n del bosque por parte de Pulpapel S.A., lo mismo que

movimientos de tierra para la construcción de la carretera, los

cuales han generado, durante ¡rÉs de l8 años de act¡vidad, una gran

cantidad de sedimentos. Estos han sido arrastrados hasta la Bahfa y

han afectado cornpletarnente el -rrecife coralino de Pocillopora

damicornis que se habfa desarrol lado en el archipielago de la

Plata. lncluso hoy en dfa, se gservan grandes barras sedimentarias,

\6

_l
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quc dlflcultan la navegtclón dc lt zona.

los sedlmentos quc tfcctaron la zont 3c ,

lntervcnclón contlnentcl, dado que Por lo

los actlvos procesos de bloerosl6n a las

lslas del archlplelago.

Claro crtú quc no todos

orlglnaron cn cl árca de

, rn€nos Gl 25t provlcnc dc

que estan cxpuestas las

De todos modos !"y qr" eyllat -q.!e las zonas de cuenca de las que-

bradas sean tapadas con sedlmentos que pueden ser arrastrados por

las fuertes lluvlas de la zona y que afectan drástÍcarnente la vida

de los organismos que en ella se encuentran. Esto es importante,

dado que el inventario de animales'encontrado en las quebradas,

corresponden,€ñun 97tra orsánismos adaptados a aguas transparentes,

I ibres de sedimentos suspendidos.

xi i) Hedidas de mitigación para la vfa

Las zonas crfticas tienen que ser manejadas adecuadamente desde

el punto de vista tanto de ingeniería corno ecol6gico. Este aspec

to es importante, dado gue en la mayorfa de los casos se tendrán

que hacer excavaciones con el ffn de llegar a la roca rnenos meteo-

rizada y darle estabilidad a la bancada. Esto indica la presencia

de material de deshecho el cual tendrá que ser ubicado en zonas

donde cauce el menor daño posible y a la vez sea factible tecnica-

mente. Se tendrán que construfr muros de contenci6n con los tron-

cos recobrados de la zona de dest,..'nte, desagües' cunetas, f renoS

de arrastre de sedimentos, frenos de percolación, filtros de grava,

\7Copia No Controlada CVC
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flJaclón de t¡ludes y alcmbrc dc vcActeclón, con cl fln dc cvltar

daños ¡l rncdlo y a la bancada. A contlnuacl6n ¡e recomlcndr uná

serle de mcdldas mltlgantcs gue permltcn ¡sdugf¡ talcs cfcctos :

. Hacer pequeños terraplanes lateralcs de contencl6n (paralelos

a la carretera) con tlerra de descapote¿ con humus f restos

de hoJarasca, a ffn de que éste materlal actúe corno retenedor

de los sedlmentos finos lavados, provenlentes del novlmiento

de la laterlta y lodolitas meteorlzadas. Con esto se va

a crear una zona de protecclón donde se va a presentar un rá.
I

pido desarrol lo de la vegetaci6n pionera, ¡a relevancia de

lo anterior radica en que el material de reíleno laterftÍco pasa

por largos procesos de sucesión, predominando inicialmente las

cyperaceas y algunos helechos tfpos de suelos ácidos,l

En las zonas gue corresponden a cabeceras de quebradas o impor-

tantes vertientes, se rocomienda construfr terraplanes latera-

les de contención con grava (la misma que se utiliza en el afir-

mado de la carretera) y geotextil, con el ffn de retener. al nÉ-

xir¡o los f inos que puedan ser arrastados con las lluvias y

afectar el lecho de las quebradas (ver figura 1).

Colocar los restos de troncos y ramas cortados, al lado de la

zona de excavación y desl izamiento de modo que se for¡ne una

empal izada de contención y retención de sedimentos y permitan,

al descomponerse, formar un sustrato orgánico indispensable

T

i
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Srovct-

FlG. I Locolizoc¡ón dcl filtro dc grovo y gGoic,qiil, poro
frtnor ¡l v¡rtimicnto dc coloides y porlículo§ bo-
rrít¡cos o hs qucbrodos.
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p!r. lt flJeclón dc plentas csteblllzedor¡¡ ploncrer, ecclGrrn-

dosc ¡¡f los proccios dc succslón, por lo rpnos cn la zona de

bordc (vcr flguri 2).

. Hacer control y establl lzaclón de taludes medlante la coloca-

clón de frenos de croslón. Esto conslste en clavar troncos con

estacas cnlas paredes frescas de los taludes, o ffn de crear

retenedores de materia orgánlca. (Ver flgura 3). Los espaclos

de captaclón se'llenan con hojarasca trafda del bosque cercano

para crear un adecuado sustrato (con hongos slmbiotlcos) y Per-

mitlr la rápída germinaclón de helechos gue son plantas pione-

ras con excelentes rafces de anclaje y que se desarrollan bien

en estos suelos ácidós, ricos en aluminio, donde normalmente

no prol iferan las gramíneas. La técnica de costales de fique,

impregnados con abono y ancladas con estacas a las paredes del

talud, pueden dar buenos resultados, pero tendrán que ser ino-

culados con esporas de helechos. Este proceso deberá encornen-

darse a un biólogo-tesísta para que estudie las nrejores plan-

tas fijadoras y estabil izadores, dado que se tiene poco infor-

mación sobre este tipo de plantas en la regi6n. Para estimu-

lar la rápida fiJación de vegetaci6n es conveniente aplicar

abonos y reguladores de pH (cal agrtccla) con un ángulo de 30o.

. Evitar el arrojar escombros en zonas con quebradas, o en las

pequeñas cuencas de captación, lo mismo que en zonas con des-

i izamientos act ivos.

I

i

i
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lnstal¡r ¡lcanterlll¡¡ cn zonts naturalcc dc ceptcclút de tgues,

como ntccdcrog, fucntcr y pequeñas quebradas. Sc debcn cons-
\

trufr con madcra frcnos de crosl6n cn los c¡uccs o órcnaJcs nÉs

afectados, con cl ffn de mlnlmlzar la energfa del ague de esco-

rrcnt fa.

lnstalar empal lzadas de contenclón en zonas de derrunbes y des-

I lzamlentos.

Evltar , .n )n"s con poslbll ldades de desl lzamlentos, el retiro

innecesario de la vegetacíón natiya.

Revestir las cunetas en zonas de máxima actividad, con el ffn

de frenar la infiltración' ut¡l izando disipadores y cajas de

disipación de energfa. El diseño de cunetas y estructuras de

. drenaje, en funci6n de la precipitación y de la velocidad de

encerramientoraParece en el documento G 35-0q ya Presentado al

INDERENA. Donde sea Posible, particularnente en la etapa íni-

cial de construcción,'se dará preferencia á las estructuras de

madera tipo CVC' ya experi¡nentadas en la regi6n.

ilinimizar en lo pos ible los movimientos innecesarios de tierra

y roca laterttica. Para esto se podrfa ¡estudiar algunas esPe-

cificaciones de la carretera, en especial la banca (tOm) y -

examinar la posibil idad de disminufrla en zonas críticas, donde

se pueden presentar act¡vos derrumbes.

E
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Trpar tcmporel¡ncntc con plártlco, cn lr¡ zone¡ crf tlca¡ (con

poclbll ldades 'dc dcrrubc¡, o l¡vado dcl materlal cxcavado) cl

matcrlel rcmovldo yivltar a¡f su lavado lnmedltto y cl arrar-

trc del mlsmo.

Reduclr al máxlno la f ranJa de corte, especlalmente Gn zoí,-

con fuertes pendlentesry estlmular la regeneraclón natural.

. Conservar al ¡náxlno el sotobosque, musgos, helechos, etc, a lo

largo de las zonas de construcclón, dado que esta vegetaclón

es el mejor retenedor de sedimentos.

Poner en rn¿¡rcha un plan de monitoreo y seguimiento en la eje-

cución de la vfa, de acuerdo a las recornendaciones Presenta-

das hasta aquf.

c) Linea dc transmisión de energ[a

¡) Ubicación y alcance de las obra

La lfnea de transmislón de energfa de l15 Kv., entre Buenaventura y

Bahfa HÉllaga, tiene una longitud de 7\ kilórnetros, desde el barrio

El Pailón (Buenaventura) hasta la Base Naval. Consta de 2O3 torres,

cuya altura unitaria es de t7 m y cuatro cables de conducción. La

trocha que se abrirá tiene una anchura pronredio de 20 m distribuf-

dos asf :

I
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l. Tr¡mo ccntro (CS) ¡ 6 m

2. Tremo¡ latcrrlc¡ (SS¡ : 5 m cad¡

,, Bordcs extcrlorés (0S¡ : 2 m cad¡

Ver flgura 4.

una parte del tendldo corre muy cerca a la carretera, pero en otra

parte se desvf a conslderablenente (ver tabla Anexa 2 y planosTrla,

7 b, 7c). .

Los tlpos de suelos que se dan en los sltlos de las torres son mayo-

rltariamente I lrp-arcll losos y en menor proporólón arcillo-l lmosos.

La capacidad de soporte flictúa entre 05 y I Kg/cnl. (ver tabla

anexa 3).

Las funciones para cada torre se darán a partir de su punto central.

Las tolerancias para los centros de local izaci6n de las torres serán:

En longitud de vano 1.0-2.0 mt.

Desviación de la I fnea recta entre los

centros de dos torres adyacentes 0.05 mt.

Dichas fundaciones serán colocadas sobre suelo virgen. Los suelos

excavados pueden usarse a su vez con¡o rel leno, el cual será coloca-

do por capas de aproximadan¡ente 15 cm. de espesor que serán compacta-

dos mediante el uso de equipos adecuados.

uno

uno

i
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ll) Plrn de de¡npntc y I lmplcz¡ dc le ruta dc l¡ lfnca.

El desmontc y la I lmpleza conslstlrá .en la rcmoclón y dlsposlclón de

árboles y otra vegetacl6n, casas, ranchosr grlpones hormlgueros, ctc.

Las dlferentes áreas de los varlos tramos de la lfnea de transmlslón,

ccmo se lndlca más adelante, lnclulrá tamblén la remoclón y dlspost-

clón de tocones en clertes áreas especlflcas.

En.la flgura J se muestran las seccíones transversales tfplcas del

derecho de vfa. Las marcas CS y SS se han puesto para distingulr las

diferentes áreas que deben mostrarse, de acuerdo con las cláusulas

que se muestran a contÍnuacl6n.

- Tramo central, designací6n CS.

El tramo central deberá dejarse lirpio de vegetación, casas, etc., y

tocones que serán desarraigados. Los materiales de la I impieza, ár-

bles, arbustos, fol laje y basura serán f raccionados, cor¡¡o sea necesa-

riorremovidos de la zona central y serán ,,aSilados en los tramos la-

terales, de acuerdo con la cláusula rttramo íateral, desígnación CS¡t-

- Tramo lateral, designación SS

Los tramos laterales deberán deJarse I impios de toda vegetación,

casas, etc.. Los tocones que queden no deberán tener más de I m de

al tura. Los árboles, ramas y basura deberán f raccionarse coíno sea

necesario y ampliarse dentro del área de tramos laterales, junto
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con ol m¡tcrlal ¡lmllar

den de ] m. de alturc.

dc 200 m aproxlmadamentc

Yfe.

de! ccntro, cn

Sc dejarfr pasos

gara facll ltar

forna quc las pllc¡ no excc-

dc 3 m dc ancho ¡ fntervalos

cl paso sobrc la zona de le

Los deshechos no se deben guemar.

cauclón en todo rnomento para evltar

cualquler causa o por Imprudencla o

Al contrarlo deberán tqnarse pre-

el lncendlo de los deshechos, por

negl lgencla.

En los zanJones hondos, el desrnonte deberá hacerse tornando en cuenta

la dlstancla de seguridad entre las lfneas vivas y el tope de la ve-

getaclón exlstente.

En zonas donde hay peligro de erosión y deslizamientos, es precÍso

realizar el desmonte y limpieza con cuidado sin violar las distin-

cias de seguridad entre vegetación y lfnea viva.

Los daños que ocurran durante la construcci6n por razón de excava-

ciones y transporte de materiales deberán rePararse adecuadarnente

para evi tar f uturÉs erosiones y desl izamientos.

- Areas cultivadas

En áreas cultivadas

fiada a una ruta de

transmisión.

con

4m

vegetación baja, la limpieza quedará con-

de ancho a lo largo del eJe de la I fn.'a de
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La¡ áre¡¡ cultlvada3 con'vagctcclón ¡lta y baJe nrczcleda ¡crán des-

montada¡ edlclonelnpnte dc l¡ vcactrclón alta hasta un cncho dc 12.5

m. a cada lado dcl cJe dc l¡ lfnca dc transmlslón.

- Arboles

Los árboles solqfuera del área de desrnnterquc al oaer yan a quedar

en el centro de la I fnea de transmlslón normalrpñte habrá gue sacar-

t: . podarlos.

- EJecuclón

La tumba de los árboles deberá hacerse de manera gue se minimice el

rlesgo de causar daños a personas, propiedades a los otros árboles.

Los arbustos y los árboles deberán cortarse preferiblemente con ru¡-

chetes y sierras eléctricas. Los tocones gue queden, donde sea

permitido, no podrán exceder de una altura de 50 cm.; la basura no

deberá guerr¡¡¡rse ni arrojarse en los rfos.

El borde exterior de la zona SS, lfmite del área por limpiar, se

considerará que se extiende vert¡calmente hacia arriba y en ningún

caso se premitirá el ingreso al área de limpieza de algún tipo de

vegetación o ramas de árboles, aunque estén sembrados fuera de la

zona. Tales árboles deberán podarse o tumbarse.

i
T

i
T
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¡ll) lmpacto y mcdldas de mltlgeclón

- lmpacto de.la tela cn la trocha dcl tcndldo eléctrlco

Evaluando los poslbles daños o alteraclones en la trocha detendldo

de cables, podemos ver que éste lrpacto se mlnlmlza conslderable-

mente sl la tumba o la tala se hacen manualnente sln usar equlpos

que alteren el suelo. El método de construcclón consldera deJar

la vegetaclón tumbada en el suelo, cspecialmente en zonas con

'fuertes pendlentes. Es poslble que al cabo de 20 años se haya re-

generado el bosque, teniendo en cuenta que al cabo de 8 años ya

hay un bosque bastante semejante al primario. (ver tablEanexas

4v5)

- lmpacto de la torres y cables

El tendido de los cables no causa mayores impactos ya que se usan

malacates, pero una vez que esten templados pueden afectar las

aves que tengan largos vuelos sobre el bosque. Al resPecto es

importante anotar que la lrayoría de las aves del interior del

bosque se caracterizan por vuelos cortos, Y Por lo tanto, los

cables no se constituyen en mayores problemas, corllc, se ha podido

observar en la zona de ¡nchicayá. Sin lugar a dudas que el efec-

to será mucho ¡nás fuerte sobre las aves de largo vuelo arriba

mencionadasr corl¡o las loras y especialmente las aves marinas.

Vale ta pena anotar que el tendido eléctrico se presenta fuera

del radic normal de acción de los pelfcanos (Pelecanus occiden-.

tal is ry:¿nf), patos cuervo ( Phalacrocorax gIJr."*-) bubias

e,0Copia No Controlada CVC
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(Sula ¡p) y tlJcrctas (FrcAate magnlflcens). Est¡s lvc¡ rc prc-

-

scntan cn l¡ zont p¿rlférlca dc le Bahfa y cn zonas cclo lsla

Palmar. dondc tlencn dormlderas. Estas dormlderas sc extlcnden

por los acantllados terclarlos del lstmo de Plchlndó.

Estudlos detallados reallzados en tendldos y redes eléctrlcas

costeras de alta tenslón en Venezuela (mc ne¡l y Rodrlguez t983)

muestran claramente que los cables son trampas ¡nortales para

.éstas aves marlnas, lncluyendo las garzas. Al parecer el fluído

eléctrlco y el sonido producido (vibraclones) no al tera a las

aves, y los expertos consultados dicen que no hay reportes cono-

cldos sobre estos efectos en la I iteratura.

Resumiendo este punto, se señala que las aves más afectadas por

el tendido serán las siguientes :

Pel icanus occidental is

Pha I acrocorax olj vaceus

Suala sp

Bulbucos ibis
Cas¡nerod I us I bu

Egretta thula
Cathartes aura

Butgo rnagn i rostr i s

Buteo nitidus
El ano i des f orf i cgtus

.lctínia plumbea

Col umba speciosa

Columbg ggodsoú

g
aal bqg
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Plonopg!tt¡ ovrl I lg
P lonop¡ I tta hAe¡¡tos I ¡
Plonus mcnstruus

Anazona farlnosa

Y probablementc mlgratorlos cqno &s sp.

lv) Recuperaclón de la Trocha del Tendldo de la Lfnea de transmlslón

eléctrlca.

Al talar el bosgue, en una franJa mfnlma de 20 m para aclarar la

trocha del tenálbo de los cables, es posible lograr una regenera

clón parcial del bosque. Este tlpo de recuperación se puede ver

favorecida por el hecho de que la f ranja es relativa¡nente estre-

cha y permite el vuelo o paso de las aves y mamfferos de una lado

a otro, lo que a su vez hace que se puedan diseminar semillas y

frutas.

Teniendo en cuenta los datos suministrados por el doctor Ladrach

(t985), podemos ver los cuadros de regeneracÍ6n, incluyendo las

especies que se presentan y su dominación, al cabo de los cuatro

y seis años. En las prineras etapas son dominantes las especies

conocidad corno Sangregal I ina (Vismia) y el Jabonci I lo (JsertÍa

pittiere) con un 22.892 y 22.102 respectivamente. A los seis

años dominan especies conro el Guabovaina (ISIEE belutlna),

Sangregall ina (Vismia) y Yaruros (Cecrooia) con un 21.162,

19.\22 y 16.478 respectivanrente. (ver tablas anexas 6 v 7).
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v) Efcctos ¡obrc cl bosque prlmarlo

Al cortar cl bosque prlmarlo, hay una scrle de cspcclcs árboreas

que desapar¿ccn y que poSlblc'nente no se recstebleoen Por tege'

neraclón natural. Estas cgPecles árboreas son .

FAI{ ! L IA NOHBRE VULGAR ARBOLES
No./ha

Apocynaceae
Burse raceae
Surseraceae
Caesalpinloldeae
Chrysoba I anaceae

Combretaceae
Euphorb iaceae
Guttlferae
Guttlferae
Humi r iaceae

Lauraceae
La u raceae
l,lel astomaceae
l{el iaceae
llel iaceae

l{,el iaceae
l{irnosoideae
Himosoideae
l{oraceae
Horaceae

tloraceae
Hyristicaceae
No clasificado
No clasificado
No clas ificado
No clasificado
No clasificado
Pap i I ionoideae
Rubiaceae

Popa
Anlmeclllo
Caraño
Har Imbo
Al ga rrobo

Aguamiel
Chami zo
Aceite (z\
Aceitillo
Chanul

Chachajillo
Laurel
Hormigo
Cedro l{acho
Cha I de

Tanga re
Chiperillo
Guaboguerre
Chicle
Paya

Veneno
Castaño
Borojoci I I o
Cen i zo
Granadillo
Taná
Tuave
lla ta jose
Jagua
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FA'{IL IA

l{o claslflcedo
ilo claslflcado
Papll lonoldeae
Rublaccae

Rublaceae
Rutaceae
Sap I ndaceae
Sap I ndaceae
Sapotaceae
Sapotaceae

Sapotaceae
Sapotaceae
Stercul laceae
Uochys I aceae

FAHIL IA

Lau raceae
Bombacaceae
Bombacaceae
Humi r iaceae
Hinosoideae
Itomosoi deae
l,loraceae

NOI'IBRE VULGAR

Taná
Tuave
ilataJosc
Jagua

ihteclllo
lguano
ites t I zo
Tostao
Calmltll lo
Calmito Sllvador

Ca iml to Tl gre
Propró
Arenillo
Itancayo

TOTAL

ARBOLES
l{o./he.

2

5
,
5

2\
t

15
\5
96
78

5
3z
r5
8

841 =l 7t

Al desaparecer el bosque primario como por ejemplo en la trocha del

tendido eléctrico y los bordes de la carretera, pueden aParecer en

la zona nuevas plantas, las cuales no se encuentran en el bosque

primario,pero sf en zonas intervenidas del Bajo Calima. Esta dis-

persión ocurre probableÍEnte por el viento fenómeno que se observa

claramente en los carreteables del Bajo Calima (Ladrach, 1985) y

se espera que los mismo pueda pasar en ilálaga. Tales nuevas plan-

tas son :

NOHBRE VULGAR

Gauayacán amaril lo
Bal so
Lano, Ceibo
Chilco
Chfpero
Dormi I ón
Caucho

ARBOLES
No. /ha.

I
lt
I
2

50
5

20
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FA}TIL IA

lbraccac
iloraceae
ttyrlstlcaceae
Rub I aceae
Rub laceae
Rutaceae
Sapotaceae
Tl I laceae

IIOI{BRE VULGAR

Harc
varuno (5)
0tobo
Jabonclllo
Tanacl I lo
Ruda
Lechero
Al lso

ARBOLES
No./ha.

2

582
t5

tzg
,
5

r6l
2

-foiFl[
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d) ihtrlz dc lmpacto¡

Le matr lz d¿ lmpactos ecológlcos p.rcscnte cn 3u sccclón horlzontal (f¡tas)

clnco componentes amblentalcs, I saber: atmosfér.lco, hfdrlco, cdafológlcO,

blótlco y tos procesos ecol6glcos relatlvos a rpd'lf lcaclón del habltat,

l¡troducclón de especles exótlcas, dlsmunuclón de la dlversldad blológl-

ca, desaparlclón de especles y alteraclón de ta capa vegetal' No se ln-

cluye cor¡ro flla el comPonente socloconómlco Por haber sldo obJeto de un

estudl.o por seParado l/.

Enlasecclón vertical (columnas), la matrlz Presenta

actividades durante la construcclón y oPeraclón de

trucción de carretera y lfnea de transmisión'

esa forma, se señalan, Para

descritos, unos Parámetros

Hagnitud : que Puede ser mayor

Area de influencia : gue Puede

Tiempo de duraci6n : que Puede

TÍpo de efecto : que Puede ser

o menor

ser local ¡ regional o

ser permanente, agudo

positivo' negativo o

discrlminaclón de

Base Naval, cons-

puntua I

o mornentáneo

indi recto.

la

la

En

Ya

tos diferentes comPonentes ambientales

en términos de :

It ver, Julián velasco y Asociados, Estudio de lmpacto socioecon6rnico

Jul io de 1986.
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El señelcmlcnto dc lo¡ pcrfn:trot pcrmltc conclulr lo rlgulcntc z

- Construcclón

.' La selecclón del

construcclón del

pero más blen de

la Basc )laval

árca no ha tcnldo prácttcamente nlngún lmpacto . La

acceso a la Base ha tenldo algÚn lmpacto negatlvo,

poca maEnltud y de carácter local.

La renovaclón de la vegetaclón y rpvlmlento de tlerra para la Base tle

ne uh efecto nagatlvo de gran magn¡tud, de tlpo local y con carácter

entre crónlco y agudo, sobre todo, en los cornponentes hfdrico, edafoló-

gico (alteración de suelos y eroslón) y biótlco (flora y fauna terres-

tres).

. El relleno, la excavación y la construcción de instalaciones afecta

negativamente, con intensidades variableS, sobre todo, loS cornponen-

tes, htdrido y edafoló9ico. Algunos efectos son positívos en térmi-

nos de compactaci§n y estabilización, Y otros son indirectos'

. La construcción del muelle y el dragado de los canales tienen básica-

íiente efectos negativos de pequeña y gran magnitud sobre los cornpontn

tes hfdrico y edafológico; y definitivanente de mayor magnitud y de

carácter local sobre la fauna marina

. Los procesos ecológicos se ven afectado: en gran magnitud por la re-

moción de la vegetación.
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- Construcclón carrctert

El elemento b¡ótlco terrestre se ve afectado negatlvanente por la ex-

tracclónyporellavadodematerlales.Peroambasactlvidadesafec.

tan.la flora Y fauna marlna'

L¡ cxtracclón y lavado de matcrlalcs

ter local Y reglonal, con Pequeñas Y

nentes hfdrlco Y edafoló9lco'

. El trabajo de la vfa tiene una alteración

magnltud sobre los suelos que impacta a su

tud) y fauna terrestre (pequeña magnitud)'

. La remoción de la cubierta vegetal por razones

tos negativos de gran magnitud' prácticarnente

ponentes ambientales, incluyendo los Procesos

de la flora Y fauna marina'

tlcnc cfectos negatlvos dc carác-

grandes' magnltudcs para los comPo-

de alcance regional de gran

r vez a la flora (gran magni-

de la vfa ocasiona efec-

a nivel de todos los com-

ecológicos, con excePción

.Porúltirro,lasedimentacióncreaefectosnegativosregionalesycró.

nicos sobre el componente edafológico, sobre la flora y fauna marina'

Asuvez,conllevarrrodificacionesdehabitat,disminucióndeladiver

sidad bioló9ica y desaparici6n de especies'

69

Copia No Controlada CVC



h

lr

Ir

lr
T

t
t

: Ltnca dc trensml¡lón

Le tal¡ del bosque para la trocha del tendldo eléctrlco asf cqm la lns-

tataclóndeloscablcscrcanalgunosefectosnegatlvoscntrernayoresy

menores sobre la flora y fauna terrcstre y sobre los procesos ecológlcos'

Lastorresensfnocreannlng0ntlpodelmpactoslgnlflcativo.

- Operaclón de la base

EnloqueresPectaalaoperaclóndelaBaseNaval,seestimaquepodrá

generarsecontam¡nacióndeciertamagnitudentornoalasdistintasacti

vidadesdelaBase,entreotrasporlamismaactividadportuaria.Los

posiblescontaminantesyelplandecontingenciaparaminimizartales

impactos se Presentan en el numeral que sigue de este docuÍEnto'

E

É

t
t
t
t
t
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il
['

I
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6. PLAN DE CONTINGENCIA PAM

LA BASE NAVAL.

EFECTOS ORIGII{ADOS Et{ LA OPERACIOI¡ DE

r) lntroducclón

El prcsente capftulo descrlbe las actlvldades proplas Jc las Basc ilaval

que dan orlgen a contamlnaclón del medlo marlno, los efectos de esos

contamlnantes sobre el nedlo bloffslco y las prevenclones y acclones ml

tlgantes dlsponibles para dlsmlnufrlos. Los ecosfs-temas'-costeros que

pueden ser afectados se Presentan en el plazo 8'

Esta información se Presenta en forma sisterÉtlca para facilitar la ma-

yor cofnprensión. Para cada contaminante se describe su'posible origen'

su trayectorfa dentro del rredio marino, sus poslbil idades de disolución

ydispersiónysusefectosbiológicos,quimfcosyffsicos'F¡nalmente

se indica cofno evitar los riesgos que envuelve cada contaminante' Esta

información ha sido consignada en maPas a escala 1:25000, sobre la Ba-

hfa, los cuales, permiten ver el efecto de cada uno' su zona de influen-

ciaylasprincipalesaccionesmitigantes'asfcornotambiénelefecto

teórico de Ia poluci6n global de los contaminantes considerados (deter-

gentes, biocidas, hidrocarburos, materia orgánica y microorganismos)'

(Ver planos 9. 10, lt, 12 Y 13

El diseño de las instalaciones de la Base Naval admiten la operaci6n

normal de la misma con un mfnimo de contaminación en el medio marino'

nediante un Prograrl;¡ Permanente de supervisió'- y control '
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El plan de contlngcncl¡ dc loc cfectos dc les Base llaval dcl Pecff lco

sobrc el ncdlo amblente de le Bahfe de ilálaga deberá ser llevado a

cabo pcrmanentcmentc y baJo control contfnuo Por Partc de un comité

coordlnador constltu f clo por la Armada Naclonal , cl INDERENA y ent¡da-

des aflnes a la lnvestlgaclón y maneJo de los recursos nat'Úrates de

la reglón. El comlté velará por el cumpl lmiento de los planes de pre'

venci6n y mltlgaclón obtenlendo los recursos necesarios, a través del

presupuesto naclonal y/o cooPeraclón técnica lnternacional. Asf -

mlsmo presentará lnformes perfodicos sobre el mantenimiento y conser-

vación del medio ambiente dentro de la zona de influencia del proyecto.

Et plan propuesto incluye dos tipos básicos de acciones :

¡) Acciones Preventivas

Dentro de este tipo de acción se ProPonenobras de ingenierfa que

permitan evitar al máximo el deterioro ocasionado por el vert¡-

miento de aguas servidas o reactivos qufmicos d¡recta o indirecta-

mente al agua marina. Aunque las acciones Preventivas de cons-

trucci6n son variadas, se pueden resumir asf :

7z
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Construccl6n oe tanques de sedimentaclón

Bafles para retl rar espumas de los tanques

ReJlllas y trampas para grasas y aceltes

Tanque de almacenamlento de sedirnento

Tanque de almacenamlento de combustibles

Reactor UASB

Una acción preventlva muy lmportante, y que en la Base Naval será mo-

tlvo permanente de aplicaci6n y control, es la educación del personal

que habita y trabaja en el sitio. Para este prop6sito se elaboraráuna

cartilla sirnple apoyada en las informaciones que se presenten en este

docr,nento del plan de contingencia,(si cs posible con ilustraciones) mos-

trando las fuentes de creación o liberacidn de contaminantes, las acti-

vidades que Ia producen, las vfas de acceso al medio marino, las carac-

terfsticas de los contaminantes y la contaminación, la toxicidad de los

componentes, Ia posibilidad de disoluci6n o biodegradación, los riesgos

de dispersión o de sinergfa y la zona de influencia. Igualmentg los

daños que puede ocasionar sobre el medio ambiente ffsico, sobre eI re-

dio ambiente biol6gico y sobre los organismos. Finalnente, se presen-

tarán Ias pautas para prevenir y mitigar la contaminación ocasionada'por

cada alterágeno.

La. cErtilla busca que cada operario sea capaz de entender los per-

Juicios que puedan ocasionarse sobre el nBdio ambiente,corn consecuen-

cia del maneJo inadecuado de productos (como hidrocarburos) o por el

73
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yertlmlento de sustanclas o aguas contamlnadas.

Debe constltulrse en un verdadero plan de lnformacl§n que pueda

ser presentado en forma resumlda al personal de la Base Nayal y corr

plementado con afiches que se , tql oquen en dlferentes 2artes y que

llustren sobrc cada contaminante y especlflcarnente sobre las acclones

a desarrollar para evltar poluci6n en caso de accldentes obrar correc-

tanente en la solucl6n de los problemas que se creen.

, La educación realmente es el factor nrás importante del plan de contin-

gencia,porque, por muy buenos sistemas de proteccidn contra cctaminan-

tes que se tengan,no será posible garantizar un correcto manejo sin que

el personal esté concientizado y capacitado.

Lo anterior será más posible de llevar a cabo

ciones, dentro de la misma formación militar'

proceso educativo conPleto.

se inparten instruc-

forma clara y bajo un

GI

i i )Acciones mitigantes

En caso de accidente, Ios operaciones y vigilantes deberán estar educa-

dos para determinar la importancia y magnitud del problema e informar

oportunanente a sus superiores a fin de que se pongan en. funcionamiento

los métodos apropiados de soluci6n, Estas acciones son particularrnente

importantes en caso de derrarnes de hidrocarburos, Puesto que se deben

-

7\
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establecer ráplda y eflcazmnte las mdldas correspondlentes (presentado

en el plan de contlngencla). \

Por últlrp, debe tenerse en cuenta que durante todo el tlempo deben

establecerse mdldas de control para aquellos contamlnantes gue son

utlllzados normalmente como combustlbles (hldrocarburos o derlvados de

las actlvldades humanas (detergentes, materla orgánica, gérmnes, bio-

cldas y poluclón térmica).

Los contaminantes que deben ser sometidos a control con cierta fre-

cuencia y su respectiva solución se señalan a continuaci§n :

Ir

El

3

T

,.U,
C,

CONIAMINANTE

Aceites y grasas

ihteria orgánica

Sedimentos

Detergentes

Basuras sólidas

GérrrBnes

ilateri a orgáni ca

Grasas

Sedirentos

SOLUCION

Trampas

Planta UASB

Tanque de sedimentaci6n

Bafle para retener esPuna

Re'lleno sanitario

Tanques y cloraci6n

Vertinpntos

Almacenamiento

Almacenamiento

CONTROL

rensual
di ari o

diario

diario

rrensual

diarfo

diario

trimestra'l

trinrestral
I
d

6i
(,

-1,a.,-,,j-. ,\4, i'u,,'. ¡..'-

: C,--kJ -,v"-t'l*,' - !V-n-t ; J ll-"-

75

Copia No Controlada CVC



t
t
t
t
il
I
il
I
t
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

El ¡rétodo dc opcraclón dc cada un¡ dc l¡¡ ln¡telecloncs grcvl¡ta¡ fr-

clllta el trrtrm¡ento y dlsposlcl6n edccuado de resíduos y rcducc cl

mfnlmo lc contamlnacl6n de l¡s áreas marlnas adyaccntcs a la BasG.

La Armada Naclonal cstá capacltada y cuenta con los nÉdlos necesarlos

para controlar las energenclas que puedan presentárse durante la oPera-

clón de la Base y garantlzar el cumpl lmiento del plan de contlngencla

propues to.

A contlnuaclón se presentan las caracterfsticas de los princlpales con-

taminantes, sus efectos asf como las principaleg formas de prevenclón y

mitigación.

b) Detergentes

0r i gen

El uso de productos tales como

queadores destinados a rerlK)ver

y Personas.

jabones, I impiadores, detergentes y blan

la suciedad en tejidos, pisos, vajillas

ZVO y ZVS0

Fuentes

Zonas de vivienda de oficiales y suboficiales

Tal leres de muel le

Talleres de vehfculos

Cámaras o cafeterfas

Lavande r Ia

Hosp i ta ICopia No Controlada CVC



Actlvldades

Lavado

Lavado

Lavado

Lavado

Lavado

Lavado

personal.

de teJldos

de vaJlllas

de plsos y fachadas

de qulllas, puentes J bordas de embarcacldn

de tanques de combustlble

de

t

Vfas

Redes de alcantarillado de los sitlos menclonados arrlba.

Compuestos contaml nantes

Tensoactiyos 10-15%

Aditivos (abrasivos) 801 - 90%

Tipos de sustancias

Toxiciüde los componentes.

Toxicidad mayor: cati6nicos; el grupo hidrofllico es cati6nico.

Toxicidad intermedia : anfolíticos, el grupo hidrofílico es pnfolftico.

Toxicidad menof ¡ aniqnicos; el gfupo hídrofflico es aniomico.

Caracterfsticas estructurales de esos compuestos

I
T

!
Cada molécula posee un extremo hidrofílico y un grupo hidrofóbico

77
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Hldrofóblco, superflcle : ¡celtes y grasas

Hldroffllcos : cadena carbonada que se dlsuelve en agua.

Además posee adltlvos: cloro y pollfosfatoí alcallnos.

La toxlcldad aurnnta cundo estan Ios dos componentes ,ton¡oactlvos

adltlvos, '

Sinerqfa

Los tensoactivos y los adltlyos aumntan fuerterBnte la toxlcidad.

Con hldrocarburcs, Ia mzcla hace más activos a los hldrocarburos sobre

las poblaciones fitoplanctónicas.

La toxicidad aurenta con el aumnto de la temperatura y actua con otrrs

compuestos de la polución doméstica formando la poluci6n global.

Disolución y dispersión

En el mar los detergentes forman una mancha (capa superficial), donde los

grupos hidrofílicos se rBzclan con el agua y se localizan en la parte ba-

ja. Los grupos hidrofóbicos se ubican en la parte superior, donde se dá

ummayor concentraci6n (esprnma), en esta capa hay concentraciones de l0

a 100 Yeces mayones.

La disolucidn es muy lenta hasta el punto que para reducir la concentrg

ción de 23 ng/l (pprn) a 400 mg/f (ppb) se necesitan varios kilónrtros.
t

i
I
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La dlspensl6n se llcva a cabo mdlante las mareas¡ sl los detergentes

caen al agua con mürea alta entonces re dlspersan.hacla el lnterlor de

la Bahfa¡ sl la marca está baJando se dlspersan hacla el 0cÉano Pacffl-

co.

B I odeg rada c l.6n

tlo hay mucha blodegradaclón. Clertas bacterlas pueden degradar algunos

compuestos qufmlcos, peno es un proceso muy lento.

Zona de lnfluencia

La mancha afectará principalrBnte la zona de mayor concentración, la cual

es la zona portuaria de muelles, el centro admlnistrativo, Ia zona de de-

sembocadura del efluente del hospital, las zonas de vivienda de oficiales

y soboficiales (ZV0 y ZVSO), la zona de infanterfa de marina (ztt-l) y la

lavanderfa. La mancha se desplazará hacia el canal central y seguirá la

trayectoría de las corrientes de rarea. (ver plano 9)

Efectos sobre el medio ambiente ffsico

- Disminucidn de la penetraci6n de la luz.

- Disminucidn del intercambio agua-atmosfera

- Disminucidn de la tensión superficial

Efestos sobrt el medio ambiente biol6qico

- Disminución de la productividad primaria.

- Disminucidn de la saturación del agua con oxfgeno atmosférico

- Disminución de la flotabilidad de 'los organismos.i
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L¡s comunldades planct6nlcñ sG verÍn afectadas en alguna formr ¡ lo lar-

go de toda la Bahfa, sobrctodo en cl entor¡ro de ia Base llaval. Se hace

dllucl6n dentro y fuera de la bahfa. Tamblén estar.án afectadas las co-

munldades bent6nlcas de la iluerte, I. Curlchlchl , Los llegros, el frea

costera de la Base y los fondos blancos de las lslas mayores del archl-

plélago de la Plata.

Efectos sobre los orqanlsmos

ibrtalldad masiva de los organlsrns que se ven afectados por la man-

cha.

Alta toxicidad de ambos componentes z

Dosis letales: tL50, 96 h: l-10 ppm

4-25 ppm

3-70 ppm

50 ppm

itenso-actlvos y aditivos

peces

moluscos bivalvos

moluscos gasterópodos

crustáceos

Efectos subletales

Reducci6n de Ia actividad valvar en bivalVos (ostras y mjillones).

Alteración del retabolismo del CaC03 . Problemas para formar esque-

letos

Alteraci6n del reflejo de enterramiento en el sustrato: aurBnto de Ia

susceptibilidad a la predación.

Narcosis en moluscos y crustáceos.

Reducci6n de branquias y antenas (crustáceos)
E.

!
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- Reduccldn de desarrcllo cn Ias

TeJldo ovlrlco

iletamorfosls larval

Larvas an6malas

fases tempranas de desarrcllo z

ibdo de acclón

' Intercamblos a nlvel de nBmbranas

Interrupclón de Ios fendr¡pnos de oxldacl6n

. Bloqueo de la conducci6n nervlosa y de quimiorecepclón

Agente bioqulmico alterador (aditivos)

tlemoglobina

Esterasas

Ami I asas

Sistema Lipoprtteícos

Estimulación de grasas. Disminución de tensión superficial

SusCeptibf lidád de los'organismos

llás susceptibles : aIgas, poliquetos, anffpodos, cirripedios

Internedios : isópodos, crustáceos, equinoderros

Itnos sensibles : rnluscos

82
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Prcvenclón v r¡ltllacf ón do detcrgcnte¡

- Los detergentes serán usados in cantldades relatlvarcnte baJas.

- Las plantas UASB logran retener una

qufmlcos de los detergentes . I f
parte de los compuestos

Los tanques séptlcos anterlores al paso del efluente permlten retl-

rar. la espuna de las capas superlores del tanque para su transporte

posterfor al sltlo de almacenamlento deflnltlvo.

En el tanque séptico, los aditivos qufmicos se adhieren a los sedi-

mentos en suspensión y terminan precipitandose al fondo,de donde

son retirados con los sedinentos del tanque. Este lodo acumulado se

guarda en tanques de almacenamiento de productos de lenta biodegra-

daci ón.

La operación cuidadosa y eficiente del sistema UASB permitirá un con

trol aceptable de éstos contaminantes.

1l CEN IPAC ¡F l CO , informe principal ¡'tmpacto Ecoló9ico en Bahfa ltllaga
a ra':z de los desarrollos de la Base Naval del Pacffico y carretera
de acceso'i Tomo ll! secci6n 4.3.
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c) .!locldr¡ ¡ Orgrooclorado¡ y orgrnófosfo¡ador

0rlqen

Usos conp sustanclas destructoras de vlda en el área de vlvlenda de la

Base (lnsectfcldas) o en áreas de cultlvos (insectfcldas y herbfcldas).

Igualmnte plntura antlfcullng para buques y construcclones.

Fuentes

Zona de vivlenda de oflclales y suboflciales, ZIM, hospltal, cul6vos

y jardfnes en la base.

Vfas de acceso

- Atn6sfera - Después de su evaporación y precipitacidn por lluvia.

- Drenajes - Quebradas, alcantarillados

Actividades

- Fumigaciones sanitarias y agrfcolas

- Pinturas protectoras

Oowuestos contaminantes

Bifenil policlorados, dieldrin, endriñd, hexacloro-benzeno, DDT y sus

derivados.

Tipos de sustancie"

ORGANO- HALOGE NADOS
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Oonpuestos qufmlcos con halógenos, prlnclpalmnte organo-clorados.

ORGAI{O - FOSFORADOS

Derlvados del ácldo plrofosf6rlco

CARBMIDAS

Derlvados de urea

Claslficacl6n

llerblcldas

Insectl cldas

Fungi cidas

Abonos

Pinturas antifoulings

PCB: bifenil policlorados

PUC: cloruro de vinilo

Estructura y caracterfsticas

l,blecula formada por : aromaticos,

triclorado, DDT.

No aromáticos

Aldrina

Diedrina, etc.

anillo benzenico, clorado más etano
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Llposol ubles

Degradacl6n en cl mdlo produce conpuestos t6xlcos

Relatlvarente estables en l0 años qrcda la mltad.

Remanentes tamblén toxlcos

Accl6n de los componentes

Conrpuestos tóxicos. l,lortal idad

It{S más t6xlcos que HER y estos a su vez nrás t6xicos que FUN.

Disolución y dispersión

En el mar, los biocidas se acumulan en la capa superior

culas con otros contaminantes. La concentraci6n es diez

que 50 cm.

formando pelf-

Yeces mayor

La oisolucidn es muy diffcil y lenta y se puede encontrar a varios Km

de distancia.

La dispersión dada su lenta degradación, se pueden lograr a grandes dis

tancias, dependiendo de corrientes y mareas.

Sinergfa

La toxicidad aunBnta con Ia salinidad y con la tenperatura.

Acmulación en tejidos grasos, donde se concentra a rBdida que se

avanza en Ias cadenas tróficas.
El

I
t
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Efectos sobre mdlo ffslco

Alteracl6n del lntercamblo agua-atnosfera

FlJacl6n sobre vegetales

Zona de lnfluencla

Dado su translto generallzado por la atmdsfera y su forma dlspersa de

utlllzacldn, la zona de lnfluencia dentro de la bahfa de llálaga es muy

amplfa; en consecuencla, se espera que no tenga zonas de gran concen-

tracldn. (ver plano l0)

Los alrededores del hospital reclbirán la nube de estos elerentos asper

sados cada 3 6 4 rpses. Igualnente, se veran afectadas las zonas de

vivienda. Por su remanencia se nepartiran facilnBnte, en bajas concen-

traciones, poF toda la Búfa.

Efectos sobre el médfo biológico

Disminuci6n de captaci6n de oxfgno

Alteraci6n de fotosÍntesis

Concentraci6n cadena trdfica

Principales poblaciones afectadas :

- Plancton.

- Fitoplancton

8lCopia No Controlada CVC



I

t

:

,|

:

t.:_:

i
J

3

¡'
§-

..
E

i
&i

¡:!'

t

t

alteraclones rrorfol69l cas

alteraclón en la corposlcl6n de poblaclones

Dlsmlnucl6n en produccl6n prlmarla

Zoopl ancton

a. Acumulacl6n reverslble en el caparaz6n. Pwden llberarse del

tóxlco con el tlempo.

Efectos sobre los orqanismos

Toxicidad : relativanrnte baja para vegetales

Afecta el sistema nervioso : letargo, espasmos, muerte

En ncluscos altera el metabolisno de la concha

En aves afecta el ¡retabolismo del calcio en el huevo; no eclosiona.

En mamfferos los hace sensibles a las agresiones del medio.

Dosis Letales

1.6

9

4

10 ppb

32 ppb

12000 ppb

Crustáceos

lbluscos

Peces

Diatomeas 1/10 a l/20 ppb.

DinoflageladosTl:lpp

_

Más sensib'les : organismos crustáceos pequeiros (copepodos, euphasidos),

Copia No Controlada CVC



zooPlancton Gn

l{cnos ¡cns I bl e¡

mcntc.

gGncral, camarones.

: ilol uscos, adenrás pueden descontamlnarse mls raplda-

ilodo de acclón

Alteraclones de procesos de lntercamblo gaseoso en las branqulas

Al teraclón del proceso germlnativo de huevos

Al teraclón de procesos enzlmátlcos

Al teración de la transmisión nervíosa

Prevenc lón y ml t lgac lón

- El uso agrfcola o pecuario de las zonas abundantes de la Base Naval

l{álaga no ha sido previsto. La operación de la Base contempla sola-

mente el desarrollo del paisajismo. En esta forma deberán controlar-

se los diseños y su conservaci6n, En consecuenciarno se ha conside-

rado el uso de herbicfdas; y los fungicfdas serán de uso esporádico

y mfnirrc.

- El uso ocasional de insecticfdasr gu€ se ha estimado, será mfnimo y

estará I imitado a aquel los de la serie no arornática, que son menos

remanentes, evitando por ejemplo el DDT y ateniendose a las normas

establecidas en el Decreto 1594 de t984 y también a Ias disposicio-

nes del servicio de erradicación de la malaria (SEm) del Hinisterio

de Sal ud Públ ica.
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d) Hldrob¡rburo¡

0rl oen

El orlgen de hldrocarburos pnovlene del uso de

derlvados (grasas y aceltes), utlllzados para

cl6n de motores de combustión lnterna.

Fuentes

Talleres : funcionamiento de maquinarias

Patio de almacenamiento de combustibles (tanques)

Subestación de energfa

Embaraciones de motores internos y fuera de borda

Tuberfas

Acti vidades

combustl bles fdslles y

funclonamlento y lubrica-

Lavado de tanques

Transporte de combustibles

Surtido de combustibles a las

Reparaci6n de motores

Derrams accidentales

Accidentes de navegación

embarcaciones

9t
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Volatlbllldad muy clta : evaporacldn ráplda

Solubllldad muy débll en agua : pueden formarse emulslones ffnas ¡uy es-

tables por agltacldn del mar o por otros compuestos como detergentes,

La toxlcldad es más alta entre más baJo es el peso molecular del hldro-

carburo.

La toxfcidad aunBnta cuando se reenplaza un hidrogeno en la cadena carbo-

nada por un grupo rBtilo (-CH3).

La toxlcidad disminuye con el grado de combustión

La toxicidad es más alta para los conponentes de más baJo punto de ebu-

llici6n y mayor evaporaci6n de los productos tttás tdxicos.

Sinergfa

Detergentes : la toxicidad aunBnta cuando se emulsionan los hidrocarburos

con tenso-activos o detergentes.

Pesticidas : 1a cloración de hidrocarburos eleva fuertenBnte Ia toxicidad.

Memás, los pesticidas son solubles en prouctos petrolíferos, lo cual au-

menta la toxicidad.

Disolución de dispersi6n

En el mar, los hidnocarburos se dispersan en las

Manchas : películas superficiales rnovidas por

Emulsiones : pequeñas gotas de hidrocarburos q

tado o Por mezc'la de detergent':-.

siguientes formas :

el viento

lue se forman en mar agi-

9zCopia No Controlada CVC



SIlcks : pelfculas superflclales muy delgadas

Grumos de alqultrÍn : acunulacl6n de s6lldos (alqultrán) cn los bordes

costeros.

Los hidrocarburos aunque son degradados muy lentamente sufren acclones ff-
slcas, qufmlcas y blol69lcas.

La prlncipal forma de eliminaci6n de los hldrocarburos no es la dísolución

sino la evaporación. El materlal evaporado es nuevamente preclpitado al

mar por la lluvia; la parte rnenos tdxica se dlsuelye en agua y puede de-

gradarse por bacterias; otra parte se degrada en presencia de la luz :

fotooxldacidn, finalrente, una parte cae a los sedimntos en los cuales se

acumu'lan. En ellos la degradación es más lenta.

Biodegradaci on

Existen bacterias aer6bicas que degradan corrpuestos de petróleo, Se ne-

cesitan concentraciones altas de oxfgeno y nltrógeno y fdsfoto; también

hay hongos que biodegradan.

Zona de inflüencia

Las zonas más afectadas por los derrames de hidrpcarburos serán las zonas

cencanas a los patios de tanques de almacenamiento de combustibles, la

estación de gasolina, la sub-estación de energÍa, el muelle, la zona de

93Copia No Controlada CVC
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tuberfa y dep6sltos.

La mancha de hfdrocarburos se desplazará con la marea hacla adentro y

hacla afuera de la bahfa, acumulandose en las Playas lntermarealb¡ , €ñ

los muelles y demás estructuras. Por su lenta degradacl6n' esta polu-

cl6n afectará casl toda la extensl6n de la habfa de Málaga e lncluso al-

gunos de sus efectos t6xicos se sentiran en las aguas del Oceáno Pacf-

fico circundantes con la bahfa. (vei plano lt)

Efecto sobre el medio amblefrte ffslco

Eliminacidn del intercambio mar-atmdsfera

Disminución de la penetración de la luz

Eliminación de posibilidades de respiración

Disminuci6n de la tensi6n superficial

Aunento de la viscosidad en e'l agua

Efecto sobre el rBdio ambiente biol6qico

Disminuci6n grande del contenido de oxfgeno

Dsiminuci6n de la productividad primaria

Disminución de la diversidad bioló9ica

Aunento en la demanda bioqufmica de oxfgeno

Destrucción de'l hiponeust6n

disuelto

9It
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Vfas de acceso

. Atm6sfera : reslduos de combustl6n

. Canales, oleoductos, tuberfas rotas y redes

. Vertlmlentos dlrectos

. Ciclo alcanos : naftefnicos :

. 0leifinicos : insaturados sln

. lletales : Plomo

de alcantarlllado

E.

H

I
t

t
I
t
t
t
t
t

L

t

Comouestos contaml nantes

. Alcanos - Alquenos : paraffnicos saturados de cadena sencllla y ramifi

cada.

una parte de su rplácula forma ciclo

anillo bencénico

Toxicldad de lo§ componentes

Mayor toxicidad : aromátlcos

Toxicidad lnterrBdia : procedentes de la nefinación. Hidrocarburos

saturados sln aromático.

. Ilenor toxlcldad : hidrocarburos saturados, ciclicos y lineales

Caracterfstlcas estructurales de estos compuestos

Secuencia de átorps de carbono e hidr6geno que pueden estar arreglados

en forma de cadenas o anillos bencénicos y pueden tene sulfatos, oxí-

geno y nitrdgeno.
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Efecto sobre los orqanlsrps

. Efectos letales :

Los hldrocarburos pueden

rnrtalldad masiva de los

la mancha o en los sltlos

tener efectos letales para muchos organlsnns:

organlsms en las zonas por las cuales pasa

de acumulaclón.

Toxlcidades letales

. Fitoplancton : 10

. Larvas de peces :

:

a 100 p.prnr

lo-3 a to-4 p.p.m.

t

Efectos deletereos a mediano y a largo plazo

Concentraciones subletales :

1

Fitoplancton 7OOO- a I P.P.m.

Zooplancton 1/10 a I P.P.m.

. Efectos de concentraciones subletales

Alteraciones del sistema nervioso, lnhibiendo Ia transmisión eléctrica

de los impulsos nerviosos.

Bloqueo de órganos quimioreceptores

Pérdida de tegumnto : pérdida de plumas en aves

Narcosis en moluscos

Alteraci6n del comportamiento

Alteración de los patrones de reproducción
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. Pérdldc dc plumar. BaJo dc cepacldad de tcrmorcgulcclón

. Nada anorm¡l

. Dcfcrmaclón de órganos "orpir"l",

. Algunos derlvados y componentes son cancerfgenos

Senslbll ldad de los oroanlsnps

Equ I nodermos

Crus.táceos 3 camarones

Peces

llol uscos

y Ja ibas

Cirripedios y pol ¡quetos : resistentes

Los moluscos bivalvos fijan y concentran los hidrocarburos lo cual baja

la fecundidad y ocasiona la aparici6n de larvas deformes.

Prevención y mi tigaci$

El diseño de los tanques de combustible para la operaci6n de Ia Base

incluye muros periféricos para retener los hidrocarburos que puedan

escaparse de los tanques y Provisi6n para su transferencia a tanques

de almacenamiento secundario que permiten una posterior disposición

f inal . Estos tanques de al¡rracenamiento secundarios podrán recoger los

aceites y combustibles residuales provenientes del funcionamiento y

mantenimiento de motores de combustión interna.

:

I

g-'

r
:'

e

i

*

5
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El dlccño dcl ¡lstcnp dc aguae resldualcs lncluyc trrmpos dc Arrsas cn

los mucllcs, talleres y caslnos quc permltlrá su rccobramlcnto perlódlco

y su dlsposlclón ¡decua)a.

Las estructuras portuarlas utlllzarán como fuente de energfa unldades

de energfa solar para evitar rlesgos de derrames de combustlblcs en fa-

ros y boyas.

Para los derrames accldentales de petrileo en la Bahfa (accidentes de

navegaclónrrotura de tuberfas) se contará con un sistema de barreras

flotantes de varios puntos de la Base Naval, los cuales se construfran

alrededor de la mancha y evitar asf su disperslón. Este sistema será

de fácil transporte por embarcacionei pequeñas. Una vez rodeada la

mancha, el sistema será complementado con motobornbas que recogen la pe-

Itcula superficial y la llevan a la Base Para su almacenamiento y dis-

posición.

Los tiempos de recorrido de las manchas de hiCrocarburo dependeran de

varios factores, entre otros, de la magn¡tud de la mancha, del sitio

del derrame, de la hora mareal, y sobretodo de la misma velocidad de la

corriente mareal.

En la Bahfa de llálaga la velocidad de las corrientes es muy alta, 2 m

por segundo, o sea 4 m (4 m¡llas /hora).

Conviene señalar que el personal de la Armada recibe instrucciones Para

el r,ranejo cuidadoso de todas las instalaciones y mecanismos que pueden

inpl icar riesgos de derrarnes de hidrocarburos y similares.

t
I
i

í.

t

E,

:'
d

F-'

B-

I

7

L

:'

IL

t 99

ti¡.
ft
:

I
!.
q
E

H
Ent
4

Copia No Controlada CVC



t
:

I

G) Hoterl¡ orgánlca

0rl gen

La materla orgánlca se orlglna dlrectannnte en las acilvldades humanas que

I 
se llevarín a cabo en la Base Nava'|. El orlgen prlncipal es la prepara-

ción y el consurp de allnrentos. Igualrente el material de desecho de cen

tros de aglomeraci6n: hospftal, cámaras de oflclales y suboficiales y zo-

nas de .vivienda.

t
Fuentes

Zonas de vivienda de oficiales (ZVO)

Bodegas

Hospi tal

Centro civico

Zonas de vivienda infanteria marina

Superrnercados y cafeterfas

y suboficiales (ZVSO)

Actividades

Preparación de alimentos

Almacenamiento de al inentos

Util izaci6n de productos vegetales

A'lmacenamiento y transporte de basuras

Productos provenientes de la tala de vegetales : taninos y ligninas

Desechos provenientes del retabol isnp humano
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Vlas de acceso

Redes de alcantarlllado

Vertlmlentos dlrectos de basuras

Factores contaml nantes

El prlnclpal factor contamlnante es

materia orgánica. Con ella también

que conforman la polución doméstfca:

gentes y biocidas.

la concentración demasiado alta de

llegan otros factores alterágenos

microorganismos, agua dulce, deter-

Caracterfstlcas estructurales de los compuestos

Los conpuestos qufmicos de naturaleza orgánica estan constitufdos por

cadenas carbonadas : carbohidratos, proteínas, grasas, alcoholes, etc.

Tales compuestos orgánicos son rapidanente degradados en el redio y la
polución que crean es variable en el tierpo y en el espacio.

Toxicidád de los cómpónéntes

Los compuestos orgánicos no son tóxicos de por sf; lo
talidad masiva de organisnps es Ia anoxfa ocasionada

ci6n.

que

P0r

determina la npr-

la descomposi-

Í.'

I l0l
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Slnerola

La materla orgánlca no reclbe acclón slnérglca dlrecta de otros contaml-

nantes, pero su presencla en forma de partfculas favorece la accldn de

algunos compuestos contamlnantes conrc blocldas, hldrocarburos y alargan

la perslstencla de gérmnes.

Disoluci6n y dlspersl6n

En el agua, la materia orgánica tenderá a diluirse y dispersarse hacia

varias localidades de la bahfa, dependiendo de las corrientes marea'les

predominantes en el nnrento de la salida de las alcantarillas al mar.

Debido a estas corrientes y a los cambios mareales estos residuos se van a

actmular en el fondo de las áreas cercanas a la Base Naval, donde las

corrientes son más dáUiles y se crea sedinBntación; el resto se irá dilu-

yendo y dispersando hacia el canal central donde se trasladará a las

afueras de la bahfa, durante la bajamar y hacia adentro de la bahfa,

durante la plearnar.

gl_odégradacl$_

Sobre la materia orgánica liberada van actuar bacterias y hongos que la

utilizarán como fuente de energfa y la descomprondrán Poco a poco. Es-

tos materiales enriquecidos por las proteÍ as bacterianas y de los hon-

gos van a servir cor.rr(r a'linento a otros organisrnos y se incorporarán a las

102
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redes tr6flcas marlnas. La capacldad de degradacl6n dependerá de la can-

tldad de materla orgánlca Ilberada y de la renovaclón de oxfgeqo, puesto

que el proceso de desconposlcl6n es. fuerternente aéroblco.

Zona de lnfluencla

En Ias zonas estuarinas del Pacffico colorüiano existen normalrBnte gran-

des cantldades de materia orgánlca, proveniente de la degradaclón de las

hoJas de manglares y otros restos vegtales en desconposlci6n. La mate-

ria orgánica generada por Ia Base Naval va a engrosar la concentnaci6n de

estas sustancias en el agua de mar, atenuandose su efecto por la disolu-

ción y por la dispersión que harán las fuertes corrientes de marea que

existen en el área. El efecto de la materia orgánica se sentirá mayor-

rpnte en el área más cercana a la Base, produciendo una probabilidad al-

ta de nprtalidad de los organisrps, disminuirá gradualrente en forma de

media luna, a partir de la zona de los efluentes, hacia las regiones

interiores de la Bahfa, hacia los canales o esteros afectados por la marea

hacia las zonas exteriores de la bahfa. En Ia regi6n oceánica el efecto

será pequeño debido a la alta disoluci6n existente. (ver planp l2)

Efectos sobre el rBdfo ambiente fÍsico

Eutroficaci6n : cnecimiento exagerado del fitoplancton

Desaliniz.rción : el efluente aporta aguas dulces

Turbidez : aumento de sólidos en suspensión

Hi pe rsed imentac i ón

103
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Efectos sobre el mdlo blol6qlco

Dlsmlnucl6n en la rlqueza especfflca de las comunldades bent6nlcas y

planctdnlcas

Dlsmlnucl6n en la dlversldad especfflca

Aumnto en la domlnancla de algunas especles más adaptables a las condl-

clones amblentales.

Eutroficaci6n : causa aurBnto en las cantidades de alinpntos disponibles

y consiguiente aurBnto de poblaclones por un perfodo corto de tiempo.

Abundancia de sales nutritivas y alteracl6n de la relaci6n N/p de

lill a 315.

Disminución de la tasa de fotosfntesis conn consecuencia de la produc-

ción primaria (aunento de turbidez).

Elevaci6n en la demanda bioqufmica de oxfgeno para poder realizar la
descomposici6n de 1a materia orgánica.

Principales poblaclones afectadas

Plancton : resPuesta rápida; no h4y anoxia total; reconstitución rápi-

da de poblaciones.

Bentos : respuesta lenta; anoxia casi total ¡ reconstitución lenta.

Susceptibilidad de los organismos

ftlayor : equinodermos, especies filtradoras (crustáceos)
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llenor : pollquetos (Splonldae) clrrlpedlos

Favorecldos : allnrentadores de depdslto en el fondo únoluscos, pollquetos)

Los organfsrps que utlllzan nutrlentes mlnerales (fltoplancton, algas).

Efectos sobre los orqanlsrps

La materla orgánica como tal no tiene acción t6xica sobre los organlsrps

de manera que como sustancla no ocaslona rnrtalidad en los organlsrns de

la bahfa. La nrortalidad se presentará sobre todo por la baJa concentra-

ción de oxfgeno ocasionado por su descomposición.

Efecto sobre Ias comunidades marinas

Los efectos de la polución por materia orgánica serán diferentes depen-

diendo del tipo de comunidad marina afectada i

¡ ) Planctónicos

Alteracidn de Ias poblaciones fitoplanctdnicas

Prolife.raci6n de algunas especies de diatomeas

Proliferación de dinoflgelados : riesgos de mareas rojas; esto se

puede aurentar por las temperaturas relativarente altas.

Anoxia o disminución de la concentraci6n de oxfgeno disuelto en el

a§ua.

uisminución de la diversidad específica; solo sobreviven algunos

copépodos y cladóceros.
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Las comunldades planctdnlcas se dlstrlbulrán a partlr del cflr¡ente asf:

- Zona A fuertemente poluclonada

Turbldez : 0.50 m de penetracldn del dlsco Sechl.

tcl )to.ooo rng/l

Fuerte donlnancla de bacterlas

AurBnto de Nitzchía y Skeletonema

- Zona B zona polucionada

Turbidez : I m de penetración del disco Sechi

(c) > looo mg/l.

Dominancia de Nitzchia, Skeletonema y Copdpodos

Zona C poco polucionada

Turbidez z 2 n de penetración del disco Sechi

.C > 400 ms^ .

Disminucidn de copápodos dominantes

Dominancia de dinoflagelados (excepto grupos susceptibles a la desa-

linizaci6n).

Zona D zona subnonmal

Turbidez : 5 m de penetracidn del disco Sechi

(c) ) 400 ms/t .

Poca dominancia

Diversidad especffica alta

Comunidades poco afectadas por 1a acumulación de materia orgánica.

(ver figura No.5)
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I I ) Comunldades Bent6nlcas

El efecto sobre estas comunldades será dlferente dependlendo del sus-

trato que ocupen.

- Comunldades de sustrato blando

Zona A muy poluclonada

Zona estrecha con un máxlmo de 300 m de anchura a partlr de la

fuente.

Se encuentran organismos muy adaptados: Cerfthldea, Uca, algunos

polfquetos (especles oportunistas).

Zona B zona polucionada

Rica en materia orgánica en disoluci6n

Se presentan capas negras (zonas de reducción)con algunos organis-

rrps (t'|elanpus, Anachis, Cerlthidea, Uca, Clibanarius).

Poliquetos indicadores de gran cantidad de materia orgánica; sus-

trato blando (fangoso).

Zona C zona subnormal

. Desaparecen los indicadones de materia orgánica

. Aurpnto en la diversidad especffica

. Sustrato rrEnos blando (areno-fangoso)

Zona D zona normal

Biocoenosis tfpica de estas zonas : cerithi'dae, Naticidea, Anadara,

Anachis, Al phe¡aae, Callinectes, Gobi idae, Tetradontidae.

- Comunidades de sustrato duro

Zona A muy polucionada

t
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solo clanoffceas, ermltaños y algunos caracoles muy reslstentes

corp Llttorlna y Thals..

Zona B zona poluclonada

cloroflceas, algunos gastrdpodos, cangreJos tasqueros¡ Gonlopsls,

Sesarma y otros caracoles Theodoxus

Zona C zona subnormal

se aurenta la dlversldad especfflca Isognorpn, Lithophaga, phola-

didae, Grapsldae.

Zona D zona normal

Reaparici6n de la biocoenosis normal con las especies caracterfs-

ticas de estos ambientes. (ver f lgura Noó),

Las comunidades de sustratos durosr gene[almente dominados por mus-

luscos y crustáceos suf¡iran un efecto similar. Cabe anotaf que,

a diferencia de muchas otras partes del mundo, el área de Bahfa.

Málaga Posee norrnalmente I iberación permanente de materia orgánica

en cEntidades apreciables, Esto hace que muchos organisnor, tanto

de sustrato blando 
"omo 

de sustrato duro, que existen a.ctualm.ente

dentro de la Bahfar se yeerl poco afectados y, al contrafio, puede

presentarse fuerte elevación del número de ind¡v¡duos, llegando a

consti tqfrse en especies dorninantes.

l
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?r¡vcnción v nl tlqaclón

Las redes de alcantarlllados desembocai. ,n slstema corpleJo de depu-

raclón constltufdo por una trarnpa de s6lldos, que se'conectará con un

tanque séptlco de sedlmntaclón donde se ellmlnarán las espumas superfl-

clales y los sedlmntos que se hayan preclpltado. Estos ayudaran a el{-
minar detergentes absorvldos por las partfculas de sedlrBntos y germe-

nes. Después de estas unidades, el materlal pasará a un digestor UASB

que captará las aguas y desconpondrd la materia orgánica en mtano y gas

carMnico, los cuales se liberarán en ultimas, a la atmósfera.

EI agua liberada será sonetida a un post tratamiento (ej,: cloraciór{}

para purificarla un poco más, antes de enviarla nuevarnente a las aguas

de Ia bahfa.

El esquema se puede diagramar asf :

Redes de alcantarillado-l
(efI uente )

Pretratamiente» Tanque de reactor.+ Reactor UASB

(reiiIIas para Sedinentaci6n pr! Digestión mat.

separar soli- maria y secundaria orgánica
dob flotantes)

Descarga del efluente (- Post tratamiento
(eliminación de
gérnenes )

Copia No Controlada CVC



[.a materla orgÍnlca que llegará en forma de s6lldos será almacenada en

..tanques especlalmnte dlseñados para eso y posterlormente trasladados

al área del relleno sanltarlo donde se almacenará después del slgulente

tratamlento :

Seleccl6n

Reclc

de basuras

ables

Orgánfcos

I
ü

.Procesámiento

lnclneración descornpo- neltnoAlmacehados clasificacl6n
tenporalmgnte

I

J
Compactac i ón

I

ü
Trituración

I

I

J
Transporte hacia
centros de usos

J
Atnúsfera

El iminar al
máximo I a e-
perco I ac ión
y lixiviaci6n

sanitario

Compactación

Aisl amiento

s ición

I
lletano

l

¡,-

1

I

e

E-

a-

É

i

Los lodos procedentes del tratamiento de efluentes serán sbn¡etidos a cocción

a altas temperaturas, cornpactados y depositádos en zonas de relleno.selec-

cionadas, con dif fcil acceso al mar por I ixiviaci6n o percolaci6n. El d¡-

seño del relleno sanitario precisa mejor éstos asPectos

113
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f ) ltlcrodrganl¡moi

0rl qen

El orlgen de los mlcroorganlsnos

lrpllcan el maneJo de productos

chos del metabol ismo humano y de

Iud ( lnspltal ).

Fuentes

provlene de las actlvldades humanas gue

allmntlclos o dlrectanBnte de los dese-

materlas provenientes del centro de sa-

del metabol isrp humano'

t
il
L

t
rD,'

t
t
t.

I

t
I

I,btabolisrp de personal habitflte de la base

l.letabolisrn de enfernns del hospital

Lavado de teiidos del lnspital

Desechos dornésticos de buques.

Actividades

Preparación de consurp de alimentos

Liberaci6n de desechos provenientes

Vfas de acceso

Redes de alcantarillados

tos al rrnr

a través de

r l4

materia fecal y vertimentos direc-
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Tlpos de mcrooroanlsnps

Ul rus

Enlerovlrus, vlrus de la pollorBlltls, de la hepatltls

Bacterl as

Bacllos (tifoi¿eo, paratifoideo, de la tuberculosls), vlbrlón colérlco

y dlversas bacterias patógenas (salmonella),

Bacterias no patógenas

llongos

Productores dealgunas enfermedadeS cOmO Candida

Protozoarios

Ar¡ebas , Trichonpnas, Glardia, Leptospiras

Huevos de lvletazoarios parásitos

cnias, Ascaris, Tricocefalos

Caracteristfcas de esta contaminación

Es una contaminaci6n

cio y depende de los

muy variable, tanto en el tienpo com) en el espa-

lugares y horas de actividad.

B.

T

-

La carga bacteriana es siempre muy importante, puesto que 1as aguas

lt5Copia No Controlada CVC



pueden llegar a contener más de mll mlllones

mayorfa de ellas asf con¡ la más abundante,

ser humano ellmlna cerca de 300.000 mlllones por dfa. Slrven conp ln-

dlcadores de la polucl6n bacterlana, porque acompañan gÉrnnnes pat6genos

aeróblcos, como Sal¡nonella o vlbrlo colÉrlco, o anaer6blcos como los

agentes del tetano y de1 botullsrp.

Toxi cldad

En el caso de los microorganlsrns no se

patogenidad. Algunos de estos elenentos

rente para senes humanos.

de bacterlas por lltro; la

es Escherlchla Cada

puede hablar de toxicidad slno de

pueden ser pat6genos principa-

t

Si nergi a

Los microorganisrps resisten mayor tiempo vivos si hay nnteria orgánica

en suspensi6n abundante en el agua marina, fijandose a las partfculas

orgánicas o minerales.

Disoluci6n y dispersi6n

Las bacterias fiJadas a las partfculas de materia orgánica o minerales

se dispersan a partir del efluente hacia el nredio marino, dependiendo

del tamaño de la partícula. Las más grandes se sedirBntan más rapi-

danBnte, arrastrando al fondo 'los patógenos, y 'las liVianas son
t

:
L
ü

7
.:

It:

rr6

Copia No Controlada CVC



I
I
I
I

T

transportadas a la regldn oceánlca, a través de las corrlentes de marea

de la Bahfa I'lálaga. A mdlda que se aleJan los efluentes de la base,

va dlsmlnuyendo la concentraclón de labacterl6rpor la dlsoluclón na-

tural de las aguasi esto es complerBntado por el poder autodepurador

que posee el agua marlna. En efecto, la concentracl6n dlsmlnuye mucho

más rápido de lo esperado por slnple dlsolucl6n ffslca.

Biodeqradaci6n

Aunque no es una verdadera desconposici6n qufmica o de§radación, la con-

centraci6n de microorganisrns patógenos y no pat6genos de origen humano

disminuye rapidanente en el agua marina. Las bacterias pueden soportar

entre 24 horas y una semana, después son destrufdas.

El agua de mar eJerce una actividad anti-bacteriana sobre todas 'las bac-

terias de origen entérico. Esta actividad antibiótica disminuye si el

agua de mar eS filtrada, y desaparece si es esterl lizada o si se deia

varios dfas sin renovar. Por esta razón, el poder antibidtico se debe

principalrEnte a fendnenos biológicos, Ios cuales actuarán en la bahfa

de Málaga sobre las bacterias persistentes que no son eliminadas por

los sistemas de tratamiento de aguas residuales utilizados. Los prin-

cipales fenórnenos que se van a presentan son :

Las zonas estuarinas, co¡rn la Bahfa de I'lálaga, son ricas en o¡ tanismos

bacteríofagos, que ocasionan Ia Iisis de muchas bacterias. Los microde-

predadores de ellas como protozoarios y metazoarios pequeños también son

i
I
I
I
I
j

d

I

l¿

I
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abundantes y contrlbuyen a dlsmlnulr el núrpro de bacterlas cn zonas

estuarlnas. l{uchos de estos organlsrps bacterl'ofagos pertcnecen al

fltoplancton o al zooplacton. En las zonas bent6nlcas, exlste accl6n

antagdnlca entre las bacterls entérfcas y las bacterlas especlflcanen-

te marlnas, las cuales entran en corpetencla o producen sustanclas an-

tibl6tlcas que destruyen las bacterlas telúrlcas

Los microorganlsrDs, que son arrastrados por conrientes de marea hacia

zonas oceánicas, terminan predadas por crustáceos planctónicos (prln-

cipalrente copépodos) y son destruidos por la acción de sustancias an-

tibi6ticas liberadas por algunas especies del fitoplancton (diatoreas

y crisoficeas).

Zona de influencia

La contaminaci6n por microorganisnns, en bahía de |'1álaga, tendrá una

zona de influencia similar a la de la poluci6n por materia orgánica

dado su origen común en las alcantarillas. Por las razones planteadas

en Ia sección anterior, será mucha menos extendida y desaparecerá o al

¡IEnos se reducirá su concentracidn más rapidanente, debido a la sali-

nidad relativannnte alta, d la accidn transportadora de las corrientes

de mareas ya que los organisnns capaces de pr^oducir sustancias anti-

bióticas van a contribuir a la rápida disolución de las concentraciones

bacterianas en el agua y d su e-liminación a nivel de plancton y dn ben-

tos.

rr8
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Sln erüargo' tlgunls áreas, prlnclpalmnte los bordes costeros de la zo-

na de la Base l{aval, estarán sometldas a fuerte accldn de las bacterlas

provenlentes del desague de'las canerfas, y deberán ser vedadas para fl-
nes de recreaclón (baños de mar) y para la extraccl6n de productos ma-

rlnos con flnes de consunp, sobre todo la extracclón de npluscos y de pe-

ces de carnada. (ver plano t3)

Efecto sobre el rpdio amblente blológico

Los efectos de microorganisrns de origen humano sobre otros organismos

es poco conocido.El mayor peligro de los microorganismos patdgenos en

áreas contaminadas es el consuno de marlscos, aunque pueden presentarse

también afecciones mucotegunentarias por baños en áreas contaminantes

con bacterias y hongos. Los micosis de piel, asf corp varias enfermeda

des otorrinolaringologas y Jas vaginitis ocasionadas por Candida pueden

presentarse, corp enfermedades frecuentes, si los miembros de la Baseto-

man baños de agua de mar en áreas cercanas a los efluentes de aguas re-

s iduales .

Prevención y mitl gacidn

Corrientennnte los elenpntos de trabqio en áreas de contacto directo

con ger¡nenes pat6genos (hqspital) se deben esterelizar y lavar con

sustancias antisépticas.

r

t

il9

¡
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La opcraclón norm¡l dc l¡e lnstalecloncs de l¡ Basc dcbc lnclufr fu-

mlgaclones perl66lcas con e3pcrsorcs ptra cl lmlncr gérnenes quc han

¡ldo Ilberados al emblentc ¡ través del slstema de alrc acondlclonado.

Las aguas llevadas a las plantas UASB deberán mantenerse en un tangue,

donde se calentarán por acclón de los rayos solares a ffn de lograr

la mortal idad de la mayorfa de los organlsmos patógenos. En cste

tanque se produclrá, además, la sedlmentaclón de los prlnclpales sól i-

dos.suspendidos. Aqbas clrcunstanclas contribulrán a dismlnuír la con

centraclón de mlcroorganlsmos en el efluente que Pasará Por la planta

UASB. Luego se util izarán f iltros de arena que retlrarán otra Parte

de los microrganisr,ros y se aumentará el tlempo de retención, contri-

buyendo a la el imÍnaci6n de otros microorganismos. F¡nalmente, antes

de su salida al mar, el efluente podrá clorarse cuando sea requerido,

aunque el manejo de este sistema es cornplejo y debe hacerse muy cuida-

dosamente. Los efluentes del hospital deb'erán tener tratamiento espe

cial siguiendo las normas del l{inisterio de Salud Públ ica. Corc ya

se señalór-los lodos resultantes de la sedimentación serán desecados

y almacenados en tanques durante un tiempo prolongado-

Como n¡edida preventiva se deberá evitar el consurllo de mariscos y Pes-

cados provenientes del área adyacente a la Base Naval. Este control

deberá ser más riguroso para el consulno de moluscos' ya que pueden

al,macenar grandes concentrados de pat6genos-

121
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g) Pot uclón tármlc¡

0rl qen

Calentamlento de agua dulce.

Fuentes

Lavanderfa

Acti vldades

El efecto dañino para el

produce por la inyección

Lavado de teiidos: tendidos,

di ario.

Vfas de acceso

Alcantarillado proveniente de la lavanderfa.

Accidn alterágena

ropa personal, ropa de uso para el trabajo

ambiente es el cambio de temperatura que se

de agua caliente al ecosistema marino.

':4

¡
:
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Slnergla

Este alterágeno actua slmultaneamnte con desal lnl)acl6n (entrada de

agua dulce). La mayor tenperatura aumnta, además, el efecto de otros

pol utantes .

Dlsoluclón y dlspersl6n

El agua caliente al caer al mar empieza a perder calor por lntercambio

con el agua marina que está a tenrperatura ambiente. A mayor distancia

hay mayor enfriamiento y, por esta razón, la dispersi6n de este alterá-

geno es mfnima y su efecto se concentrará en los alrededores de la Base

Naval .

Zona de lnfluencia

;

I

I
T

I
ala
al

de

La única área afectada por este alterágeno es la zona marina cercana

desembocadura del efluente de 1a lavanderfa. La distancia desde ella

sistema de salida permitirá el enfriamiento d.e la masa de agua antes

caer al agua de mar.

Efecto sobre el mdio ffsico

. Se produce un cambio de tenperatura en el ñgua ¡nEnina que forma una

capa con l" C q 2oC más respecto al agua de mar de la Bahía.
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Dlsmlnucl6n de la vlscosldad

Alteraclones en el patr6n de clrculacl6n

Efectos sobre el mdlo blolóqlco

Alteracf6n de la corlposlcl6n del fitoplancton

Se modiflca la estructura de las poblaclones

Se altera el núnBro de los organismos fitoplanct6nicos, asf : los

flagelados aunBntan y copépodos y diatoreas disminuyen.

Dismlnución de la produccidn primaria en el área de sallda del efluente

Elevacldn en el consurro de oxfgeno

Selección de especies termdfilas

Reproducción acelerada de las especies

Efecto sobre comunldades bentónicas

La polución térmica ocasiona ncrtalldad de comunidades de sustratos blan-

dos, aunque el efecto es muyatenuado por el pequeño cambio de tenperatu-

ra que se produce y por Ia estratificacidn de las aguas con la mancha cá

lida de la superficie. Las conrientes de mareas servirán corrp enfriador.

Efectos sobre los órganiSrPs

Ciertas especies 4e algas pueden ser destruídas

Aparición y dominancia de Cyanophiceae

puede l'legarse a temperaturas letales para algunas especies planctónicas

12\

I

d

-;
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l--
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Aumnto en la rata mtabóllca, mayor consulp y requerlmlentos de

oxfgeno.

Se aceleran la madurtz sexual y la reproduccl6n

Se presentan trastornos del creclmlento

Se presentan alteraclones.bloqufmlcas prlnclpalrpnte en la calldad

de protefnas y en la actlvldad enzlmátlca.

Prevenclón y ml tlgac§n

El cambio de temperatura no es muy alto porque los volumenes de agúa ca-

liente que se liberarán de las calderas serán pequeiros. Los organismos

de Bahfa de tlálaga presentan adaptaciones para soportar cambios de tem-

peratura del agua de mar superiores a 3o C.

El trayecto del sistema de alcantarillado hasta el lugar de la salida

al mar es relativanente largo, lo cual permitirá enfriamientos del agua

del sistema y regulacidn de tenperatura Para que el efluente no salga al

mar demasiado cal iente.

A pesar de estos efectos atenuantes, se ha previsto rnezclar el agua eva

cuada con masas de agua frfa para disminufr su tenperatura; después irá

al sistema de alcantarillado donde continuará e'l proceso de enfriamiento

para finalrnente salir al mar con una terperatura un poco mayor a la de

1a Bahfa.

125
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tr) Pol vor lnc¡

El proyecto ha dlseñado la construcclón de los polvorlnes en áreas aleJa-

das de las de vlvlenda y admlnlstraclón de la Base Naval y con sus res-

pectlva caseta de guardfa. Las normas de dlseño son las aProPladas pa-

ra éste tlpo de lnfraestrucLura.

| ) I ncendlos

La Base cqno tal estará provlsta de los elementos necesarios para la pre-

vención y mitigación de incendios que se pudieren generar en sus instala-

ciones. En cuanto, a lncendios forestales del área de influencia directa

de la Base no se disponen de medidas d¡stintas a las que poseen las en-

tidades gubernamentales encargadas del control y administración de Ios

recursos naturales de la región. Sinembargo, conviene hacer expl icito

que en ésta zona donde se ubica el proyecto no se Presentan incendios

forestales debido a la alta saturaci6n de agua tanto en al ambiente

corno en e,l suelo y en las plantas y también por la ausencia de v¡entos.

126
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7. PR0GRAIiA DE lrlT|GACloil DE lI{PACToS SoC l0EC0H0Hlcos

a

a) lntroducclón

Esta parte pretende presentar los elementos dlrectrlces qre pueden gula¡

un plan de Jesarrollo para toda el área de lnfluencla dlrecta e Índlrec-

ta del proyecto Base Naval del Pacfflco de acuerdo a lo señalado en el
1l

plan de Desarrollo lntegral para la Costa Pacffica Colornblana-PlADEICOP:

Esto se hace a la luz de los distintos cornPonentes de la oferta ambiental

del área, a saber : geosférlco,climátlco, hidrosférico, biótico y socio-

econ'omico, anal izados exhaustivamente en lOs estudios de impacto ambien-

tal que se han efectuado Ü.

Se espera que las actividades ProPuestas integren, de un lado, la poten-

cialidad y limitaciones que Presentan los suelos, las aguas y demás re-

cursos naturales del área, y de otro lado, las costumbres, tradiciones y

necesidades de las gentes de la regi6n'

Estas actividades permitirán complementar el desarrollo Base Naval a ffn

de logar que el área se convierta realmente en un polo de desarrollo como

l/ Este plan viene siendo coordinado
noma Regional del Cauca-CVC-' con
''l Gobiérno Nacional en noviembre
e¡ Consejo de Polttica Económica Y

Ü Ver CENIPACIFICO y Jul ian Velasco

y ejecutado por el Corporación Autó
6"sé "n 

la delegación que le otorgó
de l984,el cual aProbó dicho Plan en

Soc i al :C0NPES-

y Asociadcs, estudios citados'
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se desprcndc dc l¡ fllosofl¡ dc PLADEICOP.

Para este propóslto hay que conJugar crfterlos de naturaleza ccológlca y

de naturaleza econ6rnlco-soclal. En prlner lugar, los resultados de los

mucstreos clcntfflcos adelantados en la zona de llálaga-BaJo Cal lma mues-

tran claranente que en muchas zonas se ublca el bosque pluvlal más dlver'

so y compleJo del mundo. Esto determlna la necesldad de su conservaclón,

tenlendo en cuenta adenás, el alto nivel de endemlsrno, como qulera que

se trata de un importante refugio pleistocénico (tanto para la flora co-

mo la fauna) y de una zona de contacto entre la fauna de Améríca Central

y América del Sur. La superf icie que tiene la zona de l'1álaga-BaJo Cal i-

ma (Z5.OOO hectáreas) es suficiente grande y representativa ccrno para

garantizar la vida normal de los diferentes organisnros (autoperpetuación),

considerando los crIterios de tlhi únore (1984) (The conservation of tro-

pical rain forest). El problema crftico se relaciona con el manejo de

ésta importante reserva, sobre la cual se van a ejercer diferentes pre-

giones y gueren c¡erta manera, tendrá que Eguir su propio nrodelo de de-

sarrollo, diferente al desarrollo normal de las zonas veclnas, de acuer-

do al crIterio de Pyle (198]) (]lanagernet of nature reserves).

En segundo lugar, se espera que la región,dotada de infraestructura vfal

y energética,pueda aprovechar nrejor sus ventajas naturales y contribulr

conn polo de desarrol io al producto interno bruto regional y a la genera

ci6r de empleo.
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Por todo lo antcrlor, hey que pen3er entonces en cl lmpul¡o é¿ une ie-

rlc de obras de lnfreestructura asl como de actlvldadec cconómlcas, dc

lnvcstlgacl6n y dc conservaclón sln descontar por su puesto ta actlvl-

dad de carácter mll ltar de la mlsma Base. El plano llr presenta la lo-

callzcclón de tcles obras y actlvldades dentro del área de lnfluencla

dlrecta del proyecto Base Naval.

b) Obras de lnfraestructura

En prlmer lugarr están las obras cornplementarias a carretera, (Buenaven

tura- Base Naval) la cual tlene que cumplir con un obJetivo social, te-

niendo en cuenta su costo ecológico y económico. Esto se pueden lograr

si se adicionan dos ramales a la actual vfa¡ uno que conduzca a la loca-

lidad de llalaguita y otro a Juanchaco-Ladrilleros. El primero con longi-

tud de unos 5 Knr permitirá desembotellar un ampllo sector del medio y

alto San.Juan, al sur del Chocó, zona que actualmente está aislada del

pafs poifalta de adecuadas vfas de cornunicación. A su yez, el contac-

to con Halaguita es de valor estratégico ya que en éste Punto se podrá

controlar todo el San Juan y la entrada al interior del pafs. Para lo-

grar que llalaguita se constituya en un centro de desarrol lo económico,

es preciso dotarla de eoergfa del sistema nacional de interconección,

acueducto y alcantarillado, muelle fluvial y bodega para el almacena-

miento de productos agrfcolasresPecialmente chontaduro y Platano, cul-

tivos prodominantes en la fértil vega del rfo San Juan.

El segundo ra'nal unirá a Juanchaco y Ladrilleros con la carretera de la

Base. Esto perr¡itirá desarrollar activamente el turfsmo de la zona. Para

i
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lograr cn neJor forma éste propóslto, sc hacc ncccsarlo la lnterconec-

clón cléctrlce del árca turfstlca, la lnstalaclón del acueducto del Bon-

gó asf como la termlnaclón del aeropuerto en Juanchaco. El turfsmo so-

clal de ésta zona es el más lmportante del Pacfflco colomblano, y serfa

cl únIcó acceslble por úfa marftlma, áerea y terresqfe.

Sln embargo, es preclso estlmular más el fluJo de turfstas por la vfa

marftima o aérea que por la vfa terrestre. El transporte terrestre debe

orientarse &moótal que la vfa cumpla nejor con otros propósitos, Apar-

te del de defensa milltar, los de transporte de productos básicos haéia

la región y desde la región, transporte materiales de construcción y des-

plazamientos para programas de educación, salud oturfsmo cientffico.

Todo ésto debe complementarse con procesos educativos a distintos nive-

les, dependiendo de los resPectivos usos.

c) Desarrollo de bloindustrla

En la zona de la reserva Málaga-Bajo Calirna se pueden desarrollar indus-

trias no contaminantes, como laboratorios para la producci6n de post-iar-

vas de carrlarones marinos y de agua dulce. Las condiciones del medio son

ideales : sal inidades altas (Zla3O paf tes x mil ) temPeratura superiores a

27" C y pocos coloides y sedimentos suspendidos ,caracterfsticas éstas

dificiles de encontrar en otra zona d I Pacffico colombiano. La bioin-

dustria se podrfa adecuar en una zona corTrprendida entre el estero de

I
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los AguJcros y Jtnnchaco, dondc apartc dc lcs excclcntc¡ condlclones

cmblcntalcs sc tendrán facllldades de transportc áérco, marftlno y tc-

rrcstrc, cnerg la de lnterconeccl6n y acueducto del rlo Bongulto. Los

estudlos de factlbllldad podrán'señalar otras ventaJas cn térmlnos de

ahorro y generaclón de dlvlsas, creaclón de empleo y de valor agregado

naclonal.

d) Cultlvos de plantas ornamentales

Los estudios forestales reallzados en la zona (Jaakko Poyry -CVC,198t)

muestran claramente que éste bosque, marcadamente hetereogéneo, se ca-

racteriza por árboles con troncos de poco grosor que limltan su explo-

tación a la obtenci§n de pulpa de papel. No se justifica, sinembargo,

destrufr los remantes del bosque nrás diverso y complejo del mundo.

Con más conocimíento de éste ecosistema, se podrá explotar el;cultivo

integrado de araceas ornamentales, brornel ias, helechos, orquideas y plari -

tas medicinales, que demandan de caracterIsticas ambientales particu-

lares y microclimas especfficos (corno por ejemplo alta humedad). Estas

plantas, gu€ pueden ser cultivadas técnicamente dentro del bosque, Po-

seen un buen mercado, con una marcada teñdencia al aumento (plantas or-

namentates). Con dicha práctica no se t¡ene gue destru[r este cornplejo

ecosistema, ya que se trata de integrar el cultivo, aProvechando al

máximo las cond iciones ambientales, generalnrente costosas y cornplejas

de ofrecer en otro medio. Tal asPecto es importante considerarlo, dado

que el bosque de l{álaga-Bajo cal ima, es el más rico del mundo en

t
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cplÍltrs y hemleplf ltas ¡ y por lo tanto, ie (¡nstltuye cn un banco gené-

tlco corr¡ patr¡Íronlo naclonal y mundlal .

,e) Acuacul tura artesanal

Los manglares, esteros y zonas protegldas de Bahfa rUlaga, especlalmente

la reglón de la Plata, permlten el desarrollo de proyectos de acuacultu-

ra artesanal, basada prlncipalmente en el cultlvo de camarones marinos

en jraulas (!S¡"*g vannamei) y moluscos (ver anexos A y B).

La i.mportancía de éstas especies radica en su buen mercado, manejo cono-

cido y en el hecho de ser especies que se al imentan fundamentaln¡ente de

algas, Io que determina que los costos de producci6n no sean altos. Ade-

rnás, las actividades de explotación no están realcionadas con la cons-

trucción de estanques ni otras estructuras de alto costo. El impacto

negativo de las mismas es muy bajo, dado que no implica alteraciones al

medio ambiente.

f) Conservación de los manglares

Dentro del plan de manejo, se hace indispensable conservar al máximo los

manglares, por tratarse de ecosistemas de alta productividad, los cuales

actúan además como retenedores de sedimentos. Actualmente, ellos se

constituyen en fuentes de al imerrto, especialr¡ente para la piangua (A"a-

dg-¡1.a !_rUefgulosa) y los cangrejos (Cardisona crassum y Ucide-s occidenta-

i¡<) que pescan tos pobladores de la Plata. La conservaciÓn de los
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manglrrcs c! lndlrpenseblc baJo cl punto de vlsta amblcntel y soclal.

g) Turfsmo clcntfflco

Fuera de la actual zona turfst¡ca tradlclonal de Juanchaco y Ladrllleros,

toda la zona de l{álaga-BaJo Cal lma tlena condlclones excepclonrles para

el desarrollo de un actlvo turfsrno clentfflco. Es poslble desarrollar

rutas ecológlcas a lo largo de diferentes transectos en el bosque, lo

mismo que en las zonas de manglares. Estos últirps tlenen un magnfflco

desarrollo en los esteros de Valencia y el Horro, mostrando zonaclones

claras en espaciosrelativan¡ente reducidos, lo que hace que tenga un gran

valor desr¡ostrativo y didáctico.

De otra parte la Bahfa en sf es un lugar de grandes atracciones que vale

la pena conocer. Al respectorse ProPone una ruta gue se inicie desde

el estero de Valencia, utilizando el muelle de la quebrada la Alegrfa.

A partir de éste punto (al cual se tlega por una carretera) se podrá sa-

I ir en lancha o canes, recorriendo los diferentes esteros donde se Pue-

den apreciar los manglares y los activos procesos de erosión, especial-

mente en los acantilados. La ruta se continúa hasta el archipiélago de

la Plata y todo el borde oeste de la Bahfa, incluyendo el estero de la

Sierpe, donde hay espectaculares ca[das de agua. A partir de la isla

de los ilonos, se puede ir directamente a Juanchaco, pasando Por un co-

rredor preestablecido.

El recorrido de turfsmo cientffico puede inclufr la observación de

133

T

il

i

Copia No Controlada CVC



r-

)

L

(_-

rves y flora cn la zone dct borde de carrctcra,donde grupos de hcsta 30

Personas por hora serán conducldas por un gufa especlallzado. En la zo-

na de manglares y csteros se podrán construlr pasarelcs en madera dentro

de una ruta ecqlóglca establ eclda. Cada 20 m aproxlmadamente se godrán

tener plataformas de observaclones sobre sltlos escogldos.

Toda esta actlvldad estará antecedlda de procesos de lnformaclón didác-

tlca, medlante videos elaborados sobre temas especfficos a cerca de la fi-
qeza ecológica de la zona, los cuales serán presentados a los vlsítan-

tes.

h) Zona mil itar

Entre Hayordomo y el estero de los Agujeros, se tendrá un área de se-

guridad y defensa restring¡da , incluyendo el canal de navegación ha-

cia el mar, la cual tan solo podrá ser atravesada (para entrar a Juan-

chaco) por una zona demarcada con boyas y debidamente controlada.

¡) Centro lnternacional del ttanglar y del Bosque Humedo Tropical

Considerando las vfas de acceso el área de ]'lálaga-Bajo Cal ima es posi-

ble desarrollarrtambién, un Centro de inves.tigación que lleve a cabo

estudios de corto, mediano y largo plazo sobre los ecosistemas de

toda la región a nivel marino y terrestre, con el ffn de adelanta¡

mejores estratégias de conservación. El Centro estudiarfa de manera

especial la productividad y regeneración de los manglares y del bosque

l3lr
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humedo troplcal, con basc cn modclos dc parcclas, en tal forma gue pue-

dan ser maneJados cono bosques cqnerclales, Pare éste propóslto se po-

drfan utlllzer algunas de las lnstalaclones y equlpos de los actuales

campamentos de Valencla,que han servldo para la construcclón de la vfa,

a todo lo cual sp agrqa¡{rrecursos especlales de la Cooperaclón Técnlca

I nternaclonal.

El Centro deberá disponer de una bibl loteca especial izada, herbarlo,

equipos de fotolnterpretaclón para analizar inÉgenes de satélltes y ha-

cer seguimiento de la oceanograffa estuarina, asf como laboratorios h0-

medos para especies de estuar¡o.

Este Centro deberá adecuarse lo nrás rápidamente posible, con el ffn de

ganar información cientffica y técnica que permita, de una parte, un

manejo real del área yrde otrarevaluar p.rocesos de erosión y sedimenta-

ción de la Bahfa. También se podrán hacer en forma prioritaria estu-

dios relacionados con el cultivo de especies estuarinas nativas.

j) Actividades agropecuarias y forestales

Dentro del plan de desarrol lo para toda el área de l'lálaga-Bajo Cal ima

es preciso desestimular los asentamientos humanos a todo lo largo de

la carretera dado que los suelos poseen caracterfsticas ffsicas-químicas

que los hacen inapropiados para cul tivos tradicionales (ve¡- tabla ! ).

Esto se acentúa aún nráscon las al tas precipitaciones y la excesiva I ixi-

viación. La alta saturaci6n de agua del suelo determina la desco- posición
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PROP I EDADES DEL

TABLA llo. 5

SUELO EN LA ZONA DT I'IALAGA.BAJO CALIHA

(zotns DEst{oNTADAS)

TEXTURA

pH

il0

P

Al Sat

AI

Ca

119

K

Na

Fe

B

Cu

l'{n

Zn

FAr.

\.5

5

0.8 partes por millón

80t saturaclón de alumlnio=meg.

Al /meg . de Al +Ca+l'lg+K.

2.18 mi I iequlvalentes /100 gr.

ll

tt

tt

ll

0.29

0.28

0.¡t

0.17

379 Partes

o.q rr

1.2 rl

3.\ ¡r

3.0 rl

¡l

ll

tt

!t

por mill6n
il,

ll

al

l¡
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dc l¡s rrÍces y dc la mayorla de las plantcs cultlvablcs no puedcn, en

Gstrs condlclones, lntercemblar gases con el suelo. Es por ésto que la

gran mayorfa de los árbolcs del Uosqr" presentan rafces tabloldcs con

lentlcelas lntercambladoras de gases a nlvel del tronco y rafces exter-

nas. Tamblén tlenen normalmente asoclaclones con hongos (Hycorrhlzae.

Janos, 1980), con lo que pueden lncorporar rápldamente nutrlentes.

anterlor se corrobora observando la zona deforestada del Bajo Call-

la cual, salvo en las vegas de los rlos, carece de vocación agrfco-

Por otra parte, se hace indispensable evitar la tala y la extracción de

rnadera de la zona con el ffn de no crear grandes claros y desestabilizar

las zonas vecinas de la carretera.

Es altamente recomendable que la Armada Nacional coloque vallas a lo lal

go de la vfa, gue dígan'Zona Hilitar'rcon el fln de mostrar que se tra-

ta de una zona que está bajo su control y evitar de ésta manera los ase!

tamientos de colonos, los cuales tendrán que ser reubicados en las vegas

del r[o San Juan. Esto último refuerza Ia necesidad de conectarlvial:

rnenté a l,talaguita, donde s[ se podrán desarrollar cultivos de arroz,

chontaduro,platano, malanga, palma africana y pastos Para ganado, que

permitirá asf cubrir las necesidades básicas de alimentos en la región.
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k) Dcsarrollo dc lr comunlded tndlgcnc

Eñ lavertlcntc del San Juan y

la carretera, cspeclalmente

bl adores I nd lgenas l,launana ,

el desarrollo de la zona.

cn zonas de lnfluencla de la.Base Naval y de

por el ramal a |talagulta se encuentrán po-

los cuales tlenen que ser conslderados en

T

il-

Uno de los mayores reclamos de ésta poblaclón glra en torno a la educa-

clón, para lo cual es preciso dlseñar programas especlales que tengan en

cuenta su culturardesde todo punto de vista. Según Von Hlldebrad (lgAq)

tlenen que ser considerados corno seres humanos capaces de definir su

propio futuro, y corno alternatlvas culturales que pueden y deben seguir

aportando a la conformación de la identidad cultural americana. En

éste sentido la investigación para definir su pasado, presente y futuro

deberfa ser, como para todos los pueblos, un proceso colectivo de ca-

cia cornunidad, en la búsqueda de sf misma y en la cornprensión de su real i

dad para transformarla según sus necesidades y aspiraciones.

Se hace indispensable adelantar rápidamente investigaciones en éste cam-

po y desarrolJar modelos nuevos de educación, que penh¡tan la efectiva

y rÉpida capacidad autónorna de decis ión de la cornunidad.

Parte de ésta investigaci6n se podrá real izar con apoyo de la Fundación

para la Educación-FES-, institución que ha tenido buenos resultados en

el desarrollo de la Escuela Nueva a lo Iargo del litoral Pacffico. Asf

mismo, se hace indispensable el apoyo de la sociedad Antropológica de

I
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Colombla, con cl ftn dc reollzar pfograrnas de educaclOn aJustedos al, ln-

d I gena l{aunana ,

En cuanto a lqs actlvldades econémlcas los lndlgenas, tle¡e¡ oqentam¡en-

tos blen locallzados de ttpo sedlmentarlorque permlten desarrollar actl-
Vldades productlvasrdonde ei poslbte lntegrar clementos de la cultura

Indlgena y no lndlgena, con el ffn de que puedan responder conclentemen-

te, mantenlendo su ldentidad propla. Dentro de éste contexto, la actlvl-
dad de .los zoocriaderos, pueden dar excelentes ¡esul tados., al respecto,

se han seleccionado una se¡ie de anlrrBles suceptibles de ser criados en

cautiverio, con fines de consufrro o de venta en marcados externos. Com-

Frte de éstos animales está la rata espinosa, la cual se consume dentro

de éste grupo indigena, y es relativamente f áci I de criar., también se

conserve bien al ser ahumada su carne, lo que permite consumirla regutar-

fnente. La reproducción de esta especie en caut¡verio es prornetedora y

se deben adelantar estudios que permitan el desarrollo de una tecnologfa

Iocal de crfa,'siguiendo la metcidologfa de Benirschke Et. Al . (f ggtr).

Lo interesante de ésta etapa. es que los indigenas tienen un buen cono-

cimiento de su rnedio y aprenden tales técnicas con gran facil idad.

Adernásrson muy buenos observadores e informantes, lo que facilita el de-

sarrol lo rápido de éste proyecto,l

La cercanfa al rfo San Juan hace que las actividades económicas de los

indigenas giren en torno a é1. En consecuencia, se recomienda también el

tr¡
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dcserrol lo dc

tecnologfa sc

cultlvos corncrclalcs dc beblllcs(Ca¡m¡n sclerops). Esta

conoce relatlvamentc blcn e lncluso hay lfneas de cré-

para dlcha ectlvldadr guc permltltá la ventt de plclcs y

t
T

il
ü

§

el

ú

I

dlto PROEXPO

degustar la carner QU€ Gs muy apeteclda.

Estas autlvldades de crfa se pueden aJustar blen al lndlgena sln alte-

rar su patrón cultural', contando con la ventaJa de que para ellos cons-

tltuyen actlvldades totalmente normales y naturales. Paralelamente, se

pueden estlmular otras actlvldades artesanales corno la caserfa, apro-

vechando la materia prima natural de la región. Para todo ésto se ha-

ce indlspensable enseñar a los lndigenas el mercado de sus productos,

slempre y cuando as.f lo deseen y, sobre todormeJorar el consurlto de pro-

tefnas frescas en su dietardado que el rfo San Juan es muy pobre en Pe-

ces de agua dulce.

Estas acciones con la co{nunidad indigena se enmarcan dentro de los ob-

jetivos que señala PLADE¡COP_.I/. en el proyecto sobre situación indigena

en el I itoral Pacffico.

t) Plan de seguimiento Y control

Este plan, requerido por el INDERENA, y que en buena parte garantizará

la apticación de las medidas sugeridas sobre mitigación de impactos

biogeoflsicos y socioeconómicos, involucra una serie de actividades que

rh

!/ PLADEICOP, CVC, P9.193.
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nGcc3rrlo detcrmlnar y poncr cn eJccuclón cuanto rntca por partc de

cntldad dcslgnade para nil propóslto.

Se espera quc cl segulmlento y control sc dé, en prlmer lugar, sobre los

cfectos de las obras del proyecto, a saber: Base ilaval, vfa y lfnca de

transmlslón. Un buen eJemplo de ésto fué la vlslta que hlzo el hctor

Henry Von Prahl a la zona de l{álaga con 4 grupos de estudlantes de la Unl-

versldad del Valle, como consta en su comunlcación del tt de enero de 1988.

(ver anexo c). En segunda instancla, será preclso examlnar los efectos de

carácter socloeconómico en áreas especf f icas como Juanchaco-Ladrll leros,

l'hlaguita, Palestina, las Bocas del rfo San Juan y la mlsma ciudad de

Buenaventura.

El plan deberá no solo detectar los posibles problerms en torno a las

diferentes obras y actividades del área de seguimiento sino que deberá ad-

vertir y solucionar en forma inmediata antes de que dichos problemas ad-

quieran carácter i rreversible.

m) Presupuesto de actividades propuestas.en el programa de mltigaci6n

Ce impactos.

Las actividades expuestas en los I iterales anteriores se local izan dentro

del área de influencia directa del proyecto y comprenden básicamente:

. 0bras de infraestructura : vfaS, enerfa, acueductos' aeroPuestos'

muel I es y bodega de l'lal agui ta y Juanchaco-Ladr i I I eros.

. Estudios de factibilidad para desarrollo de la bioindustria y el culti-

-vo de plantas ornamentales.
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lmpul¡o dc cultlvo¡ dc ¡cueculture ertc¡cnal (f¡ctlbll t dl,d y crédlto

parr unts 20 famllla¡).

. Turfsmo clentfflco (dlseño y cJecuclón de obras báslcas)

. Centro lnternaclonal del itanglar y del Bosque Húr.edo Troplcal (adecua-

Desarrol lo de

bn-cul tlios).

la comunldad lndigena (educacl6n y aslstencia técnlca

I

. Plan de monltoreo y control (prinera fase : 2 años)

Los costos tentativos de laanteriores actividades ascienden a un monto

de §l .67O.nil lones que se discriminan en la tabla 6 .

Es preciso que el Gobierno Nacional, como respuesta a la polftica de

apertura hacia la gran cuenca del Pacffico y dentro de la filosoffa

del Plan de Econornfá Social (t987:t990), asigne los recursos señalados

para el desarrollo de dichas actividades, que sin duda complementaran

ampliamente el proyecto de Base Naval del Pacffico y permitiran que la

zona Hálaga-Bajo Cal ima se convierta en un polo importante de desarro-

llo al occidente del pafs.

La ejecución de las obras será responsabilidad de la(s) entidad(es) en

cargada(s) Ael plan de desarrollo micro-regional de la zona.
f*
:t
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COSTOS ESTI}TADOS DE LAS

tltPAcTos .

TABLA No.6

AITIVIDADES DEL

E

E

E

T

E

PROGRAHA DE I,I IT !GAC ION DE

ACT I VI DAD
COSTOS EN I{ILLONES
PESOS DE ENERO DE I

0bras de lnfraestructura :

. Vfa Juanchaco-Ladrilleros ( g xrs)

. Vfa |talaguita (5 fms) a/

. Lfnea de transmisión Juanchaco-Ladrl I leros
(5 xms. )

¡ Lfnea de transmlslón Halaguita (Z Xms) _U-l

. Acueductos (Juanchaco-Ladril leros y Halaguita)

. Aeropuerto (Juanchaco-Ladri I leros)

. l{uel les y bodega (l.|alaguita)

Estudios de factibil idad para desarrol lo de
bioindustria y cultivo de plantas ornamentales

- Cultivo de acuacultura artesanal

Turfsmo cientffico

Centro lnternacional del Hanglar del Bosque
Húmedo Tropical

Desarrollo de la comunidad indigena

Plan de monitoreo y control del área

TOTAL 1670

kilómetro de vfa se ha estimado en US$200.000.oo

kilór,etro de I lnea de transrpisión se ha estimado en US§140.000'oo
tipo de cambio se ha to^:do como $270 por dólar.

ll El

b/ El
EI

I 500
q85

270

r90

75

200

250

50

f,,

7

20

l0
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8. PROGRATTAS PRoYECTADoS A C0RT0, ilEDlANo Y LARGo PLAZo

Estos prograrnas con baslcanente dc dos tlpos i

l) La operaclón mlsma de la Base Naval la cual está suJeta a las necesl-

dades y reglamentos de la Armada Naclonal. Sus efectos sobre los

recursos naturales y el medlo amblente están anallzados en el plan de

contlngencla que se descrlbe en el numeral 6 de éste documento.

ll)Losprogramas contemplados en el Plan de Desarrollo para toda el área

de influencia del Proyecto Base Naval, los cuales se Presentan, como

elementos gufas, dentro del numeral 7 de éste documento.

Es importante señalar que tales programas deben enmarcarse dentro de los

objetivos que, para el desarrol lo microregional de Bahfa |tálaga y del ta

del Bajo San Juan, ha expuesto el PLADEICOP.I/, a saber :

. Caracterlzación ecológica de la zona

. Precisar el impacto de los proyectos sobre los recursos naturales de

la zona.

. Estudiar Ias actuales polfticas nacionales y regionales para el mane-

jo de áreas especiales y proponer un plan regular y de manejo de la

zona (estructura institucional, iegal y financiera; funciones y Pro-

cedimientos; vigilanci. y control ecol69ico, coordinación interinsti-

tucional ; programa presupuestal ).

l/ Plan de Desarrollo lnteqral para la Costa Pac[fico, PLADE¡COP,CVC,
- noviembre t96i Pg. I89-f90.
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El ml¡mo PLADEIC0P señalc lucao quc il no sc :studla y planlflca cl mo-

neJo admlnlstratlvo de la rcAlón, tornando cn cuentr su control ccológl-

cor las consccucnclas negatlvas que sc pueden dcrlvar (pr cJemplo de-

forestaclón, el lmlnaclón del canal de los rf os, contamlnacl6n amblental ,

tugurlzaclón ctc.) revertlrán cn contra del éxlto a largo plazo de los

grandes Proyectos que se lmpulsan sobretodo los de : Base Naval del Pa-

cfflco e Hldroeléctrlca de San Juan.

Se torna prioritorla la creación o designación de la entidad estatal que

asuma la formulaci6n, coordlnaclón y ejecución del Plan de Desarrollo

l'iicroregional de Bahta i1álaga y sus áreas de inf I uencia dentro de los

alcances señalados por el PLADEICOP. Esta misma.entidad deberá ser la

responsable del plan de seguimiento y control de las obras del proyec-

to Base Naval del Pacffico.

lq6
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CULTIVO DE CAI!|ARONES EN JAI'LAS COII ALTERNATIVA DE DESARROLLO EN BATIIA

I.IALAGA

HENRY VOI{ PRAHL

Departarnnto de Blologfa
Unrversldad oel Valle

CaIl, ColomblaI

E

E

t,

E'

E

t
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RESUIIEI{

Este trabaJo expl ica los procedimientos de captura y siembra de postlar-

vds, ) cosecha de camarones Penaeidos en iaulas, n'la vez que detalla

la motodologfa para la construcción de las mismas. Se destacan algu-

nas ventaJas de este tipo de crianza.; tales conp la re'lativa alta pro-

ductividad obtenible, el hecho de que no se altera 1a ecologla de la

zona y las alternativas socioecon6micas oue ofrece a comunidades cos-

teras.

I
E
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El cultlvo extenslvo de camarones marlnos en estañquesse ha lncremn-

tado senslblerpnte en los últlnos años en algunos pafses latlnoarprl-

canos (von Prahl, 1978, 1980¡ Mock, l98Z) y se perflla corp un lmpor-

tante sector de produccl6n.

Esta nuova lndustrla, a pesar de no estar muy t'soflstlcada" demanda de

una infraestructura costosa, equlpos, tecnologfa y capltal de trabaJo,

lo misrlp que grandes extensiones de terreno (por su carácter extensivo)

lo que ha marginado a amplios sectores de la población de esta activi-

dad; esto se acentúa cada vez más con la escasez de tlerras apropiadas

costos de combustibles y demás equipos de trabaJo (bombas, etc.). Len-

tamente, o sea las grandes diferencias entre latifundistas y minifun-

dios.

Con el fín de dar solución a estos posibles problemas hay que desarrp-

llar nuevas tecnologfas y ofrecer técnicas apnopiadas que beneficien a

los diferentes sectores y permitir su coexistencia. El cultivo de ca-

marones Penaeidos en Jaulas es una alternativa irportante que ofrece

buenas perspectivas de desarrpllo'para un anplio sector, aspectos es-

tos que serán discutidos a continuaci6n.

A¡lecsdentes_

Fl análisis de

fico colombiano

contenidos estomca'les en camarones Penaeidos del P'cf-

!

T

!
;

I
I
I
G

B

I
E"

I
ha demostrado que Penaeus l¡lnegel , a diferencia de
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otros camarones, lnglere grandes cantldades de algas, especlalmnte dlg

tomeas y otros mlcroorganlsms gue resuspende del fondo (bent6fago).

Este lmportante háblto forraJero nos llevó a experlmntar con corredo-

res de malla plástlca colocadas en los estanques de crfo, logrando lm-

portantes aurrentos en la produccl6n al lncremntar de esta manera la

superflcle de flJacl6n de mlcroalgas y su fauna asoclada. Con este nue-

vo concepto del aumnto de sustratos de forreJeo y conoclendo los hábi-,

tos predominantes.del camarón (Penaeus. vannami) disenanps una serie de

jaulas convencionales de diferentes tamafus, las cuales se colocaron

sobre flotadores de balsa en los ricos esteros y lagunas de manglares de

alta productividad, sujetas a un ampllo regfmn de mareas. Los resulta-

dos iniciales fueron muy buenos, peno fallaban Ias JauIas, generalrente

difíciles de manejar y costosas. Esto nos motivo a concentrar todos nues-

tros esfuerzos en solucionar este aspecto, hasta encontrar la forma de

jaula que presentanps a continuaciónr QU€ ofrecen grandes ventajas de ma-

neJo y ofrece anplias posibilidades de desarrollo especialrnente para

grandes sectores nativos del Iitoral.

Construcción de JEulas

La jaula de crfa se fabrica de Nato (t'lora. oleifera), una madera resis-

tente a la putrefacci6n de alto peso especffico. Con tablillas de es-

ta madera se hacen tres marcos rectangulares, QU€ se cubren con anjeo

plástico, de largo por I m de anch., se arman y colocan sobre dos mar-

cos triangulares, localizados a cada estrenn, con lo cual se logra una

;

I
T

¡.

E"

I-
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estructura en forma de prlsru. El vértlce de esta estructura prlsmá-

tlca, va perforado por una fuerte barra de mangle FoJo, que actúa corn

eJe de rotacl6n. una de las tapas laterales trlingulares, presenta

una portezuela. (ttg. l). Toda esta estructura, cublerta con malla

plástlca y provista del eJe de rotacldn, se suspende sobre un andamlo

de guadua, provlsto de un sistema de flotadores de balso (flg. ?1.

lPor qué ésta estructura? Vale Ia pena analizar las ventaJas de este

tlpo de Jaulas prismátlcas. En prfmr lugar, se aprovecha recionalmen-

te Id superficie de la Jaular porQue ésta queda raclonalrpnte en su

totalidad y no se pierde espacio. Esto es importante, debido a que

este tipo de crfa de camarones, hay que ver que la columna de agua Jue-

ga un papel secundario, siendo tal solo un elemento de protección e

intercambio de gases, y gue el sustrato es Io verdaderanpnte importan-

te y lo constituyen algdS, lo mismo que la formación de otras poblacío-

nes de microcrustaceos y bacterias, elemntos básicos en la dieta de -

estos camanones. El conjunto de esta jaula, corresponde realnBnte a

9 m cuadrados de superficie de fijación y pastoreo. Pero no s6lo la

superficie de fiJaci6n es important€, Ji que durante Ias mareas acti-

vas, entran nutr.ientes a la jaula, especialrente fracciones de detri-

tus y otros elementos disueltos y diatomes, que puedan ser filtrados

por los camarones. 0 sea que se aprovechan dos elerrBntos importantes;

la superficie de fiiación, como sustrato de alimentacidn y el fluio

activo de nutrientes, transportado por las mar€as. Otra gran venta-

ja de esta jaula traingular-prismática, es su lcil maneJo. Una jaula

tiene que ser retiracla constantemente del agua, con el fÍn de exami-

nar el estado de los animales. ver su crecimiento, etc.
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Todas estas actlvldades se conpllcan generalrnente por el tlpo de Jau-

la, lnpostble de sacür del agua. Pero esta construccldn tlene una

gran ventaJa, y es que el eJe de rotacl6n, que a su vez es apoyo de

suspensl6n, permlte glrar la Jaula, actlvidad representada en la fl-
gura 2, en dondese ha perdido práctlcamente el 50% del agua, sln afec-

tar la estructura de la red, ya que no hay que olvldar que las paredes

de la malla están cublertas de algas lo que dificulta considerablernen-

te la evacuaci6n del agua. Una yez perdida esta cantidad de agua, se

coloia Ia Jaula sobre su vértice, evacuándose el resto del agua, peno

por la zona de'nBnor superficie. De esta fonma no se causa mayor trau-

matisnp a Ia malla, evitando su desprendimiento de los marcos. Una

vez evacuada el agua, se puede abrir la portezuela y examinar a los

animales, los cuales se concentran sobre este borde angular, siendo

fácil su recolección. Esta operación puede ser realizada por un ni-

ño y no requiere de mayores esfuerzos. Con este tipo de diseño, se

pueden instalar extensas baterías, sobre andamios de flotación, en Ias

zonas estuarinas.

Las zonas ideales para este tipo de actividad, son los grandes esteros

protegidos, con isletas de mangle, con el fin deeritar fuertes corrien

tes durante las mareas, QUB puedan dañar las iaulas.

Captura de postlarvar _de sjembE

Estas postlarvas se capturan con pequeñas redes de mano enlos caños

G

i¿

I
I

l5l
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estuarlnos altos' esPeclalnnnte en zonas con abundante materla orgá-

nlca y orlllas de suave pendlente. 0urante la marea baJa, se arrastra

la red a lo largo de estas orlllas, tratando de capturar la mayor can-

tldad poslble de postlarvas. Estas se colocan en baldes plásilcos

amarlllos y se selecclonan. Esta etapa es muy lmportant€, Jü que he-

mos tenldo muy malos resultados con Penaeus occldentalls, una espe-

cle abundante corp postlarvas de camarones.

La práctica nos ha mostrado, que uno de los meJores criterios de dífe-

renclación, es el color, Estas pequeñas postlarvas, de aproximada-

mente 1.7 mm, presentan cromatóforos caracterfstico. Asf, Penaeus

vannarBi, tiene crumatóforrs rojos y antenas escarlatas, lo que permi-

te diferenciarlos de I.. stylirostris, gue presenta cromatdsforos muy

oscuros, generalmente de color azúl, las antenas son del misrp color,

P. occfdentalis, gu€ es una especie indeseada, pof su baja capacidad

de crecimiento e incremento en peso en condiciones de cautiverio, se

caracteriza por presentar crpmat6foros pardos y tienen que ser recha-

zados cuando caen a las redes de mano.

Esta faena de captura de lanvas¡ puede ser rsalizada por niños en los

estercs y un buen pescadon con una red de anJeo, puede capturar al

dfa más de 10 mil postlarvas de siembra. Estas postlarvas se captu-

ran en las orillas poco profundas de Ios caños estuarinos durante la

marea baJa. Los arrastnes duran aproximadamente un minuto y al cabo

de este tiempo se levanta la red y se co'loca su contenido en un balde

152
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con agua natlva del lugar, c3te balde lo Ileva otro muchacho y lo colo-

ca en un "potrlllo" (peqrcña canoa) en donde se tapa con hoJas de man-

gle y se recambla perlódlcarente el agua, agregÍndola del rBdlo con un

mate, de tal forma que al caer el agua, arrestrt oxfgeno. Las larvas

se pueden preselecclonar en el campo y para esto se tlene un crlterlo

no ortodlxo, pero que en la práctlca funclona muy blen. Las larvas

que tlenen una marcada tendencla a flJanse a las paredes del balde, co-

rresponde en casi un 100% a P. vannamel, mlentras que P. styllrostrls,

tienen una tendencia a fiJarse en el fondo del balde y P. occldentalis,

nada generalrnnte dando vuelta hacia el centro del balde. Este tipo de

conducta y su observaci6n, permite rlecciones rápidas y fáciles de apren

der, sin una sobrecarga de tecnicismos distractorEs y poco prácticos en

el campo.

Estos camarones se llevan lo más rápido posible a las zonas en donde es-

tán los moluscos y se siembran en Jaulas de desarrollo postlarval o jau-

la nodriza, a razón de unos 1.500 anima'les por metro cuadrado de fondo

de Jaula, o se puede senbrar en Jaulas de desamollo normal , a ¡azón de

50 animales por metro cuadrado de fondo.

Este rrndio, altarrnnte productivo del estuario, pvsfsriblerente pr6xirn

a cinturones de manglanes, se.mantienen los animales en cautiverio por

un perfodo de 160 a 170 dfas, al cabo de los cuales alcanzan general-

rente tallas colrr.ciales, superiores a un peso de 25 granns por animal.
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Al estar loí camarones en Jaulas, se protegen dlrectarBnte del efecto

de poslbles depredadores, corp aves, peces y otros curstáceos, lo que

mlnlmlza las pérdldas por este concepto. El control de enferrBdades

en más fácll ya que sl en una Jaula aparecen brotes de lnfeccl6n, esta

se purede alslar, retlrando los anlmales enfermos. Además, el de los

anlmales en ¡stas Jaulas es más fácll fuera de que reclben energfa de

las mareas, también se puede lncremntar las producciones' sl se all-

nentan los camarones con productos de deshecho, como cabezas de cama-

rones y otras protefnas de baJa calidad que se consiga localnrente, en

especial ranfaña de barcos camaroneros, parcialrente descompuesta.

De todas formas, en estuarios productivos, se han logrado experinental

mente producciones que oscilan entre 750 a 1.000 grarnos por retro cua-

drado de fondo de Jauln, Io que arroja un Pnornedio de 3-000 g/jaula.

El acuicultor puede determinar el tiempo de cosecha, cuando los cama-

rones presenten talIas comerciales, de acuerdo a las condiciones de

oferta. La pesca es sencilla; un oPerario que Va en una canoa, para-

lelanente a las jaulas, gira Ia jaula y las saca del agua' una vez 9i-

rada, espera que salga completarnente el agua y que los camarones se

acumulen sobre el vértice angular del eie. Durante este tiempo mfni-

mo de espera, se pueden examinar las condiciones de la Jaula y limpiar-

las parcialrBnte, marcando aquellas iaulas que rcquieran de reparacio-

nes. Luego la leVanta, lo que hace que los animales se acumulen en un

extreTp. El operario del lado opuesto, abre 1a portezuela y coloca ''na

fed en la boca de la Jaula, recogiendo los camarones que caen y

i
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empuJando el resto con la mrno, hasta recogerlos todos. Termlnada

esta operaclón, se clerra la Jaula, pudléndose sembrar lrmedlata-

mnte con postlarvas. Luego de coeechadas, las Jaulas se colocan en

su poslclón orlglnal. Los camarones cosechados de esta forma se

colocan en una gran Jaula de conservacl6n, flJada entre un caramarán,

Io que permlte la conservacl6n de los animales. una vez llena de ca-

marones la Jaula de conservacldn, los operarlos la llevan hasta la -
sombra del manglar, en donde la anclan, tratando de no rplestar inne-

cesariamente a los anlmales retenidos. Se coloca una nueva Jaula en-

tre el catamarán, relnicfandose la operacidn de consecha (fig. 3).

Los camarones en esta forma se pueden retener un determinado tiempo,

hasta que llegue el comprador o se aliste su transporte hacia el cen-

tro de mrcadeo local. A nuestro modo de ver esta pos bilidad de con-

servarlos y de calcular de antemano la época lo mismc que el volunpn

de cosecha, es una gran ventaja, que permite un rencadeo controlado

del producto, sin grandes gastos en refrigeración .u otros medios.

Hay que tener en cuenta r QU€ ésta es una lntenesante alternativa pa-

ra la Costa del Pacffico colombiano, la cual no dispone de infraes-

tructuras adecuadas, tales conro suficientes cuartos frfos, etc.

Ventajas de este tipo de crfa

A nuestno modo de ver,

proyecto, radica en el

una u3 las mqyores ventajas de este tipo de

hecho de que es una actividad completamente

J

t
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lntegrada al mdio y que no produce rlteraclones en este. Asf , t€-

nlendo en cuenta la gran productlvldad natural de los estuarlos y el

papel ecol6glco, tan lnportante factor de produccldn, con las bate-

rfas de Jaulas, no se afecta en nlnguna forma el mdlo, ye que no hay

necesldad de alterarlo. Por otra parte, se hace un uso raclonal del

bombeo y resuspensf6n de partfculas nutrltlvas por parte de las mareas,

con lo cual se logra llevar nutrlentes dlrectanente a las Jaulas, ali-

nrentando a los camarones retenidos. Por otra parte, estos elementos

y los desechos de los camarones, alimntan las algas que se han fijado

a las paredes de las mallas. Con este tipo de jaula, se aurpnta consi

derablemente la utilización de superficies de pastoneo, Io que permite

tener un alto número de animales en un espacio relativanBnte reducido.

AdenÉs los misrns productos de deshecho de los camarones, en especial

productos nitrogenados y C02 son fiJos por las algas,'lo que hace que

estas incrementen considerable¡rente al misrm tiempo que actuan como

"filtros naturales" y ricicladores.

La pruductividad es alta, lo que estimula al acuacultor instalar rn6-

dulos de acuerdo a su capacidad econdmica, sin mayores riesgos, lo

que a su vez le permite adquirir habilidades graduales en el maneio

de este tipo de cultirr. 0tra ventaJa importante es el tiempo, ya

que este es un concepto que varfa considerablerrBnte en las diferentes

estructufas sociales; pero esta gente, un dfa o planeaciones a largo

plazo están afectadas por una serie de dudas y conc.ptos diferentes

r56
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t los nuestros. Por lo tanto perlodos cortos de espera, corno el de

clnco rrsesr.mantlenen vlvo él lnter{s de estas personas y se pue-

den estlmular rápldarente lo que no sucede con experlmntos a largo

plazo, corm por eJenpto el cultlvo de coco.

Creemos que el efecto de copla será lnmdltador y la fácll tecnologfa,

permitirá que este tlpo de actividad se dlfunda rápidamente debldo a

que los materlales se pueden consegulr en el lugar, con excepclón de

la malla plásticar pero ésta es distribufda generalmente por ta caJa

Agraria a baios preclos. Pensarnos que con este tlpo de actividad, emi

nenterente familiar, ya que Ios niños pueden participar actiyarnnte,

capturando postlarvas o haciendo otros trabaJos, se pueden fortalecer

Ios vfnculos familiares, &bido a que solanrente como unidad producti-

va pueden sobrevivir, creándose además las bases para una actividad

cooperativa natural.
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Flg. l. Forua general
rotaclon. B.

de 1a Jaula
Ancho. C.

prlBtrátice.
Largo. D.

A. EJe de
Portezuela.

Ffg. 2. Esqueua que Euestra la'rotaclon de Ias Jaulas sobre
la balsa de flotaclon. l. Jaula en au posfcion
nornal 2. Jaula parcÍalmente gfrada sobre su eJe,
con perdlda de1 502 de 8gua. 3. Jaula totalmente
girada con perdfda del 1002 de agua y llsta para
ser fnspecclonada o pescada.
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Flg. 3-4. Esquena de una operaclon.
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LA ACUACULTURA DE I.IOLI,.¡SCOS COIO ALTERNATIVA DE DESARROLLO EII EL AREA DE

LA BAHIA DE MALAGA

Las caracterfstlcas blol6glcas y cllmátlcas de la Bahfa de l4álaga, tales

como : sallnldad y temperatura relatlvanBnte elevadas, transparencla al-

ta para el Pacfflco colomblano, elevadas concentraclones de oxfgeno dl-

suelto y continúa renovacldn del agua por las corrlentes de marea y gran

productlvidad que se presenta gracias a los mangl ares que bordena los

esteios de la bahfa hacen de l4álafa un sitio apropiado para el desarrollo

de prácticas acufcolas y en particular, para eJ cultivo de mosluscos.

Esta serfa una alternativa de utilización de recursos naturales, sin oca-

sionar grandes perJuicios para el equilibrio ecol6gico

Tales cultivos podrfan desarrollarse principalmente a nivel artesanal en

diferentes sitios de la bahfa, aunque necesitarán ser conplenrntados con

producci6n industrial de larvas en laboratorio. El proyecto tendrfa co-

mo objetivo diseñar e implernntar técnicas sencillas para el cultivo de

dos especies de ostras de la bahfa : Crassostrea columbiensis (Hanley,
--t - -

1854), la cual habita en sustratos duros infra'litorales y en las rafces

de los manglares, y ó.iitáttt"t irt¿ticeni (Hanley, 1854),98 se desa-

rrolla sobre rocas intermareables de fuerte exposici6n al oleqje.

Las prácticas de cultivo de rrpluscos, J €n particular de cultivo de os-

tras, cOnstarfan de tres grandes fasesr' .ue les pueden ser realizadas

simu'!taneamente. En la primera fase se colectarán las semillas o

t6lCopia No Controlada CVC
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"spats" dlr:ctamnte del mdlo natural , nÉdlante la lntroduccl6n de sus-

tratos duros artlflclales en las aguas estuarlnas. En la segunda fase

se pueden reallzar ensayos de'creclmlento de las ostras en conflnamlen-

to, utlllzando las ostras Juvenlles flJadas a los colectores artlflcla-

les durante la primera fase. En la tercera fase se propone la cons-

trucci6n sobre algunos puntos de la Bahfa de Iaboratorios para obtener

y crlar larvas de ostras rpdlante la lnducclón de la reproducción.

Para tada fase se describen a continuación Ia retodologfa y materiales

que pueden utilizarse y el ordenamiento de dichas actividades sobre un

mapa l:25000. Esta mtodologfa se sugiere en vista de los resultados

que han sido obtenidos en otros proyectos similares principalrnente, la

ensenada de Tumaco y Buenaventura.

l. FiJación de semilla en colectores artificiales

Se propone que se enseñe a los pescadores del área de la Planta y a los

potenciales habientes del "borde" d. 1. Bahfa de l4álaga a construfr co-

lectores artificiales con materiales abundantes en 1a región, de baJo

costo y fácil obtenci6n. Cada colector censtará de la repeticidn, en

forma de estructura, de unidades colectoras. Estas unidades colectoras

se harán con una superficie dura de 15 a 20 cm de longitud (se pueden

usar cortezas de coco) recubiertas con una rezcla de cal, arena y ce-

mento, o se pueden recubrir con una capa de alquitrán para despegar nn-
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facl lmnte las semll las.

en las zonas estuarlnas,

soporte, las cuales serán

gl6n.

Las unldades colectoras prcden fntroduclrse

utlllzando las slgulentes estructuras de

fabrlcadas tamblén con materlales de la re-

. Estacas

Consiste en

de largo.

tar s'eml I la

cavldad colectora unlda a una vara de madera de 50 cm

estructura se clava en el sustrato blando, para colec-

ostras de las capas lnferioeres de la columna de agua.

. Camillas

Las unidades colectoras se disponen en una armaz6n de guadua que forma

una camilla de la cual penden con filarentos las unidades colectoras.

. Burros

Estos consisten en una armazdn de aguadua de la cual se suspenden ti-
ras de unidades colectoras amarradas a cierta distancia la una de la

otra con separadores. Estas estructuras permiten :la captura de larvas

en zonas intermareables en toda la columna de agua hasta 1.80 m de

altura, dunante Ia marea altü. EI exáren de los colectores y la reco-

Ieccidn de semillas se deben hacer durante la marea baJa.

. Balsas

Estas estructuras se hacen cQn guadua y balso; se co'locan uajo flota-

ción en el agua y luego se suspenden de ellas las unidades colectoras.
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En esta forma se üprovecha toda la colurna de agua en zonas permanente-

mente sumrgldas. Una vez que han sldo colectadas las semlllas se 9a-

sa a la segunda fase :

2, Ensayos de creclmlento en confinamlento

Una vez que las semillas alcancen clerto tamaño (cercano a 20 rm) de

ben ser separadas de las unidades colectoras apnovechando el materlal

de recubrlmiento (cemento o alqultrán) y deben ser trasladados a las

zonas o pargues de crecimiento. En estas áreas las ostras serán colo-

cadas en bandejas cubiertas con mallas de agujeros que permitan el pa-

so de las corrientes de agua. Las bandeJas se suspenden de balsas flo-
tantes similares a las utilizadas para la colección de semiIIa. En

esta forma, se aprovecha toda la colur¡na de agua durante anüas mareas

(alta y baja) para la alinpntación y engorde de las ostras. También

pueden colocarse bandeJas en burros intermareables, de tal forma que

puedan controlarse continuanBnte.

Durante esta fase se hace necesario vigilar estrecharente eI cultivo,

haciendo estudios de rapidez de crecimiento rensual. Se considera

que si se logran ratas de crecimiento cercanas a l0 rm/rps es satis-

factorio, ya que permitirá alcanzar tallas corerciales en aproximada-

nente 7 u 8 meses. Igualrente, deben contrplarse Ios predadores, ha-

ciendo énfasis en cangrejos y en roluscos gas:r6podos, los cuales

pueden perforar las conhas de las ostras para consumirlas. También

é,

!
E.

I l6lr
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deberán ellmlnarse del prque de cultlvo las estrellas de mar.

Asf mlsro, deberán evltarse las zonas expuestas a la contamlnacl6n, de-

blendo utlllzarse las zonas que reclban menos lnfluencla de las aguas

clrcundantes de Ia Base Naval y del asentamiento de la Plata, puesto

que las ostras son organl.srps capaces de almacenar y concentrar bacte-

rlas y sustanclas contaminantes de orlgen entérlco. Por esta razón,

una vez flnallzado el crecimiento y engorde de las ostras, deberán ser

coloiadas en tanques con agua limpla, cambiendola frecuentenente para

su depuraci6n.

3. Inducci6n de reproduccidn y desarrollo larval en el laboratorio

Es esta fase se propone la construccidn de laboratorios sencillos en

algunos puntos de la Bahfa de i'lálaga, donde las condiciones del agua

lo permitan (salinidades altas, aguas claras, concentraciones de oxf-

geno disuelto, elevada y alta productividad) con el ffn de realizar

ensayos de reproducci6n inducida de ostras (posiblemente otras espe-

cies de inportancia econ6mica potencial) y el cultivo de las larvas

hasta la época de fiJación a sustratos duros artificiates, a parcir

de la cual son trasladados a los parques de crecimiento y engrorde

Para este proceso, se separan ostras maduras sexualmente en acuarios

acondicionados donde se le aplicarán diferentes iécnicas de induc-

ción artificial conn choques qufmicos, térmicos y garnétricos. Una
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Yez lograda la fecundaclón, Ias larvas se colocan en tanques cdnlcos

donde se emplezan a allnentar.

La fase de altrentaci6n es la más dellcada y haorfa que reallzar varlos

ensayos. Se puede iniclar los experlrentos con dos poslbilldades:lnl-

cialmante se pueden recoger muestras de fltoplancton de los estuarlos de

alta productlvldad¡ este plancton se flltra con mallas de 2U0 y se hacen

contracclones de algas menores de este tamaño, Ias cuales se agregan a

los tánques, verificando continuarnente que Ias algas sean consumidas por

los bivalvos en forma proporcional. Se este rnétooo no es muy funcional

se pueden aislar las algas nÉs pequeñas para obtener cepas puras, de las

que normalnente se utilizan en cultivos (Tetraselmis, Isochrysis) y man-

tenerlas en [anques de vidrio, sumintstrandolas a ]os tanques oe las

larvas gradualrente.

A medida que las larvas van creciendo se les debe cambiar gradualrente

los alirentos, proporcionandoles algas un poco tttás grandes. En esta

fase debe controlarse el crecimiento rediante ¡rrdiciones periddicas

y observaciones continuas a microscopio.

A los 25 dfas de la fecunctación deben introducirse sustratos duros ar-

tificiales de pequeño tamaño para lograr la tijación larval y obtener

las semillas que se utilizarán en los parques de crecimiento.
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El agua para el cultlvo deberá tomarse de la bahfa de l'lálaga' prlncl-

palmnte dn horas de marea tlto cutndo exlste la mayor renovactón del

agua y se presentan mayores terrperaturas y sallnldades asf como mayor

concentracl6n de fltoplancton marlno.

En esra forma, utlllzando una tecnologfa fácil y de arplia trayecto-

ria, con¡ fuente de producci6n de proteinas para alimentaclón humana,

puede aprovecharse el entorno marlno de la Bahfa de Málaga con actl-

vidades productivas que ocasionan poco daño a los recursos naturales

renovables y permlten generar enpleo y valor agregado dentro rle la

misma región.
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C¿¡li, enr'ro 14 tlc l)\lt

Seóorcs 
^ltvProyecto liase Naval rtcl l)acificrr

Ap rc' c i atl,is f.i, li r) ¡.r:.s

l)rrict-o a[:¡.adccc¡. dc la

át,;lttljdos ¡tor los ,»icn)hr.os tlc la Ali\r y la
inipccci(rr) .l Iiahía i\,1ála¡:a, inctrr¡.clrdo

,)r1r tc¡'ia lcs

¡)rc¡or nlat)cra, la f0l.ma

Al'¡»atla, en ¡lr¡cstra

la 7.rrn¡r rle carl-ctcl.a

I

t,

É
1

Ü-
l

l

I

D

E

E

I
É

E

E

I
É

!

E

,'

E

i

E

t
":

E

cn que ft¡inros

t¡ltil»a visil¡r rte.

I' la f'rrcn(c tlt,

A c0llti¡lt¡acirrn nrc pct'rrtitrr ,)res(.nt;lr.un tll.cve rcsllnlgn, ct cr¡al

consitlcralircr¡rc,tc hacia fi'arcs (tc csrc ,lcs, cr¡a¡)rr. disp.nga,rrrs rrc

cvah¡ados y potlanos entr.cliar. r¡n infr.rr¡ne cienrific(,

Elvjerncs 27 clc n¡wicnhre de ljgT llc¡¡arnos a la llase cn Iahía lr{áta¡a. er¡ rt«rnrtc se
tljvj«Jiel'o¡r Ios djfcl'cntcs gr.upos dc trahajo. U pril»er gru0(r, inte¡rado firrr J
cstt¡diantcs tcsislas ( tiltinlo senrcstre) con an:¡rria cxperiencia en trahajos de canrpo y
bt¡ceo' se tl'asladú a Ia zolta rlc isla Palnla ( hacia la entratla de la liahia), c.n el fin cle

estt¡diar las f.rnlacit¡nes cle octnco.ales y ver si estas comr¡ni«larlcs tle roflto¡or¿ta y
'llttri'e¿: se hatl r'isto.rl'cctarta-s ¡r.r-.1;rs oJrc¡'¿si¡,r',es cre constr.t¡ccion ,rel nlt¡elle ' las
instalaci¡lles tlc la [i'ts¡' I'stc ¡it'rrli. ¡)('r,lla,rcciti trcs ttias cn la zrrlra ¡, los rest¡ltacl.s ttc
lrrs l¡lt¡c:i;'('r'S. Il.,'Crr;r,lr';r ltl(.S ilt,1,,,r cl:rt.;rrtlr.r.llr.qrrc l.l 0 .se han ¡tf.c.Ctatlrr ttC. n¡,l .ct.a
Jr:tucl':i i' ;ll :l''' il'':1 ¡¡.1;t'!r, ¡ll"¡., lf r't(.'s tlr-, fi!¡'rr 1i¡.,,., c:. l.rcci¡lt»cnrc st.rtil¡lt. lllaci.ttt,s

sr.l';i ,rnr¡rtiatlt

todus los datos

I
I
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an0f'»a'cs [l sc1;rrntlo f,t'llll(r, irttegratlo por dossuh¡nrpos, prrrrf¡r.rnatt,s ,(rr. ,, ¡rlat
dc 6 estt¡diantcs ,cr cr¡rs, ttc ccot.¿¡rn narina, se dcdicnr«rn a trnccr rr.¡rDsecros

c("npal'ativ(':i cll la ?ttrta tlc ln isln ttc Cr¡r'ictricfic y an l-ir yr¡c.r.lc L.s lr.arrr.ct.s sc

tcalizarr¿n e:faclatncltc en ta ntis¡¡ra zonr-,et't t)ont)esc hicieron ,nl¡estrcos antes tte la
constrt¡cci(n de los ntr¡cllcs y et rlr.n¡a«to, Lo.s re"ultados o[fcnjtlos l¡ast;r et nlonrent«r

orl¡estraD ql¡c e'l Ct¡richiche se ha prescntatto una alleraci(tn sensihte en la far¡na
costcra' por la act¡ntt¡laci(¡n <tc sctlimentrrs. [stc efecto parecc ser len¡orat y ya ¡a¡,
z(tnas qt¡c ntrestran si6tt«rs ¡rositivos «le recupcración,lo que indica qrre ta 7.(,,a sc

¡todrá rect¡Icrar cÍ¡ Un(,s tkrs alios I si no se alorta,r nrás setf imcnt¡s)

Se fornr(r.un terccr- ¿:ntpo , itrtcgraclo ll(,f .cuall.o biólogos ¡qra«tuatlos, c(rn hur,na
üx¡tg¡ig¡1cia' lr's ct¡alc's uxlto¡'aron las istrs «lcl archípiúta¡o ttt. l¡ I)lata. ¡acir..tt.
ctlrlrcslfls;r las ¡rr-,51:rtLrl.as tlc ¡ria^r:lta ( ,.ln;¡tltr,, sllp ). c,¡l f.l l.iu th: rlr.lt.e l,u. t,r,sihlt.:;
altcl'aci0ncs cn la pesca rlg cslos r))(,lltscos .l.rrdas 

Ias ¡lg¡.51¡¡¡as c¡(ltcsl.rtl.rs i,¡rr-¡¡1.¡¡.,,,.,

qtlc sl¡s pc.scaS nr) sc ha¡r r-isto a[cctartas ), qr¡c Do l¡;1¡¡ nolarln allc,l.¡ciulrcs ull lr,:¡

fontlris dc tcctúcccjrr, cslc(.iaInrc¡.¡rc cn los nrarr¡¡lar.cs

fl ct¡arto Inrpo, inte¡¡l-ado ¡ror $ estr¡diantcs rle ecolo¡lia y lr¡rio nri rlil.eccir¡n. sr.

trasladÓ al can¡lallrent0 de valcncia, cn rlon«le visitanrr,s el fr.enie rlc ta car.r.crcra, Ia
ft¡ente de rnateriales y los nlal¡glarcs de I\{ayol'donlo. Los resr¡ltad0s injcjales ¡»e Ilarr
tlejatlo mtr} sirtisfccl¡o. ya qltc ct inrpacto dir-ccto clc la exgavaci(¡rr tlcl sr¡el«r en t¡
cal'fetc,.a n(' cs ta'r dl'antático c(rrl)(, s,s¡rs¡ha¡¡ros, k¡ qtrc sc Il¡(lo c(rnlllr..bar al

')¡l¡cstfca'' 
las posibles qtretll'actas afcctaclas con la c,nstrr¡cci(tn, c¡c.^rr-¡r)(t,-r c. t«rrtrs.

carl'lafot)cs cle agrra dtrlcc , il;tcti¡lt¡ac,ltt'un len.,/ltril . un0 es¡recie intlicattora tte

aEl¡as clat'as 1'libres tte coloiiles t¡arriticos. Al res¡recto qrrier, cleci' quc ra^to l.s
ingenieros c('nt(r obreros cn Ia zona. hacen trrrto lo posihle nor ntilt jnlizlu. el inrpactrr 1-

se ,il(lstfat'(rIi ,)lt¡)' tlis¡ttrcslrrs fl C(rlahot.¡1. l-n ¡¡¡..¡llrr a la frr,.,¡rq,. rl., t,.r,l!,., i.t.
int¡racttr sL. acct'ca ¡)lllcl¡n'¡l ,lrrrf)oSli6r.t¡, iltcl¡sir lr¡ rlc.s¡p,lr.t,.: i,l,r

Vcfictacjtrll t!r-' la qrrr..lrr.;rtta 1, la.rttt,¡.ac¡rrt) cs (tcl tttil.l; lt(.t.rr lJ t.».rt ¡r.

l(rl.llnlu,¡lr.

¡t.tr'lc rlt.

l.r
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I sedimento§ qut han salido at cstero, no han rfectado ( cn for¡na mcdiblc) ¡ los

rnanglarcs y por ro tanto er impacto cstá rnuy roc¡rizado,

El tli¡ 30 rto novie¡nbro úe 1967 nos triust^lamos a Ia base y ¡aflrnos ¡ lr¡enaventura cn
el transporte regular,

Quiero aprovechar la oportu nid¡td gara agrddecer la 6rao colahoración presta¿a gor
lodos los fun cionarios de la ABV y la Armada y reconocer lp votuntat que tiene, para
lograr un bucn trabajo en con¡unto y rcrtr¡cir al máxi¡no el impacto rto las obras en la
zont,
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TABLA ANEXA No.2

f

il Copia No Controlada CVC



t
t

LINEA DE TRANS}TISIO}¡ BUEi{AVENTURA - I,IAI.AGA

TOR
#

CARRETERA

PRINCIPAL

ACCESOS A LA OBRA*

PUNTO

DE DESVIO
TRAi4O
CARRET

(m)

ACC.
TORRE

(m)

DIST.
TOTAL

(m)

l

I BuenaYentura

2 Buenaventura

3 Buenaventura-Cal i
4 Buenaventura-Cal i
5

6 Buenaventura-Cal i
7'rrr

glr¡r

10 rr rr

11

12 rr r¡

l3
14 rr tr

15

16

17

18 Buenaventura-B.Naval

19 rr 
'r

20.,
2L

22 ¡r ¡t

Barrlo El Pailón

Barrio E'l pailón

Carrt. a Sabaletas

Sitio El Retén

" (4)

Barrio Caldas

B. Independencia

B. Cami lo Torres
* (12)

B. Camilo Torres
* (lz)

B. Camilo Torres
* (1a)

" (t+¡
* (18)

K7 Carrt.Gamboita

al ll

* (ZZ)

K7 Carrt.Gamboita

1400

1200

?50

1200

1560

1000

2s00

3100

2500

2500

1700

90

300

1400

1200

250

90

300

1200

1560

1250

2600

3220

392

3300

28t
5300

309

270

329

2150

60

350

329

1800

?50

100

l?0
392

800

28t
2800

309

270

329

4s0

60

350

329

1800

¡.

-
infornes de ABV

182

* Transcripción directa de

ú-

Gr
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tl

It

lt

ll

ll

ll

¡l

al

ll

al

aa

¡l

ll

ll

ll

ta

¡t

¡l

il

tl

TOR

#

lI

l¡

lu

ln

l¡

lu
E

E

t
E

t
t
t
I
t
t
Ei

T

Lfne¡ de transmlsl6n Buenaventurr - l,lálaga. Contlnuacl6n

CARRETERA

PRINCIPAL
PUNTO

DE DESVIO

TRATO ACC. DIST.
CARRT. TORRE TOTAL'
(m) (m) (m)

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

4l
42

43

44

45

46

47

48

49

50

Buenaventura-8. Naval K7 Carrt.Gambolta
* (23)

K7+500 C. La Base

* (27)

K8 + 7gg

K8 + 700

K9 + 300

¡19 + 300

K10 + 200

¡19 + 200

Xto + 200

Xtl + 500

Xlt + 500

K12 + 800

K13+150 C.Barcino I

Kl3 + 700

Kl3 + 900

* (at)
K15 + 100

Kls + 500

K16 + 200

K16 + 700

K16+800 C.sn.Joaoufn

Kl7 + 300

Kl7 + 500

Kl8 + 800

Kl8 + 900

K19 + 200

200

250

400

3t?
50

394

500

2s0

4s0

450

450

170

200

850

200

150

30

200

250

336

400

250

500

200

50

400

500

200

20

50

600

3t2
300

394

500

250

4s0

450

450

170

200

850

200

150

90

200

2s0

336

400

250

500

200

200

400

s00

200

20

50

at

,l

ll

,,

;,

Í
ll

lt

Í
t,

at

al

ll

ll

t¡

Í
lt

Í
ll

lt

l¡

at

l¡

Í
tl

ll

60

150

E

r83

Copia No Controlada CVC



Lfnea de Transmlslón Buenaventur! - i|álaga. lnuacl6n.

TOR
t

CARRETERA
PRITICIPAL

PUNTO

DE DESVIO
TRAI,IO

CARRT
(m)

ACC
TORRE

(m)

DIST.
TOTAL

(m)

5l
52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

7t
72

73

74

75

76

77

78

Buenaventura-B. Naval
Ílt

Buenaventura-B. Naval

a¡

ll

t¡

a¡

l¡

at

lt

ll

Í
Í
lt

!¡

lt

at

ll

¡l

at

l¡

Klg + 350

Kl9 + 900

* (sz)
* (55)

y22 + 400
* (s7)

K22 + 400

K23 + 400

K23 + 400

K24 + 500

K24 + 500

re4 + 600

¡25 + 200

tc5 + 500

K25 + 800

fZ7 + 400

¡127 + 400

¡127 + 500

K28+300 C.Sn.Isidro
¡q2g + 600

K28 + 850

K29 + 700

¡139 + 600

K30 + 600

* (76)

¡31 + 400
* (76)
* (80)

25

lr

Í
al

Í
!l

Í
lt

at

t¡

Í
l¡

3t

il

ll

l¡

ll

il

¡t

270

600

280

411

1500

401

1000

?so

50

750

200

350

250

30

150

420

2s0

330

18

20

250

18

350

330

423

20

?34

352

270

600

280

411

1500

401

1000

250

50

750

200

350

250

30

150

4?0

250

330

43

20

250

18

350

330

423

20

234

352

I Blr

Copia No Controlada CVC



I
r
t

Ifnea de Transmlsl6n Buenaventura - ilálaga. Contl nuac lón.

TOR
I

CARRETERA

PRINCIPAL
PUt{TO

DE DESVIO
TRMO
CARRT

(m)

ACC.
TORRE

(m)

DIST.
TOTAL

(m)

I

E

il
il
t
L

t
t

t
t

79

80

8l
8?

83

84

85

86

87

88

89

90

9l
92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

L02

103

104

105

106

Naval

377

1400

3?0

300

29t
1500

22t
700

t20
100

350

400

280

389

361

475

970

459

57

270

190

9?

200

590

500

800

580

200

377

1400

3?0

300

29t
1500

2?l

700

t?0

100

350

400

280

389

361

475

970

459

57

270

190

92

200

590

500

800

s80

200

.l

Buenaventura-B. Naval
lt lt

K34 +

K34 +

K34 +

* (80)

100

100

100

* (82)

K35 + 600

* (84)

K39 + 300

K3g + 630

K39 + 860

K39 + 860

K40 + 220

r40 + 220

" (90)

" (e0)

" (9s)

Quebrada Sabaletal
* (s5)

K48 +525

K49 + 200

K49 + 500

K49 + 820

K5C + 185

* (101)
* (lol)
* (1or)
* ( 101)
* (lol)

t¡

ü

lt

at

al

¡t

at

a!

ll

at

ll

ll

Buenaventura-8.
!t ll

Í¡l

ll ll

at l¡

.¿

I 185

Copia No Controlada CVC



Lfnea de transmlsl6n Buenaventur! - I'lÍlaga. Contl nuacl6n.

TOR'# CARRETERA
PRINCIPAL

PUNTO

DE DESVIO
TRAI4O

CARRT
(m)

ACC

TORRE
(m)

DT ST.
TOTAL

(m)

:
I
I

107 Buenaventura-B. Naval

108 r' 
'r

109 r' rr

110 rr rr

111 , ..

ll? 'r tl

113,n
114 rr ¡l

115 tr rr

116 'r ¡r

t17

118 tt rr

119 rr rr

t20

l2l rt r¡

122 rr tl

123 r¡ ¡r

l?4

125

t26
r27

t28
t29
130 Buenaventura-B. Naval

131

132

133

134

IOS + 500
* (107)

K55 + 100

K55 + 100

K55 + 100

K55 + 100

K55 + 100

K55 + 100

K55 + 100

K55 + 100

Quebrada Guerregal

K62 + 844

K62 + 844
* (119)

K64 + 600

K64 + 870

K65 + 000
* (123)
* (123)
* (123)
* (123)
* (123)
* (123)

K68 + 500

* (135)
* (t3s)
* (135)
* (13s)

40

300

700

470

s70

620

660

200

650

200

450

30

340

400

t20
80

80

309

3s0

42t
279

460

390

500

380

430

420

310

40

300

700

470

570

6?0

660

200

650

200

4s0

30

340

400

t20

80

80

309

350

421

279

460

390

500

380

430

420

310

:
¡-

;

t
t

1

t
B¡

fr
lE6

Copia No Controlada CVC



Lfnea de Transmlsl6n Buenaventura - Málaga. Contlnuacl6n.

TOR
I

CARRETERA

PRINCIPAL
PUNTO

DE DESVIO
TRAI'iO

CARRT
(m)

ACC

TORRE
(m)

DIST.
TOTAL

(m)t
I
t
il
!
t
§

T

T

T

I
T

;

163

164

165

166

167

168

169

170 Buenaventura-B. Naval

t7r
t72

173 Buenaventura-B. Naval

L74 rr ¡r

t7s
176 rr rr

t77 tt 
'r

179 ¡r rr

179

180

181

t82

183

r84

185

186

187

188 Buenaventura-B. Naval

189 r¡ rr

190

* ( too¡
* (160)
* (tzo¡
* ( tzo¡
* (170)
* ( 170)
* (tzo¡

K93 + 880
* (173)
* (173)

K94 + 454

K94 + 854
* (176)

K95 + 575

K95 + 950

K96 + 100

Estero Ma.yordomo

* (l7e)
* (179)

* (t7s)
* (188)
* (188)
* (188)
* (t8B)
* (188)

¡192 + 510

K103 + 030
* (18e)

369

441

394

334

292

3r0

383

800

r077

768

3s4

26

259

29

25

166

L97

432

351

279

380

380

377

353

229

200

40

424

369

44t

394

334

292

310

383

800

t077

768

354

26

259

29

25

166

t97

43?

351

279

380

380

377

353

229

200

40

4?4

G¿

I
187
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Lfnea de Transmlsl6n Buenaventurü - l,lálaga. Contlnuacl6n

TOR
t

CARRETERA
PRINCIPAL

PUNTO

DE DESVIO
TRAI4O
CARRT.

(m)

ACC
TORRE

(m)

DIST.
TOTAL

(m)

191

192 Buenaventura-B. Naval

193 rr rl

194 , rt

195 rr 
'r

196

t97

* (192)

Kl04 + 310

Kl04 + 540

Kl05 + 076

¡195 + 200

* (l9s)
* (les)

279

200

?5

86

r00

20t
309

279

200

25

86

100

20t
309

Nota: A las torres identificadas con el siguiente sfmbolo * (###), el
acceso debe hacerse por la trocha a partir de la torre cuyo núrnero

se indica dentro del Paréntesis.

Las torres No. 198 a 203 están localizadas dentro de los predios
de la Base Naval del Pacffico.

188Copia No Controlada CVC



TABLA No.3
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LINEA DE TRA},ISHI S I OII EUE}IAVE}ITUM.'{ALAGA
IIPOS DE SUELOS EN SITIOS DE TORRÉS

Resumen de Resultados Obtenldosl/

I

!

E

Er

E

E.

E

E

É
E

E

E

Torre
¡e

Tlpo de
Sue lo rliliisr,Iil#,

Capac. Capac
Dl seño DI se; üv I

(xgtq¡l) r-iif;*l

lnconfl
nada -

Laborat.
(xgtcn¿)

I Llr¡o arcl I loso;
2 Llmo arcl I losos
3 nel leno aserr
4 Llmo arci I loso
5 Llmo arci I loso
6 '.L¡mo arci I loso
7
8 l¡rp arci I loso
t Limo arci I loso
l0 Limo arci I loso
lt
12 Arci I la I imos
13
t 4 Limo arci I loso
t5
16 Limo arci I loso
t7
t8
19 Limo arci I loso
20
2l Arci I la I imoso
22
23 Limo arci I loso
24
25 Arci I la I imos
26
27 Limo arci lloso
28
29 Limo arci I loso
30
3l Arci I la I imoso
32
33
3\ Arci I la limoso
35

- 0.50
0.67 t .oo
2.50 1.0
- 0.50
- 0.50
1.55 1.00_ 0.5
o.35 0.30
- 0.50

1.39 r.00_ 0.5_ 0.50_ 0.5
- 0.50_ 0.5
- 1.50
- 0.5_ 0.5

0.67 o.5o
- 0.5
- r.50_ 0.5
- 0.50
- 0.5

0.52 0.50_ 0.5
1.23 1.00
- 0.5

l. 13* I .00
0.69* 0.50
- 1.00
- ¡.0
- r.00

0.93 0.50
- 0.3

t5
20

A
r5
15
25

B

t0
l5
20

B

15
B

t5
B

30
B

I
5

B

30
B

r5
B

r5
B

20
B

20
B

25
A
A

l5
c

0.86
t. t5

0.86
0.86
l.4l{

0.58
0.86
l. t5

0.86

ol s6

1.73

0.29

1.73

0.86

o. ao

r.15

l. rs

1.44

:
o:ffi

0.50
1.00
0.75
0. 50
0.50
I .00
0. 50
0. 30
0.50
I .00
0.75
0.50
0.50
0. 50
0.50
r .50
r .00
0.75
0.50
I .00
r .50
I .00
0.50
0.50
0.50
o.75
r .00
r .00
r .00
0.50
I .00
0.75
0.75
0.50

E

E

E

§
I

É

y Transcripción directa de lnformes de ABV.

189
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Resur¡en de Rc¡ult¡dos Obtcnldos (Contfnuecl6n)

Torre
ill

Tlpo de
Sue lo

Capac.
Dl seño

(xgl c¡rtzl

Capac.
Dls. Revl

sada
(xg/ crral

tliliisr ,,il*,;''H;;

36
37
38
39
q0

4l
\2
\3
4tr
\s
t$
\t
48
4g

50
5r
52
53
s\
55
56
57
58
59
60
6t
62
63
6\
65
66
67
68
69
70
7t
72
73
7\
75

Llmo arci I loso

Llmo arcll loso

Arcllla llmos

Limo arci I loso

Limo arci I loso

Limo arci I loso

Límo arci I loso

Limo arci I loso

Limo arci I loso

Limo arci I loso

Limo arci I loso

Limo arci I loso

Limo arci I loso

Limo arci I loso

Arcilla limoso

Limo arci I loso

Limo arci I loso
Limo arci I loso
Limo

Arcilla limoso

Limo arci I loso

t5

r5

l2

\5
A

50
c
l0

c
t5

B

l0
B

30
B

20
B

25
B

l0
B

20
B

25
B

B

B

20
B

20
t0

B

B

l0
B

l0
c

0.86

0.86

,,r,

2. 88

ol¡e

0.86

ol¡a

t.73

¡.15

r .44

olss

r. 15

r -44

:
r. t5

r. t5
0.58

0.58

olte

0. q0

0.46

0.61r

0. 58

0.55*

o.2g

o'50
0.5

¡ .50
t.0

0.50
1.0

0.50
t.0

t '50t.0
0. 50

t.0
0.50

0.5
0.50

0.5
r .50

0.5
0.50

0.5
r.00

0.5
0.50

0.5
¡ .00

0.5
r .00

0.5
0.50

0.5
r.00

0.5
I .00
0.50

0.5
0.5

0. 30
0.5

o'50
0.3

0.50
| .00
r .50
I .00
0.50
0.50
¡ .00
t .00
| .50
I .00
0.50
0.50
0.50
0.50
o.5o
r.00
t .50
o.75
0.50
o.75
¡ .00
0.75
0.50
0.75
t .00
t .00
I .00
o.75
0.50
0.75
t .00
I .00
r .00
0.50
0.50
0.50
0. 30
0.50
0.50
0.50

Copia No Controlada CVC



t
T

T Resuren de Rcsultedos 0btcnldo¡ (Contlnuacl6n)

Torre
N¡

Tlpo de
Sue lo tliliilr,tilH,

Capac. Capac.
Dlseño Dl¡. Revl(rg¡círz) sada

I nconf I -
nada

Laborat.
(rglcmz)

;

I
I
I
I

i
II
E

t

76 Llmo arcl I loso tO77c
78 Arcl I la I lmoso
79880 Ltmo t5
8rB
8Z Llmo arci I loso lO
838
8q Limo arci I loso 20
85A
86 Arci lla limoso 30878
88 Limo arci I loso 20
898
90 Limo arci I loso 20
9¡ B

92 Lir¡o arci I loso ¡5
938
9\ Limo arci I loso 20
95B
96 Lirno arci I loso 15

978
98 Limo arci I loso 25
998

100 Limo arci I loso l0
l0l Limo B

lO2 Limo arci I loso 20
103 B

104 Limo arci I loso 15
105 Arci I la I imoso B

106 Limo arci I loso 25
107 Limo arci I loso 20r08 B

109 Limo arci I loso 20
ll0 B

I I I Limo arci I loso B

112 B

I 13 Limo arci I loso 25
il4 B

I 15 Limo arci I los,, 20
116 Limo arci I loso A

oaut

0.86

olss

r. t5

1.73

t:'s
¡. ¡5

0.86

t.15

o. g6

1. q4

olss

¡.15

0. 86

rlqq
l. ¡5

t-t,

t.44

,. ,l

0.50 0.50_ 0.3
1.20't 0.50_ 0.5
- 0.50_ 0.5
- 0.50_ 0.5
- t.00
- ¡.00

3.25* ¡ .50_ 0.5
- 1.00_ 0.5
- 1.00_ 0.5

0.66 0.50_ 0.5
- 0.50_ 0.5
- 0.50

I .57'\ 0.5
- 1.00
- 0.5
- 0.50
- 1.50
- 1.00_ 0.5

0.70 0.50_ 0.5
0.59 l.0o
- r.00_ 0.5
- 1.00_ 0.5

1.99* 0.5_ 0.5
- r.00_ 0.5

o.62 ¡ .00
- t.0

(rglcm2)

0.50
0.50
0.50
0. 50
0.50
0.50
0.50
0.75
t.00
1.00
r .50
t.00
¡ .00
t.00
| .00
0.75
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.75
r.00
o.75
0.50
r .50
t.00
0.75
0.50
r .50
I .00
¡ .00
t.00
t .00
0.75
0.50
0.75
t.00
¡ .00
I .00
r .50

G

I
t9t
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ResurEn de Resultado¡ útenldos (Cqrt lnuacl6n)

Torre
Nl

Tl po de
Sue lo

Ve leta
(l¡-ple)

nada -
Laborat.
(Kg-cr¿)

Capac.
0ís. Revl

sada

ncon
Compr.
Ve leta

(xg¡cr¿)

Cepac.
Dl ¡eño
(xgtc¡al

ll7 Llmo arcl I loso
il8
I 19 Arcl I la I Imoso
t20
l2l Llmo arcl I loso
122
123 Llmo arci I loso
124
125 Llnro arcl I loso
126
127 Ll¡rp arcl I loso
128
129 Llmo arci I loso
r30
l3l Limo
r3z
133 Llmo arci I loso
r34
135 Arci I la I imoso
l3o
137 Limo
138
139 Limo arci I loso
rq0
lql Limo arci I loso
l\2. Limo arci I loso
143
144 Limo arci lloso
145
lq6 Limo arcilloso
1t+7

148 Limo
lq9
r50
15t Limo arcil loso
r52
153 Limo arci I loso
r5\
155 Limo arci I loso
t5o
157 Limo arci I loso

30
B

20
B

20
B

20
A

25
B

¡0
I

t5
I

25
B

25
B

3o
B

t0
B

20
B

c

B

B

B

B

B

I

B

l0
20

l5

t5

20

20

20

20

t5

t.7,

t. t5

t. ¡5

r. r5

t.4lr

olsa

0.86

r lqq

r. q4

i.tt
0.58

rlrs

0.58
l.t5

0.86

ole6

¡. 15

:
l. ¡5

¡. t5

l.t5

0. 86

2 . lOrt

1.27

¡ .09

0.83

3.\5*

1.29

0.62

0.92

t.00
0.5

t.00
0.5

r.00
0.5

t .00
t.0

t.00
0.5

0.50
0.5

0.50
0.5

1.00
0.5

t.00
0.5

l'50
0.5

0.50
0.5

1.00
0.5

0.50
I .00

0.3
0.50

0.5
0.50

0.5
¡.00

0.5
0.5

1.00
0.5

r.00
0.5

¡.00
0.5

0.50

$"/ *al
r .00
,.00
r .00
t.00
r.00
t .00
r.00
r.00
r.00
0.75
0.50
0.50
0.50
0.75
¡.00
0.50
r.00
r.00
r.50
r.00
0.50
0.75
1.00
0.75
0.50
1.00
a.75
0.50
0.50
0.50
0.75
r .00
0.75
0.75
r.00
r .00
¡.00
r .00
r .00
0.75
0. 50

t9z
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Resumn de Resultcdos Obtenldo¡ (Contlnuacl6n)

t
I
t

i¡t.
rt
1,:

I
t".j

*
I

*

E

fr

f
fr

t
k
h

l
&

E

t
E

Torre
Ns

Tlpo de
Sue lo

ve leta .c.TPt'
(r.u-pre) rlillj,il

lnconf¡ L̂aoac.
. 
nsoa 

Dl seño

tili.ili t«gtqtzt

_ 0.5
- 0.50
- 0.5
- 0.50_ 0.3
- 0.50
- 0.3
- 0.50
- 0.5

0.79 0.50_ 0.5
- 0.50
- 0.50
- 1.00
- 0.50_ 0.5_ t.50_ 0.5
- r.00
- 0.5
- r.00
- 1.00_ 0.5_ 0.50
- 0.5
- r.00_ 0.5
- 0.50_ 0.5
- r.50
- 0.5

0.33 r.00
- 0.5

Capac.
Dl s. Revl' sada
(xq/cn2l

0.50
0.50
o'50
0.50
0.50
0.50
0.50
o'50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
r .00
0. 50
r .00
r .50
r .00
I .00
r .00
| .00
r .00
o.75
0. 50
o.75
I .00
o.75
0.50
I .00
r.50
I .00
t.00
r .00

t58
159 Llrp arcl I loso
t60
16t Límo arcl I loso
t62
163 Limo arci I loso
l6Ir
t65 Llmo arci I loso
166
167 Limo arcl I loso
168
169 Arci I la I imoso
l7o
l7l Arci I la I imoso
172 Limo arci I loso
r73
l7\ Limo arci lloso
r75
176 Limo arci I loso
r77
178 Arci lla limoso
179 Limo arci I loso
r80
t8l Arci I la I imoso
182
183 Limo arci I loso
l Slr
185 Arci I la I imoso
186
187 Límo
188
189 Limo arci I loso
t?0

..

20
t5

B

30
B

25

B

t5
B

l5
c

r5
c

t5
B

t5
B

t5
B

ols6

0.86

ol es

0.86

ols6

0.86

r. rs
0.86

1.73

rlqq

l. ¡5
l. ¡5

0. 86

f.qI,

0.86

,-._ll

':ts

B

20
20

B

l5
B

25
B

t5
B

30
B

20
B

E
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Rcsuren dc Rcsultedos 0btenldoe (Contlnuacl6n)

I
t
t
il
t

t
il
il
t
il
I
I
T

I

Tor re
N8

Tlpo de
Sue lo

I nconf I -
nada

Laborat.
(xglcr¿)

Capac.
Dl eeño
(xstclrrzl

Capac.
Dls. Revl

sada
(xg/c,nzl

0.75
0.75
0.50
0.75
r.00
0.75
o.75
1 .00
1.00
I .00
r .50
0.50
¡ .00

rri)iii, ,[iH,

r9r
rgz
r93
| 9lt
195
196
t97
r98
r99
200
20t
202
203

20
B

r5
B

25

25
A

20
30
t5
20

t. 15

0.86

¡ltq

l. q4

rl¡s
1.73
0.86
r. 15

l.lg

2.56

r l¡o
2.\6
0.64

t.00
0.5

0.50
0.5

| .00
0.5
0.5

| .00
t.0

r.00
r .50
0.50
r .00

Llmo arcl I loso

Arcllla tlmoso

Llmo arcl I loso

llmo arcl I loso

Llmo arci I loso
Limo arcl I loso
Llmo arci I loso
Limo arcl I loso

B

B

N0TA: Los valores de compresión inconfinada marcados con asteríscos,
no son conflables puesto que se obtuvieron con Penetrórnetro, O a una

profundidad mayor de 2.50 n.

D

I
E*

TI PO

Clasificación

B=
c<

DE SUELO

por capaci dad

I Kl cIrA

0.5 Kl c¡ro

0.5 Klcrn?

de soporte

FUNDAC I ON

2.5 m de profund i dad

NIVEL

Ent re 2.0

194
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TABLAS ANEXAS Nos.q Y 5
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REGENERACION AL

LA DOI"IINANCIA

ESPECI E ALTURA 2/
MTS.

4.0
7.5
6.7

10.0

11 .0

5.0

6.5
5.5

3.2

5.0

5.0
5.3
5.0

4.2

3.3

3.0

2.3
2.7

1.5

t.7

AREA BASAL

t4UHa.

1.343

1.264

t. 170

.950

.787

.7t4

.510

.416

.204

.196

.196

.172

.L25

.102

.086

.031

.015

.015

.007

.007

DO}'IIIIANCIA
REI-ATIVAT

16.15

Ls.20

L4.07

11.42

9.46

8.59

6.14

5.00

?.45

2.36

2.36

2.08

1.51

1.23

r.04

.38

.19

.19

.09

.09

cABo DE UNoS 0CH0 Añ0S, EN DoNDE SE APRECIA

DEL CAIMIT0 (Pouterla sp) CON UN 16.15 Í

DAP 1/
ü'tS;

Caimito

Sangregallina

Hormigo

Sorogá

Yarumo

l,lora

Uva

Guabo

Mateci I lo
Tangare

t¡latapa I o

Chaquiro

Caimito tigre
Jigua

Cargadero

Cuángare

Anime

Caimito silvador
llarimbo

Manglillo
TOTAL

6.3

7.2

7.0

ll.0
10.0

3.8

5.5

4.5

3.0

5.0

5.0

2.7

4.0

2.5

t.7
2.0

1.0

1.0

1.0
1.0

8.310 100

(Tomado de Ladrach, 1985)

195

Copia No Controlada CVC



Corn se puede apreclar, al cabo de unos ocho años se empleza, p..r.n-
tar una gradual recuperacl6n del bosque orlgfnal. Esto se nota al

cornparar la domlnancla relatlva en el bosque prlmarlo y la de la par-

cela de ocho años de edad.

cuADRo DE D0r'tIr{At{cIA RELATM Eil EL B0SqUE PRII4ARIo

DEL BAJ0 CATIMA (LADRACH, l98s)

t
a

L

t
t
t

Caimito

Cargadero

Guabo

Guasco

Cuángare

Sorogá

Carbonero

Uva

Sangregal I ina

Trapi chero

Anirr
Mora

llarimbo

Caimi to
Aceiti I lo
Jigua

Yeneno

Guayabi I lo
Guayacán

Madroño

I'larcel o

Arnrgo

L aure l
TOTAL

ESPECIE DAP -Tl0{s.

20.4

30.5

t9.7
25.0

25.3

22.4

18.0

27.0

19.0

8.0

11.0

14.5

4.0

6.0
5.5

1.5

7.0
2.3

3.0

2.0

2.0
2.0

1.0

ALTURA 2/
t'ÍTS. -
8.6

9.?

10.5

16.0

13.0

9.1

7.0

11.0

6.0

8.0

7.3
6.0

6.0

5.2

4.9

1.5

6.0
3.2

?.8
2.0

.02

2.0

2.0

AREA BASAL
142/Ha.

t3.67

1r .63

1r.29
8.64

8.35

7.6s

5.20

2.86

1.42

1.04

.90

.64

.06

.03

.04

.02

.19

.02

.03

.02

.02

.02

.004

DOMIMNCIA
RELATIVA

--
b

18.54

t5.77

15.31

11.72

11.32

10. 37

7 .0s

3.88

1.92

1.41

1.22

.87

.08

.04

.05

.04

.25

.04

.04

.03

.03

.03

.005

E-

a.

L

k 100

196
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