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1ntroduccion

El Ecuador, pais andino, vive bajo la amenaza de riesgos naturales graves - sismicos, volcanicos y
morfodinamicos -, que recuerdan con fuerza en el ârea urbana de Quito el terremoto de marzo de 1987
y las recientes preocupaciones (noviembre de 1988) fiente a una posible erupci6n dei Guagua Pichincha.

En este contexto, los ge6grafos estan particu1armente preparados para estudiar los riesgos
morfoclimaticos, los cuales dependen dei efecto de los excesos climaticos sobre el relieve y los suelos, y
los "morfovolcanicos", movimientos geomorfol6gicos generados por la erupci6n de un volcan. Estos
estudios necesitan buenos conocimientos de geomorfologfa y, ante la imposibilidad de aplicar métodos
experimentales, plantean con frecuencia un enfoque hist6rico, que perrnita conocer los eventos
acaecidos en el pasado y sacar lecciones para estimar 10 que puede suceder en el futuro.

Presentamos aqui dos estudios acerca de los mayores riesgos morfodinâmicos que amenazan a la
ciudad de Quito y a su ârea periférica, asi como un apunte sobre la irregularidad de las lIuvias en la
capital.

El primer articulo establece una comparaci6n detallada entre la cauistrofe que destruy6 la ciudad de
Armero luego de la erupci6n dei Nevado dei Ruiz (Colombia, diciembre de 1985), y la que podrfa ocurrir
en los valles de Los Chillos y de Latacunga, en caso de producirse una nueva erupci6n dei volcan
Cotopaxi. El estudio concluye que ambos casos comparten riesgos bastante similares por los lahares,
amplios f1ujos de lodo y picdras generados por el deshielo de los nevados, y saca las lecciones que
podrian aplicarse al casa dei Cotopaxi luego de la catastrofe colombiana. Presenta ademas los resultados
preliminares de una encuesta que estima la poblaci6n amenazada por el Cotopaxi, y estudia la percepci6n
dei riesgo que estas poblaciones tienen para recomendar adecuadas medidas de defensa civil. -

El segundo articulo analiza la irregularidad de las Iluvias en Quito, en térrninos de cantidades
anuales, mensuales y de intensidad, irregularidad que condiciona tanto el abastecimiento de agua de la
ciudad durante las sequias, coma los aluviones e inundaciones cuando hay exceso de precipitationes.
Contiene valiosa inforrnaci6n poco conocida publicamente, como la serie de datos sobre las Iluvias
anuales, la mas larga conocida en Quito (desde 1891), y el mapa de isoyetas interanuales que demuestra
cuan fuerte es la gradiente pluviométrica entre el norte y el sur de la ciudad.

Finalmente, el estudio hist6rico de los accidentes morfoclimaticos acaccidos en la capital desde
1900, permite ubicar las zonas mas sensibles a los aluviones, inundaciones, hundimientos de calzada y
derrumbes, con frecuencia vinculados con el relleno de las numerosas quebradas que drenaban el antiguo
sitio urbano. El numero de estos accidentes a partir de la lectura detallada de los peri6dicos desde el inicio
dei siglo es asombroso, superando un promedio de tres por ano. En base a la identificaci6n de estas zonas
mas afectadas, establece una estimaci6n de cuâles serian las âreas amenazadas por los lahares
secundarios que deben esperarse en caso de una nueva erupci6n dei volcan Guagua Pichincha, dichos
lahares constituirian probablemente la mayor amenaza a la ciudad en esta eventualidad.

Al difundir los resultados de amplias investigaciones sobre un tema tan sensible coma el de los
riesgos naturales, el Colegio de Ge6grafos dei Ecuador espera contribuir a una mejor protecci6n de las
poblaciones que tienen que aprender a convivir con estos riesgos.

Pierre Peltre





LA CATASTROFE DEL NEVADO DEL RUIZ
-l UNA ENSENANZA PARA EL ECUADOR ?

EL CASO DEL COTOPAXI

Robert D'Ercole*

El 13 de noviembre de 1985, el volcân colombiano, el Nevado deI Ruiz, erupciono
provocando la muerte de unas 25.000 personas. Esta es la mayor catâstrofe causada por un volcan
desde la que produjo 29.000 victimas, en 1902 en la isla Martinica, luego de la erupci6n de la
Montafla Pelée. La magnitud de las consecuencias y el hecho de que el Ruiz haya dado signos de
reactivaci6n mucho tiempo antes, plantean el problema deI fenomeno natural pero también de los
factores humanos que originaron la tragedia.

La catâstrofe colombiana permite comprender mejor un fen6meno destructor, hasta entonces
poco conocido por los no especialistas, los lahares. Esta tragedia proporciona enseflanzas a través
de los eventos ocurridos y de los errores que se cometieron. Por 10 tanto esta catâstrofe constituye
una referencia de primer orden para los paises suceptibles de vivir, algt1n dia, un drama de esta
naturaleza.

l Se puede incluir al Ecuador, vecino de Colombia, entre estos paises ? Sabemo~ que, en el
pasado, el Ecuador ha sido frecuentemente victima de desastres naturales, siendo el ultimo el
sismo dei 5 de marzo de 1987. Ademâs, no faltan los volcanes activos. Entre ellos, el Cotopaxi ha
conocido varias erupciones durante el periodo hist6rico. Actualmente esUl "durmiendo" (0 en
sub-actividad) y s610 se manifiesta por una leve actividad de sus fumarolas. Plantea, sin embargo,
varias preguntas a las cuales este articulo pretende contestar. l Podria este volcan, en un futuro
mas 0 menos cercano, provocar una situaci6n comparable a la deI Nevado deI Ruiz? Si se contes
ta afmnativarnente : l Cuâles son los factores de riesgo, humanos, especfficos de los territorios
potencialmente arnenazados ? Por fm, Son los habitantes de estas regiones tan vulnerables como
10 fueron los deI Nevado deI Ruiz antes deI 13 de noviembre de 1985 ?

• Ge6grafo IFEA, miembro dei Colegio de Ge6grafos

Agradeze{) a Claude De Miras (ORSTOM), René Marocco (ORSTOM), Fernando Moncayo (Estudiante de
la PUCE), Pierre Peltre (ORSTOM) y a Thierry Winter (lFEA) por sus sugerencias duranle la elaboraci6n de
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1. LAS CAUSAS DE LA CATASTROFE
COLO~BIANADEL 13 DE NOVIEMBRE DE 1985.

1.1. El fen6meno natural

1.1.1. El Nevado dei Ruiz

El Nevado dei Ruiz pertenece al macizo volcânico dei
Ruiz - Tolima, localizado en la Cordillera Central de Colom
bia a 150 km al Oeste de Bogot3 (fig. 1). Este domina el valle
dei rio Cauca por el lado occidental y la planicie dei
Magdalena por el Este. En el mismo sector existen otros
volcanes nevados coma el Tolima y el Santa Isabel. El Ruiz
es el volcan que esta localizado mas al Norte y el mas alto
(5300 m).

El Nevado dei Ruiz consituye un amplio edificio volcâ
nico de aproximadamente 250 km2 [fhouret, 1988]. Su
forma es compleja debido a la diversidad de sus unidades
geomorfol6gicas y estratigrâficas relacionadas con varias
fases de actividad constructivas y destructivas (1). La cumbre
comprende tres crateres entre los cuales, solo uno, el crater
Arenas, es activo. Una plataforma glaciar de 17 km2 de
superficie y de aproximadamente 1 km3 de volumen (2)
cubre la cima dei edificio. Algunas lenguas glaciares se
separan de esta plataforma para alcanzar los 4800 m. de alti
tud. Desde estos glaciares, la red hidrografica se organiza
hacia el Oeste (rio Chinchina y sus afluentes), hacia el Norte
y hacia el Este (rios Gualf, Azufrado, Lagunilla y Recio).

Los trabajos realizados por Thouret [1986, 1988] mues
tran un marcado carâcter explosivo de la actividad dei Ruiz
desde el Pleniglaciario (25.000 BP) que se tradujo en erup
ciones plinianas (3) y laterales. Estos trabajos evidencian, asî
mismo, la existencia de unos dace episodios eruptivos
mayores acaecidos desde hace aproximadamente 10.000
ai'ios.

Las dos ulùmas erupciones importantes, antes de la dei 13
de noviembre de 1985, tuvieron lugar el 12 de Marzo de 1595
y el 19 de febrero de 1845. Se manifestaron sobre todo por
flujos de Ioda 0 lahares, provocados por el derretimiento de
una parte de los glaciares (4). Este fen6meno, el unico que
caus6 daMs humanos y materiales, fue descrito por Fray
Pedro Sim6n en 1635 y por el Coronel Joaquîn Acosta en
1846. Estos relatos, reproducidos a continuaci6n en citas
parciales, son particularrnente elocuentes (5) :

" ... En la parte por donde revent6 ahora tienen su prin
cipio dos famosos rios, el ... Gualî... y otro mayor... el de la
Lagunilla... Salieron después cQn tanto împetu... que fue cosa
de asombro sus crecientes, y el color dei agua que traîan, que
mas parecfa que agua, masa de ceniza y tierra, con tan
pestilencial olor de piedra azufre que no se podfa tolerar de

Robert D'Ercole

muy lejos... Fue mas notable esta creciente que en el rîo de
Gualf, en la Lagunilla, cuya furia fue tal que desde donde
desemboca por entre dos sierras para salir alllano arroj6 por
media legua (6) muchos pei'iascos cuadrados, ...y entre ellos
uno mayor que un cuarto de casa. Ensanch6se por la sabana
mas de media legua de distancia por una parte y
otra...anegando la inllildaci6n todo el ganado vacuno que
pudo antecoger en cuatro 0 cinco leguas, que fue asi exten
dido hasta entrar en el de la Magèlalena, abrasando de tal
manera las tierras por donde iba pasando, que hasta hoy no
han vuelto a rebrotar sino cual y cual espartillo..." [Fray
Pedro Sim6n, erupci6n de 1595].

" ... Baj6 dei Nevado El Ruiz por el rio Lagunilla, un
inrnenso flujo de lodo espeso el cual, llenando rapidarnente el
lecho de este rio, cubri6 0 arrastr6 los ârboles y las casas,
sepultando hombres y animales... Se evalua en 1000 el
numero de vîctimas... Llegando a la llanura con impetu, la
corriente de lodo se dividi6 en dos brazos: el mas importante
sigui6 el curso dei Lagunilla dirigiéndose asf hacia el
Magdalen~ otro, después de haber franqueado una divisoria
bastante alta, se apart6 siguiendo una direcci6n forrnando llil
angulo casi recto hacia el norte y recorri6 el Valle de Santo
Domingo, trastomando y arrastrando selvas enteras... El
terreno cubierto por escombros y lodo es de mas de cuatro
leguas cuadradas. Presenta el aspecto de un desierto... El
espesor de la capa de lodo varia mucha: es mayor hacia la
parte superior, donde alcanza a menudo 5 a 6 metros..."
[Joaquin Acosta, erupci6n de 1845].

1.1.2. La erupci6n dei 13 de noviembre de 1985 (7)

Las manifestaciones previas.

Luego de 139 ai'ios de calma, el Nevado dei Ruiz volvi6 a
manifestarse, casi exâctamente un ano antes de la erupci6n
dei 13 de noviembre de 1985. Se sinti6 un ligero sismo el 22
de noviembre de 1984. La actividad prosigui6 el 22 de
diciembre con una pequei'ia explosi6n freatica y una succe
si6n de sismos locales. Estos movimientos sismicos fueron
acompanados por ruidos subterraneos, por una intensifica
ci6n de la actividad de las fumarolas y por una modificaci6n
dei color de la nieve por el azufre. La actividad sfsmica y
fumar61ica fue variable hasta el 11 de septiembre de 1985.
Ese rua, una violenta explosion provoc61a emisi6n de cenizas
que cubrieron gran parte dei Nevado y que alcanzaron
Manizales y Chinchina a mas de 25 km dei crater. AI mismo
tiempo, un lahar de 27 km avanz6 por el valle dei rio
Azufrado, cortando la carretera Manizales-Murillo. Luego,
durante el mes de octubre, la actividad dei Ruiz disminuyo
sensiblemente.

Cronologfa de la erupci6n delI3 de noviembre.

La erupci6n empez6 a eso de las 15h (3 p.m.) con un
fuerte evento sismico local y llila explosi6n acompanada por
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8 ---------- 9 ~ 10 • 11 • 12

1 : Glaciares 7 : Principales rios provenientes deI Nevado deI Ruiz
2 : mas de 4.000 m.s.n.m. 8 : Principales carreteras
3: 3.000 - 4.000 m 9 : Carretera Armero - Manizales
4 : 2.000 - 3.000 m 10 : Capital de departamento
5 : 1.000 - 2.000 m 11 : Municipios
6 : menos de 1.000 m 12 : Otros centros poblados

Figura 1 : Mapa de Iocalizaci6n de la regi6n deI Nevado deI Ruiz
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Figura 2 : Principales flujos lahâricos que afectaron Armero y su
regi6n en noviembre de 1985.(seglin Mojica y al., 1985, para los
limites de los sectores afectados).

la emisi6n de piroclastos. Los lapilli y las cenizas fueron
regados hasta 50 km hacia el Norte y el Nor-Este. La fase
paroxismica de la erupci6n empez6 hacia las 21 h15 con dos
fuertes explosiones, avalanchas de hielo y de nieve y
derrumbes de rocas. Hacia las 21h30, se form6 una columna
eruptiva que alcanz6 por 10 menos 6500 m arriba deI miter.
Los elementos contenidos en esta columna fueron princi
palmente diseminados hacia el Norte y el Nor-Este. Al
mismo tiempo, un flujo piroclâstico afect6la parte altadel rio
Azufrado. Los productos incandescentes emitidos por el
volcân provocaron un derretimiento intenso deI hielo y de la
nieve, originando los lahares que se canalizaron hacia el
Geste por los rios Nereidas y Molinos, hacia el Norte por el
rio GuaIi y hacia el Este por los rios Azufrado y Lagunilla
(cf. foto 1). Chinchina fue alcanzada por los lahares a eso de
las 22h30 y Armero aproximadamente a las 23h35, es decir
mas de dos horas después de que empezaron los fen6menos.

N
8

o 5 Km
0-. .....

En la regi6n de Armero, en la desembocadura deI Lagu
nil1a en el Bano deI Magdalena, al principio solo una corta
inundaci6n afect6 los sectores mas bajos deI valle a 10 largo
deI cauce deI Lagunilla. Luego, vino un flujo muy denso y
relativamente lento de aproximadamente 30 km por hora que
utiliz6 en linea recta el antiguo cauce deI Lagunilla (no
Viejo) en la parte mas alta deI cono de deyecci6n y que afect6
el norte de Armero. Esta masa invadi6 las calles y las
viviendas en una altura de 2 a 3 m. La fu.erte densidad, se
debia a la limpieza de los cafiones deI Azufrado y deI
Lagunil1a y sus dep6sitos hasta el substrato rocoso. Este
explica el hecho de que las destrucciones solo fueron parc la
les en esta zona. En las partes un poco mas elevadas, las
viviendas fueron rodeadas y l1enadas como si fueran moldes .

No fue un evento unico el torrente de Ioda. Al contrario,
se produjo en forma intermitente, bajo la forma de pulsa
ciones succesivas (oleadas). Esto se explica por la acci6n
repetida de diferentes explosiones y caidas de tefras (8) pero
también por la retenci6n momenumea deI alud debido al es
trechamiento de los valles y a su bloqueo por material s61ido
acumulado en el frente y a 10 largo deI flujo. Segun las carac
teristicas de los diversos flujos y de la topografia deI cono de
deyecci6n deI Lagunilla, se pueden distinguir tres tipos de
zonas diferentemente afectadas (cf. fig. 2 Yfoto 2).

3

1- 4
_ 2

DA

El volumen deI material acarreado
por los rios Azufrado yLagunilla hasta la
l1anura deI Magdalena, fue estimado
entre 80 y 100 millones de m3 [Mojica y
al, 1985]. El flujo alcanz6 una altura de
14 fi antes de la confluencia Azufrado
Lagunilla y sobrepas610s 40 m. en el ca
Mn deI Lagunil1a, luego de la conflu
encia, debido al aporte superior deI
Azufrado.

A : Zona afectada por los lahares
1 - 4 : Primer y ultimo flujo
2 : Secundo flujo
3 : Tercera flujo

Estos lahares estaban constituidos por una mezcla hete
rogénea, mas 0 menos densa, de elementos liquidos y s6lidos.
La parte liquida provenia de las aguas producidas por el
rapido derretimiento de la nieve y deI hielo, de las aguas
provenientes de la misma erupci6n, de las que captan habi
tualmente los sistemas de drenaje de los
rios y de las aguas lluvia provenientes de
las torrenciales precipitaciones que pre
cedieron y acompaiiaron la erupci6n
volcânica. La parte s6lida acarreada por
el elemento liquido estaba constituida
por productos incandescentes expul-
sados por la erupci6n, por antiguos
dep6sitos piroclasticos muebles, por
dep6sitos morrenicos, por aluviones y
coluviones acumulados en los valles. A
esta masa hay que afiadir el material
arrancado de la cobertura vegetal, deI
suelo y deI substratum rocoso.

Caracterlsticas de los lahares y de suflujo.
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FolO.l : Dep6sitos laharicos
observables en la parte alta
dei rfo Lagunilla.

FolO 2: Arrnero antes y después de la catâstrofe
dei 13 de noviembre de 1985. (Fotograffas aéreas

dei Instituto Geogrâfico "Agustin Codazzi" de
Bogotâ. tomadas el 5/5/1985 y el 24/11/1985).
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Foto 3: Sector norte de Armero afectado por un flujo muy denso y
relativamente lento. Las destrucciones son parciales. .

Foto 4: Sector centro y sur de Armero afectado por f1ujos menos densos y mas
rapidos que el que se proyect6 sobre la parte norte de la ciudad. Las
construcciones han sido arrancadas a mvel de los cimientos.



Nevada dei Ruiz - Cotopaxi

y mas bién pocas derrumbadas (foto 3). Luego de este alu
vi6n, acaecieron fiujos menos densos y mas rapidos (unos
40 km por hora) debido a la limpieza de los cafiones hecha
por el fiujo anterior. Estas coladas, cuya altura alcanz6 5 m
(9) en algunos lugares, afectaron mas espedficamente el cen
tro y el sur de Armero, arrancando las viviendas en el nivel de
sus cimientos (foto 4). Estos escurrimientos se dirigieron
hacia el Norte por 8 km Yhacia el Este en direcci6n dei Mag
dalena sobre aproximadamente 18 km. Los ultimos flujos,
menos importantes, siguieron el cauce habitual dei Lagunilla
sobre un trozo estrecho de unos diez kil6metros de largo.

1.1.3. Sintesis de los factores naturales de la catâstrofe

La erupci6n volcânica en sf solo desempefi6 un papel
indirecto en el desastre. Las explosiones, las caidas de tefras,
el fiujo piroclastico causaron pocos estragos. No se seflala
ninguna vfctima entre las poblaciones que vivfan en las faldas
deI volcan, a veces muy cerca dei crater. Solo las viviendas
sufrieron por la precipitaci6n de piroclastos. Sin embargo,
fueron los conglomerados alejados dei crater, instalados al
borde de los rios provenientes dei Ruiz y generalmente

~ asentados en los valles, los què fueron afectados :

- 1500 a 2000 muertos y destruccion de algunos barrios de
Chinchina (Departarnento de Caldas) localizada a unos
treinta km dei crater;

- algunas destrucciones materiales en Mariquita y Honda
(departamento de Tolima), localizadaS respectivamente a 60
y 70 km dei crater.

- 23 a 24.000 muertos, 5.000 heridos y destrucci6n casi
total de Armero a 45 km de distancia (foto 2).

Por otra parte, la erupci6n volcAnica no fue de una vio
lencia excepcional sinD de talla moderada: VEI =3 (10) yel
volwnen de las tefras emitidas fue relativamente bajo: 39 mi
1I0nes de m3 [NaranjQ y al., 1986.].

Sin embargo, esto bast6 para generar lahares destructores
debido a la existencia de un casquete glaciar, aunque sola
mente entre el 8 y el 10 % dei volumen de este casquete se
haya fundido bajo el efecto dei fiujo piroclastico y de las
caidas de tefras. También fueron otros los factores que con
tribuyeron para acrecentar y orientar este fen6meno, por
ejemplo la pendiente particularmente fuerte (5000 m de des
nivel en 45 km entre el crater y Armero) , 0 la canalizaci6n dei
fiujo en profundas quebradas. Coadyuvaron también con
diciones meteorol6gicas particularmente malas antes y
durante la erupcion: las lIuv-ias intensas saturaron el suelo y
disminuyeron la cohesi6n de los dep6sitos de pendiente,
tarnbién volvieron dificil 0 casi imposible la observaci6n de
los fen6menos. Hay que anotar también -que los mayores
eventos se produjeron de noche. Por fin, la orientaei6n
privilegiada de los lahares hacia el Este se debe principal
mente a la localizaci6n dei crater Arenas, descentrado sobre
el ma:rgen noreste dei casquete glaciar cerca dei nacimiento
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dei rio ~ufrado. El fiujo piroclastico en particular aféct6
esta parte dei glaciar.

1.2. El fen6meno bumano

1.2.1. El problema de las fuentes de informacion.

Las consecuencias de la erupci6n dei Nevado dei Ruiz,
volcan que daba signos premonitorios un aflo antes, son tan
graves que inmediatamente se plantea una pregunta: "~Es el
volcan el unico responsable de la catâstrofe 0 s610 constituye
un elemento que origina una situaci6!~ cuyo desenlace
depende antes que nada de la acci6n humana?"

Una primera respuesta nos proporcionan los titulares.de
los peri6dicos colombianos (El Expectador, El Tiempo, entre
otros) que aparecieron luego dei 13 de Noviembre. Entre
estos titulares, algunos son particularmente duros y con
mucho contenido: "La tragedia de Armero: una avalancha de
errores" , "La culpa no es dei Ruiz", "Rudimentarias medidas
de prevenci6n", ''El gobiemo ha ignorado mapas de riesgo
dei Ruiz", 0 también "Cronica de una muerte anunciada':'
retomando el titulo de la célebre novela de Gabriel Garefa
Marquez. Estos artfculos no inculpan ni al volcan, ni a Dios,
ni a la fatalidad. Atacan directamente a las personas,
esencialemente a las autoridades nacionales y regionales, a
los responsables polfticos, de la Administraci6n y de la
Defensa Civil.

Si bien parece evidente considerar la responsabilidad de
las autoridades coma un elemento clave, resulta sin embargo
diffcil contentarse con esta unica versi6n, a veces simplista y
muchas veces dictada por la c61era y la pasi6n comprensibles
ante el fenomenal suceso. Es necesario ir mas alla y distinguir
las causas inmediatas de las causas profundas de la catâstrofe.
Esto plantea el problema de las fuentes de informaci6n. Estas
son multiples y, por la gravedad deI tema y la importancia de
los factores en juego, se notan, inevitablemente, numerosas
contradicciones en todo 10 que pudo ser dicho 0 escrito
después dei desastre.

Tomando en cuenta este hecho, se intenta hacer a conti
nuaci6n un ensayo de sfntesis de las causas de la catâstrofe, a
partir de las versiones de las diferentes partes:

- utilizaci6n de documentos oficiales [Secretarfa de
Informaci6n y Prensa de la Presidencia de la Republica,
1986]; de obras colombianas dedicadas a la catâstrofe
[Restrepo, 1986; Pardo, 1986; Santa, 1988]; de documentos
cientfficos que evocan los aspectos humanos [Parra y
Cepeda, 1987; Thouret, 1988];

- revista de prensa (El Expectador, El Tiempo, varias
revistas semanales) desde el 13 de noviembre de 1985;

- entrevistas personales con cientfficos colombianos y
extranjeros que han participado, en una forma u otra, de los
eventos que precedieron la catâstrofe; con representantes d.e
la ONAp (Oficina Nacional de Atenci6n de Emergencia), dei



SENA de Ibagué (Centro de Fonnaci6n Ambiental), de
organismos que trabajan patùcularmente para los damnifica
dos de Armero (Foro Nacional para Colombia) y con sobre
vivientes de Armera, instalados hoy en dia en Lérida.

1.2.2. Las causas inmediatas de la catastrofe.

Las causas inmediatas nos llevan a considerar 10 que pas6
en la tarde y noche dei 13 de noviembre de 1985. A eso de las
15h, se produjo la primera explosi6n. Una hora mas tarde, el
director de la Defensa Civil dei Departarnento de Tolima es
alertado por radio de la erupci6n. Una larga reuni6n, dirigida
por el director de la Defensa Civil y el de la Cruz Roja, tuvo
lugar en los locales de esta ultima en Ibagué. Estaban
ausentes, el gobemador dei Departamento y el cornandante
de la Policia. Segun la version oficial, a las 19h30, al ténnino
de esta reuni6n, se transmite por las radios nacionales un
mensaje de evacuaci6n de Armero y de los otros conglo
merados amenazados. "Como fue recibido el mensaje en
Armero? Los sobrevivientes hablan de infonnaciones confu
sas escuchadas a eso de las 21h 0 de consejos como el
siguiente: "Por el radio nos avisaron que nos fuéramos para el
estadio y nos protegiéramos como pudiéramos". Numerosos
fueron los que no escucharon estos avisos 0 que no los
interpretaron en su justo valoT.

Hay que considerar, para entenderesto, que, desde que las
cenizas habfan empezado a caer sobre Armero, se habfa
hecho todo 10 posible para tranquilizar a la poblacion. Las
personas preocupadas, que buscaban infonnaciones y conse
jos sobre la actitud a tomarse, se acercaron a gente de su
confianza, tales como el cura y un profesor de Armero,
miembro dei comité local de la Defensa Civil. Parece ser que
éste ultimo se comunic6 con Bogota para obtener ins
trucciones, a 10 que se le hubiera aconsejado no alarmarse,
transmitir mensajes tranquilizadores a la poblacion. Asf 10
hizo y usando los parlantes de la iglesia incit6 a los habitantes
a tomar la situaci6n con calma y quedarse en casa. Les
aconsej6 iaplicarse un pafiuelo humedo en la nariz y utilizar
buenos ventiladores para donnir! Numerosos testimonios
son pruebas de la confianza depositada en las palabras
apaciguantes dei cura y dei profesor: "Cuando empez6 a caer
ceniza, el cura nos dijo que no temiéramos"; "Si nos hubieran
avisado con tiempo, habrfamos podido evacuar. Pero siempre
nos decfan que NO habfa peligro. Por eso no nos movfamos".

Preocupado por la evoluci6n de la situaci6n, el alcalde de
Armero, por su parte, intent6 comunicarse con el Comité de
Seguridad de Ibagué y con el gobemador dei Departamento,
para pedir instrucciones sobre el comportarniento que habia
que seguir. Fue imposible debido a la ausencia dei gobema
dor pero tarnbién por culpa de problemas técnicos. Sin
embargo, a eso de las 21h45, una llamada de Murillo (pueblo
cercano al cniter pero retirado dei paso de los lahares)
confinno la erupci6n dei Nevado dei Ruiz. En seguida, el
alcalde orden6 a los bomberos alertar a las poblaciones que
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vivian al borde dei rfo Lagunilla, en particular a los
habitantes de los barrios "La Acequia" y la "Pradilla", y
evacuarlos hacia el centro de la ciudad 0 hacia los colinas
cercanas. Al mismo tiempo, los bomberos tenfan como
encargo el de tranquilizar a los demas habitantes de la ciudad.
Esta medida, que de todas maneras hubiera tenido una
eficacia lirnitada, fue tomada demasiado tarde. Los lahares ya
se proyectaban sobre Armero.

Esta rapida descripci6n de los acontecimientos perrnite
sacar algunas conclusiones:

- Existio una evidente falta de coordinaci6n entre las
autoridades nacionales, departamentales y locales. Todos los
responsables no estaban en su puesto en el momento critico y
se puede hablar de negligencia a este nive!. Sin embargo se
transmiti6 la alerta desde Ibagué.

- El mensaje fue mal recibido, 0 por 10 menos mal
entendido en Armera, 10 que plantea el problema dei modo de
transmisi6n y sobre todo el dei contenido dei mensaje de
inforrnaciQn. Este seguramente no fue 10 bastante claro,
preciso, repetido 0 adaptado a los que iban a recibirlo. De
cualquier manera, no fue convincente.

- Los problemas de orden técnico fueron numerosos:
entre otros, problemas de comunicaciones entre Ibagué y
Armero, sirena de los bomberos de Armero averiada.

- Las medidas tomadas en un Armero aislado pero aler
tado, fueron tardfas y/o inadaptadas a la situaci6n, que se trate
de las que fueron aconsejadas por el cura y el profesor 0 de las
que fueron ordenadas por el alcalde.

- Pese a las caidas de cenizas, la mayoria de la poblaci6n
no hizo mayor caso de los mensajes difundidos por radio y
prefiri6 escuchar las voces tranquilizadoras de los que cono
dan y de quienes confiaban. Durante las horas que precedie
ron la irrupci6n de los lahares, pocas personas dejaron sus
casas por iniciativa propia para irse a refugiar en las colinas
cercanas. Aigunos sobrevivientes confiesan que tuvieron
ganas de hacerlo ipero la noche y la torrnenta les disuadieron!

Si s610 se consideran los hechos registrados durante la
tarde y noche dei 13 de noviembre, se tiende a.decir que la
responsabilidad de la catâstrofe recae en parte sobre las auto
ridades nacionales y regionales, pero quizas mas aun, sobre
los problemas relacionados con las deficiencias técnicas,
sobre las autoridades polfticas y morales (cura, profesor,
ete...) de Armero y sobre la misma poblaci6n. Asi fue como
las autoridades culparon generalmente a los habitantes de
Armero: "La Cruz Roja Colombiana alert6 a la poblaci6n de
Armero, Lfbano, Mariquita y Honda que debfa evacuar, que
debfa salir dei ârea, pero la poblaci6n no· acat6 tal
llamamiento. Diversas versiones han indicado que la gente en
su mayorfa, no crey6 en la advertencia sobre el peligro y
pens6 que nada pasarfa, por 10 cual no se retir6 de la zona"
[General Miguel Vega Uribe, Ministro de la Defensa
Nacional]; 0 tarnbién "La gente no crey6 por tratarse de algo
desconocida e impredecible" [Jaime Hayos Aranga, Gober
nador dei departarnento de Caldas] (11).
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Por 10 tanto, es necesario ver mas alla de los hechos de
este rua para buscar las causas profundas de la catâstrofe.

1.2.3. Las causas profundas de la catastrofe.

Una preparaci6n muy insuficiente.

Para protegerse de los peligros naturales 0 para limitar sus
consecuencias, la sociedad dispone, para simplificar, de tres
tipos de medios:

- La limitac~n de la ocupaci6n humana en las regiones
que presentan un riesgo elevado;

- La protecci6n tecnol6gica frente a los fen6menos
naturales;

- La preparaci6n de los hombres, tanto moral como prac
tica, destinada a afrontar, con los medios disponibles, una
eventual situaci6n de emergencia. Esta preparaci6n atai'ie a
los cientfficos, a las autoridades polfticas y administrativas,
tanto nacionales coma regionales y a las poblaciones que

• viven en las regiones amenazadas.

Insistiremos poco sobre los dos primeros puntos. Es evi
dente que si algunas reglamentaciones hubieran prohibido,
en Chinchina , la construcci6n de viviendas en el borde dei
rio que drena las aguas dei Ruiz, que si Armero no hubiera
sido construida sobre un cono de deyecci6n a la desembo
cadura de la cordillera volcanica en la llanura dei Magdalena,
la catâstrofe no hubiera tenido el efccto que se le conoce. Ya,
luego de la erupci6n de 1845, que produjo unas mil vfctimas
en una regi6n todavfa poco poblada, Joaqufn Acosta escribfa:
"Lü que es extrano, es que ninguno de los habitantes de estos
pueblos construidos sobre Ioda solidificado de antiguos
derrumbes ha sospechado jamas et origen de este amplio
terreno...". La calidad de los suelos de orfgen volcanico, la
presi6n demogrMica, las estructuras socio-econ6micas dei
pafs hacen que el impedimiento 0 la 'limitaci6n de la
ocupaci6n humana en los sectores,potencialmente peligrosos
resulten muy diffcil, a veces imposible. La prueba radica en
que ya se esta cultivando con éxito en los dep6sitos de los
lahares de 1985, quizas es cuesti6n de tiempo para que se
construyan nuevas viviendas.

En segundo lugar, i, hubiera sido Mil una protecci6n tec
nol6gica ? En el casa dei Ruiz, represas, muros de estribo,
sistemas de desviaci6n de los escurrimientos coma los que
existen en el Jap6n i,hubieran sido eficaces? Quizas, pero el
disponer de estos medios supone cierto nivel de desarrollo
econ6mico que todavfa pocos paises en el mundo han
alcanzado. En cuanto a la tecnologia poco onerosa, algunos
sistemas deteetores dei paso de los lahares, hacienda funcio
nar una sirena de alarma, hubieran seguramente sido muy
utiles. Pero hubiera sido necesario implementar cierta disci
plina (12) y enseflar a la gente a reconocer las seflales y a
reaccionar en consecuencia.

"
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Esto nos lleva a considerar el tercer punto. Cuando la
limitaci6n de la ocupaci6n humana no ha sida posible,
cuando la protecci6n tecnol6gica es limitada, la magnitud de
la catastrofe depende sobre todo dei comportamiento
humano durante el periodo que precede inmediatamente al
impacto natural. Este comportamiento esta en gran parte
relacionado con la calidad de una preparaci6n emprendida
con la suficiente anticipaci6n.

El Nevado dei Ruiz habfa dado signos que anunciaban su
erupci6n, un afio antes. Varias misiones cientfficas extranje
ras (UNDRO (13), misi6n italiana, etc ...) se habfan sucedido
para observar el volcan y se habfan marchado dejando a las
autoridades colombianas informes alarmantes. Existia un
mapa de los riesgos potenciales dei Ruiz indicando casi
exactamente los sectores qui iban a ser efectivamente afeèta
dos (fig. 3). La maqueta de este mapa fué terminada el 7 de
Octubre y publicada en el diario El Expectador el 9 de
Octubre (es verdad que la versi6n definitiva s610 fue entre
gada a las autoridades gubemamentales el IOde Noviembre).
Pese a todo esto, la falta de coordinaci6n de las autoridades,
la reacci6n de la poblaci6n de Armero 0, en forma general, la
improvisaci6n y la confusi6n en cuanto a la toma de decisi6
nes y a las actuaciones, muestran que, con toda evidencia,
nadie estaba realmente preparado a afrontar la situaci6n dei
13 de noviembre.

Durante los meses que precedieron a la catastrofe, se
pudo notar, a través de los conflictos y de los estudios sepa
rados, una dispersi6n de los esfuerzos cientificos. En parti
cular, a la escuela de los ge610gos universitarios, se oponfan
los de Ingeominas (Instituto de Geologfa y de Minas) (14).
Por otra parte, estos ge610gos no disponian de los medios
técnicos y financieros necesarios para asegurar una
vigilancia satisfactoria dei volcan (15): la red de sism6grafos
era insufisiente, los aparatos s610 eran consultables en el
lugar, estos no estaban sincronizados y muchasveces ave
riados, eran necesarias varias semanas para la elaboraci6n de
registros sfsmicos y estos eran los unicos datos referentes al
volcan. No existfa ningun helic6ptero disponible para
observar el comportamiento dei volcan, los viaticos para las
visitas de campo eran dificilmente otorgados, ete. Por estas
razones y tomando en cuenta la apaciguaci6n de la actividad
dei volcan, éste ya no era observado en forma rigurosa y
continua la vfspera de la catâstrofe. Por ir6nico que parezca,
el Ruiz se ha vuelto, desde entonces, uno de los volcanes mas
vigilados dei planeta. Por fin, segun el ex- director cientifico
dei Observatorio Volcanol6gico Nacional (16), no habian
expertos suficientemente competentes y los que existian no
gozaban de la plena confianza de las autoridades.

Si bien se habla mucha de la falta de coordinaci6n entre
cientfficos, el casa es igual entre estos y las autoridades (17).
Estas dejaron, generalmente, que las cosas demoren mucho.
Esto se manifest6, por ejemplo, en la vaga diligencia en
contestar a las propuestas de ayuda de organismos cientificos
extranjeros, por la instalaci6n tardfa de cuatro sism6grafos
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A- Lo que fue previsto desde Riesgo por cafda 1: alto Riesgo por flujo 3: Alto 5 : Riesgo por lahares
el 7 de octubre de 1985 de cenizas 2: bajo piroclastico 4: Bajo

Ceruzas 8: Sector afectado por flujo 9 : Zona afectada
B- Lo que ocurrio el 13 de 6 : Mas de 10 cm de espesor piroclastico y derrumbamien- por los lahares

noviembre de 1985 7 : Mas de 1 mm de espesor to de rocas y hielo

Figura 3 : Erupci6n deI Nevado dei Ruiz: comparaci6n entre 10 que se habia previsto en octubre de 1985
y 10 que ocurri6 en Noviembre de 1985. (Fuentes: Thouret, 1986; Secretaria de Informaci6n y Prensa de
la Presidencia de la Repûblica, 1986; Naranjo y al., 1986).

portâtiles, solo instalados el 20 de julio, por un pedido
también tardfo de un mapa de los riesgos pàtenciales a
Ingeominas. También se hizo 10 posible para ahogar las voces
consideradas como alarmistas (por ejemplo, informes de
cientfficos extranjeros quedaron secretas; la intervenci6n de
los representantes dei departamento de Caldas en la Câmara
de Diputados fue considerada como "dramatica y
apocalfptica" (18), etc".).

Por otro lado, las autoridades se preocuparon poco de la
preparaci6n de las poblaciones amenazadas. Sin embargo no
se puede negar la actividad tardfa pero real de los organismos
regionales de defensa civil 0 de capacitacion (tales como el
SENA: Centro de Formacion Ambiental). Estos organizaron
algunas conferencias, en particular en Armero, sobre el tema
de los riesgos volcanicos y particularrnente sobre los deI
Ruiz. Sin embargo, parece que estas conferencias estaban
destinadas, sobre todo, a las autoridades y personalidades

locales que debfan, a su vez, traducir y transmitir las infor
maciones necesarias a la poblaci6n. Segun los sobrevivien
tes, esto no se realiz6 0 no se encamino en forma clara y
precisa. Ademas, parece que los afiches destinados a infor
mar al publico sobre las medid;:lS a tomarse en caso de
emergencia, fueron poco difundidos, y por 10 tanto, gene
ralmente no eran conocidos. Por otra parte, las informaciones
accesibles al conjunto de la poblacion, esencialmente a través
de los medios de comunicacion que evocaban peri6di
camente la situaci6n deI Ruiz, eran ante todo inforrnaciones
de orden general. En realidad, nada que pueda crear una ver
dadera conciencia de los peligros 0 de los riesgos 0 que pueda
ser util a nivel practico para afrontar una situaci6n de
emergencia.

Esta preparaci6n insuficiente a todo nivel, esta princi
palmente relacionada con dos factores :

- la falta de conciencia de los peligros reales y de los
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riesgos re1acionados con estos peligros;
- el contexto politico, econ6mico y social dei pais.

Unafalta de conciencia de los peligros reales y de los riesgos
relacionados con estos peiigros.

Ya sea por parte de las autoridades 0 por parte de las
pob1aciones, nadie imaginaba 0 creia que podria producirse
un fen6meno de la importancia dei que conocemos hoy en
dia. La tendencia general era la de minimizar el riesgo rela
cionado con una erupci6n dei Ruiz 0 con el derretimiento dei
hielo que hubiera provocado esta erupci6n. En este sentido, la
reacci6n dei alcalde de Armero es caracteristica. El hecho de
intentar evacuar solamente a las poblaciones que vivian al
borde dei Lagunilla muestra perfectamente que esperaba una
inundaci6n importante, pero sin relaci6n de medida con los
acontecirnientos que se produjeron realmente. Este, ademas,
Qensaba sobre todo en la ruptura de una represa nanrral, El
Sirpe, localizada arriba de Armero y cuyo contenido s610 era
de aproximadamenle 1 mil16n de m3 (a comparar con los 80
millones de m3 que se volcaron sobre la regi6n de Armero).
Varios sobrevivienles confiesan que no creian en una
inundaci6n y en casa de que se produjera, "el agua s610 hu
biera alcanzado el nivel de la rodilla". La pasividad de las
autoridades gubemamentales y su hostilidad frente a algunas
personas consideradas coma alannislas, entre ellas el alcalde
de Armero, tarnbién pueden ser consideradas como las mani
festaciones de una infuna percepci6n dei riesgo real. Por fin,
lodos los cienlificos l, estaban concientes de la magnilUd po
tencial deI fen6meno?

La explicaci6n de esta infima pereepci6n se localiza a dos
niveles: '

Por una parle, nadie poseia una experiencia anlerior de
una erupci6n dei Nevado dei Ruiz. Tampoco existia una
memoria colectiva, ya que Armero fue fundada solamente en
1890, es decir poslerior a la ultirna erupci6n dei Ruiz en 1845.
En realidad, es sobre lodo después de la cauistrofe que se luvo
conocirniento de los relatos de Fray Pedro Sim6n y de
Joaquin Acosta, 0 que se los volvi6 a 1eer con un nuevo
interés. Ademas, y sobre lodo ~ nivel de la poblaci6n, ya la
gente empezaba a acostumbrarse a las manifestaciones dei
Ruiz que .se producian desde hacia un ano y que hasta enlon
ces no habian sido de pe1igro para la genle.

Por otra parle, a nivel mundial, no exislia casa alguno de
catastrofe de tipo comparable, que pueda servir coma refe
rencia Sin embargo, los lahares no constituyen fen6menos
excepcionales: se conocen en Islanda, en Jap6n, en Nueva
Zelandia,o, mas eerca, en Chile (Cabulco en 1961; Villarrica
en 1971), para cilar s610 algunos ejemplos. Pero hay que
remontarse a 1919 para encontrar un casa de lahares
particularmente mortiferos (unas 5000 vfctimas en Java, en

. Indonesia, luego de la erupci6n dei volcan Kelud) yademas,
en este caso, estos lahares tenian un origen diferente a los dei
Ruiz (expulsi6n de un lago de Craler). En 1980, la erupci6n
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deI Santa Helena en los Estados Unidos, habia provocado
lahares pero éstos habian parecido ocultados, por 10 menos
ante el publico, por fen6menos de mayor irnportancia como
las avalanchas de escombros y las nubes ardienles.

El contexto poUtico. econ6mico y social

Las permanentes dificultades de orden politico, econ6-
. mico y social (un ejemplo, el ataque al palacio de justicia de

Bogoui por el M19 con unos cien muertos, un poco mas de
una semana anles de la tragedia dei Ruiz) hacen que, inevi·
tablemenle, los riesgos nalurales no conslituian una prioridad
entre las preocupaciones de las aUloridades colombianas. Sin
embargo, habia habido el lerremoto de Popayân en 1983,
importantes inundaciones al norte dei pais en 1984, para cilar
s61amenle las cauistrofes mas recienles. Eslo plantea el
problema de los inconvenienles relacionados con una
defensa civil no aut6noma, confiada solamenle al nivel
pOHtico.

También se planlea el problema de la eentralizaci6n
exeesiva de los trabajos de planificaci6n sobre los riesgos
nanrrales y su prevenci6n en Colombia. Los organismos de
defensa civil han trabajado independientemente de la pobla
ci6n. La comunidad nunca ha participado en la elaboraciones
de planes que le conciernen. Sin embargo, sobre este tema,
uno de los participanles en un seminarlo sobre las calâstrofes
nanrrales, que tuvo lugar en Ibagué el 1ro de Oclubre de
1985, declaraba: "Los ciudadanos deben ser los protagonis
tas de su fuluro y no los simples espectadores de él" [citado
por Pardo, 1986].

Se haee muchas veees referencia al papel de la burocracia
colombiana en la cauistrofe como un faclor dei bloqueo a
nivel de las Lomas de decisiones y de las acciones. Un arliculo
publicado en el diario El Tiempo dei 20/12/85, lilulado "La
burocracia casi peor que el volcan", muestra el curioso
camino tomado por una caria de la UNESCO que proponia
los servicios de sus cienlificos. Segun el aulor de esle arti
culo, esta carla circula duranle varios meses, de escrilorio en
escritorio, desde el ministerio de Relaciones Exteriores al de
Planificaci6n Nacional en donde se perdi6, luego de haber
pasado por el ministerio de Educaci6n, Ingeominas, el
minislerio de Obras Pl1blicas y las oficinas dei gobernador
dei departamento de Caldas.

Por otra parte, ya hemos hablado de los problemas eco
n6micos y sociales relacionados con la limitaci6n de la
ocupaci6n humana en las zonas peligrosas, dei problema dei
costo de una protecci6n tecno16gicaeficaz y el de la falta de
medios técnicos y financieros disponibles para los cienlifi
cos. El factor econ6mico también interviene a otro nivel. Los
responsables de la economia local, basândose en importanles
actividades agricolas (café, arroz, algod6n, soya y sorgo),
comerciales y bancarias, temian la propagaci6n de un
movimiento de panico que hubiera comprometido sus
intereses [Restrepo, 1986; El Tiempo, 23/11/85]. Por 10 tanlo
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se puede pensar que éstos ejercieron presiones para que las
autoridades minimizaran los riesgos y para que la poblaci6n
fuese tranquilizada.

Por fin, lambién se muestra a veces la debilidad de las
organizaciones comunitarias deI deparlamento de Tolima
[Santana, 1986] y la ausencia de hombres poliLicos suficien
temente fuertes en la regi6n de Annero (El Tiempo, 23/11/
85). Nunca hubo reuniones de asociaciones 0 de comités para
conversar sobre la situaci6n provocada por el volcan.
Tampoco hubieron reclamaciones colectivas al gobiemo y
los requerimientos dei alcalde de Annero siempre quedaron
sin respuesta.

También hubiéramos podido evocar otros factores, indi
reclaillente relacionados con la catastrofe colombiana. No se
trata de realizar aquf un invenlario exhaustivo de estos facto
res sino de mostrar, a partir de aIgunos ejemplos, el papel a
veces complejo y decisivo deI factor humano en un evenlO de
esta naturaleza, sobre todo en un pafs en vfas de desarrollo. El
fenomeno natural, en particular cuando es previsible, no
puede ser considerado como el principal responsable de una
catastrofe. Este perturba el fragil equilibrio que existe entre el
hombre y la naturaleza pero la importancia de los estragos
esta relacionada, ante todo, con la respuestaJlue el hombre da
a la situaci6n. Esta respuesta esta principal mente asociada a
la memoria deI hombre frente a la naturaleza y al contexto
poliLico, econ6mico y social.

* * *

Otro volcan andino, el Cotopaxi, se ha manifestado en
varias ocasiones en el pasado y las consecuencias de sus
erupciones fueron muchas veces muy graves tanto a nivel
humano como materia1. Vivimos actualmente un periodo de
reposo deI volcan ecuatoriano. Pero LPor cuanto Liempo
todavia? En la eventualidad de una reacLivaci6n, LP0dria el
Cotopaxi provocar una situaci6n comparable a la que provo
c6 el Nevado dei Ruiz?

2. LOS FACTORES NATURALES DE RIESGO
RELACIONADOS CON UNA EVENTUAL
ERUPCION DEL VOLCAN COTOPAXI (ECUADOR)

2.1. El volcan Cotopaxi: contexto geogrâfico y
geomorfol6gico.

El Cotopaxi (5897m) esta localizado en el borde occi
dental de la Cordillera Oriental 0 Real deI Ecuador, a 60 km
al sur de Quito. Se eleva en medio de tres volcanes apagados
y muy erosionados: el Rumiflahui, el Sincholagua y el
Quilindafla y domina la depresi6n interandina poblada, cuya
altura se acerca a los 2800-300ûm (fig. 4).

El aparato volcanico cubre u, " superficie de 380 km2, su
volumen esta estimado en 272 km3 y el diametro a la base es
de 22 km [Hanlke y Parodi, 1966]. A diferencia deI Nevado
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dei Ruiz, presenta una forma comca casi perfecta y la
inc1inaci6n de sus flancos es de aproximadamente 35°. En la
cima deI aparato y ligeramente decentrado hacia el sur-este,
se abre un crater de 800 m de diametro en el cual se encaja un
segundo crater de 250 m de diametro y de 120 m de
profundidad .

Un gran casquete glaciar de 5 km de diâmetro y de 27
km2 de superficie (foto 5), cubre la parte somital dei volcan
sin tapar el crater. La alLitud de la base de los glaciares esta
localizada a cerca de 4700-4800 m en la vertiente occidental
y baja a cerca de 4500-4600m, en la vertiente opuesta que se
encuentra bajo la influencia amaz6nica. Su volumen, estima
do en 1,089 km3 [Jordan y al, 1986] es comparable al de los
glaciares deI Ruiz pese a desniveles sensiblemente diferentes
(aproximadamente 500 m para el Ruiz, mas de 1000 m para el
Cotopaxi). Esto se explica por una mayor profundidad de los
hielos deI Ruiz, ya que la topograffa favorece la existencia de
una plataforma glaciar.

Debajo dei limite de los glaciares, los flancos dei volcan
son profundarnente cortados por rfos con una disposici6n
radial. Las quebradas dejan aparecer una estructura sub-ya
cente caracterislica de los estrato-volcanes (sucession de
lavas andesfticas y de abundantes capas de material piroc1âs
tico: bombas, lapilli, cenizas). A partir de estas quebradas, el
sistema hidrografico se organiza en tres direcciones:

- hacia el Norte (rfo Pita y luego rio Guayllabamba y rio
Esmeraldas, que desembocan en el Pacffico);

- hacia el Sur y luego hacia la cuenca amaz6nica después
de cruzar la Cordillera Real (Rfo Cutuchi y luego rio
Pastaza);

- hacia el Este directamente (rios Tambo y Tamboyacu,
luego rio Napo).

Los suelos de los valles seguidos por los rios Pita,
Cutuchi, Tambo y sus afluyentes, eslân tapizados con dep6
sitos lahâricos. Los mas espectaculares eslân localizados en
la base de la vertiente norte dei Cotopaxi en donde los de la
Pampa deI Limpio y los deI rfo Pita se juntan y se expanden
sobre cerca de 6 km de ancho.

2.2. Recuento hist6rico y actividad deI Cotopaxi.

En el estado actual de las investigaciones, es posible
distinguir dos grandes peri6dos en la historia deI Cotopaxi
[Sauer, 1965; Hall, 1977, Hall, 1987]:

- Un primer perfodo que empez6 hace aproximadamente
40.000 afios y que se caracteriz6 por una'aclividad muy ex
plosiva (19). Este periodo culmin6 con la formaci6n de una
caldera. El pico Morurco 0 Picacho localizado en la vertiente
sur deI Cotopaxi, asf como algunos afloramientos localizados
en la base de la vertiente norte (Incaloma), constituirfan los
principales vesLigios deI volcan anterior [Hradecka y al.,
1972].
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1 : Glaciares 7 : Principales rios provenientes dei Cotopaxi
2 : mas de 4.000 m.s.n.m. 8 : Principales carteteras
3 : 3.000 - 4.000 m 9 : Capital dei pals
4 : 2.000 - 3.000 m 10 : Capital provincial
5 : 1.000 - 2.000mIl:Cabecera cantonal
6 : menos de 1.000 m 12 : Cabecera parroquial

FigUla 4 : Mapa de localizaci6n de la regi6n deI Cotopaxi.



Cuadro 1 : Sintesis de las principales

erupciones dei Cotopaxi desde 1532
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Productos

Flujos piroclasticos ? • ? • •de las • .,
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(Indice de exoosividad volcanica)

Norte dei volcan (Valle
? ? • • •Regiones de los Chillos de Twnbaco)

afectadas por Oeste y Sur-oeste • • • • • • • • •los lahares (hacia Latacunl!a Salœdo)
Este ? ? • • •Ihacia el Oriente el Naoo)

Consecuencias
Dafios materiales • • • • • • • • •
Pérdidas humanas ? ? Cent ? Poc.. 1-1000
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- Thourer 1988
- Simkin y al. 1981
- Mojiéa y al. 1985
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- Lava ? ?

• •
Caida de piroclastos • • • • • •(cenizas,lapilli,bombas)

Produetos
de las Flujos piroc1asticos • • •

erupciones
Avalanchas

de escombros (*) • •
Lahares • • •

VEr (Volcanic Explosivity Index)
4 2 2 2

? 3
(Indice de ex[oosividad volcânica) 2

Regiones
El Oeste ? ? •(hacia el Rio Cauca) • •afeetadas por

El Este y Nor-este
los lahares (hacia el Rio Magdalena) • • •

Daiios materiales • • •Cons~uencias Fuentes:
Pérdidas humanas >=650 ~1000 ",25000

• • •

Cuadro 2 : Sintesi.s de las principales erup

ciones dei Nevado dei Ruiz desde 1595

(Productos, tipo de actividad, regiones
afectadas, consecuencias humanas y
materiales)

(*) U1tima avalancha de escombros fechada entre 25.000 y 13 000 B P (Smith YClapperton 1986)
Fuentes : cf. nota (22)
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_ Periodo eruptivo c=J Periodo de sub-actividad

Figura 5 : Periodos eruptivos y periodos de sub-actividad (reposo)
deI Cotopaxi desde 1532 hasta la fecha.

- Un segundo periodo, que dura desde hace aproximada
mente 14.000 afios, caracterizado por una actividad menos
explosiva y por el establecimiento dei cono actual en los
restos de la caldera antigua. Durante este periodo, el volcan
se ha manifestado por erupciones de tipo diferente (20) con la
emisi6n de flujos piroclasticos menos importantes que duran-

, te el periodo anterior, porcoladas de lava y por la producci6n
de lahares. Smith y Clapperton (1986) confIrman esta evolu
ci6n e indican que desde la ultima avalancha de escombros
(21), que remonta a una epoca situada entre 25.000 y
13.000 BP, las erupciones dei Cotopaxi se han vuelto mas
basicas y menos explosivas, dominadas por la producci6n de
andesitas basalticas.

Sin embargo, por 10 general, y pese a los recientes tra
bajos, s610 se conoce relativamente bien la historia dei
Cotopaxi desde hace 2.400 afios aproximadamente y sobre
todo desde el periodo hist6rico que va desde la conquista
espafiola hasta nuestros dfas.

Se habria producido una importante erupci6n hace 2405 ±
130 afios [Hall, 1987] Y ésta habria generado lahares de muy
gran amplitud cuyos dep6sitos de cerca de 2m de espesor, son
visibles en algunos puntos dei valle'de Los Chillos:
Conocoto, Tumbaco, carretera San Rafael-El Tingo [Mothes,
1988]. El volcan parece haber sido muy activo desde
entonces, ya que se reconocieron por 10 menos 41 erupciones
[Hall, 1987].

Desde el principio dei siglo XVI, se ha podido constituir
__ el recuento hist6rico de las erupciones dei Cotopaxi gracias a

los teSlimonios y a los trabajos de numerosos viajeros y cien
tificos (22). La figura 5 y el cuadro 1 indican las fases erup
tivas y las principales erupciones dei Cotopaxi desde 1532
hasta nuestros dfas. Durante este espacio de tiempo, el volcan
ha conocido seis episodios eruptivos de dur"lci6n desigual:
tres periodos muy brèves (1532-1534; 1698 Y 1803), un
perfodo de unos diez afios (1903-1914) Ydos perfodos largos
(1742-1768 y 1845-1886). Estos dos liltimos han sido el
rparco de erupciones panicu1annente violentas y catastr6-

ficas, sobre todo las de 1742, 1744, 1768 Y 1877. Los
perfodos de reposo (0 de sub-actividad) dei Cotopaxi resultan
igualmenteimportantes de considerar (fIg. 5). Luego de un
largo perfodo a escala humana (164 afios) suceden periodos
mucho mas cortos (44, 34,41 Y 16 ai'los).

Hay que anotar, por fin, que el volcan no ha presentado
una actividad importante desde 1914, salvo algunas manifes
taciones muy localizadas en los afios 30 y un sensible
aumento de la actividad sfsmica y fumar6lica en 1975 [Hall,
1975]. Desde entonces, se puede notar una moderada activi
dad de fumarolas en el crater [Miller, Mullineaux y Hall,
1978; Hall, 1987].

Ya que los conocimientos de la historia dei Cotopaxi s6lo
cubren una pequei'la fracci6n de su existencia, no resulta
posible, ni serio, prever un câlculo de probabilidades acerca
de una posible fecha de reactivaci6n. Sin embargo, en menos
de 500 ai'\os, el volcan ha.conocido seis periodos eruptivos y
unas treinta erupciones notables. Por otra parte, el volcan se
encuemra en calma aparente desde hace 75 afios mientras que
los tiltimos cuatro perfodos de reposo han sido mucha mas
cortos. Estos elementos, aunque insuficientes, son bastante
significativos para que no se descarte la posibilidad de una
erupci6n volcanica en los anos venideros.

2.3. Los lahares dei Cotopaxi.

Ademas de la reconstituci6n de la cronologia de las erup
ciones dei Cotopaxi desde 1532, los antiguos escritos per
miten en algunos casos conocer, 0 por 10 menos hacemos una
idea, de la fenomenologfa de las erupciol)es, de la locali
zaci6n de los sectores afectados, asf coma de las consecuen
cias materiales y humanas. El cuadro 1 resume las principales
informaciones adquiridas hasta la fecha.

Es importante notar que los testimonios y escritos de los
contemporaneos y cientfficos insisten panicu1armente sobre
los lahares (llamados "lodazaJes", "avenidas", "aluviones" y
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Foto 5 : El Cotopaxi (5897 m.) y
su casquete glaciar.

.Foto <i: Ruinas de la fabrica textil Villagomez
destruida por los lahares de 1877. Se puede ver el rfo
Cutuchi entre la fâbrica que estân desenterrando y un
barrio de Latacunga localizado en la orilla izquierda .
deI rfo.

Foto 7: "Cerca de Mulal6 a 20 kil6metros de
distancia deI centro deI Cotopaxi, una vasta llanada
constituida por una mezcla ca6tica de arenas y
bloques· vold.nicos de todo tarnano, representa el
enorme torrente pétreo de una averùda. En este sitio
sorprende el gigantesco bloque de andesita biotftico
anfib61ica llarnado Quilindusi que, coma testigo de la
forrTÙdable fuerza arrastrante de las avalanchas, esti
media enterrado en el aglomerado desecado de la
averùda, de cuya superficie aUn emerge por 8,5
metros midjendo 45 metros de circunferencia"
(Sauer, 1965).
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Foto 8: Enorme bloque de tarnaiio comparable al
Quilindusi. EI13 de noviembre de 1985, los lahares dei
Nevado dei Ruiz 10 arrastraron sobre varios kil6metros,
hasta Annero.
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Foto 9: San Rafael: construcciones
muy recientes a 10 largo dei rio Pita, en
un sector que fue afectado por los
lahares en 1877.

Foto 10: Latacunga: construcciones sobre
dep6sitos laharicos (orilla izquierda dei Cutuclù).
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mas recientemente flujos de Ioda 0 lahares). Estos fen6
menos, asociados a las erupciones volcânicas, son los que
han marcado mas profundamente a los contemporaneos
debido a su repetitividad (20 veces sobre las 30 erupciones
censadas en el cuadro 1) pero también debido a su violencia y
a las consecuencias catastr6ficas para los hombres,
superiores a las de cualquier otro fen6meno eruptivo. Los
siguientes extractos son particularmente ilustrativos:

- Luego de la erupci6n deL 17 de junio de 1742, La
Condamine (1751) habla de "los terribles efectos de la erup
ci6n de ese volcan y de la inundaci6n que la sigui6. Esta, mas
terrible todavla que la erupci6n misma que fue su causa, llev6
muy lejos la desolaci6n y la muerte".

- "Las inundaciones fueron en esta ocasi6n tan conside
rables y acaso mas aun que en 17fXJ. Las avenidas se derra
maron de nuevo par el valle de Chillo, y el rfo de San Pedro
arrebat6 los puentes y llev6 ganados y algunas chozas de paja
por el valle de Tumbaco. Naturalmente las inundaciones de la
provincia de Latacunga fueron aun mayores..." [Erupci6n dei
4 de abril de 1768, segun Wolf, 1905].

- uEran inmensos caudales de agua con enormes masas de
hielo, lodo, piedras y penascos que con fmpetu inconcebible
se precipitaban dei cerro. A poco rata brotaban ya de las
grandes quebradas dei lado austro-occidental arrancando
ârboles, destruyendo casas y arrebatando consigo ganados,
personas y cuanto encontraban en su curso... En menos de
una hora el terrible aluvi6n habia arrasado y cubierto de arena
y enorrnes piedras la vasta planicie, que dei pié dei Cotopaxi
se extienqe hasta Latacunga... Casi todas las casas que
constituyen ~I barrio Caliente fueron destruidas 0 llenadas de
barro... Llegan a 300 las personas que perecieron en solo el
distrito de Latacunga... Del lado boreal habfa recorrido los
paramos desde el pié dei mismo cerro hasta los llanos
comprendidos entre Alangasi, Guangopolo, Sangolqui y
Conocoto... Ni la parte que por el Vallevicioso se dirigi6 a los
bosques dei Oriente, ha sido dei todo inn6cua, pués, llegando
al pueblo de Napo destruy6, segun las noticias que nos
llegaron de alla, muchas casas, situadas en la orilla de ese rio,
arrebat6 como 20 personas y todas las canoas de los indios..."
[Erupci6n dei 26 de junio de 1877, segun Sodiro, 1877].

Seglin los relatos y las recientes observaciones de campo,
estos lahares que habrian alcanzado velocidades superiores a
40 km/h en un radio de 20 a 40 km dei crater [Hall, 1987],
siguieron tres direcciones privilegiadas (fig. 4).

- El sur-oeste y el sur, a 10 largo de los rios Cutuchi,
Saquimala y Alaques, que confluyen para dar un unico rio, el
Cutuchi, que atraviesa Latacunga. Pueblos 0 ciudades tales
como Lasso, Mulal6 en parte, San Felipe, Latacunga (foto 6)
y Salcedo se encuentran, pués, en el paso de los lahares. En
1877, estos habian hecho sentir sus efectos mas alla de Banos
y Puyo, es decir a mas de 150 km dei lugar de erupci6n
(Sodiro habla de la destrucci6n de los puentes de Pillaro,
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Patate, Banos y Agoyan, de molinos y haciendas entre Lata
cunga y las regiones de las provincias orientales).

- El norte, a 10 largo de los rios Pita, San Pedro (23) y
Santa Clara que confluyen en el Valle de los Chillos. En
1877, las inundaciones relacionadas con los lahares fueron
sentidas hasta Esmeraldas en la costa Pacffica (segun Wolf
[Wolf, 1878], ua las 4 de la manana siguiente, es decir, 18 ho
ras después dei principio de la catastrofe, lleg6 la avenida en
forma de una creciente dei ri6 Esmeraldas al Océano
Pacifico").

- El este, a 10 largo de los rios Tambo y Tamboyacu, luego
el rio Napo. Las enorrnes crecientes dei Napo que luego de
erupciones dei Cotopaxi, han provocado importantes dai'los a
cerca de cien kil6metros dei volcan (cf. la citaci6n de Sodiro
antes mencionada).

2.4. Un intento de comparaci6n Cotopaxi-Ruiz

La lectura de 10 que precede habni perrnitido notar algu
nas diferencias, pero también muchas similitudes entre los
dos vokanes, su acLÎvidad y las consecuencias de sus erup-
ciones. .

Las principales diferencias se encuentran al nivel de la
forma de los edificios volcânicos y de la de los.casquetes
glaciares aunque tengan un volumen comparable. También
se encuentran en cuanto al desnivel que existe entre las cimas
de los vokanes Y. las llanuras 0 valles que dominan
(aproximadamente 5.000 m para el Ruiz contra 3.000 m para
el Cotopaxi).

Ademas, el Cotopaxi y el Nevado El Ruiz son dos vol
canes de tipo explosivo localizados en el Cintur6n de Fuego
dei Pacffico y su existencia esta relacionada con la zona de
subducci6n de la placa Nazca debajo deI continente sur-ame
ricano. Los cuadros 1 y 2 permiten sin embargo notar las
panicularidades de cada uno de los vokanes en 10 que se
refiere a las frecuencias de erupciones y a los dinamismos
eruptivos. La frecuencia de erupci6n dei Cotopaxi es neta
mente superior a la deI Ruiz; sin embargo, este ultimo parece
haberse manifestado, en el periodo hist6rico, par un tipo de
actividad relativamente mas explosivo. Pese a VEI compara
bles, que van de 2 a 4 segun las erupciones (0 sea una explo
sividad de moderada a fuerte), se nota que, durante el periodo
hist6rico, el Ruiz no ha producido ninguna, 0 casi ninguna
lava. Por otra parte, las erupciones de 1595 y de 1845 han
dado lugar a fen6menos de avalanchas de escombros mien
tras que la ultirna avalancha de escombros dei Cotopaxi tiene
como fecha entre 25.000 y 13.000 BP. La diferencia de
explosividad que se nota entre los dos vokanes puede éstar
relacionada con la influencia, al nivel dei Ecuador, de la
dorsal Carnegie [Barberi y al., 1988] que daria al magma una
composici6n mas basica, por 10 tanto menos explosiva.

Habria que tomar en cuenta otros elementos para rea1izar
una verdadera comparaci6n entre los dos volcanes y su
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350.000 -

Poblaclon

CUADRO 3 : EVOLUCION DE LA POBLACION
DELASPARROQUIASAMENAZADASENPARTE
o TOTALMENTE POR EL COTOPAXI (1877-1988)

La explosion demogrâfica dei Valle de los Chillos, rela
cionada con la reforma agraria, con condiciones climaticas

Sodiro describe en el relato anterior los sectores dei Valle
de los Chillos que fueron afectados. Esta region era poco
poblada en 1877, solamente ocupada por haciendas yalgunos
pueblos, en su mayoria en altura, es decir fuera dei alcanze de
los lahares. Desde entonces, la poblaci6n dei valle se ha
multiplicado aproximadamente por doce y cuadruplic6 desde
1950 (cuadro 3). Al mismo tiempo, se extendi6 hacia las
partes bajas yel actual desarrollo de las construcciones se
realiza en gran parte al borde de los rios Pita, Santa Clara y
San Pedro (foto 9).

senor Manuel Checa. Lo desplayado de esa hacienda y la
superficialidad y estrechez dei cauce ordinario, se prest:3ba
demasiado a la invasi6n, y as! es que todo ese inmenso raudal
de agua se derram6 ampliamente en el espacio de mas de dos
kil6metros en longitud, y uno y medio en latitud, cogiendo en
el primer sentido de mas arriba dei Colegio hasta el pié de
Conocoto, yen el segundo desde el rio Cunugyacu hasla San
Pedro dei Tingo, pueblecito situado en las faldas
meridionales de Ilal6, y cubriendo toda esa vasta extensi6n de
cascajo y de arena".

* EsIJ.maC10n segun la evoluclOn de la poblaclOn de la Sierra
(siglos XIX y XX)
** Estimacion segun la evoluci6n de la poblaci6n de las
cabeceras y deI resto de las parroquias de 1974 a 1982
*** Son consideradas las parroquias siguientes: Alangasf,
Conocoto, Sangolquf, San Pedro de Taboada y San Rafael.

actividad. Sin embargo, para 10 que nos interesa, es
importante notar que las diferencias registradas anteriorrnen
te no parecen tener un efecto decisivo sobre la producci6n, el
volumen, la velocidad y el efecto devastador de los lahares.
En los dos casos, se puede consUltar que durante el periodo
hist6rico, los lahares resultaron de la fusi6n de una parte
relativamente pequena de los casquetes glaciares (24) y que
sus consecuencias son perfectamente
comparables (25). El paralelo que el
lector habria podido establecer entre los
relatas de las erupciones dei Cotopaxi y
dei Nevado dei Ruiz es particwarmente
significativo. .

1877- 1950-
1877* 1950 1988'- 1988 1988

VALLE DE LOS
CHILLOS*** 6000 17311 75000 x 12,5 x 4,3
PICHINCHA
18parroQuias 200J0 58268 185000 x 9,3 x 3,2
COTOPAXI
Il parroQuias 25000 71656 132500 x 5,3 x 1,9

., "

-- Las dos prQvincias

Las condiciones naturales y el pa
sada dei Cotopaxi indican que el volcan
podria, seg11n toda posibilidad, provocar
una situaci6n comparable a la sucedida
en el Nevado dei Ruiz en su erupci6n.
Pero el Cotopaxi, tanto coma el Ruiz,
domina regiones particularmente
pobladas. l.Ctiales son, por 10 tanto, los
factores humanos de riesgo especificos
de estas regiones?

3. LOS FACTORES HUMANOS DE
RIESGO ESPECIFICOS DE LA
REGION DEL COTOPAXI

3.1. Un crecimiento demografico
espectacular en los territorios
potencïalmelite amenazados.
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Ano

En su relato de la erupci6n dei 26 de
junio de 1877, Luis Sodiro [Sodiro,
1877] escribe: "El torrente que sigui6
por el rio Pila causé algunos danos en la
hacienda "El Colegio" pero muchos mas
en la de "San Rafael" perteneciente al

o -l.-' I 1 ' ---,--~I~--:-'-

1870 1890 1910 1\130 1950 1970 19\10

Figura 6: Curva de evoluci6n de la poblaci6n: parroquias de las provincias de
Pichincha y Cotopaxi amenazadas en parte 0 totalmcnte por el Cotopaxi.
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Figura 7 : Parroquias de las provincias de
Pichincha y Cotopaxi amenazadas por el Coto
paxi e incluidas en el mapa de los riesgos volca
nicos potenciales.

Figura 8 : Mapa simplificado de los peligros
potenciales deI Cotopaxi. (segun los mapas deI
Insùtuto Geoffsico de la Escuela Politécnica
Nacional de Quito).
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favorables, con el mejoramiento de las vfas de comunicaci6n,
con la extensi6n de la capital y con la especulaci6n
inmobiliaria, no es un casa linîco. Esta incidencia toca, por 10
general, a todas las parroquias de la provincia de Pichincha
que podrian verse seriamente amenazadas por el Cotopaxi
(fig. 6 Ycuadro 3) y que presentan, sobre todo desde los ai'ios
60, una fuerte aceleraci6n de su crecimiento demogrâfico. Se
encuentra el mismo fen6meno, aunque en menor escala, en la
provincia de Cotopaxi.

Si se consideran las 29 parroquias de las provincias de
Pichincha y de Cotopaxi, amenazadas por el volcan y com
prendidas en el mapa de riesgos potenciales relacionados con
el Cotopaxi establecida en 1988 por el Instituto geofisico de
la Escuela Politécnica Nacional (fig. 7 Y8),218.000 personas
aproximadamente viven en una zona potencialmente
peligrosa, 0 sea 68,5 % dei conjunto (cuadro 4). Entre ellas,
151.000 estan amenazadas por los lahares (riesgo mayor:
28.500; riesgo menor: 122.500) (26), 0 sea el 47,5% ·del
conjunto de la poblaci6n. Esto ilustra perfectarnente la
extensi6n deI campo de acci6n de este fen6meno en relaci6n
con otros peligros.

CUADR04
POBLACION AMENAZADA POR EL COTOPAXI

SEGUN EL TIPO DE PELIGRQ,

Son consideradas 29 parroquias de las provincias de
Pichincha y de Cotopaxi (estimaci6n de la poblaci6n
total: 317500 habitantes en 1988)

POBLACION NUMERO EN% SOBRE
AMENAZADA LE POBLACION

POR HABITANTES TOTAL

LOSLAHARES 151000 47,5

LACAIDA DE
CENlZAS y PIEDRAS 77500 245

LOSFLUJOS
PIROCLASTICOS 3000 1,0

UNA Ay ALANCHA
DE ESCOMBROS 62000 19,5

POR LO MENOS POR
UNO DE LOS CUATRO 218000 68,5

PRODUCTOS ANTERIORE~

impacto de un fen6meno generador de carastrofe puede ser
naturaI como voluntaria.

La preparaci6n sicol6gica y practica de una poblaci6n que
, le pennita afrontar en las mejores condiciones posibles el

Figura 9 : Poblaci6n amenazada por los lahares seglin el ruvel de
riesgo. (Picruncha: 18 parroquias tomadas en cuenta; Cotopaxi: Il
parroquias).

Rlesgo menor
38.000

La experiencia reciente de una catâstrofe deI tipo de la
que podrfa producirse constituye una preparaci6n natural.
Por ejemplo, en 1768, "el gran estarnpido que el Cotopaxi
dej6 oir, al comienzo de su erupci6n habfa sido una senal
benéfica: al momento huy6 todo el mundo a las aIturas aun
antes que la densa lluvia de cenizas hubiera cubierto la regi6n
con su impenetrable obscuridad. Esta vez por excepci6n, la
irrupci6n deI aIuvi6n no arrebat6 ninguna vida humana,
cuando en otros tiempos hizo desaparecer a cientos [Kolberg,
1885]. En 1768, no habian cientfficos para explicar 10 que
podrfa pasar; tarnpoco habfan autoridades que pudieron
dictar la conducta a seguir. Sin embargo, la gente tenfa la
experiencia de las erupciones anteriores deI Cotopaxi y,

ademas, una reciente experiencia (erupci6n
de 1742, 1744 Y 1766) deI mismo tipo en 10
que atane a los productos liberados directa 0

indirectamente por el volcan. Al reconocer
los signos precursores de una inminente
erupci6n, la poblaci6n amenazada com
prendi6 que el volcan se habfa vuelto, otra
vez, peligroso. Sabfa los riesgos que coma y
conocfa, por muysencillas que sean, las
medidas de protecci6n adaptadas a la.
situaci6n. Un siglo mas tarde, los habiiantes
de la regi6n deI Cotopaxi habfan perdido la
experiencia de sus ancestros y la erupci6n '
deI 26 de junio de 1877 quit6 la vida a un
millar de personas. Hoy en dfa, 112 ai'ios
después de esta erupci6n que fue la ultima
manifestaci6n importante deI Cotopaxi, esta
experiencia se ha vuelto a borrar. Ademas,
las erupciones anteriores deI volcan, como
fue el casa en 1902 de la de la Montana
Pelée en la Martinica (29.000 victimas), no

COTOPAXI

Rlesgo menor
84.500

Rlesgo mayor

/ 10.000

PICHINCHA

Sin' riesgo
90.500

3.2. Una poblaci6n por 10 genèral no preparada.

Hay que notar que 94.500 habitantes de la provincia de
Pichincha viven actualmente en sectores que podrian ser
afectados por lahares, 10 que, en comparaci6n con el efectivo
total de 1877 y de 1950, indîca un fuerte crecimiento demo
grâfico en este tipo de zona. Los lahares amenazarian globaI
mente a menos gente en la provincia de Cotopaxi (56.500),
pero éstas son mas numerosas en los sectores con alto riesgo

, (fig. 9).
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tuvieron una amplitud suficiente para quedar grabadas en las
memorias, por 10 menos con fidelidad. '

Dna encuesta realizada en septiembre de 1988 pennite
medir y matizar este fen6meno (cuadros 5 a 9) (27). Atai'ie a
91 personas deI Valle de los Chillos, viviendo en la parroquia
urbana de San Rafael (708 habitantes en 1950,4480 en 1982,
mas de 6000 en 1989) y 50 habitantes de Joseguango Bajo,

CUADR05
RAMA DE ACITYIDAD DE LAS PERSONAS EN1REVlSTADAS

EN SAN RAFAEL Y JOSEGUANGO BAJO

RAMA DE AcrIVlDAD SAN RAFAEL JOSEGUANGO BAJO
Pcrsonas % Personas %

AGRlCULTURA 1 1 32 64

lNDUSTRIA-ARTESANlA Il 12 5 10
SERVlClOS (Admini.-
traci6n, comc:rcio. 68 75 11 22
serv.dom6stico ete)
OTROS
(RetiradOll. amas de II 12 2 4
casa," sin etnoleo•...)

TOTAL 91 100 50 100

CUADR06
TIEMPO DE RESIDENCIA DE LAS PERSONAS

ENTREVISTADAS EN SU PARROQUJA

SAN RAFAEL JOSEGUANGO BAle
VIVE EN LA PARROQUIA Personas % Personas %

desde menos de 5 anos 37 41 7 14
desde 5- 10 afios 22 24 . 4 B
desde mas de 10 afios 19 21 6 12
desde siempre 12 13 33 66
no contesta 1 1 - -

CUADR07
TIPOS DE PELIGROS QUE PODRIAN AMENAZAR

A LASPERSONAS ENTREVISTADAS

TWOS DEPELIGROS QUE SAN RAFAEL
PODRIAN AMENAZAR
A LOS ENTREVISTADOS N. entrevistas 0/0

A Lahares: riesgo mayor
Cenizas: riesllo menor 81 89
Lahares: riesgo menor
Cenizas: riesgo menor 10 Il

TlPOS DE PELIGROS QUE JOSEGUANGO BAJO
PODRIAN AMENAZAR
A LOS ENTREVISTADOS N. entrevistas %
Lahares: riesRo mayor
Cenizas: riesgo mayor
Riesgo de avalancha 21 42

B de escombros
Lahares: riesgo menor
Cenizas: riesgo mayor
Riesgo de avalancha 25 50
de escombros
Sin riesgo de lahares
Cenizas : riesgo mayor
Riesgo de avalancha 4 8
de escombros

Robert D'Ercole

parroquia rural de la provincia de Cotopaxi, localizada al pie
deI volcan (1035 habitantes en 1950,2036 en 1982, cerca de
2400 en 1989). Todas las personas entrevistadas viven en un
sector que presenta par 10 menos un tipo de peligro
(cuadro 7). En las regiones de reciente urbanizaci6n, como el
Valle de los Chillos, por ejemplo San Rafael, muy pocas
personas son capaces de hablar deI pasado deI Cotopaxi. En
las regiones de asentamiento humano mas antiguo y cercanas
al volcan, como la de Joseguango Bajo, existe una memoria
colectiva pero los recuerdos son generalmente parciales 0

defonnados. Por otra parte, si se considera unicamente los
conocirnientos acerca de los productos deI volcan que, par 10

CUADROB
CONOClMlENTO DE LA FECHA DE LA

ULTIMA ERUPCION DEL COTOPAXI

FECHA DE LA ULTIMA SAN RAFAEL 10SEGUANGO BAlO
ERUPCION
DEL COTOPAXI Personas % PetllOtlllS %

No sabc 63 69 28 56
Indica una fecha 0

una aproJÙmaci6n 28 31 22 44

CUADR09
CONOOMIENTO DE Lü QUE PASO DURAN"Œ
LAS ERUPCIONES PASADAS DEL COTOPAXI

Lü QUE PASO DURANTE SAN RAFAEl.. JOSEGUANqû BAle
LAS ERUPCIONES

PASADAS DEL COTOPAXI Personas % Personas %
No sabc 55 60 10 20
Da infontlaciones 36 40 40 80
Nivell:
Muy J)OC& infonnaci6o 11 12 5 10
Nivel2 : informaci60 incomplet&,
orienlada principelmenle 19 21 24 48
sobre IllS consccuencillS
Nivel3 : 1nfonnaci6o
relativameolc completa 6 7 Il 22

1 (fen6meno y consecuencias)

CUADROIO
CONOClMlENTO DE LOS PRODUCTOS DEL VOLCAN

QUE AFECTARIAN A LA POBLAClON

PRoDUcros DEL VOLCAN SAN RAFAEL lOSEGUANGO BAJO
QUE AFEcrARIAN A LA
POBLACION Personas %. Personas %.

SismOli 10 11 2 4

Gas. candela 7 8 14 28
Caida de cenizas,
de oiedras 66 73 43 86
Lava (eo el senti-
do de producto 68 74 23 46
incandescenle
Inuodaciooes, 1000,
lahares, lava (en el 36 40 32 64
sentido de 1000)

Nosahe 1 1 1 2

TOTAL 188" - IlS" -
• PorcentaJe COD respecto al numero de persooas entrevlStadas
•• RespueslllS multiples.
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aJADROl2
MODO DE CONOCIMIENTO SOBRE
Lü QUE CONCIERNE AL COTOPAX1

• PorcentaJe con respecto al nUInttO de personas entreVlstadas
•• 1 respuesta: 75 personas; 2 resp.: 14; 3 resp. 2.
••• 1 respuesta: 44 personas; 2 resp.: 5; 3 resp. 1

ejemplos tipo de San Rafael y de Joseguango Bajo. El cuadro
12 indica que, en el casa de Joseguango Bajo, los
conocimientos sobre el Cotopaxi son esencialmente adquiri
dos por iniciativa propia (intuici6n, deducci6n, observaci6n)
u obtenidos luego de conversaciones con miembros dé la
familia, en particular los ancianos, con amigos 0 vecinos. Los
conocimientos de los habitantes de San Rafael provienen de
las mismas fuentes, por una parte, pero, por otra parte, por
r:azonessocio-econ6micas y culturales, los medios de
comunicaci6n toman un lugar importante. Ademas es mas
significativo lOdavfa, el papel mfnimoque para los habitantes
de San Rafael y Joseguango Bajo desempeflarfan las
personas, organismos 0 medios que, en fonna voluntaria y
oficial, deberian esta! mas al tanto para asegurar la

preparaci6n de la gente en previsi6n de una
eventuaI catAstrofe (escuelas, reuniones,
conferencias, difusi6n de documentos sobre
el tema deI Cotopaxi, etc...).

MODO DE CONOCIMIENTO SAN RAFAEL IOSEGUANGO BAIO
SOBRE LO QUE CON-
CIERNE AL COTOPAXI Resouestas %. Remuestas %.
Porsi mismo
(observaci6n, deduc- 34 37 26 52
ci6n intuici6n)
Por conversaciones
(con aneianos, fami- 16 18 22 44
liares smillOS,...)
Por medios de
comunicaci6n 47 52 4 8

For la escuela 4 4 2 4
Por reuniones; con-
fereneias, boletines 4 4 1 2
sobre el Cotopaxi
No sabe 0 no bay
respuesta 4 4 2 4

TOTAL 109·· -- 57"· -

CUADRO Il
CLASIFICACION DE LOS PRODUcrOS DEL COTOPAXI QUE AFECTARIAN

A LA POBLACION SEGUN LAS RESPUESTAS DE LOS EN1REVISTADOS
y SEGUN EL MAPA DE LOS PELIGROS POTENCIALES DEL COTOPAXI·

En 10 que se refiere a la preparaci6n misma de las pobla
ciones ya insta1adas, podemos de nuevo, considerar los dos

La preparaci6n voluntaria consiste en una serie de accio
nes (infonnaci6n, educaci6n, fonnaci6n, entrenamiento) lle
vadas a cabo por las autoridades gubemamentales 0 por
organismos de defensa civil. Tienen como meta el pennitir a
una comunidad tomar conciencia de los peligros a los que
esta expuesta y de los riesgos que provienen de la existencia
de estos peligros, y conocer las medidas de protecci6n apro
piadas en tal 0 cual situaci6n de emergencia. Investigaciones,
actualmente en proceso, intentanin medir el nivel de esta
conciencia y de este conocimiento. Sin embargo podemos,
por el mQmento, apoyamos en hechos: si verdaderamente
existieran acciones de informaci6n de sensibilizaci6n,
l,porqué la gente seguiria instalandose masivamente en zonas
con riesgos mayores relacionados con los lahares, no por
razones de fertilidad deI suelo, sine unicamente con fines
residenciales? El ejemplo de las recientes construcciones a 10
largo de los rios Pita., San Pedro 0 Santa Clara en el Valle de
los Chillos es particularmente revelador, sobre todo si consi
deramos que el nivel econ6mico de los nuevos habitantes es
generalmente superior al promedio nacional, 10 que quiere
decir que éstos tenian donde escoger ellugar de su vivienda.

general, podrfan amenazar a la poblaci6n, se observa una oeta
distorsi6n entre las contestaciones de los habitantes de San
Rafael y de Joseguango Bajo. Lo mismo pasa con el
diagn6stico de estos y el de los cientificos (cuadros 10 y Il).
Los coriocimientos son mas bien te6ricos e inadaptados a la
situaci6n en San Rafael; son mas intuitivos y cercanos a la
rea1idad en Joseguango Bajo. Es intere~te notar, sobre todo
en San Rafael, la importancia otorgada a la lava (en el sentido
volcânico de la palabra) como fen6meno peligroso para la
poblaci6n, mientras que, en principio, esta no afectaria a
nadie. '

Los conocimientos obtenidos por si
mismo 0 luego de conversaciones, sobre
todo cuando no se basan en una experiencia
s61ida no pueden ser totalmente confiables.
Por su parte, los medios de comunicaci6n
s610 proporcionan al publico informaéiones
generales, raramente informaciones
precisas, practicas y localizadas que puedan
·rea1mente ser utiles para enfrentar una
situaci6n como la que precede el impacto de
un fen6meno natura! generador de catas
trofe. Por 10 tanto, y basandoseen los
argumentos proporcionados anteriormente,
resulta dificil considerar, como preparada, a
la pobIaci6n que vive en esta regi6n de
riesgo deI Cotopaxi.

• Vcase awlros 4 y IO
«II< La pobIaci6n no es!Jl amenaz&da por la lava 0 por sismos provocados por el volcan.

SEGUNLOS SEGUNLOS SEGUN EL MAPA
ORDEN ENTREVlSTADOS DI ENTREVISTADOS DE DE LOS PEUGROS

SAN RAFAEL JOSEGUANGO BAJO DEL COTOPAXI
Lava Caida

1 (como producto de ccnizas. LahaIes
incandescente) de piroras

Caida InWldaciones, Caida
2 de ccnizas. Ioda, lahares. de cenizas,

de pi.roms Java (como lodo) de piedras
Immdaciones, Lava Avalancha

3 lodo, lahares, (como producio de
lava (como lodo) incandescente) escombras

Movimientos
Gas,

4 SiSDÙCOS,
~

F1ujos
terremotos

Candela
piroc!Jisticos

Gas
Movimientos

5 sismicos, -----
CandelA ---_..

terremotos
,
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La inmigracion no controlada en regiones fuertemente
amenazadas, la ausencia de preparaci6n de la poblaci6n en
estos mismos sectores constituyen los principales factores
humanos de riesgo, por 10 menos los que se pueden detectar
mas facilrnente. Nos contentaremos con esto en esta expo
sici6n. Sin embargo, los factores de riesgo se multiplican
cuando se considera esta poblaci6n ya no globalrnente sine a
escala de las diferentes comunidades 0 de individuos. Inter
vienen entonces factores de orden econ6mico, social, cultural
o sicol6gico que tienden a acrecentar la vulnerabilidad de
cada grupo, de cada persona. El fuerte apegamiento a sus
bienes, el sentimiento de fatalidad, el nivel de contïanza en
las instituciones oficiales, la ausencia 0 la existencia de cierta
cohesion social 0 también la edad constituyen algunos
ejemplos. Intentar detectarlos supone un estudio social y
sociologico profundo de las poblaciones amenazadas por el
Cotopaxi (28).

Las personas que viven bajo el potencia! riesgo deI
Cotopaxi son numerosas y, debido a su muy escasa prepara
cion, son vulnerables. Por 10 tanto, y para concJuir, plante
aremos las siguientes preguntas:

- Lson estas personas tan vulnerables coma 10 eran IQS
habitantes de la region deI Nevado deI Ruiz antes de la
catastrofe?

- Lcual es el margen de maniobra deI que dispone eJ
Ecuador, hoy en dia, para limitar al maximo las consecuen
cias de una erupci6n deI Cotopaxi?

CONCLUSION: (,ES LA POBLACION DE LA
REGION DEL COTOPAXI
TAN VULNERABLE
COMO LA DE LA REGION DEL EV ADO DEL
RUIZ ANTES DELA CATASTROFE?

Hemos visto que debido a la frecuencia y a las caracterfs·
ticas de sus erupciones pasadas, el Cotopaxi es un volcan
potencialmente peligroso, sin que sea posible, claro esta ,
indicar la fecha de su despertar. Las previsiones solo seran
posibles con los primeras signos prcmonitorios que prcce
derian una eventua! erupci6n con algunos dfas a varios
meses. Por Jo tanto, intentar responder a esta prcgunta supone
àntes que todo que se considere los diversos medios que han
sido implementados hasta la fecha, para intentar limitar los
efectos de una manifestaci6n importante deI Cotopaxi, par la
menos en 10 que se refiere a las vidas humanas. Para esto, es
necesario juzgar las acciones emprendidas en este sentido, no
solamente a nivel cuantitativo sinD también a nivel
cualitativo y ver en qué contexto estan sÏluad3s.

Indudablemente, la erupcian deI Nevado dei Ruiz y sus
corrsecuencias han inOuenciado en fonna determinante en las
autoridades ecuatorianas. Ademâs, euando todavfa no se
habia olvidado el desastre de Colombia., el Ecuador se via· ,

Robert D'Ercole

tocado a su vez por el sismo deI 5 de marzo de 1987. Los res
ponsables deI pais fueron asf directamente confrontados con
los dftïciles problemas relacionados con una catastrafe,
desde los socorros de emergencia hasta el restablecimiento
deI pais. Por la tanto no es par casualidad que la Defensâ
Civil Nacional, ayudada y animada por la UNDRO, empren
dia desde 1987, trabajos previos de planificaci6n en previ
si6n de las catastrofes mientras que hasta ahora se ocupaba
esencialmente de las operaciones de socorro durante las si
tuaciones de emergencia. Tampoco es por casualidad que el
Cotopaxi, volcan ecuatoriano quizas mas semejante al Ruiz,
ha sido objeto de las principales preocupaciones desde esta
fecha.

El balance de las acciones tomadas en torno al Cotopaxi
desde haœ menos de dos ai'ios es bastante impresionantc:
trabajos en el campo y en Quito deI Comité Interinstitucional
de Defensa Civil, seminarios sobre la planificaci6n en la
hip6tesis de una erupci6n deI Cotopaxi realizados en cinco
provincias potencialmente amenazadas por el volcan,
reaJizaci6n de un ejercicio de simulacion de erupci6n inv(}
lucrando en la situacion a los responsables (0 sus repre
scntantes) de Jas provincias afectadas, etc...

Por parte de los cientificos, y particularmente de los dei
Instituto Geoffsico de la Escuela Polilécnica Nacional, el
interés por el Cotopaxi ha sido mas temprano. Luego de
manifestaciones anormales pero sin consecuencias deI vol
can, registradas en 1975, se realiz6 un primer mapa de los
ricsgos vo1canicos potencial s deI Cotopaxi en 1978 (29).
Este mapa fue reactualizado en 1986 (versi6n provisoria) y la
version definitiva fuc publicad3 en 1988 (30). Ademas de la
evaluaci6n de los peligros y de los riesgos y la elaboraci6n de
mapas acerca deI Cotopaxi, estas cientiticos han concentrado
su esfuerzos sobre la vigilancia deI volcan.

Por 10 tanta, aparenLcmente, la siluaci6n es bien diferente
a la que prevalecia ~n la regi6n dei Nevado deI Ruiz antes deI
13 de novicmbre de 1985. El nivel de preparaci6n parece ser
ampliamcnte supcrior y esto, pese a que vivimos un periodo
de reposo delCotopaxi. Sin embargo, asi cemo en Colombia,
no existen sistemas de alarma, obras de prorecci6n 0 regla
mentaciones destinadas a limitar el numera de personas en
la, zonas amcnazadas (foto 10). Esta signitïca que como en
Colombia, la importancia de las consecuencias humanas de
una eventual erupci6n deI volcan ecuatoriano esta estrecha·
mente relacionada con el comportarniento èe los cienlificos,
de las autoridadcs' y de la poblacian afectada, durante el
periodo que antecede con poco tiempo el impacto natural.

La insuficiencia de los mcdios materiales y financieros, el
poco tiempo disponible debido a la reactivaci6n dei volcan, la
falta de coordinacidn entre e1los y las autoridades y en el
mismo seno de su grupo, han consituido los principales
problemas enfrentados por los cientfficos colombianos
durante el ano de 1985. Los dos primeros aspectos no se
presentan en Ecuador, par 10 menos por el momento. Sin



Nevado dei Ruiz - Cotopaxi

embargo, parece diffcil evitar, en casa de que el Cotopaxi se
despierte, una dispersi6n de los esfuerzos, 0 conflictos entre
cientfficos. Fue el casa en Colombia y en otros paises y no
solamente en los paises en vias de desarrollo. También fue el
caso en ooviembre de 1988, en Ecuador, cuando circulaban
en Quito rumores sobre una posible reactivaci6n dei volcan
Pichincha, rumores acentuados por los medios de
comunicaci6n. La Defensa Civil Nacional pudo en esta oca
sion reconciliar las diferentes partes y tranquilizar a la
poblaci6n pero, Lpodra dominar la situaci6n en circunstan
cias mas graves? Ademas, pudimos notar, a través de las
acciones emprendidas por esta instituci6n, una verdadera
voluntad de actuar. Sin embargo, Lqué pasa a nive! regional?
LSon los responsables locales aptos para preparar a las per
sonas que administran, estân ellas mismos preparados para
enfrentar una situaci6n de emergencia? La pregunta es aun
mas importante cuanto la mayoria de estas personas son
frecuentamente remplazadas segun las elecciones nacionales
y regionales.

En fin, y quizas sobre todo, todavia no ha habido una
verdadera cantpana de informaci6n y de educaci6n de la
poblaci6n. Esta solo extme su conocimiento dei Cotopaxi, en
el mejor de los casos, de su entomo y de las informaciones de
orden general entregadas por los medios de comunicaci6n
(ejemplos de San Rafael y de Joseguango Bajo). Como fue el
casa en Colombia, la poblaci6n de la regi6n dei Cotopaxi no
dispone, sin hab]ar de educaci6n 0 de capacitaci6n, de
informaciones pnkticas adaptadas a ]a situaci6n de cada uno,
es decir, utiles en casa de emergencia. Esto se vue]ve aun mas
indispensable ya que no existe una experiencia reciente que
pueda coostituir una preparaci6n natura] ya que ]a memoria
colectiva esta ausente 0 es de calidad desigual y que la
mayoria de las personas arnenazadas por los lahares viven,
coma en la reg;~)n dei Nevada dei Ruiz, relativamente lejos
dei volcan, 10 que tiende a minimizar la pereepci6n deI
peligro. Por otra parte, la heterogeneidad social y cultural de
las poblaciones de las seis prôvincias que podrian sel'
afectadas por el volcan es tal, que para cualquier acci6n
preventiva, resulta dificilconsiderar estas poblaciones coma
un bloque uniforme. Esto tampoco ha sido tomado en cuenta.

Por todas estas razones y pese a los conocimientos cien
tfficos adquiridos y los esfuerzos reales de las autoridades
nacionales ecuatorianas, la situaci6n de la region dei
Cotopaxi es mas cercana que 10 que parece de la que prevale
cia en Cô1.ombia antes de la catâstrofe deI 13 de noviembre de
"1985. Como vivimos un period_o de reposo deI volcan, la dife
rencia fundamental con Coiombia radica en el plazo superior
deI cual disponen los responsables ecuatorianos para prepar
arse y para enseflar a las poblaciones a cohabitar con los peli
gros potenciales y a afrontar las situaciones generadas por
estos. Para esto, se tmta en particular, de evitar dos errores
cometido~ por las autoridades colombianas en este campo.
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La primera fue la de dejar a la poblaci6n en estado de sub
informaci6n. Evitar este error consistiria eo emprender una

campafla de informaci6n profunda asociada con verdaderas
acciones educativas para que los habitantes de las regiones
amenazadas tomen conciencia de los riesgos que corren,
conozcan y asimilen las medidas a adoptar en casa de emer
gencia. Ademas, las acciones deben ser adaptadas a los
diversos grupos humanos segiJn sus caracteristicas sociales y
culturales, su localizaci6n geografica y-los tipas de peligros
suceptibles de inquietarlos.

El segundo error fue el de trabajar para la poblaci6n y no
con ella, es decir, mantener al publico amenazado fuera de los
planes en previsi6n de las catâstrofes. La participaci6n de la
colectividad en este tipo detareas presenta la ventaja de crear,
en pcrfodo de tranquilidad, vinculos entre personas 0 entre
personas y org~nismos que inevitablemente estarian eerca en
perfodo de crisis. También permite elegir medidas
preventivas apropiadas y mas facilmente aceptadas por la
poblacion.

Una educaci6n adaptada y una participaci6n de la pobla
ci6n suponen no solamente acciones emprendidas a nivel
nacional sino también y quais sobre todo intervenciol)es
muy localizadas. Esto significa resolver el problema actual
de la ausencia de una verdadera comunicacion entre la escala
nacional y la poblaci6n, proporcionando a las autoridades y a
los organismos de defensa civil locales, los medios mate
riales, financieros y humanos ,que les ralta.

El plantear una acci6n local rigurosa y duradera requiere
una voluntad politica. Esto también significa que se consi
dera la planificaci6n en previsi6n de las catâstrofes coma una
ace ion asociada a los programas regionales de desarrollo
econ6mico y social, es decir suceptible de despertar cl interés
y de provocar la participaci6n de la colectividad. Considerar
la camo una operaci6n aislada, haee que las mcdidas de
prevenci6n generalmente nunca estén implementadas y que
la planificaci6n, tarde 0 temprano, esté destinada al olvido.

En efecto, un gran riesgo es el olvido. LDurante cuanto
tiempo todavla recordaremos la erupci6n deI Nevada dei
Ruiz 0 el sismo dei 5 de marzo de 1987? Pero también hay
otro gran riesgo, conformarse con la satisfacci6n de 10 adqui
rida, por muy apreciable que sea. En Colombia., el mapa de
los peligros potenciales deI Ruiz fueconsiderado coma un fin"
en SI mismo y el actual director deI Observatorio Vulcanolo
gico colombiano declaraba al dia siguiente de la catâstrofe:
"Podriamos haber tenido el mapa mas precisa dei mundo y
los muertos habrlan sido uno mas 0 uno menos" (31). Es por
este que, si el 13 de noviembre de 1985, el Ruiz no fuc
realmente el responsable de la catâstrofe, el Cotopaxi quims
tampoco 10 sea, cuando se vuelva a manifestar.
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NOTAS

(1) Tres unidades geomorfol6gicas: un substratum igneo-metam6r
fi co , un aparato basal efusivo rebajado y un aparato somital
comp6sito [Thouret 1986].

(2) Volumen estimado - entre 450 y 650 millones de m3 [Thouret,
1986] - entre 1200 y 1500 millones de m3 [Jordan, 1986].

(3) Una erupci6n pliIiiana se caracteriza por explosiones colosales,
una nube eruptiva de varios kil6metros de alto, sede de
violentas tormentas, en forma de pino parasol (alta colurnna
ci1fndrica vertical en la base y una gran expansi6n en la cima),
capaz de dispersar los productos fl110S (cenizas y polvos)
sobre miles de kil6metros (Le volcanisme, lexique, Centre
Regional de Documentation Pedagogigue, Clermont
Ferrand, 1985).

(4) El término indonesio "Iahar" fue utilizado por primera vez en la
literatura geol6gica en 1922 por Escher pero su primera
definici6n precisa fue dada en 1949 por Van Bemmelen:
"Una colada de 1000 que contiene escombros y bloques
angu1ares, principalmente de origen voldnico". Los lahares
pueden, entre otros, ser causados por el vaciamiento de un
lago de crater, por lluvias intensas·o por el derretimiento de
los hielos y de las nieves luego de una erupci6n, como fue el
casa para el Nevado dei Ruiz.

(5) Extraidos de textos Citados por Mojica y al, 1985.
(~) 11egua = 5.572,7 m
(7) Principales fuentes: Mojica y al., 1985; Thouret, 1986; Parra y

Cepeda, 1987.
(8) Magma fragmentado: Cenizas, lapilli, bombas, 0 de manera

generallo que no es lava.
(9) Resfduo s6lido actual desde algunos centimetros hasta 1.70m de

altura.
(10) Valor proporcionada por Thouret, 1986. Volcanic Explosivity

Index: Indice de explosividad volcânica cuya escala va de 0 a
8 y que toma en cuenta el volumen de piroclastos expulsados,
la altura de la colurnna eruptiva asi coma otros elementos
descriptivos de una erupci6n (Simkin y al., 1981).

(11) Declaraciones citadas en "El volcan y la avalancha" de la
Secretaria de Informaci6n y Prensa de la Presidencia de la
Republica, 1986.

(12) Un representante de la ONAE senala que tales sistemas fueron
instalados desde el13 de noviembre de 1985, pero parece ser
que no son confiables: los ninos juegan a hacerlos funcionar 0
simplemente se roban los cables que cruzan los rios.

(13) UNDRO: Oficina dei Coordinador de las Naciones Unidas
para el socorro en casa de desastre.

(14) Gonzalo Duque, ge610go de la universidad de Caldas, citado

- Robert D'Ercole

por el diario El Tiempo dei 23/11/85, Restrepo, p.16.
(15) Articulo dei diario "El Tiempo" dei 23/11/85: "Una avalancha

de errores" y Franco Barberi citado por "El Expectador" dei
7/5/1986.

(16) Hansjilrgen Meyer, citaOO por el diarib El Tiempo dei 26/11/
1985.

(17) Sobre toOO al nivel de las conversaciones privadas. Resulta
significativo notar la poca informaci6n escrita acerca dei
pape1 de los cientfficos durante las horas que antecedieron la
catistrofe, éstos parecen casi inexistantes.

(18) Restrepo, 1986.
(19) Hall (1987) dinstingue cinco sub-periodos: tres fueron

marcados por flujos piroclâsticos de muy gran extensi6n y
separados por dos sub-periodos de calma.

(20) VEr de 2 a 4 (cf. cuadro 1) correspondiente a erupciones de tipo
estromboliano, vulcaniano y pliniano' (explosividad de
moderada a fuerte seglin la dispersi6n y la fragmentaci6n dei
material eyectaOO).

(21) Esta avalancha de escombros (escurrinùento de terreno que
atane a una parte mas 0 menos importante dei edifico volca
nico) afect6la parte norte y nor-este dei volcan sobre cerca de
100 km2. Las huellas, bajo la forma de pequeiias colinas
alargadas (hummocks) se pueden ver a 10 largo dei valle dei
rio Pita hasta el pie dei Pasochoa.

(22) La Condamine (1751), Velasco (1844), Reiss (1873), Sodiro
(1877), Wolf(1878,1892, 1905), Kolberg (1884), Whymper
(1892), Martinez (1932), Hantke y Parodi (1966), Hall (1977
Y1987), Smith y Clapperton (1986).

(23) El San Pedro fue afectado solamente al nivel dei Valle de los
Chillos durante el periodo hist6rico.

(24) Ruiz: 8 a 10% deI casquete glaciar en 1985. Cotopaxi: Wolf
consider6 que luego de la erupci6n de 1877, todavia quedaba
bastante nieve y hielo para producir inundaciones por 10
menos diez veces superiores a las que se conoci6 en esta
ocasi6n (Wolf, 1878).

(25) Sin embargo, hay que matizarlo a nivel humano, seglin la
época y el nlimero de habitantes que vivfan en las regiones
amenazadas.

(26) Para la metodologfa, cf. D'Ercole (1986 y 1987).
(27) Explotaci6n parcial de una encuesta realizada en 1988, acerca

de las 29 parroquias amenazadas por el Cotopaxi e incluidas
en el mapa de los peligros potenciales dei volcan (fig. 7).

(28) Estudio en curso, en particular a través de la explotaci6n de la
encuesta seiialada en la nota anterior.

(29) Miller, Mu11ineaux, Hall: Reconnaissance map of poiential
volcanic hazards from Cotopaxi volcano, Ecuador. U.S. Geol.
Survey Mise. Invest. Series Map. 1-1072, 1978.

(30) Instituto Geoffsico de la Escuela Politécnica Nacional,
Ecuador: Mapa de los peligros voldnicos potenciales
asociados con el volcan Cotopaxi, zonas norte y sur, 1988.

(31) Eduardo Parra, citado por el diario "El Tiempo" dei 23/11/85.
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LAS LLUVIAS DE QUITO:

CARACTERISTICAS

GENERALES,

BENEFICIOS y PROBLEMATICA

Pierre Pourrut*
IVlin Leiva S.**

"En Quito llueve por barrios". Dicha expresi6n popular se ve plasmada en la realidad: de
Norte a Sur y de Este a Oeste existe una marcada heterogeneidad en la distribuci6n de las pre
cipitaciones y en los totales pluviométricos registrados, coma si la ciudad capital fuera por si sola
una sfntesis deI mosaico tan amplio de los climas ecuatorianos. También 10 demuestra la historia:
ellibro de Cabildos de Quito résulta ser, desde 1650, un curioso registro en cuyas actas se puede
seguir la secuencia de afios con condiciones climatol6gicas extremas, ya sea en lluvias 0 en
sequfas, por las numerosas ocasiones en que se pide la intercesi6n de las virgenes deI "buen
tiempo". Parece interesante transcribir en forma textual, las partes pertinentes de dos actas deI
Cabildo (1) :

" QUE SE TRAIGA EN PROCESION DE SU SANJUARIO A NUESTRA SENDRA LA V1RGEN DE
GUADALUPE Y SE CELEBRENOVENAR/D EN LA CATEDRAL, PARA /MPEFRAR LAS ILUV/AS y NO

SE PIERDAN LAS SEMENTERAS.

En la Muy Noble y Muy Leal Ciudad de San FrlllU:isco de Quito, en treinta y un d{as deI mes de Enero,
aiio de mil seiscientos y cincuenta, el General Don Gonzalo Roddguez de Monroy, Caballero deI Drden de
Alcantara, Corregidor de esta ciudad y los derruis capitulares que abajo firmar{m, se juntaron en su Ca
bildo y Ayuntamiento como 10 han de uso y costumbres, y el Procurador General, a tratar de conferir cosas
tocantes al servicio de Dios Nuestro Senor y bien de la Republica, en la manera siguiente:

Trat6se en este Cabildo sobre la esterilidad y sequedad deI tiempo por haberse alzado las aguas y que
para Dios Nuestro Senor sea servido de enviarlas y que fructifiquen los campos y no se pierdan. las
sementeras, es necesario valerse de la intercesi6n de la Virgen Mar{a, Nuestra Sefiora, en su imagen
Sant{sima de Guadalupe, PatroM de esta Ciudad, por cuyo medio de ordinario y todas las veces que se le
han hecho novenarios y val(dose esta Ciudad de su intercesi6n, se han experimentado muchos favores
hechos a la Republica y sus vecinos por su medio e intercesi6n, consiguiendo 10 que se la ha suplicado en la
salud y buenos temporales. Y acudiendo a lafuente de tanta piedad en el caso presente, se acord6 se traiga
en procesi6n a esta Ciudad, de su Santuario de Gutlpulo y se le celebre novenario en la Santa /glesia Cate
dral de el/a con la mayor reverencia y devoci6n que pueda, y para el/o se nombraron por Dipurados a
Antonio Freile y a don Gaspar Verdugo, Procurador General, los cuales den cuenta de ello a los senores
Presidente y Oïdores de esta Real Audiencia y al senor Obispo y Cabildo Eclesiastico y a las religiones para
que acudan a la procesi6n" .

*Hid.r6logo Orstom, miembro dei Colegio de Ge6grafos deI Ecuador
**Ge6logo, Direcci6n Nacional Agrfcola deI Ministerio de Agricultura y Ganaderia
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"QUE SE TRAIGA A LA IMAGEN DE NUESTRA SENORA DE GUADALUPE PARA OFRECERLE
UN NOVENARIO EN LA CATEDRAL, A FIN DE QUE CESE LA SEQUlA

Enero 24 1651

En la ciudad de San Francisco de Quito, en veinte y cualro dlas dei mes de Enero de mil y seiscientos y
cincuenta y un afws. el General don Gonzalo Rodr{guez de Monroy, Caballero dei Orden de A/canrara,
Corregidor de esta Ciudad y demas capilulares que abajo flTmartm. se juntaron en su Cabildo y Ayun
tamiento como 10 han de uso y costumbre, a tratar y con/erir cosas tocantes al servicio de Su Majestad y bien
de la RepUblica. en la manera siguiente:

En este Cabildo se acord6 un/mime y conforme, se traiga a esta Ciudad la Sant{sima lmagen de Nuestra
SeilOra de Guadalupe y que se le haga novenario en ella yen la Santa 19lesia Catedral,por la necesidad dei
pueblo y que Dios Nuestro SeilOr, por intercesi6n de su Sant{sima Madre, dé salud a sus vecùws que
padecen hoy algunas enfermedades y envie buenos temporales y la lluvia de que necesita la tierra para las
sementeras y sustentos de los pobres. y que le den gracias por los innumerables favores que toda esta Repu
blica ha recibido y recibe cada dia de sus poderosas manos por el patronalo de la diclUl Santlsima lmagen,
Abogada y Patrona de esta Ciudad, y se rwmbran por Diputados a Lucas Viera y Gonzalo Vasquez Feij06
para que vayan a traer dichaSantfsima lmageny den cuenta de 10 acordado por este Cabildo a Su SeilOrfa
el seilOr Presidente de esta Real Audiencia yal venerable Dean yCabildo de esta Catedral, y el Mayordomo
acuda con la cera que es costumbre para el recibimiento" .

La verdad es que Quito siempre presto gran atenci6n a todos los problemas relacionados con
las aguas, Lanta las de origen mete6rico coma las producidas por escurrimiento superficial 0

nacidas de un almacenamiento subterraneo y supo velar por el buen uso de sus recursos hfdricos.
Es asf como es sumamente notable constatar que desde 1535, es decir poco después de la fun
daci6n de la ciudad de San Francisco de Quito, el Cabildo establecîa ya las primeras norrnas
orientadas a utilizar racionalmente y a preservar de la contarnin~ci6n las aguas de los torrentes
que descienden deI volcan Pichincha 0 las de los lagos que, enesa época, existian aun en la cubeta
urbana (2). Mas tarde, hasta la primera mitad deI siglo XIX, los recursos hfdricos de la zona
fueron administrados por diferentes 6rdenes religiosas que aseguraban la distribuci6n con la
ayuda de los representantes de diversos barrios, siendo los conflictos resueltos por un "Juez de
Aguas", cargo que habfa sido creado en 1598.

Evidentemente, hoy en dia, la realidad es algo diferente. Si bien es verdad que en relaci6n con
los decenios pasados se observa una idéntica 0 por 10 menos parecida irregularidad pluviométrica,
tarnbién es indudable que la ciudad sufre un acelerado proceso de accidentes de doble origen.
geomorfol6gico y pluviométrico, cuyo costa social es cada vez mayor.

Es asi coma un anaIisis de los accidentes geomorfol6gicos urbanos (3) ,realizado en base a la
prensa, revela no menos de 233 inundaciones y aluviones, es decir accidentes directarnente
ligados a las condiciones climâticas y mas particularrnente a las lluvias diarias y a sus
intensidades.

P. PourrUl./. Leiva



Las lluvias de Quito

1. MODO DE ACCION DE LAS LLUVIAS EN EL
DESENCADENAMIENTO DE LOS
PROCESOS EROSIVOS
y ACCIDENTES GEODINAMICOS (4)

Aunque no sea objeto de la presente comunicacion, yale
la pena presentar un breve compendio de los mecanismos
mas cornunes que rigen la erosi6n hidrica, porque dichos pro
cesos se desarrollan a 10 largo y ancho de toda la estribaci6n
oriental deI Pichincha y, por 10 tanto, forman parte de los
factores mayormente responsables de los accidentes ocurri
dos en la ciudad capital.

En términos generales, las aguas lluvia constituyen el
punto clave de la erosi6n, no solamente por el efecto destruc
tivo propio de cada evento pluviométrico, sino también
porque condicionan la formaci6n de las aguas superficiales y
subterraneas.

1.1. Acci6n directa de los chaparrones y chubascos

Al entrar en contacto con el suelo, la magnitud de la
acci6n de las gotas de lluvia es directamente proporcional a la
cantidad de las mismas y a su fuerza de impacto, la que de
pende de su di<imetro y de su velocidad de cafda. Mas concre
tamente, estas distintas variables son traducidas por la deno
minada "intensidad de la lluvia", es decir la altura pluviomé
trica que corresponde a un determinado intervalo, desde
algunos minutos hasta varias horas, parâmetro que suele me
dirse en milfmetros por hora. En todo caso, existe una rela
ci6n estrecha entre las intensidades registradas durante perfo
dos cortos y el poder erosivo de las lluvias.

Cuando el impacto de las golas es 10 suficientemente
fuerte, la textura deI suelo es destruida: las partlculas finas
son desplazadas mientras los elementos mas gruesos se aglo
meran entre sf, 10 que conduce a una nueva organizaci6n de
las capas superficiales. Evidentemente, 10 anterior implica la
participaci6n de factores propios dei suelo, en particular su
naturaleza (la cohesi6n es naturalmenle menor en los suelos
blandos, tipo polvos 0 arenas finas) y su estado inicial de
humedad (que va aumentando paulatinamente en el transcur
so de una misma lluvia).

1.2 Acci6n de las aguas superficiales

Después de caer, parte deI agua procedente de las golas de
lluvia se acumula 0 se propaga a la superficie deI suelo para
producir un "escurrimiento difuso" constituido por una lami
na de agua, sin mayor pader de arrastre aunque contenga
particulas finas en suspensi6n. Sin embargo, en funci6n dei
valor de las pendientes, de la densidad deI manto herbâceo de
cobertura y de la humedad previa de la capa superficial, el
agua se reline en distintos hilos de escurrimiento que, seglin
su caudal y velocidad, son capaces de arrastrar particulas 0
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elementos aglomerados de un tamai'lo determin~do. El escu
rrimiento difuso pasa a "concentrarse" en pequei'los canales
de conducci6n cuyas dimensiones van aumentando en direc
ci6n aguas abajo, escurriéndose sucesivamente en "cârca
vas", "quebradillas" y "quebradas" y adquiriendo un poder
erosivo cada vez mayor.

Es asf coma al desmantelarse la capa conformada por los
elementos aglomerados al impacto de las golas de lluvia, las
aguas logran atacar las capas inferiores mas blandas, ace
lerândose el fen6meno y propagândose de abajo hacia arriba
seglin un proceso conocido como "erosi6n regresiva". Aguas
abajo, los caudales que se escurren en quebradillas y que
bradas confluyen en cauces de mayor tamaflo y el flujo de
crecida, asf conformado, contribuye a destruir las orillas y te
rrazas dei curso de agua.

De igual manera que en el casa de la degradaci6n causada
por el impacto directo de las gotas de lluvia, la erosi6n produ
cida por el escurrimiento esta fntimamente relacionada con la
intensidad de las precipitaciones. En efecto, las lluvias s610
ocasionan un escurrimiento cuando las intensidades son su
periores a la capacidad de absorci6n deI terreno, en otras pa
labras, durante los picos de intensidad cuyo valor total corres
ponde a la lluvia "eficaz" efectivamente responsable deI es
currimiento. Por esta raz6n", no existe upa estreeha relaci6n
entre las alturas pluviométricas totales, y las cantidades de
terreno erosionadas por escurrimiento.

1.3. Acci6n de las aguas subterrâneas

En la superficie 0 sub-superficie de algunas formaciones
geo16gicas y suelos, merced al oxfgeno deI aire y al anhfdrido
carb6nico procedente de las rafces de las plantas, el agua di
suelve algunos minerales, tales coma carbonatos 0 yeso, y
actua como un factor importante en los procesos de me
teorizaci6n. Excepcionalmente, al disolver considerables
cantidades de sales, puede llegar a producir grandes vacfos
cuyo derrumbamiento se manifiesta par "embudos de disolu
ci6n". Igualmente, un fuerte "escurrimiento hipodérmico"
puede arrastrar paulatinamente las particulas fihas deI sub
suelo, hasta conformar pequeflos tUneles que al desplomarse
dan alineaciones de zonas hundidas cuya union se traduce en
la formaci6n de una quebrada (fenomeno de "sufosi6n").

Por otra parte, en cierto tipo de material, particularmente
en las formaciones arcillosas, las aguas lluvia pueden
infiltrarse hasta cambiar radicalmente las caracterfsticas ff
sicas de los terrenos, llegar a sus limites de plasticidad y
fluidez, y de esta manera conformar grandes masas de tierra
sin ninguna cohesi6n. También, merced a diferencias li
tol6gicas (como el contacto entre capa meteorizada y roca
madre) 0 zonas mas débiles (como fracturas 0 "roturas de
desgarramiento"), las aguas pueden filtrarse y aprovechar
estos caminps privilegiados hasta aislar totalmente grandes
compartimientos. En ambos casos, una pendiente favorable y
cualquier desequilibrio de origen natural (fuerte
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pluviometria, temblor, etc.) 0 artificial (descarga dei pie de la
zona por tractores, sobrecarga de la cabeza con acumulaci6n
de material de terraplenes, etc.), pueden provocar desliza·
mientos de terreno de incalculables consecuencias.

Aun mas, en ciertos casos, los deslizamientos pueden
obstaculizar los cauces de rios y torrentes, convirtiéndose en
represas naturales. Cuando la carga hidraulica de las aguas de
escurrimiento almacenadas supera los limites de resistencia
de los tapones, éstos se destruyen y generan repentinos flujos
de agua, lodo y materiales s6lidos, condcidos como "alu
viones" en la zona interandina.

Al contrario de las acciones producidas por las precipi
taciones directas y por el escurrimiento, los movimientos en
masa no tienen una relaci6n estrecha con los picos de inten
sidades de las lluvias pero si estân vinculados con los totales
pluviométricos registrados durante intervalos mas largos.

2. NATURALEZA y CAUSAS DE LOS PROBLEMAS
ORIGINADOS POR LAS LLUVlAS

Los modos de acci6n de las aguas lluvia, brevemente
expuestos en el parafo anterior, dependen tarnbién estrecha
mente dei entomo geogrâfico en el cual se desarrollan, de
agentes naturales tales coma las pendientes naturales 0 de
factores arùficiales coma es el casa de los acondiciona
mientos hidraulicos y de las obras de saneamiento urbano.

Por encontrarse ubicada al pie dei volcan Pichincha,
Quito ha sufrido siempre las consecuencias de la actividad
torrencial que se desarrolla peri6dicamente en inviemo,
entre los meses de noviembre y mayo.

Las aguas lluvia recogidas en la vertiente oriental dei
Pichincha se escurren por medio de varias decenas de que
bradas para ser evacuadas a través de la ciudad, ya sea hacia
el rio Machangara 0 hacia el rio Monjas. Es asi como, en el
pasado, numerosas zanjas amplias y profundas cruzaban la
cubeta de Quito garantizando sin mayores problemas el 6pti
mo transito de los caudales liquidos y de los aportes s6lidos.
Lamentablemente, el progresivo desarrollo de la ciudad de
termin6 que se descarguen en ellas materiales y desechos
varias. Las crecientes necesidades de saneamiento urbano
requirieron la construcci6n en albafiileria de colectores en el
fondo dei lecho de las quebradas y los rellenos realizados
terrninaron por eliminar en la superficie la huella de las
antiguas zanjas. Asi, las profundidades a las que se hallan los
colectores en la actualidad son importantes (a veces supe
riores a 25 metros). Hay que anotar que dicho proceso de re
lleno continua aun hoy en dia.

Vale la pena 'mencionar el diagn6stico realizado en el ano
1986 (5):
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"Desgraciadamente, las reducidas dimensiones de estos
colectores, resultado probablemente en parte de las limita
cionesecon6micas, parecen ser tanto mas insuficientes (in
clusive para sucesos de periodo de retomo corto, inferior a 10
aflos), cuanto que estân encargados de evacuar ademas las
aguas servidas y las aguas lluvia de la ciudad misma, cuyas
poblaci6n y superficie imperrneabilizada se han incremen
tado considerablemente.

En época de crecidas, cuando los caudales superan los
valores admitidos por los colectores enterrados, se produce
un almacenamiento en los embalses creados por los terra
plenes, produciéndose asi un descrestamiento de los puntos
pico de los hidrogramas; pero la capacidad en volumen de
este almacenamiento a la entrada de los colectores es relati
vamente baja, al menos en el casa de algunas quebradas, de
manera que crecidas importantes pueden provocar desborda
mientos y, por 10 tanto, inundaciones en los barrios ex
puestos.

Los riesgos de desbordamiento son tanto mas altos cuanto
que los diversos materiales transportados por las aguas
(ramas, piedras, sedimentos, etc.) pueden obstruir facilmente
las entradas de los colectores y reducir asi las capacidades de
evacuaci6n ya de por si limitadas. El fen6meno de almace
namiento presenta sin embargo graves inconvenientes en 10
que se refiere a los terraplenes, por una parte, y a la red
enterrada, por otra.

Los estragos mas importantes observados en la ciudad
son en realidad las avalanchas de lodo cuya génesis ha sido
descrita en el capitulo anterior. El almacenamiènto que tiene
lugar aguas arriba, cuando se producen fuertes precipita
ciones posteriores, provocarfa la ruptura de este tap6n, dando
origen a un flujo de lodo y piedras devastador."

Una acentuaci6n de este fen6meno, durante el ultimo
decenio, yel agravamiento de sus consecuencias, se deberian
esencialmente a perturbaciones artificiales, siendo las princi
pales las siguientes:

- la explotaci6n de canteras, de efectos nefastos, porque
por una parte engendra un peligro de desestabilizaci6n de las
laderas, y, por otra parte, se utilizan inapropiadamente en
rellenos los materiales extraidos inutilizables, para la crea
ci6n de espacios de trabajo 0 de almacenamiento, y de vias de
acceso;

- la creaci6n de vias y canales de irrigaci6n en las
pendientes pronunciadas sensibles a la erosi6n, que aumenta
los riesgos de deslizamiento, creando ademas los accesos y
por 10 tanto las posibilidades de vertimiento de desechos;

- la supresi6n de la vegetaci6n natural bien enraizada,
para reemplazarla por praderas artificiales 0 plantaciones de
eucalipto, que degradan significativamente la resistencia a la
erosi6n superficial;
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- el cultivo intensivo practicado en zonas inestables al
borde de las quebradas;

- la extensi6n espontânea 0 inadecuadamente planificada
de la urbanizaci6n, que provoca moclificaciones dafiinas de la
topografia y deI drenaje superficial, aumentando asf los
riesgos de desestabilizaci6n de las arillas de las quebradas.

La Empresa Municipal de Alcantarillado (EMA) ha
emprendido, en los ultimos anos, la construcci6n de dife
rentes obras de correcci6n torrencial, en algunas quebradas.
Se trata esencialmente de umbrales de altura reducida,
implantados en el lecho de las quetradas y destinados, por
una reducci6n de la pendiente, a disminuir la erosi6n deI fon-
do dellecho. •

Estas obras que se inscriben en el marco de acondicio
namientos de "defensa activa" son, efectivamente, por 10
general, las que conviene instalar al iniciar una acci6n de co
rrecci6n torrencia1. Sin embargo, ellas son relativamente
poco eficaces en 10 que concierne a la lucha contra los desli
zamientos de terreno y contra la propagaci6n de las corrientes
de lodo.

Frente al importante problema planteado par la necesidad
de mantener totalmente despejadas las entradas de los
colectores que atraviesan la vfa Occidental, la EMA ha
procedido recientemente al acondicionamiento de algunas de
estas entradas con una chimenea que comprende aperturas a
algunos niveles. En casa de obstrucci6n de una apertura, el
agua puede consùnuar su evacuaci6n por la apertura de la
cota superior.

Finalmente, la construcci6n deI canal de derivaci6n de la
quebrada Yacupugru y de las dos quebradas vecinas situadas
al Norte, hacia la quebrada San Isidro, se inscribe en el mar
co de una obra destinada a asegurar la evacuaci6n correcta de
las aguas por debajo de la via Occidental y a evitar la
repeùci6n de las inundaciones observadas en 1983.

3. CARACTERISnCAS
DE LAS LLUVIAS DE QUITO

Enmarcada entre los altos relieves occidentales deI
Pichincha y deI Atacazo, por un lacto, y las colinas orientales
de Puengasi y Bellavista, por otro lado, y dandole como
limites aproximados las poblaciones de Carcelén-Pusuquf al
Norte y Guamanf al Sur, la ciudad de Quito s.s. se encuentra
ubicada en una hoya conforrnada por las cuencas superiores
de tres sistemas hidrograficos: el rio Machângara, la que
brada deI Batân (afluente deI anterior con el que se reune en
Guapulo) y el rio Monjas.

Globalmente, la urbe se extiende en unos 30 km de longi
tud mientras que ocupa un ancho que no supera los 8 km; su
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llanura central se situa a una altitud algo inferior a 2800 m.
s.n.m. pero, en algunas zonas, sus barrios periféricos ocllpan
las faldas inferiores deI Pichincha hasta una altura cercana a
los 3200 m.s.n.m.

Las condiciones antes senaladas, en particular el factor
altitudinal que varia entre 2450 m.s.n.m. (en Guapulo) y 4680
m.S.n.m. (combre dei Pichincha), perrniten distinguir dos
grandes tipos de c1ima (6) : el "c1ima ecuatorial mesotérmico
semi-hUmedo a humedo" que reina en toda la parte baja y, por
consiguiente, en la zona urbanizada, y el "clima ecuatorial de
alta montana" que se ubica sobre los 3200 m.s.n.m. Cabe
recalcar que en el presente caso, el térrnino "ecuatorial" no
corresponde a su definici6n c1asica (dos estaciones lluviosas
producidas por el desplazamiento peri6dico dei FIT hacia el
hemisferio de verano) y que el régimen de lluvias observado
generalmente en el callej6n interandino, con sus dos
episodios de lluvias entre febrero y maya y en noviembre
diciembre, se debe a la influencia alterna de masas de aire de
origen oceanico y amaz6nico. En efecto, los relieves
importantes de las dos cordilleras desempenan un papel fun
damental ya que reciben el impacto directo de las masas de
aire las mismas que, par enfriamiento adiabâtico, producen
elevados totales pluviométricos en las vertientes exteriores;
s610 una menor parte de aire humedo logra penetrar en este
sector y vientos de tipo foehn, muy secos, descienden hacia el
callej6n interandino.

Para poder esùmar los valores alcanzados por los dife
rentes elementos c1imaticos, en particular por las precipi
taciones, la hoya de Quito y sus aIrededores estâ equipada
con algunas estaciones climatol6gicas, siendo las principales
las siguientes:

- la estaci6n deI Observatorio Astron6mico de Quito,
ubicada en 0°12'40" S y 78°30'00"W a una altitud de 2820
m.s.n.m.; es de primer orden y entra en funcionamiento el
primera de enero de 1891 gracias a la iniciativa deI Presiden
te Garcia Moreno;

- la estaci6n deI Aeropuerto, perteneciente a la Direcci6n
de Aviaci6n Civil; es igualmente una estaci6n de primer or
den, ubicada en 0°08'24" S y 78°29'16" Wa una alùtud de
2810 m.s.n.m., que funciona desde el primero de enero de
1958;

- la estaci6n de primer orden de Izobamba que pertenece
allNAMHI; esta ubicada en 0°21 "45" S y 78°35'05" W a una
altitud de 3060 m.s.n.m. y entr6 en funcionamiento el
primera de febrero de 1962;

- la estaci6n de Quito-Bodegas de Ii'laquito, perteneciente
también al INAMHI; esta estaci6n de segundo orden esta
ubicada en 0°10'29" S y 78°28'55" W a una altitud de 2810
m.s.n.m.; funciona desde el primera de junio de 1975;

- la estaci6n de las antenas HCJB que pertenece a la
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Cuadro 1
Quito: LIuvias anuales

(en mm)

P. Pourrut. J. Leiva

TOTALES PLUVIOMETRICOS

Quito Quito Bodegas
,

MJ Observatono Aeropuerto liiaquito Cotocollao Izobambc

1891 1329,1
1892 1429,5
1893 1617,3
1894 999,0
1895 928,6
1896 1222,1
1897 1402,7
1898 1425,1
1899 -
1900 ---
1901 1370,3
1902 1137,0

·1903 1060,4
1904 1246,9
1905 1062,7
1906 1022,5
1907 1261,0
1908 1429,8
1909 1338,1
1910 1160,7
1911 -
1912 1107,9
1913 1582,9
1914 1020,9
1915 1467,4 ,
1916 1367,5
1917 1905,4
1918 1371,6
1919 1251,8
1920 899,7
1921 1314,6
1922 1004,9
1923 ---
1924 1279,2
1925 1270,8
1926 692,2
1927 1424,5
1928 1489,5
1929 1337,9
1930 1180,8
1931 1179,1
1932 1467,4
1933 1345,5
1934 1515,3
1935 1347,2
1936 985,3
1937 1178,2
1938 1405,1
1939 1154,1
1940 1057,3
1940 1057,3
1941 1087,1

Quito Quito Bodegas
MJ Observatorio Aeropuerto liiaquito Cotocôllao Izobamba

1942 1076,2
1943 1536,7
1944 1062,6
1945 1080,9
1946 986,7
1947 1259,3
.1948 1016,1
1949 1153.2 •1950 1667,3
1951 1470,1
1952 1237,3
1953 1654,2
1954 1384,0
Ül55 1354,4 ,.
1956 1108,5
1957 1184,7
1958 1022,5 773,1
1959 1092,9 940,0
1960 889,9 737,4 .-

1961 1044,2 786,7
1962 1073,4 003,2 1237,9
1963 1264,9 874,2 608,1 1437,7
1964 1017,3 775,6 733,3 1221,6 .
1965 1277,4 1089,1 983,2 1630,9
1966 988,9 917,8 703,2 1235,5
1967 9Œ,1 922,7 627,8 1221,3
1968 1259,1 937,7 862,6 1255,4
1969 1366,3 1113,0 893,0 1718,3
1970 1174,6 1002,3 -- 1595,2
1971 1452,8 1365,9 1191,9 1795,2
1972 1407,5 1236,6 940,2 1516,8
1973 1082,7 824,6 600,5 1405,7
1974 1272,1 1108,4 746,3 1706,3
1975 1548,6 1323,5 1346,5 --- 1733,5
1976 1041,5 865,4 914,6 685,4 1346,8
1977 922,4 814,3 841,3 702,4 1166,6
1978 1016,0 742,3 812,5 593,6 1158,8
1979 926,3 m,o 924,1 694,7 1115,0
1980 1113,5 880,5 99:>,4 628,4 1185,7
1981 1173,4 916,5 945,0 573,6 1566,8
1982 1643,9 1370,0 1290,8 1234,2 1780,0
1983 1543,6 1155,2 1237,3 881,3 1556,7
1984 1390,4 1106,7 1191,3 --- 1806,1
1985 880,7 --- 991,2
1986 1323,8 927,2 1420,6
1987 800,2 759,8 996,6
1988 1284,7 1253,0 1779,5

MEDIA
observada 1231,0 956,0 1033,0 749,0 1428,0

MEDIA
homogeneizada 1231,0 1019,0 1049,0 784,0 1470,0

Fuentes: Observatorio de Quito, Direccion de Aviacion Civi,
Instituto Nacional de Meteorologfa e Hidrologia INAMHI



Nota: Los valores (...) son extrapolaclOnes

Cuadro 2

FRECUENCIAS

ESTACIONES
0,99 0,98 0,90 0,50 0,10 0,02 0,01

Cotocollao (500) (535) 614 773 966 (1100) (1155)
Aeropuerto (630) 670 783 1005 1275 1470 (1540)
Bodegas (715) (745) 845 1037 1267 (1430) (1485)
Observatorio 775 820 950 1200 1500 1710 1785
Izobamba (1000) (1050) 1190 1456 1767 (1980) (2060)
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~mpresa Municipal de Agua Po
table de Quito (EMAP-Q); esta
estaci6n fue creada el primera de
agosto de 1981 con el prop6sito
de medir los factores condicio
nantes de la evaporaci6n y eva
potranspiraci6n; esta ubicada en
0°09'50" S y 78°31 '24" W, a
unaaltitud de 3900 m.s.n.m.

Ademâs el lNAMIn Y el
lNERHI siguen manteniendo
una red adicional de 12 pluvi6
metros y pluvi6grafos y cabe
también,sef'ialarque, entre 1981
y 1985, un prayecto de estudio
de la hondonada de Quito, l1evado a cabo por EMAP-Q 
PRONAREG - ORSTOM, complet6 en 47 aparatos el sisLe
ma de observaciones pluvioméLricas.

Por 10 expuesLo en la breve resef'ia climâtica que aparece
al inicio de este capiLulo, se evidencia el papel primordial
desempenado por el volcan Pichincha en la disLribuci6n de
las l1uvias a 10 largo deI eje norte-sur de Quito. Es asi como,
frenLe al ingreso de las masas de aire pacffico procedenLes dei
Sur-oeste, el Pichincha se eleva coma una pantalla que
protege la parLe sepLentrional de la ciudad, traduciéndose su
influencia en una disminuci6n importante de las lluvias.

Los toLales pluviométricos registrados anualmenLe en
diferentes sectores de la ciudad (Cuadro 1) consLituyen una
ilustraci6n concreta de la heLerogeneidad de la pluviosidad, al
igual que las isoyeLas que se presentan en la fig. 1: de Norte a

. Sur, el gradiente latitudinal alcanza valores sumamenLe
elevados, hasta llegar a 50 mm par kil6metro.

P.or otro lado, a 10 largo de las estribaciones, existe
también un gradiente pluviométrico relacionado con la
altitud. EvidenLemenLe, las relaciones' entre la pluviometria
anual P y la altura Z varfan segun ellugar y la exposici6n de
las vertientes pero, al nivel que corresponde al centro de la
ciudad, por el sector entre If'iaquito y las antenas HCJB, se es
tableci6 la siguiente relaci6n:

P (en mm) = - 253 + 0,41 Z (en m)

Una vez homogeneizadas las diferentes series en relaci6n
al periodo de observaciones mas largo, el de Quito-Observa-
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torio, se han realizado diversos anâlisis estadisLicos de las llu
vias anuales (7). A partir de la ley estadisLica que daba el
mejor ajuste (generalmente la de Galton 0 de Pearson III) se
han calculado los valores para diferentes frecuencias:
F = 0,99 (altura pluviométrica de frecuencia centenal seca);
F = 0,98 (cincuentenal seca); F = 0,90 (decenal seca);
F =0,50 (frecuencia mediana); F =0,10 (decenal humeda);
F = 0,02 (cincuentenal humeda) y F = 0,01 (cenLenal
humeda) (cuadro 2).

Tal como 10 ilustra el histograma de la fig. l, la variaci6n
de las precipitaciones mensuales sigue el régimen ecuatorial
de lluvias, con dos estaciones secas ubicadas entre junio y
septiembre y en diciembre-enero (menos marcada y conocida
localmente coma "veranillo dei Nino"). LOs meses mas
l1uviosos son abril y mano, en orden de importancia,
mientras que los meses mas deficitarios son julio y agosto.
Siendo las distribuciones bastante semejantes de una estaci6n
a otra, se presentan en el cuadro 3 unicamente las alturas
mensuales de Quito-Observatorio y de Izobamba.

En cuanto a las lluvias diarias (con un Lotal recogido
mayor a 0,1 mm), su numera anual varia también de Norte a
Sur: 160 dias de l1uvia, por ano, en CotocoIlao; 190 en El
Ejido (Quito-Observatorio); y 220 en lzobamba. En compa
raci6n a otras regiones deI pais, los totales recogidos en un
solo dia no alcanzan valores muy fuertes, 10 que es una carac
terfstica en toda la regi6n andina.

Es asi coma en el parque de El Ejido, la lluvia diaria mas
fuerre, observada habitualmente durante un aflo normal,
apenas alcanza 40 mm; el valor decenal es de 52 mm y el

ESTACIONES E F M A M J J A S 0 N D Aiio

Observatorio 115 129 154 180 127 48 20 26 82 132 114 104 1231

Izobamba 127 168 185 190 140 80 32 41 89 146 147 125 1470

Cuadro 3
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Figura 1 : Pluviosidad de Quito y alrededores - Isoyetas anuales
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valor centenal de 68 mm. De igual manera, la fuerza de los
chubascos, es decir su intensidad, es relativamente modera
da: como valores promedio anuales, se registran 8,3 mm du
rante 5 min.; 23,2 mm en 30 min. y 27,4 mm en una hora. LOs
valon~s que se han estimado, con frecuencia centenal, son:
12,5 mm en 5 min., 34,6 mm en 30 min. y 42,5 mm en una
hora. Para obtener informaci6n detallada, consultese la fig. 2.

vatorio de El Ejido, 219 dfas de l1uvia, es decir 29 dias mas
que el numero mediano, con un total de 1780 mm (1677 mm
de octubre a maya) 10 que corresponde a un perfodo de
retomo de 100 anos. El Cuadro 4 permite también tener una
buena idea de la rareza deI evento a través de una estimaci6n
deI rango y deI tiempo de retomo de algunos valores
mensuales y deI perfodo octubre-mayo..

Ademas de estas consideraciones estadfsticas que con
forman el marco pluviométrico general de la ciudad, deben
tomarse en cuenta circunstancias particulares que concurren
para generar perfodos excepcionalmente humedos 0 secos.
Entre otras condiciones, se considera generalmente que el
fen6meno delNii'lo es una de las causas principales deI inere
.mento de las l1uvias en el callej6n interandino en general y en
Quito en particular. Esta afirmaci6n debe ser tomada con
cautela En efecto, en el casa deI fuerte Nino 1982-83 por
ejemplo, la pluviosidad registrada en el corredor interandino
fue globalmente superior a la normal. Pero es diffcil
establecer una correspondencia directa entre el Nino y el
aumento de las preciciptaciones, ya que este ultimo es
generalmente deI orden de 20 a 30% pero excepcionalmente
llega a ser nulo (en raras ocasiones existe un déficit) 0 alcanza
400%. Por consiguiente, al parecer, la influencia deI Nino no
se traduce en la invasi6n de masas de aire hUmedo, sinD mas
bien en el incremento de la actividad convectiva que
rèsponde a patrones estrictamente locales y bastante
aleatorios. En Quito, durante el perfodo actubre 1982
septiembre 1983, se observaron, en la estaci6n Quito-Obser-

Par el contrario, no se observaron valares excepcionales
de precipitaciones diarias ni tampaco de intensidades, las
mismas que se situan alrededor de los valores normales.

Otro aspecto que es interesante demostrar es la posible
tendencia climatica al incremento 0 a la dismiimci6n de la
pluviometrfa, tal como 10 aseguran aigunos individuos, desde
un punta de vista muy personal. Para poner de relieve esta po
sible evoluci6n, se ha procedido a un analisis de las series de
observaciones mediante medias m6viles calculadas parà 5
afios. Dicho anâlisis (véase fig. 3) evidencia 10 que podrfa
mos l1amar una "seudo-ciclicidad", con picos centrados en
los afios 1899, 1916, 1933, 1952 Y 1970, es decir con interva
los muy similares que varfan entre 17 y 19 anos. Por otra
parte, la serie muestra una muy ligera tendencia a una reduc
ci6n de la pluviosidad de aproximadamente 1,3 mm por ana:

P(enmm) = 1287 -1,3 t

siendo t el numero de afios desde el inicio de las observa
ciones, en 1891.
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CUADRO 4 : QUITO-Observatorio: Algun~ v alores pluviométricos caracteristicos

..
1982 -1983

TIEMPO DE
PERIODO VALORES MAXIMOS EN mm OBSERVADOS HASTA 1982 VALOR RANGO RETORNO

y ANOS DE OCURRENCIA EN ANOS

Octubrè 310,6 (1893) - 282,9 (1897) - 269,8 (1953) - 231,4 (1934) 209,8 - -

Noviembre 254,2 (1965) - 249,3 (1913) - 233,9 (1893) - 229,2 (1953) 190,8 - -

Diciembre 348,3 (1917) - 219,2 (1912) - 195,4 (1891) - 171,5 (1950) 272,6 2 100

Enero 284,9 (1933) - 226,7 (1927) - 222,5 (1915) - 222,4 (1891) 163,0 - -

Febrero 349,2 (1915) - 296,7 (1909) - 270,7 (1898) - 236,3 (1975) 94,6 - -

Mano 280,4 (1971) - 278,5 (1934) - 275,5 (1918) - 264,7 (1922) 294,4 1 40

Abril 309,9 (1917) - 292,7 (1957) - 290,9 (1973) - 285,1 (1969) 236,6 - -

Mayo 228,0 (1938) - 226,4 (1944) - 225,0 (1909) - 201,8 (1917) 215,6 4 25

TOTAL 1640,4(1917-18) -1430,2(1908-09) - 1366,1(1897-98) - 1360,2(1953-54) 1677,4 1 250
Octubre-Mavo /

FIG.3
TENOENCIA y FLUCTUACIONES PLUVIOMETRICAS

E .'ation QUITO - OBSERVATORIO

o

,
: .
, t·

Ecuacién de la Recta de Tendencia: Pmm. = 1287 -1.31

1

1,. ~

. +: ; ~ 1
" .

, ,, ,
"l'
"l', ',:
"
"
"
"
"
",. ,
" ,

Datos anuales

Medias méviles

Tendencia

Nota: 4Mes incompletes han sida relienades
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Laslluvias de Quito

CONCLUSIONES

En 10 arriba presentado radican las principales caracte
risticas de la pluviometria de Quito y sus alrededores, entre
las cuales debe destacarse su irregularidad. Esta no se refiere
unicamente a su distribuci6n en el tiempo sino tarnbién a su
repartici6n en el espacio: el dicho con el que comenzamos el
presente articulo, "en Quito llueve por barrios", debidamente
comprobado por las observaciones cientificas, se debe en
granparte a las condiciones topogrâficas deI lugar que
pueden generar un sinnumero de casos especificos en cuanto
a la actividad convectiva, la procedencia de las nubes, la
direcci6n de los vientos, ete., produciéndose de esta manera
aguaceros muy localizados.

Como primera observaci6n, aunque parezca contradic
torio, es indudable que en aquella heterogeneidad plu
viométrica radica uno de los encantos de la ciudad: su luz
tomasolada tan especial y, por qué no decirlo, hasta cierto
punto uno puede escoger, entre Norte y Sur, d6nde viviren el
clima que mas le conviene. Ademas, las aguas lluvia
resultado de li'lS precipitaciones generan, en el sitio mismo de
la hondonada sin tener que con altos costos ir a buscar a
decenas de kil6metros, los flujos superficiales y las reservas
subterrâneas que at1n hoy en dia proporcionan al ciudadano la
mayor parte deJ liquido vital que requiere.

Pero es de subrayar el caracter sumamente fclgil dei
ecosistema en que se desarrollan los diferentes elementos deI
ciclo deI agua: es prueba de gran sabiduria el trato casi cari
fioso que las distintas autoridades y el mismo pueblo quiteno
siempre dieron al recurso hidrico. Desafortunadamente, tal
vez por el acelerado proceso de la vida mooema en el que nos
encontramos todos involucrados, 0 quizas por la necesaria
lucha por la supervivencia de la gente humilde de los barrios
marginales, parece, cada dia con mayor claridad, que ha
cafdo en el olvido la tradici6n de un buen manejo deI agua.

Es asi coma las importantes migraciones dei sector rural
hacia la ciudad, que son parte de la fuerte elevaci6n de la tasa
de crecimiento poblacional urbano, han producido situacio-
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nes nuevas que han desencadenado una serie de procesos
naturales y de medidas urgentes para contrarrestarlos muchas
veces atentatorias contra los intereses de los ciudadanos, en
10 que al buen manejo de las aguas se refiere. Entre muchas
otras cosas, yale mencionar:

- la urbanizaci6n excesiva de la zona de piedemonte hasta
los 3200 m.S.n.m., que es la unica faja en que las condiciones
geol6gicas son propicias para la infiltraci6n de las aguas
lIuvia; produce una creciente impermeabilizaci6n que
aumenta en importantes proporciones los escurrimientos
superficiales en perjuicio de ia infùtraci6n, 10 que acarrea una
sustancial disminuci6n en la alimentaci6n de las napas
acuiferas actualmente explotadas para el suministro de agua
potable a la ciudad;

-la construcci6n de casas e incluso edificios en pleno cau
ce de las quebradas, hayan sido éstos rellenados 0 no; detrâs
de dichos tapones artificiales la acumulaci6n de grandes vo
lumenes de agua puede generar aluviones de consideraci6n;

- la talla indiscriminada delbosque protector en las
estribaciones dei Pichincha para instalar, en forma anârquica,
viviendas desprovistas de los mas esenciales servicios, de
termina un notable incremento de la erosi6n y es factor de
contaminaci6n hidrica;

- la ya mencionada inadecuaci6n de las obras de correc
ci6n torrencial 0 de los sistemas de evacuaci6n se traduce en
la sobrecarga de los colectores, la peligrosa acumulaci6n de
agua a la entTada de los sistemas, los hundimientos y las
inundaciones.

He aquf el esbozo de la problematica generada por las
aguas lluvia. Mas alla de una descripci6n general 0 de un
anâlisis de las precipitaciones, otto de sus afanes es el de
participar sus inquietudes, tante a las mas al tas autoridades
responsables coma al mas humilde ciudadano quiteno. A
pesar de los errares hasta hoy cometidos, que todos sabe
mos que son humanos, no se ha producido aun ningun
proceso natural irreversible; pero pongamos mucha aten
ci6n: si se quiere conservar la alta calidad de vida de la ciu
dad capital, es tarea de cada uno de sus habitantes el cuidai,
proteger y conservar celosamente sus aguas.
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QUEBRADAS y RIESGOS NATURALES
EN QUITO, PERIODO 1900-1988

P. Peltre*

La ciudad de Quito siempre ha sufrido accidentes de origen tanto climâtico camo geomorfol6
gico relacionados con los escurrimientos de superficie perturbados por la urbanizaci6n:
inundaciones, avenidas de lodo, derrumbes y hundimientos. Los archivos espanoles mencionan fre
cuentemente estos problemas desde el tiempo de la fundaci6n de la ciudad, en 1534. Todavfa en la
actualidad, son raros los anos en que no se produce ningun accidente.

Por 10 tanto, nos pareci6 interesante estudiar el pasado de estos fen6menos en la misma forma en
que los sism610gos estudian la historia de los terremotos. En un medio urbano en donde la modifica
ci6n radical deI medio natural interfiere necesariamente en las causas c1imâticas y en las que estân
relacionadas con la natura1eza de las formaciones superficiales, el enfoque unicamente geomorfol6
gico perrnite dificilmente llegar a conc1usiones utilizables en térrninos de manejo deI medio urbano,
y es un conocimiento detallado deI pasado el que proporciona las mejores inforrnaciones.

El enfoque hist6rico ha sido realizado a partir de los peri6dicos -unico registra que ha conservado
la memoria de estos fen6menos- para intentar analizar su frecuencia y realizar su cartografia. El
escudrifiamiento, desde 1900, deI principal diario quitefio (1) deteeta 317 eventos c1imâticos que
causaron suficientes dafios como para ser tomados en cuenta por los peri6dicos. Una parte de estos

,eventos afectaron varios lugares en la ciudad, y, en realidad, fueron 517 accidentes morfoclimâticos
urbanos los registrados en 89 anos, es decir, en promedio, mas de cuatro por ano, aunque no 'todos
tuvieron la misma amplitud ni la misma gravedad.

En muchos casos, estos accidentes provocaron efectos desastrosos a escala deI barrio, y su costa,
material y social, no ha sido nada despreciable en un tejido urbano que se ha desarrollado
considerablemente durante los cuatro ultimos decenios. Las técnicas de construcci6n de la ciudad, y
luego las politicas de manejo deI medio urbano, han influido fuertemente sobre la sensibilidad de éste
a los excesos deI clima. Es 10 que hemos intentado precisar a través deI estudio de los accidentes deI
pasado, que esperamos perrnitirâ una mejor adaptaci6n de la gesti6n deI medio urbano a las
condiciones de la montafl.a ecuatorial.

* Ge6grafo ORSTOM, miembro deI Colegio de Ge6grafos deI Ecuador
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1. URBANIZACION y PROBLEMAS DE DRENAJE

1.1. El sitio urbano

La ciudad de Quito esta ubicada a 2800 m. de altura,
practicamente bajo la linea ecuatorial (0° 10' de latitud sur),
al pie dei volcan activo Pichincha (ait. 4.794 m). La ciudad
ocupa, en la falda dei volcan, una grada teet6nica a 300 m.
aproximadamente sobre el caIlej6n interandino, valle Norte
Sur que separa las cordilleras Oriental y Occidental. Esto da
al sitio el aspecta de un canal estrecho de treinta por tres a
cinco kil6metros, de orientaci6n N-S, cuyo fondo, todavfa
parcialmente pantanoso, esta constitufdo por sedimentos
fluvio-Iacustres de un antiguo lago (fines dei siglo pasado).

La vertiente dei Pichincha y el reverso de la "cuesta" (2)
de la grada tect6nica esi3n principalmeme constituidos par
lavas, tobas poco endurecidas y cenizas volcânicas, afec
tadas por varias fallas importantes; el conjunto dei sitio esta
recubierto, casi uniformemente, por una capa de diez a veinte
melros de espesor de cenizas volcânicas limosas de origen
eoliano - la cangahua - que moldea una topograffa antigua.
Estas formaciones presentan la particularidad de oponer
poca resistencia a la erosi6n fluvial, y de endurecerse li
geramente cuando estân expuestas al aire, 10 que les permite
conservar con impresionante frescura las fuertes incisiones
de la tiltima desglaciaci6n, que constituyen una intensa red
de quebradas que atraviesan todo el sitio urbano.

El clima de la ciudad es de tipo ecuatorial de altura, con
una temperatura media anual de 13,5°C y amplitudes térmi
cas diumas muy superiores a la amplitud anual (3). El ré
gimen pluviométrico esta distribuido en dos estaciones llu
viosas, de fin de septiembre a noviembre y de enero a mayo
(cf. fig. 4):

La pluviometria se caracteriza por una fuerte diferencia
entre norte (800 mm) y sur (mas de 1400 mm) de la ciudad en
una distancia de aproximadamente solo 35 km, debido al
volcan Pichincha que proteje el norte de la ciudad dei ingreso
de masas de aire hUmedas dei sur-oeste. Probablemente
también se anaden en ciertos tipos de tiempo efectos de
"foehn", vientos secos y calientes bajando de la sierra por el
valle dei Rfo Guayllabamba, 10 que disminuye fuertemente
la condeqsaci6n de la humedad atmosférica al norte de la ciu
dad, y en la zona de Perucho, Guayllabamba y San Antonio
de Pichincha. La intensidad de las precipitaciones, aunque no
muy elevadaen términos absolutos, permiLe escurrimientos
bastante fuertes en las vertientes empinactas; estâ resumida
en el cuadro 1, expresada en milimetros por hora (4).

Estos cuantos elementos revelan un clima con una plu
viometrfa muy contrastada, que se ejerce ademas en un re
lieve particularrnente accidentado en las inmediatas proximi
dades de la ciudad, y subraya la irnportancia de su'sistema de
drenaje.

P. Peltre

Frecuencia Mediana Decenal Centenal
I(mm/h) I(mm/h) I(mm/h)

Tiempa
5 minutas 100 126 150

15 minutos 65 83,7 101
30 minutos 46,3 58,5 69,2
60 minutos 27,4 35,1 42,3

Cuadro 1 : Intensidades de las lluvias en Quito-Observatorio

1.2. Drenaje y crecimiento urbano: las quebradas

Desde hace unos treinta anos, el crecimiento demogra
fico de Quito avanza al rilmO sostenido de mas dei 4% anual:
la poblaci6n sobrepasa actualmente el mill6n de habitantes.
La ciudad ha multiplicado su superficie en cerca de40 veces
entre 1880 y 1980, Y el examen de los mapas de evoluciôn
muestra que se pueden distinguir tres etapas en la progresi6n
dei espacio urbano (5) (fig. 5):

- Desde la fundaci6n dei Quito colonial en 1534 hasta
principios dei siglo XX el crecimienta es lento y se realiza
seglin un esquema radial, alrededor dei centro colonial; en
1902 la ciudad s610 ocupaba 200 hectâreas.

- Durante la primera mitad dei siglo XX la progresi6n se
hace mas rapida, en forma de finos tentâculos a 10 largo de las
vfas de comunicaci6n hacia el norte y hacia el sur. En 1950 la
superficie urbanizada alcanza 1.300 hectâreas, cifra todavfa
modesta si se la compara con la actual.

- A partir de esta época se acelera la urbanizaci6n en
proporciones considerables para alcanzar 12.500 hectâreas;
el relleno de las quebradas, practicado desde la época colo
nial, se acelera también y los drenajes naturales estân reern
plazados, practicamente por todo lado, por alcantarillas.

En la regi6n de Quito, las quebradas son verdaderos ba
rrancos con bordes agudos, que pueden alcanzar· frecuen
temente de 15 a 20 m. de proftindidad. Son arroyos de
montafta de fuerte pendiente, con régimen intermitente, que
corren s610 algunos dfas al ano en crecidas brutales y vio
lentas durante las precipitaciones mas intensas; s610 los mas
importantes tienen un escurrimiento permanente.

En las pendientes dei Pichincha (20 a 30 grados) y las dei
reverso de la grada tect6nica (10 grados) al Este de la ciudad,
las quebradas tienen cortes de diez a veinte melros; en el
siglo pasado las mas importantes de la planicie de Quito
tenfan una profundidad de dos a tres metros, pero las mas
activas en términos de sedimentaci6n no estaban marcadas
topogrâficamente, sinD borradas por sus propios sedimentos.
Siguen constituyendo hoy en dfa una densa red de drenaje de
las pendientes que dominan la ciudad, ya que 85 quebradas
han sido censadas durante el establecimiento dei mapa de la
antigua red de drenaje natural (fig. 1) Ydei archivo de los
nombres (cf. anexo 2) (6); en los propios limites dei peri
metro urbano actual, se retinen todas las quebradas en
solamente tres desagües: el Rfo Machangara y las quebradas
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Ouebrada: Rumiurcu Atucuchu Pulida Chico RlllI1ipamba Manzanachupa Caicedo
Caudal decenal (m3/s.) 38,8 11,3 11,7 24,9 4,5 5,7
Capacidad
de alcantarilla(m3/s.) 13,6 3,4 4,0 8,5 3,2 4,5

Cuadro 2 : Déficit de evacuaci6n de los colectores de algunas quebradas
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El Batan al Este y Carcelén (0 El Colegio) al Norte. El curso
inferior de todas estas quebradas ha sido rellenado durante la
urbanizaci6n, y reemplazado por la red de alcantarillas que
ahora asume no solamente la evacuaci6n de las aguas servi
das sino también la de las aguas lluvias dei volcan Pichincha,
sistema montafloso de considerable volumen (30 km de dia
metro) en la franja de altura de 2800 a 4700 msnm encima de
la ciudad.

Los primeras rellenos en el centro hist6rico datan de la
época colonial: desapareeen primera los cursos inferiores de
las quebradas Manosalvas y La Marin. Luego, a partir de
1914, se cubre la quebrada Jerusalem (0 De la Cantera) que
pasa a ser la Av. 24 de Mayo, cuya alcantarilla tiene que
evacuar caudales maximos considerables. Esta planteara

.numerosos problemas a 10 largo de este siglo, y la antigua
alcantari11a, erosionada por el verdadero rio que evacua,
muestra pilancones (7) de treinta metros de profundidad.
Como su mantenimiento se ha vuelto totalmente imposible,
se esta construyendo otra alcantarilla segun un trazado para
lelo a la antigua, considerada no recuperable.

En los aflos 30, la extensi6n de la ciudad impone el
rel1eno de las quebradas que atraviesan los barrios nuevos: la
Marisca1 Sucre al norte, la Magdalena y Chimbacalle al sur
dei Paneeillo. Luego, a partir de los aflos 50 se rel1enaran
progresivamente las grandes quebradas que bajan dei Pichin
cha en los seetores de La Carolina y deI aeropuerto al Norte.
Subrayemos que la extensi6n de la ciudad se realiz6 muchas
veces por saltos sucesivos en el espacio, de una quebrada 
transversal al eje de expansi6n - a la siguiente (8). Actual
mente la tendencia al relleno prosigue activamente tanto en
el norte de la ciudad (quebradas El Colegio y Rumiurcu)
como en el Sur (quebradas La Raya, de Los Chochos y pro
yecto de cobertura dei Rio MachAngara).

En total, la topografia panicular dei sitio impuso a la
ciudad un creeimiento alargado (25 km por 3), la ocupaci6n
de las fuertes vertientes al Este y al Oeste, responsable de la
multipiicaci6n de los derrumbes, y el relleno de la red natural
de drenaje que se realiz6 para ganar espacio y construir una
continuidad urbana, todo 10 cual constituye la principal causa
de las inundaciones, de las creeidas lodosas y de los
derrumbes.

La red de alcantarillado constituida de esta manera es 10
calmente insuficiente para evacuar los caudales mas impor
tantes. La estimaci6n comparada de la capacidad de evacua
ci6n de las alcantarillas y de los caudales mâximos de

frecuencia deeenal de las quebradas dei Pichincha que éstas
tienen que evacuar es elocuente, ya que de 19 quebradas
estudiadas, 12 presentan déficits de evacuaci6n, a veees
considerables, de los cuales presentamos los mas importan
tes en el cuadro 2 (9).

La EMA-Quito (10) trata de controlar esta situaci6n
implementando tanques de retenci6n alrededor de algunas de
las tomas de alcantarilla mas sensibles, 10 que permitirfa
almacenarel pico decrecida durante 20 a 30 minutos, tiempo
en general suficiente para aliviar los efeetos de los aguaceros
mas intensos. Como estas infraestructuras son en su mayoria
reeientes, es todavia prematuro juzgar de su eficacia.

Cuando se alcanzan 0 sobrepasan los caudales de fre
cuencia decenal, las aguas y el lodo se desbordan por las
calles, provocando inundaciones y crecidas lodosas. Por 10
tanto, la red de alcantarillas sufre permanentemente una se
dimentaci6n importante, 10 que reduce todaVIa mas su capa
cidad te6rica de evacuaci6n, y hace necesario una continua
limpieza por un equipo de 140 "sifoneros". Por fin todas las
partes altas de la red estan situadas en pendientes fuertes, 10
que conduce a someter las canalizaciones a fuertes presiones
hid.ciulicas, provoca.'ldo a veees su ruptura. Esto induce
entonces fen6menos de erosi6n subterranea que pueden pro
vocar hundirnientos de calzada

Para completar esta breve presentaei6n dei riesgo geo
morfol6gico podemos afladir que la ciudad se encuentra
también amenazada por dos riesgos mayores, sismico y
volcânico, de baja freeuencia de ocurrencia pero de gravedad
incomparablemente superior; el analisis de estos riesgos
pertenece a espeeialidades muy precisas y s610 los evocare
mos aqui a manera de comparaci6n.

Los sismos nunca han provocado daflos muy importantes
en Quito, pero ciudades alejadas de apenas unos cien 0 ciento
cincuenta kil6metros han sido completamente destruidas
coma Riobamba (1797), Ibarra (1868) 0 Ambato (1949). El
reeiente terremoto dei 5 de marzo de 1987 (7,5 grados en la
escala de Mercalli), que sOlo provoc6 leves daflos en la
ciudad, pero que por poco produj6 fuertes destrucciones, nos
reeuerda que la capital esta construida prâcticamente en la
vertical de la zona de subducci6n de 1a placa oceânica Nazca
bajo la placa continental, y tiene por 10 tanto un riesgo
sismico muy serio.

En cuan19 al riesgo volc<inico, el Pichincha ha tenido
varias empeiones desde la fundaci6n de la ciudad espaftola,
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entre las cuales la mas conocida, en 1660, no provoc6 otros
dafios que los ocasionados por las caidas de cenizas encirna
de la ciudad (hasta 40 cm. de espesor). Este volcan presenta
actualmente una débil aunque permanente actividad geotér
mica; pero los ge6logos estiman que se trata de un volca
nismo de tipo peleano, explosivo, que lanza sobre todo ce
nizas y nubes ardientes y que por 10 tanto puede constituir un
peligro muy importante para la ciudad en caso de erupci6n
violenta, todavia poco previsible en el estado actual de la
ciencia. Hablaremos luego deI riesgo morfodinâmico in
ducido por una eventual.erupci6n dei Pichincha.

Esto relativiza la amplitud dei riesgo provocado por el
drenaje, que s6lo se limita a dafios localizados por barrios, y
de mediana gravedad. Sin embargo no fueron pocas las
muertes provocadas por coladas de lodo 0 por derrumbes, y
sobre todo, se trata de un riesgo frecuente, deI cual sabemos
que afectarâ necesariamente varios sectores de la ciudad den
tro de unos ai'ios; en fin, es un riesgo parcialmente contro
lable mediante la ejecuci6n de infraestructuras en la ciudad y
por el manejo de su crecimiento.

2. LOS ACCIDENTES MORFOCLIMATICOS
URBANOS EN LA PRENSA

2.1. El tratamiento de la informaci6n

El estudio detallado deI principal y mas antiguo diario de
Quito, El Comercio, permiti6 constituir un archivo de 317
resûmenes de articulos que relatan unD 0 varios accidentes
morfoclimaticos acaecidos en la ciudad 0 en sus inmedia
ciones (archivo "Eventos"), por10 general durante un solo dia
(11). Por 10 tanto, cada ficha corresponde con frecuencia a
una fuerte precipitaci6n que haya provocado varios acci
dentes en diferentes lugares de la ciudad. Se realiz6, a partir
dei primer tipo de ficha un segundo archivo de 517 accidentes
stricto sensu, cada unO correspàndiendo a una localizaci6n
precisa (archivo "Accidentes", ver anexo 1).

Este trabajo de identificaci6n geogrâfica de los acciden
tes, realizado en las fichas de accidentes, presenta ciertas di
ficultades: las localizaciones indicadas por el periodista son
muchas veces poco precisas; en unOS casos utiliza nombres
de calles, en otros nombres de unD 0 dos barrios mas 0 menos
bien identificados por sus habitantes, a veces ni siquiera
localizados en los pianos; pero también, resulta con frecuen
cia diffcil determinar si una zona bastante amplia, afectada
por el exceso de agua, constituye un solo 0 varios focos de
accidentes. Asi la parte de apreciaci6n personal sigue siendo
importante en esta identificaci6n.

Ademas, es muy probable que los peri6dicos no hayan
telatado siempre de manera homogénea estos accidentes
morfoclimaticos: por ejemplo, la cobertura de la informaci6n
internacional durante la ûltima guerra mundial parece
bastante completa, en todo caso 10 suficiente para que pueda
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uno interrogarse sobre la preponderancia que hubiera podido
ejercer esta: actualidad sobre los relatos de los aconteeimien
tos urbanos de la época, por 10 menos si éstos tenian poca
dimensi6n. En forma mas general se puede sospechar que los
peri6dicos de principios de siglo, menos integrados a las
redes mundiales de las agendas de informaci6n que los de
hoy en ma, hayan relatado mas noticias locales menores que
las que atraen ahora la atenci6n de los periodistas..

Asi, el instrumento de observaci6n utilizado tiene sus im
perfecciones; sin embargo es el ûnico disponible y noexiste
ninguna f6rmula para apreciar su confiabilidad de detalle,
por 10 menos en 10 que atafle a localizaci6n precisa y grado de
gravedad a partir dei cual se relataron los accidentes. Como
estamos seguros de que todos los accidentes importantes han
sido relatados, el problema reside mas bien en una probable
desigualdad de tratamiento de los accidentes de poca
importancia, y podemos suponer que éstos solo diStorsionan
el anâlisis en su detalle y no en sus grandes rasgos. Sin
embargo, esta imprecisi6n nos oblig6 a constituir ûnicamen
te grupos geogrâficos 0 cronol6gicos suficientemente impor
tantes para que conserven un significado.

El archivo asf constituido permite identificar varios
nombres para calificar los diferentes tipos de accidentes,
aunque exista cierta fluctuaci6n semantica en cuanto a la
idenuficacion precisa dei tipo de fen6meno. "Inundaci6n" no
necesita una explicaci6n particular, "aluvi6n" designa una
crecida lodosa 0 una colada de lodo, sin que se pueda distin
guirlas, el "alud" significa, en su estricto sentido, una ava
lancha de nieve y se utiliza coma deslizamiento de terreno 0

coladas de Ioda importantes. Otro término que pueda provo
car confusi6n es el de "deslave", que significa literalmente
"derrubio", sea caida de tierra en las riberas de un rio (12), es
frecuentemente utilizado en el sentido de colada de lodo, asi
como de deslizamiento de terreno, pero también en el sentido
de derrumbe; para simplificar la selecci6n en el archivo, s610
hemos conservado el término en este ûltimo sentido se
mantico, ajustando la palabra clave seglin el contenido dei
resumen. Los derrumbes corresponden a deslizamientos de
taludes y peflas bien localizados y los hundimientos son,
coma su nombre 10 indica, descencos 0 desmoronamientos
de calzada en el material de relleno de las quebradas, provo
cados por las alcantarillas d#ectuosas. Por fm, el término
"dai'ios" se utiliza a veces para cualquier descripci6n, cuandQ
el accidente es poco importante; entonces hay que leer entre
Ifneas su naturaleza precisa..

Tomando en cuenta la imprecisi6n semantica, muchas
veces insuperable, y para evitar una exagerada divisi6n dei
archivo, hemos reagrupado los accidentes encontrados en
cuatro categorias sencillas:

- los que se deben a un simple exceso de agua (inundacio
nes);

- las crecidas lodosas 0 coladas de lodo (aluviones y
aludes);



Figura 1

O'os'

Aluvlones _

O'os'

Hundlmlentos œ

Inundaciones :

Frecuentes lu:>1
Muy frecuentes [ff%'ttl

INUNDACIONES, ALUVIONES y HUNDIMIENTOS

QUITO, PERIODO 1900 ·1988

Rual
Â Plchlncha

0' 10'

1110'

0' 15'

----N--~~-

0' 15'

,

Limite urbano
Municipio 1986

àuebradas'
actuales y antiguas

" Escala aproximaliva : 1170.000

3Km
1 1 1

Principales avenidas,
Redondel

78'30' 7ll' 30'

• Ver anexo 2para los cantios ~e norOOfes
de quebradas en diversos mapas y planas

)

P. Peltre· ORSTOM Mopo runorisado on UoanlOsh"' bajo en 20,pr~ bijo lIoclJfaw Il, ..... onL""- •



~---- - -----------;-

)-

Quebradas y riesgos naturales en Quito

- los hundimientos de calzada (hundimientos);
- los derrumbes de penas y deslizamientos de tierra

(demunbes).

Cada evento ha sido eartografiado de la mejor manera
seglin las indicaciones de localizaci6n que proporcionaba
cada articulo, respetando siempre el principio de guardar so
lamente una hip6tesis minima cada vez que la extensi6n
precisa dei accidente no podia ser reconstituida con preci
si6n. El conjunto de las inundaciones, aluviones y hundi
miento acaecidos de 1900 a 1988 esta representado en la
figura l, asf como las quebradas y un fondo urbano simpli
ficado; la localizaci6n de los derrumbes, que no responden a
una 16gica directarnente relacionada con la intensidad de las
lluvias estan representados en la figura 2.

2.2. Los tipos de accidentes

Las inundaciones

Estas traducen muy directamente la insuficiencia cr6nica
de la red de drenaje durante las fuertes precipitaciones que
son cornunes en clima ecuatorial de altura. De la misma
manera qùe los aguaceros, estas inundaciones s610 tienen,
pûr regla general, .una extensi6n limitada en el espacio y no
duran mas de dos a cuatro horas, y por 10 tanto no se parecen
en nada a las que producen las crecidas de los rios importan
tes en su cauce mayor, como OCUITe en la Costa, en donde el
desbordamiento dura varios dras. Frecuentemeille, estan
relacionadas con el trazado de las antiguas quebradas: su
cartograffa (fig. 1) inclica que mas 0 menos la mitad de las
inundaciones repertoriadas corresponden directamente a la
insuficiente capacidad de evacuaci6n de los caudales mas
importantes de las quebradas que dominan la ciudad. En los
demas casos, es solo la capacidad de evacuacion dei escurri
miento urbano la que se revela insuficiente.

- Que provenga de los caudales de crecida 0 deI escurri
miento urbano,-Ias aguas que exceden la capacidad de laS
a1cantarillascorren por las calles empinadas y se acumulan
durante algun tiempo en las calles transversales y en las
zonas bajas; a1canzan frecuentemente 30 a 60 cm. de altura, y
no sobrepasan un metro 0 un metro cincuenta durante las
inundaciones mas importantes. La extensi6n varia de a1gu
nas manzanas al barrio entero en las pendientes medianas,
pero la inllndaci6n puede afectar sectores mas amplios, en las
zonas llanas de la "planicie de Quito". Entonces, son los
sectores de la Carolina - antiguo pantano al Norte dei Pane
cillo - y de los barrios de Chimbacalle, Villa Flora y La
Magdalena, al Sur, los que se ven mas afectados. Recor
demos ademas que un mismo episodio lluvioso provoca
frecuentemente varios focos de inundaci6n -en la ciudad.

Si bien estas inundaciones s610 provocan, ordinaria
mente, dallos relativamente poco importantes: inundaciones
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en los primeros pisos (plantas bajas) , a1gunas casas precarias
estropeadas 0 a veces destruidas, ·desgaste acelerado de las
calzadas, sobre todo en los barrios periféricos en donde no
tienen revestimiento; en todo caso, paralizan la circulaci6n
en la ciudad, en superfides muy superiores a las que el
periodista identifica como inundadas. Son sobre todo muy
frecuentes y constituyen aproximadamente la mitad de los
accidentes apuntados: el archivo cuenta con 163 eventos
pluviométricos desde 1900, que ocasionaron 233 inundacio
nes en toda la ciudad, es decir un promedio de tres por aIlo.

Los flujos de lodo

Catalogados por los periodistas como aluviones, aludes y
a veces deslaves, estos accidentes son menos frecuentes pero
mucho mas destructores que las inundaciones. Se trata tanto
de coladas de lodo, relativamente viscosas, como mas
frecuentemente de crecidas con fuerte carga solida que pue-.
den en los casos mas graves, acarrear piedras y bloques. La
colada de lodo conesponde a la superaci6n dei ifmite de
liquidez en el suelo. induciendo un deslizamiento segun un
piano arqueado y una colada rio abajo, generalmente corta,
mientras que la crecida lodosa resulta de la movilizaci6n por
el torrente de materiales arrancados de sus riberas, 0 ante
riormente movilizados por un derrumbe 0 una colada de lodo
rio arriba de la cuenca vertiente; afecta distancias mucho mas
importantes y tiene tendencia a expandirse cuando la pen
diente disminuye como es el caso en la base de tooas las
vertientes que dominan la ciudad.

Son accidentes de la periferia de la ciudad,aunque los
mas grandes pueden penetrar profundamente en la urbe. El
mapa (fig. 1) demuestra que estan exclusivamente relaciona
dos con el trazado de las antiguas quebradas, que siempre se
pueden identificar aunque el periodista no las nombre. El
anâlisis de los resumenes indica que a su entrada a la ciudad,
los flujos corresponden casi siempre a crecidas de lodo~ fre
cuentemente atribufdas a embalses naturales rfo arriba.

Sin embargo, la existencia de estos embalses naturales
sigue siendo dudosa: mencionada por los peri6dicos en el
reciente caso dei aluvion de la quebrada La Raya, que hemos
podido estudiar directamente (13), ni la observacion de
campo, ni la encuesta con los habitantes de la vecindad han
podido confirmar tal mecanismo, y la causa directa de la
crecida tiene que ser atribuida al caracter excepcional de la
precipitaci6n, cuya ihtensidad se estim6 de 60 a 80 mi1fme
tros por hora durante 30 minutos y con una frecuencia de
retorno decenal, 0 mas escasa, segun las hip6tesis tomadas en
cuenta para el câlculo (14).

En otro caso dei cual se hizo un informe técnico, el
accidente de la Av. La Gasca dei 25 de febrerode 1975 - uno
de los mas graves accidentes registrados - los peri6dicos
también citaron la existencia de un embalse natural, no
confmnado por elestudio realizado (15). Este ultimo
atribuye el origen de la muy importante carga s61ida -
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estimada a 52.000 m3 - a un solo y brutal episodio de erosi6n
dei cauce de la quebrada Pambachupa, s610 vinculado con la
violencia de la crecida. Estos dos ejemplos muestran que en
materia de explicaci6n de los accidentes, la fiabilidad de los
peri6dicos es limitada, ya que por 10 general, la informaci6n
s610 se basa en una nipida entrevjsta de los habitantes deI
lugar; desgraciadamente, en la mayoria de los casos, np
existe ninguna forma de precisar el mecanismo de accidentes
cuya unica memoria - descriptiva y poco detallada - sigue
siendo la de la prensa.

Felizmente mas escasas que las inundaciones - 73 acci
dentes de este tipo han sido censados en 70 eventos - las
crecidas de Ioda son mucho mas graves y destrucloras:
ademas dellodo, siempre presente y depositado sobre 30 a 60
cm de espesor, piedras, bloques y troncos de arboles también
son acarreados por el flujo en los casos mas graves. La
extensi6n varia entre algunos cientos de metros y 3 4 km de
largo, y entre 100 y 400 metros de ancho. Los dai'los pueden
ser importantes, con destrucci6n pareia] de casas, de vehi
culas y de infraeslTUctura vial, obSlrucci6n de 1 red de
alcantarilla en superficies importantes de la ciudad y. veces
tarnbién, pérdida de vidas humanas, como en el accidente de
la Gasca en el cual hubo dos muertos.

En total, 1 s aluvione lienen la misma naturaleza que las
inundaciones, por 10 menos las que esk-m relacionadas con el
caudal de las quebradas, dei cual constituyen el término mas
grave en la medida en que la violencia de la crecida es capaz
de mov' izar una carga s6lida importante. Al realizar el
estudio, no siempre resulta facil distinguir estas dos tipos de
accidentes, tomando en cuenta la imprecisi6n de vocabulario
que hemos mencionado anteriormente; en la practica, hemos
catalogado como crecida de lodo los accidenles descritos
coma inundaci6n y en donde se mencionaba un importante
dep6sito de lodo.

Los hundimientos

Hemos evocado los hundimientos, desmoronamientos de
calzadas debidos a alcantarillas defectuosas en el material de
relleno de las antiguas quebradas; son accidentes mas esca
sos que los anleriores ya que s610 se han catalogado 36 desde
1900. Sin embargo son espectaculares cuando un vehiculo
desaparece en un hueco que se abre subitamente debajo de
sus ruedas, coma ocurri6 el 3 de maya de 1978 en la Av.
América.

Su mecanismo esta relacionado con la erosi6n sublerra
nea en condiciones muy parliculares: el rompimiento de un
colector de alcantarilla, durante una fuerte precipitaci6n y

bajo el efecto de la presi6n hidraulica de las aguas en sectores
con mucha pendiente, induce un escurrimiento subterraneo
paralelo al colector en los materiales poco compactos deI
relleno de una quebrada. Este escurrimiento provoca un lenlo
trabajo de evacuaci6n de arenas y limos, y cava pro
gresivamente un hueco 0 hasta una cueva debajo de la
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calzada; durante algun tiempo esta ultima resiste gracias al
compactaje de las capas superficiales y la evoluci6n pasa
completamente desapercibida. La b6~da cede bruscamente,
a veces bajo el peso de un vehiculo, cuando la cavidad es
suficientemente grande (16). El mapa (fig. 1) demuestra que
todos los hundimientos estan ubicados en el cauce rellenado
de una quebrada.

Puede ocurrir también que un edificio se ve afectado por
tales hundimientos, pero esta es mas raro ya que se l(vita
construir en superficies rellenadas, habilua1mente reservadas
a avenidas y espacios deportivos. Estos hundimientos pue
den alcanzar proporciones espe taculares, coma el dei 1Q de
febrero de 1984 en la Av. de Los Libcrladores, en donde la
quebrada Navarro recuper6 su cauce nalural y abri6la ave
nida cn 200 metros de largo, 30 de anch y 20 de
profundidad.

Estos accidentes también esta relacionados
directamente con las deficiencias dei drcnaje urbano. Sin
embargo, se ignora lodo acerca dei tiempo que transcurre
entre la causa dei accidente -la precipitaci6n que provoca la
rupLUra de la canalizaciôn - y el evento en si. Los dos ultirnos
hundimientos de grandes dimensiones datan de principios de
1984, duranLe una estaci6n lIuviosa timada omo bastanLe
fuerte, pero la.. do anteriores habian, ide excepcionales; por
10 tanto, se puede presenta! un plazo de preparaci6n de los
accidenles entre algunos meses y dos ai'los, sin poder precisar
nada mas.

La incidcncia deI fen6meno geomorfol6gico sobre la red
vial es mucha mas elevada que la que deja ver el contea de
los accidentes: en efecto, un gran numero de pequefios hun
dirnientos progresivos, no catastr6ficos, afecta las calles y las
avenidas, y aunque no estén citados en los peri6dicos,
constituyen problemas repetidos de mantenimiento para los
servicios municipales.

Los derrumbes

Catalogados bajo los términos de derrumbe y a veces
deslave, pero también como deslizamiento, son accidentes
muy puntuales que afectan los barrios construidos en fuertes
pendientes. Bastante frecuentes, con 114 fichas, 21 de ellos
estan simplemenle descrilos como derrumbes de casas de los
cuales resulta difkil distinguir que parte de la causalidad
liene la inestabilidad deI terreno y que parte la vetustez de las

. construcciones; sin embargo, la mayoria de los articulos
mencionan violentas tormentas como causa primera, y a
veces un terreno inestable luego deI relleno de una quebrada
cercana. Por 10 tanto, hemos contabilizado estos hundimien
tos de viviendas coma derrurnbes; la sobreestimaci6n de su
numero debido a hundimientos provocados por la vetuslez de
los edificios no deberia exceder dei 10 % .

Se trata de pedazos de taludes 0 de penas, con una altura
de algunos metros, de un volumen limitado, que se vienen
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nos, donde no se puede observar ninguna regularidad de ocu
rrencia (fig. 3). Solo se notan 13 anos de accidentes frecuen
tes de 1915 a 1928, que siguen un episodio de calma de 20
anos y luego cuatro periodos de frecuencias altas desde 1950
hasta 1987.
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Figura 2

Los cuatro tipos de accidentes que acabamos de
describir dependen de las condiciones de evacuacion
de las aguas lluvias en la ciudad: inundaciones y
crecidas lodosas estan muy directamente relacionadas
con las precipitaciones mas intensas; los hundimientos
también 10 estan, pero con el retarda que se debe a la
evolucion geomorfol6gica subterranea. Por fin, los
derrumbes dependen de la infiltraci6n y de la dinamica
dei agua en los suelos de las vertientes empinadas, y de sus
propiedades estructurales bajo èiertas condiciones de sa
turaciOn. En total, todos constituyen accidentes dei drenaje
urbano.

La cartografia (fig. 2) destaca cuatro nucleos
principales y una aureola bastante difusa: el Panecillo,
urbanizado desde los primeras decenios dei siglo, y
sobre todo afectado en su vertiente oriental; un
segundo nucleo denso jalonéa la desembocadura de la
quebrada Jerusalem, en las fuertes pendientes de El
Placer y de la Libertad, Yun tercero marca la vertiente
y el pie de la colina deI ltehimbia; el cuarto nucleo
corresponde al centro colonial, mezclando los hundi
mientos de casas anliguas y los derrumbes de taludes.
El resta de los derrumbes (1lll0S treinta) se dispersa en
la periferia, en los barrios con fuertes pendientes: La
Co"lmena, San Juan, Luluncoto-La Ferroviaria, y las
pendienles que dominan el Machângara. Son
accidentes directamente relacionados con una
urbanizaci6n pabre en pendientes fueTtes, en donde la
onstrucci6n sigue siendo artesanal, los taludes mal 0

no apuntalados, y con un drenaje insuficiente 0 inexis
tente; parece que algunos barri s mas ricos, tarnbién
construidos en pendient s fuertes, no sufren de este
tipo de problemas.

..

abajo, llevando consigo algunas casas 0 enterrando las
que se encuentran mas abajo. Estos accidentes acaecen
sobre todo en estaci6n lluviosa, y estan relacionados
con el debiliwniento de la coherencia de las cenizas
volcânicas par la humedad en el borde de los taludes
mal 0 poco apuntalados, y mal drenados; no se trata de
lodo, sino de masas de lierra humeda que s610 recorren
pequeflas distancias. Aunque muy localizados, son
accidentes graves ya que afectan taludes de 5 a 10
mettos de altura que destruyen casas enteras y provo
cao la pérdida de vidas humanas. Cabe recalcar que son
los accidentes mas mortiferos, ya que son responsables
de 115 muertes sobre las 171 repenoriadas en el
archivo.

3. FRECUENCIA y LOCALIZACION DE LOS
ACCIDENTES

3.1. Ritmo de ocurrencia y crecimiento urbano

A partir deI archivo de accidentes, elaboramos el histo
grama de frecuencia anual para los cuatro lipos de fen6me-

Para este tratamiento par frecuencias, las inundaciones
han sido contabilizadas pOT eventos pluviométricos que cau
saron problemas, y no par foco geogrâfico. Las inundaciones
constituyen en efecto los accidentes mas extensos que, par 10
general, tuvieron que seT cartografiados en varios focos
geograficos para idenlificar las zonas mas sensibles; en
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Nlimero de accidentes
Inundaciones 163
Aluviones 70
Demunbes 114
Hundimientos 36
Total 383
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La curva de las inundaciones se calca con mucha preci
si6n sobre la curva de las precipitaciones. En cambio las
crecidas lodosas comienzan, igual que los derrumbes, con Ufl

mes de retraso en relaci6n con las mâximas precipitaciones
de octubre, para desarrollarse completamente de febrero a
mayo. Esta relaci6n indica que los aluviones estan
directamente alimentados con carga s6lida de los derrumbes
en la parte alta de la cuenca-vertiente de las quebradas,

dei perfodo, comparada con la media mensual de las precipi
taciones sobre 89 ai'los (20) es en cambio muybuena (fig. 4),
10 que confirma que nos enfrentamos efectivamente a
accidentes dei drenaje dei sitio urbano, cuyos mâximos
siguen estrechamente los de las precipitaciones merisualeS
medias.
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Si bien la correlaci6n con los totales anuales es mala, la
de la frecuencia mensual de los accidentes sobre el conjunto

Estas frecuencias han sido comparadas con
las precipitaciones anuales (18) (cf. fig.3), cuya
curva s6lo indica una correlaci6n muy débil
con el numero de accidentes. Esto se debe al
hecho de que una alta mayorfa de los acciden
tes - 233 inundaciones y crecidas de lodo - esta
directarnente relacionada con las fuertes inten-
sidades mucho mas que con los totales anuales, y tendriamos
que poder comparar con los registros horarios 0 por 10 menos
diarios para obtener una relaci6n grâfica clara. Ademâs las
estaciones pluviométricas estân todas ubicadas en la "llanura
de Quito", mientras que sabemos por experiencia que las
lluvias mas intensas estan muy localizadas y se precipitan en
las vertientes que dominan la ciudad; durante el estudio deI
aluvi6n de la quebrada de La Raya (19), pudimos constatar
que una precipitaci6n muy intensa, atestiguada por el
limnigramo de crecida dei Rio Machângara, casi no habla
sido registrada por dos pluvi6grafos cercanos, que solo
habian visto pasar la franja de la tormenta.

términos de frecuencias de ocurrencia, una
lluvia que haya causado por ejemplo cuatro
focos de inundaci6n en la ciudad debe ser
contabilizada coma un solo accidente para
evitai dar a las inundaciones un peso excesivo
debido a su gran extènsi6n espacial, mientras
que cada uno de los otros tres tipos de acci
dente, mas graves y mucho mejor localizados,
seran contabilizados para cada uno de sus
focos, aunque varios focos sean provocados
por una misma tormenta. El cuadro 3 indica el
numero de accidentes acaecidos desde 1900
segun este principio: numero de episodios
diarios dé inundaciones, y numero de
accidentes geograficamente localizados para
los demâs tipos (17).

Zona construida : Antes de 1900 De 1900 a 1947 De 1947 a 1986 Total
Numero de accidentes

Inundaciones 89 82 62 233
Aluviones 24 18 31 73
Derrumbes 56 21 38 115
Hundimientos 21 6 9 36
Total 190 127 140 457

Cuadro 4: NUmero de accidentes por
zona de crecimiento

urbarto
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derrumbes debidos al debilitamiento de la estructura de
los suelos por su saturaci6n en agua El tiempo necesario
para realizar esta humectaci6n explica el desfase que se
observa en relaci6n con las maximas pluviométricas,
siendo este desfase mas clam para octubre, principio
brutal de la estaci6n lluviosa, que para abril, cuando esta

- ultima ya estâ instalada desde hace varios meses.

Los hundimientos de calzada siguen una distribu
cion cercana a la de los aluviones y de los derrumbes. En
este casa el retraso se debe atribuir al tiempo de
evoluci6n geomorfo16gica luego de la ruptura deI
colector, aunque hemos visto que este plazo pueda ser
muy superior a un mes : una ruptura iniciada en una
estaci6n de lluvias puede provocar el hundimiento s610
en la estaci6n siguiente 0 hasta dos afios mas tarde, en el
momento deI afio en que el escurrimiento subtemineo se
reactiva.

Pero en un siglo la ciudad creci6 40 veces en superfi
cie., y las frecuencias de accidentes deben ser relacio
nadas con el crecimiento urbano. Elaboramos los histo
gramas de frecuencia (fig. 6) segun tres zonas sucesivas
'de crecimiento urbano: el nucleo hist6rico existente en
1900, las zonas construidas al norte y al sur de este nu
cleo entre 1900 y 1947 Ypor fin las que aparecieron en
tre 1947 y 1983 (21) (cf. fig. 5). El numero de acciden
tes registrados l'Or tipo y para cada una de las tres zonas
succesivas de crecimiento urbano esta expresado en el
cuadro 4 (22), construido sobre la misma base que el
cuadro 3; sus totales son superiores debido a que algu
nos accidentes, acaecidos en el limite entre dos zonas,
estân contabilizados tanto en la una coma en la otra.

La figura 6 indica un desplazamiento en el tiempo'de
las frecuencias elevadas de accidentes, desde la zona de
construcci6n mas a)1tigua hasta la mas reciente, segun 10
que se puede esperar: pocos accidentes en la primera
mitad deI siglo para las dos aureolas de crecimiento, y
maximo, pri~cipalmente en 1983, en la zona mas recien
temente urbanizada.

Este deslizamiento de las fuertes frecuencias anuales
globales esta acompai'lado por un desplazamiento de los
maximos en la frecuencia de los derrumbes y las
crecidas de lodo, de los cuales vimos que estaban relacio
nados: numemsos en el centro colonial hasta 1930, se vuel
ven luego mas escasos y desaparecen casi par completo
después de 1963, mientras que son frecuentes en la zona
1900-1947, y que constituyen el maxima en la zona mas
recientemente urbanizada.

El hecho de que los accidentes que lmplican importantes
movilizaciones de tierra se vuelven mas escazos en el centro
hist6rico debe ser relacionado con la completa urbanizaci6n
de sû medio ambiente: los taludes, mejor apuntalados cuando
la urbanizaci6n es antigua, son mas estables y se derrumban

! ~
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menos, y los aluviones se producen mas arriba en el cauce de
las quebradas, en donde empieza el relleno. Ahora, es la
periferia laque sufre de estos accidentes, caracteristicas de
las franjas en donde las cuencas vertientes ven su dinamica
perturbada por la urbanizaci6n: algunas partes de la ciudad
antigua han formado parte de esta franja hasta 1963, pero
parecen ahora estar protegidas de estos problemas.

Ademas, hasta la frecuencia de las inundaciones parece
haber bajadoen el centro desde 1961, ultima punta regis
trada; en la medida en que las otras dos zonas han sufrido en
1982-1984 un nt1mero importante de inundaciones y de
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La zona mas recientemente urbani
zada atrae la atenci6n por la fuerte pro
porci6n dealuviones y derrumbes en
relaci6n con un numero de inundaciones
que sigue siendo comparable al que han
soportado las olras dos partes de la
ciudad durante el mismo periodo. En
cuanto a aluviones, hundimientos y
derrumbes, los aflos 1982 a 84 baten
todos los records sobre el conjunto dei
periçxio; si bien es cierto que el ano de
1983 corresponde a un fen6nemo dei
Nina muy marcado y a inundacione
catastr6ficas en la regi6n costanera (23),
la zona 1900-1947 solo sufri6 un
numero relativamenle media de
accidentes para este periodo y el centra
colonial sali6 de él casi ileso.

rellenadas en esta parte de la ciudad eran
poco profundas, as! coma el de los
derrumbes, ausentes de los terrenos
pIanos.
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Esta fuertc proporci6n de accidentes
en las zonas recienlemente urbanizadas
traduce la colonizacion de numerosas
vertiemes con fucIte pendieme, y la
acelcraci6n considerable de los trabajos
de relleno de las quebradas: al.principio
de los ai'ios 80 se tennina la consLruc
cion de la Avenida Occidental, avenida
periférica que bordea la ciudad por el
pie de las pendientes dei. Pichincha,
cortando unas 30 de sus qu bradas y que
sufre desde hace cinco allos de un
aluvi6n cada aflo. En el sur de la ciudad,
se desarrollan aclualmente nwnerosas
lolizaci nes nuevas que se ubican en los
bordes de la cubeta y proporcionan
también una parte apreciable de los
accidentes de estas ultimos anos. Por la
tanto, es a la parte mas recientemente
urbanizada a donde se desplaza mas

claramente la zona sensible, desdc el centra hacia la periferia
de la ciudad.
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crecidas de lodo, esta probablemente quiere decir que el
aparato de drenaje deI centro hist6rico ha sido mejorado pro
gresiv~ente.
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La parte de la ciudad urbanizada entre 1900 y 1947 se
beneficia, asf como el centro hist6rico, de un perfodo de
calma relativa entre 1930 y 1949, pero conoce luego tres
décadas dificiles. Durante este periodo, fueron sobre todo las
zonas planas las que fueron urbanizadas: antiguos barriosdel
Sur (ChimbacaUe, Villa Flora y La Magdalena) y zona
antiguamente pantanosa de la Mariscal Sucre. Esta explica la
clara predominancia de las inundaciones y de las crecidas de
lodo, el bajo numero de hundimientos ya que las quebradas

Aunque no tengamos suficientes datos sobre la distribu
ci6n de los paroxismos pluviométrieos durante el periodo
considerado, el analisis de frecuencia de los accidentes mor
foclimaticos comparado con el crecimiento urbano sugiere
que el factor esencial para su desencadenamiento esta cons ti
tuido sobre todo por el proceso de urbanizaci6n en sf, esen
cialmente en sus franjas pioneras. Pero este anâlisis tarnbién
proporciona un motivo de esperanza: el numero de los
accidentes, lejos de aumentar proporcionalmente con el
crecimiento de las superficies urbanizadas (que pasaron de
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200 a 12.500 ha) tiende a estabilizarse en cierto modo.
Disminuye incontestablemente en el casco colonial, y au
menta proporcionalmcnte mucho menos que las superficies
conquistadas en la nueva ciudad. Por 10 tanto, se puede
esperar que la estabilizaci6n de los nuevos barrios y las
mejoras de los sistemas de drenaje harân evolucionar al
Quito modemo, en cierto plazo, en la misma forma que el
casco colonial.

Cuadro 5

Gravedad 0 Gravedad 1 Total
inundaciones 0 15 15
aluviones 4 20 24
hundimientos 2 3 5
derrumbes 1 26 27
Total 7 64 71

3.2.• Evoluci6n espacial·

La cartografia de la evoluci6n de los accidentes en el
tiempo (24) (fig.7) confuma el anâlisis por frecuencias: las
coladas de Ioda, muy representadas en el centro hist6rico
entre 1900 y 1967, desaparecen después. Durante el perfodo
1968-1988, estân localizadas en la periferia de la ciudad, 10
que aparece notablemente al sur dei Panecillo, mientras que
en el norte el fen6meno es menos notable, oc ultado por la
gran extension de los aluviones. Sin embargo, desde princi
pio de siglo aparccen crecidas de Ioda al pie de las grandes
quebradas deI Pichincha, en zon, s no urbanizadas en donde
el drenaje naturai todavia no ha sida modificado (25); e lOS

accidentes, que afectan puentes, carreteras 0 pueblos de la
periferia rural de la ciudad, marcan las zonas naturalmente
sensibles en donde la urhanizaci6n hubiern tenido que ser dc
sarrollada unicamente con precauciones de control morfodi
mlmico deI drenaje, qae tenia que mantenerse preferenle
mente a cielo abierto. Al contrario, en la parte sur de la
planicie, en ana zona de drenaje mejor organizado pero
tambiél) d6nde no se rellenaron las quebradas todavia, hay
muy pocas inundaciones y no se nota ningun aluvi6n.

En forma general, las crecidas de lodo y los hundimientos
de ca1zada aparecen en los mapas coma directamente
relacionados con el antiguo drenaje y, para cada uno de estas
accidentes, siempre se puede identificar con claridad una
quebrada responsable. Asi mismo, los barrios frecuente
mente inundados corresponden a zonas de pendiente mas
débil al pie de las vertientes con fuerte densidad de drenaje,
como los sectores de Chimbacalle, de la Mariscal Sucre, de la
Carolina 0 deI aeropuerto. La superficie de estas zonas
inundadas aumenta con el crecirniento urbano, siguiendo
16gicamente el deterioro de las condiciones de drenaje deI
sitio en los sectores de la ciudad con pocas pendientes.

Por fin, los ultimos veinte afios han conocido dos crecidas
de lodo con una gravedad y una extensi6n exepcionales: el
aluvi6n de La Gasca de 1975 (Q. Pambachupa), que Ilego
hasta el barrio de la Mariscal Sucre, yal norte el de la Q. Ru
miurcu de 1983, que afect61a nueva avenida Occidental y el
barrio de Cotocollao, antiguo pueblo de la periferia y que se
repiti6 en tres ocasiones durante el periodo estudiado sin que
sea posible, sin embargo, comparar con claridad la magnitud
de estas reincidencias. AI juzgar por su extension y ante la
ausencia de datos pluviométricos horarios antiguos, estos dos
accidentes parecen corresponder a eventos pluviométricos de
inlensidad excepcional.

3.3.• Gravedad de los accidentes

La cartografia de los accidentes acaecidos desde 1900
pennite idenlificar zonas sensibles a los problemas deI
drenaje en la ciudad. Sin embargo, todos estos eventos no
tienen el mismo efecto destructor: muchos de ellos s610
constituyen una molestia provisoria mientras que otros
causan dafios graves y péfdidas en vidas humanas, y la iden
lificaci6n de las zonas realmente amenazadas par los feno
menos morfodinamicos tiene que ser llevada partir de la
distinci6n dei grade de gravedad y de sus efectos. Por 10
tanto, se ha asignado a los accidentes un grado de gravedad
en cuatr calegorfas segun criterios senciIlos, facilmente
identificables en las descripciones realizadas en el diario:

- 3 : molestia en ellrâfico, dafios ligeros;
- 2 : dafios matcriales comentados por el periodista,

molestia grave deI trafico;
- 1 : existencia de muertos y heridos, dafios materiales

importantes;
- 0 : gravedad y extensi6n excepcionales.

En total, 71 accidentes han causado dafios importantes a
muy importantes y/o muertos y heridos desde 1900, seglin la
distribuci6n que aparece resumida en el cuadro 5. La carto
grana de estos accidentes graves (grav. 1) y muy graves
(grav.O) con sus fechas de ocurencia (figura 8) pennite
consultar las fichas originales deI archivo "Accidentes" (ver
anex02).

El anâlisis de la selecci6n realizada provoca algunas
reflexiones:

- de las 163 inundaciones que afectaron la ciudad, solo un
pequefio numera fueron graves;

- los accidentes graves empezaron en 1911 con una'
crecida deI Rio Machângara que hizo 6 victimas y con dos
derrumbes en 1913 en la desembocadura de la Q. Jerusalem;
siguieron, en 1917, con dos aluviones de la Q. Pambachupa
(iya en aquel entonces!) y W1 aluvi6n en 1922 de la Q. Jeru
salem, que parecen marcar el principio de los grandes traba
jos de relleno y de modificaci6n de la red de drenaje;

- no ocurri6 ningun accidente gTave en la parte sur de la
ciudad, en la zona d6nde. todavfa no se rellenaron las
quebradas.

-la mayor parte de los accidentes muy graves se produje
ron entre 1973 y 1984, 10 que puede indicar W1 periodo
climatico particularmente agresivo, pero muy probablemente
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tainbién una real agravacion relacionada con la magnitud
creciente de los grandes trabajos de la reciente urbanizaci6n.

Otra selecci6n realizada sobre el archivo atafle al nllinero
de muertos reportados por los peri6dicos (accidentes con
gravedadl) que proporciona el numero de 171 muertos sobre
el conjunto deI periodo. Se trata de una estimaci6n
aproximada, ya que el periodista no siempre di6 el nllinero
exacto de las vfctimas; cuando· solo se mencionaba "varios
rfiuertos" hemas supuesto que se trataba de S-vfctimas, 10 que
éorresponde -al promedio de los articulas que proporcio!1IDl
e~ta precisi6n; p<;>ifin, como el numero de heridos S610 fue

mencionado en ràras ocasiones, no fue posible tratar este
indicador. Sobre los 171 muertos, 85 se debieron a los de~

rrumbes, tipo de accidente que resulta ser el mas mortifero, y
70 a los aluviones; las inundaciones son responsables de 14
vfctimas y un solo hundimienlo hizo 2 muertos.

Aunque supongamos que los periodicos hayan subesti
mado muchas veces el numero de muertos durante un acci
dente, 0 hasta omitido su existencia, es muy probable que el
numero de vfctimas por accidentes morfodinamicos' e~
89 ai'los no sobrepa de 250, 0 sea un .poco menos de tres. por
ai'lo en promedio. Se trata de ~ numerO relativamente bajo,
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comparado por ejemplo con la importancia deI numero anual
de las victimas de accidentes de transito en la ciudad.
También permite relativizar baslante bien la gravedad baja 0

mediana de este tipo de accidentes en relacion con el peligro
de riesgos sismicos 0 volcanicos, en donde el numero de
victimas podria contarse por miles 0 decenas de miles. En 10
que se refiere a los dai\os materu\les, las descripciones
proporcionadas por los peri6dicos son demasiado imprecisas
para permitir una estimacion, aun lejana de la realidad;
anotemos solamente que las verdaderas destrucciones de
casas son raras salvo en caso de derrumbes, y que es segu
ramente en el campo de las reparaciones de la red vial que
regisrrariamos los costos mas elevados.

4. EL FUTURO: LOS RIESGOS
MORFODINAMICOS EXCEPCIONALES

El estudio historico de los accidentes urbanos de origen
climaùco permite tener una buena vision de la·s zonas con
riesgo "habitual", el cual sigue teniendo una débil magnitud
en relacion con los riesgos mayores, sfsmico y volcânico, que
amenazan a la ciudad. Sin embargo estos Ultimos conllevan
efectos morfodinamicos secundarios, deslizamienlos de
terreno y crecidas de Ioda muy excepcionales que pueden ser
mucho mas graves, y de los cuales intentaremos realizar una
breve esùmacion.

4.1. - Los deslizamiento de terreno relacionados con los
sismos

No parece posible que un periodo muy excepcionalmente
humedo pueda por si solo provocar movimientos de masa
mucho mas importantes que los derrumbes registrados desde
1900, pero 89 atlos no constituyen todavfa una serie clima
tologica suficienlemente larga para poder ser lOtalmente
afirmativo. Sin embargo, en la hip6tesis de un sismo que
tuviera lugar durante un periodo excepcionalmente humedo,
afeclando suelos saturados de agua en profundidad, podrfa
mos asistir a deslizamientos de terreno de gran magnitud que
podrian provocar varios centenares de muertos. La probabi
Iidad de tales accidentes es quizas baslante baja, exigiendo la
conjuncion de dos fenomenos con frecuencia de ocurrencia
baja, pero existe y debe ser tomada en cuenta en la eSlimacion
deI riesgo urbano.

Los barrios mas amenazados en esta hip6tesis serfan la
Colrnena Alla y la Zona de San José de Monjas, que domina
la aUlOpista a los Chillos (26); asi mismo se verian afecladas
varias ronas deI sector deI Tcjar, entre otras la parte deI
Placer que domina la quebrada Jerusalem y las fuertes
pendienles de Toctiuco AllO y San Juan, asf como las partes
allaS de Chiryacu y de la Ferroviaria También se ven
amenazadas por este tipo de fenomeno las pendientes que
dominan Guâpulo, debajo de la Avenida Gonzâlez Suarez,
asi como las pendientes deI Panecillo.

P. Peltre

4.2.• Los Iabares secundarios de una erupci6n dei
Picbincha

La ciudad de Quito esta localizada a menos de 15 Km deI
crater deI Guagua Pichincha, volcan activo cuya ultima
erupci6n importante, en 1660, habria depositado en la ciudad
aproximadamente 40 cm de cenizas segun las cronicas de la
época. Segun los estudios vulcanologicos realizados por el
INEMIN y la Escuela Politécnica Nacional, las nubes
ardientes de una eventual erupcion solo amenazarfan
directamente a una delgada franja de la ciudad al sa, y
solamente en el casa poco probable de una erupci6n de
magnitud superior a las que luvieron lugar durante los
ultimos 2000 ai'los.

Sin embargo, cualquier erupci6n de magnitud media 0

incluso baja dejaria sobre la ciudad y sobre las pendientes que
la dominan, un dep6sito de ceniza de un espesor variable
segun la importancia de la erupcion y la direcci6~ de los
vienlOs· en ahura en este momento (27). Este dep6silO de
cenizas provocaria la parâlisis de los transportes, la probable
suspension de la dislribucion de agua potable y, evenlual
mente, algunos hundimientos de casa en el caso en que
alcanzara un espesor muy fuerte; pero sobre todo, cubriria la
lOLalidad de las vertientes deI Rucu Pichincha que dominan
directamente la ciudad y modificaria considerabremente la
dinâmica de las quebradas que la atraviesan. Si a eslO afla
dimos que la proyeccion masiva de cenizas en la alta
aun6sfera provoca por 10 general violentas lluvias debido la
mulùphcacion de loS' nucleos de condensacion en altura,
comprenderemos que podemos esperar numerosos
aluviones, 0 \ahares secundarios a la erupcion, al pie de las
pendientes deI Pichincha.

A partir de 10 que sabemos actualmente de las crecidas de
lodo de origen purarnente climatico, hemos intenlado estimar
la magnitud de estos lahares secundarios, fijando hip6tesis
re\ativamente bajas - y por 10 tanlO muy probables - para el
espesor deI depOsito de ceniza, las caracteristicas de la Iluvia
que acompai'le una erupci6n y los coeficienles de escu
rrimiento en estas condiciones muy particulares.

E\ mecanismo de movilizacion por la lluvia de una capa
de cenizas recientemenle depositadas, con una texlura hari
nosa y muy poco estructurada, es pelicular: es decir que una
pelfcu\a muy fina de cenizas se embebe de agua en un tiempo
muy corto, alcanza su limite de liquidez y empieza a
derramarse a 10 largo de la pendiente mientras que el fenQ
meno se repite inmed.iatamente en la capa sub~yacente (28).
Es.to significa que la infiltracion es extremadamente baja en
semejante caso, y el coeficiente de escurrimienlO muy
elevado, mientras que el ùempo de concentracion de la creci
da es corto. Esto significa también que el volumen de cenizas
susceptibles de ser movilizadas no depende directamente deI
espesor de los dep6sitos a partir deI momenlO en que este
sobrepasa cierto nivel, sino mas bien de las caraeterisùcas de
la lluvia que 10 moviliza
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Para calcular el volumen de lodo que podria afectar la
ciudad en la desembocadura de cada quebrada, hemos esco
gido las siguientes hip6tesis:

- espesor dei dep6sito de cenizas: las cr6nicas dei sigle
xvn hablan de 40 cm de cenizas y dicen que los animales
morian en los campos par falta de hierba para pastar; sin
embargo, los vulcan610gos que han estudiado recientemente
el Pichincha piensan que esta cifra es muy exagerada, y que
hay que esperarse mas bien a un dep6sito de 10 a 15 cm de
espesor, tomando en cuenta la direcci6n Este-Oeste de los
vientos dominantes (29). Por 10 tante hemos supuesto un
dep6sito unifonne de 10 cm sobre el conjunto de las pen
dientes dei Rucu Pichincha.

- caracter{sticas de la lluvia asociada a la erupci6n:
sabemos que la muy fuerte densidad de nucleos de condensa
ci6n que constituyen las cenizas proyectadas en altura
provoca la condensaci6n muy rapida de la casi totalidad dei
vapor de a.gua presente en la atm6sfera en ese momento; por
10 tanto podemos esperar lluvias relativamente excepciona
les, pero las mediciones faltan por completo para apreciar
cuaI frecuencia de ocurrencia debemos tomar en cuenta.
Hemos supuesto una lluvia diaria de frecuencia de relOmo
decenal, correspondiente a 52 mm, con una intensidad
maxima de 35 mm/h durante una hora (30). En este caso
también, se trata sin duda alguna de una hip6tesis bastante
baja. ya que 10 ai'l.os no constituyen una frecuencia de ocu
rrencia muy escasa comparada con el caracter excepcional
que constituye una erupci6n de ceniza.;; en términos de me
canismos atmosféricos.

- coeficiente de escurrimienlO: hemosvisto que el meca
nismo de movilizaci6n de las cenizas implica una infiltraci6n
muy baja, y una elevaci6n considerable dei porcentaje de
agua que escurre; por 10 tanto, hemos supuesto un coeficiente
de escurrimiento de 70 %, 10 que constituye probablemente
un valor sub-e.stirnado seglin P. Pourrut.

- volumen maxùrw de las cenizas movilizables: la obser
vaci6n geol6gica muestra que los dep6sitos de cenizas de las
antiguas erupciones siguen amoldando los relieves con
pendientes fuertes y muy fuertes; por 10 tante debemos
suponer que las cenizas caidas en la cuenca-vertiente de una
quebrada no pueden ser movilizadas en su totalidad por las
aguas de escurrimiento. Hemos supuesto que s610 30 % dei
dep6sito de cenizas podrfa ser acarreado, siguiendo el resta
parcialmente agarrado a las fuertes pendientes, 0 en una pro
porci6n mas elevada en las pendientes débiles de las cuencas
vertientes.

- efecto de "limpieza" dei cauce: por fin, el trastomo de la
dinâmica de las quebradas por el fuerte aumento dei escu
rrimiento deja suponer episodios de erosi6n de las orillas dei
cauce, probablemente comparables en volumen a 10 que pas6
en los aluviones habituales; tomando en cuenta el carâcter

.' mwy excepcional de las crecidas que se pueden esperar en
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presencia de tal dep6sito de cenizas, h~mos contabilizado en
las estimaci6n de este efecto de "Iirnpieza", un volumen de
escombros correspondiente -al que se estim6 durante el
accidente de la Gasca de 1975 para el cual existe una buena
estimaci6n dei volumen de los sedimentos, proporcional a la
longitud dei curso principal de la quebrada.

La estimaci6n de los vohimenes de lodo susceptibles de
penetrar en la ciudad aparecen en el cuadro 6, en donde las
columnas 5, 6 y 7 expresan tres hip6tesis crecientes:

5: Volumen dei aluvi6n previsible en casa de que no haya
erosi6n en el cauce de la quebrada (sin efecto de "limpieza",
movilizaci6n de 30 % de los 10 cm de cenizas);

6 : Volumen dei aluvi6n previsible en las mismas
condiciones, con posible erosi6n correspondiente al dep6sito
s61ido estimado durante el accidente de la Gasca, en propor
ci6n de la longitud dei curso principal de la quebrada
considerada.

7: Volumen dei aluvi6n previsible con 20 cm de cenizas,
en las mismas condiciones.

Se aplicaron al cuadro las siguientes reglas de calculos
(ejemplo de la quebrada Pambachupa):

Col. 1: Superficie de la cuenca-vertiente = 1.06 Km2
Col. 2: Longitud dei curso = 3,3 km

_ Col. 3: Volumen dei dep6sito de cenizas:
1.060.000 m2 x 0,1 m = 106.000 m3

Col. 4: Volumen de agua caida en la cuenca verticnte: 1.060.000
m2 x 0,052 m = 55.120 m3

Col. 5: Volumen probable dellahar sin efecto de limpieza:
106.000 m3/100 x 30 + 55.120/100 x 70 =70.384 m3

Col. 6: Volumen probable dellahar conefecto de "limpieza"(700/o
de la lamina de agua caida + 30 % de las ceruzas +
volumen de la "limpieza"): 38.584 + 31.800 + 52.500 =
122.884 m3

Col. 7: Volumen probable dellahar en caso de caîda de ceniza de
20 cm (70% de la ola de agua caida + 30 % de un volumen
doble dei de la col.3 + volumen de "limpieza"):
38.584 + 63.600 + 52.500 = 154.884 m3

El volumen estimado de la "Iimpieza" dei cauce ha sido calculado
como equivalente al dep6sito s61ido dei accidente de la Gasca, y
proporcional a la longitud dei curso principal de la quebrada
considerada:
52.500 rn3 x 2,6/3,3 = 41.363 m3 en el caso de la quebrada
Vâsconez

Para tener una idea concreta de la extensi6n de los lahares
secundarios a una erupci6n dei Pichincha en estas condi
ciones, nos podemos referir al accidente de la avenida La
Gasca en 1975, en donde el volumen de inateriales sOlidos
depositados en la ciudad por la crecida de la quebrada
Pambachupa fue estirnado en 52.000 m3 (Feininger, 1975).
Como'se trata de la estimaci6n dei dep6sito s61ido, hay que
ai'l.adir a este valar el volumen dei agua que constituye ellodo
para obtener valores comparables a las estimaciones dei
cuadro 6; la experiencia muestra que un tercio de agua
mezclado a la cangahua es suficiente para obtener un lodo
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Cuadro 6 : Lahares secundarios debidos a la caida de cenizas
luego de una erupci6n dei Pichincha

1 2 3 4 5 6 7
Quebrada Area Long. Vol. Cenizas (m3) Vol. L1uvia (m3) VQI. Aluvi6n Vol. Aluvi6n Vol. Aluvi6n

Km2 Cauee Caida 10 cm (1) 1 hora, 52 mm 10 cm 10 cm 20 cm
Km + "limpieza" (2) + "limpieza" (2)

Rumiurcu Il,67 9,10 1.167.000 606.840 774.888 919.661 1.269.761
Bellavista 0,62 1,10 62.000 32.240 41.168 58.668 77.268
Atucucho 2,87 5,10 287.000 149.240 190.568 271.704 357.804
Pulida Grande 2,50 4,80 250.000 130.000 166.000 242.364 317.364
S.N. 0,43 1,20 43.000 22.360 28.552 47.643 60.543
La Pulida Chieo 3,00 5,60 30ü.OOO 156.000 199.200 288.291 378.291
La Esperanza 1,3i 3,70 131.000 68.120 86.984 145.848 185.148
Las Delicias 0,47 2,00 47.000 24.440 31.208 63.026 77.126
Yacupugru 1,44 4,00 144.000 74.880 95.616 159.252 202.452
Runachanga 1,15 3,70 115.000 59.800 76.360 135.224 169.724
S. Vicente 0,77 2,40 77.000 40.040 51.128 89.310 112.410
La Concepci6n 0,66 2,80 66.000 34.320 43.824 88.369 108.169
Osorio 0,06 0,50 6.000 3.120 3.984 11.939 13.739
Caicedo 1,27 3,40 127.000 66.040 84.328 138.419 176.519
Mirador 0,34 1,10 34.000 17.680 22.576 40.076 50;276
Chimichamba 0,18 0,80 18.000 9.360 11.952 24.679 30.079
Manzanachupa 0,95 2,10 95.000 49.400 63.080 96.489 124.989
Rumichaca 0,72 2,90 72.000 37.440 47.808 93.944 115.544
Nunguilla 0,82 2,60 82.000 42.640 54.448 95.812 120.412
Rumipamba 6,97 6,30 697.000 362.440 462.808 563.035 772.135
S.N. .- 0,69 2,00 69.000 35.880 45.816 77.634 98.334
De la Comunidad 0,91 2,60 91.000 47.320 60.424 101.788 129.088
Pambachupa 1,06 3,30 106.000 55,120 70.384 122.884 154.684
Vâsconez 0,77 2,60 77.000 40.040 . 51.128 92.492 115.592
El Armero 0,77 2,70 77.000 40.040 51.128 94.083 117.183
S.N. 0,32 1,10 32.000 16.640 21.248 38.748 48.348
Miraflores 1,% 3,00 196.000 101.920 130.144 177.871 236.671

t

EL Tejar 0,57 l,50 . 57.000 29.640 37.848 61.712 78.812
Manosalvas 0,13 0,90 13.000 6.760 8.632 22.950 26.850
Jerusalern 4,99 4,40 499.000 259.480 331.336 401.336 551.036
Navarro 2,18 2,10 218.000 113.360 144.752 178.161 243.561
S. José 0,82 1,00 82.000 42.640 54.448 70.357 94.957
Aicantarilla 4,14 2,70 414.000 215.280 274.896 317.851 442.051
La Raya 1,17 l,50 117.000 60.840 77.688 101.552 136.652
Yacubata 0,82 1,30 82.000 42.640 54.448 75.130 99.730
Chahuarpata 1,22 2,80 122.000 63.440 81.008 125.553 162.153
Rinconada 0,76 180 76.000 39.520 50.464 79.100 101.900

Hyp6tesis: (1) Caida de cenizas de 10 cm seglin hip6tesis mfnima dei INEMIN
30 % de cenizas movilizables
L1uvia diaria de frecuencia decenal' = 52 mm, con una intensidad de 35 mm/h durante una hora (130)
Coeficiente de escurrimiento de 70 %
(2) Una vez arrancado el aluvi6n, se asume una 'limpieza" dei cauce
pmporcional (segun la Iongitud deI cauce) al vdumen
de materiales arrastrados en el aluvi6n de la Ga5Ca (=52.500 m3).

Aluvi6n de la Gasca : Volumen de rnateriales s6lidos estirnado en 52.5OOm3;
si se anade 1/3 de agua, se lIega a un volumen estimado
dei a!uvi6n de 70.000 m3.
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PlAida GI'<Wlde 2,4 3,4
La F'uida Chlco 2,8 4,1
La Esperanza 1,6 3,0
+ Las Daia..
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bastante liquido. El volumen global deI aluvi6n de La Gasca
puede por 10 tanto ser estimado a cerca de 70.000 m3.

Si tomamos en cuenta la hipétesis mas baja, es decir
unicamente la movilizaci6n de 30 % de las cenizas, sin mayor
erosi6n en el caucede las quebradas (columna 5),
constatamos que ellahar previsible en el casa de la quebrada
Pambachupa a1canza el mismo volumen que el de 1975,
considerado coma muy excepcional en la medida en que se
observ6 una sola vez en un siglo. Pero en el casa considerado,
en lugar deestar limitado a una 0 dos quebradas, es
practicamente seguroque asistiriarnos a un lahar en cada una
de las quebradas deI Pichincha. Ademas, nueve de estas
quebradas sobrepasan el doble deI volumen deI aluvi6n de
1975, alcanzando cinco, seis 0 diez veees este volumen para
las quebradas Jerusalem, Rumipamba y Rumiurcu. Si
tomamos en cuenta el hecho de que la energfa de los tlujos de
lodo creee mucho mas rapido que en proporci6n dei volumen,
podemos concebir que asislirfamos a cuatro lahares realmen
te deslructores en plena ciudad, ademas de cinco de tamano
ya peligroso.

En la hip6tesis - bastante probable - de .que el acaeei
miento de la creeida provoque la erosi6n de los sedimentos
antiguos en el cauce de las quebradas (columna 6), el
volumen de lodo movilizado casi se duplica, con las mismas
consecuencias catastr6ficas sobre el creeimiento de la ener
gfa desarrollada. En este caso, habrfa que esperar quince
lahares que se acercen a los 140.000 m3, y la mayoria de las
pequefias quebradas se acercarfan al volumen deI aluvi6n de
la Gasca. Si se asume que un lahar seria realmente destructor
(con derrumbesde casas y numerosas vfctimas) encima de
tres veees elvolumen deI aluvi6n de La Gasca (31), habrfa
que temer acho lahares destructores de magnitud. La figura 9
intenta hacer una cartografia estimada de las zonas
amenazadas en las hip6tesis baja (columna 5) y media
(columna 6), en base a las superficies alcanzadas por el alu
vi6n de la Gasca de 1975 y atribuyendo un potencial deslruc- '
tivo grave a los lahares ,de volumen superior al triple de este
ultimo. Se debe notar que las superficies afectadas aumentan
menos que en proporci6n direeta deI volumen de los lahares:
si se duplica el volumen de un tlujo de lodo, son el espezor
deI flujo y su energfa los que aumentan, mas que la superficie,
por la generallimitada por las condiciones topogrâficas.

Por fin, en el casa de una cafda de ceniza que alcance 20
cm de espesor, el volumen de lodo movilizado sobrepasarfa
ampliamente el doble dei estimado durante el accidente de la
Gasca, para alcanzar respectivarnente ocho, diez y dieeiocho
veees su volumen para las quebradas Jerusalem, Rum ipamba
y Rumiurcu.

En las tres hip6tesis estudiadas enfrentarfamos una verda
dera catâslrofe urbana susceptible de provacar varios cente
nares y hasta varios miles de muertos si la evacuaci6n de las
zonas amenazadas no es deeidida a tiempo. Esta clara que
frente a esta amenaza catastr6fica, ninguna medida deprotec-
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ci6n por la construcci6n de obras civiles puede ser de cual
quier utilidad y que la soluci6n ataile, evidentemente, a
medidas eficaces de Defensa Civil. Desde el principio de la
erupci6n, la vigilancia de las vertientes deI Pichincha deberia
pennitir ubicar los dep6sitos de cenizas significativos y dar la
orden de evacuaci6n tomando en cuenta la molestia que
causaria para el transporte las cafdas de cenizas en la propia
ciudad. La preparaci6n de taJ plan de evacuaci6n supone la
identificaci6n de las zonas amenazadas, dentro de las cuales
en cada edificio se deberia exponer un mapa de evacuaci6n
indicando c1aramente como se manifestaria la alerta (seflales
por sirenas) y d6nde ir sin demora en caso de alerta; también
comprenderfa la identificaci6n de las zonas de refugio
seguras"asf coma la preparacion de estructuras de emergen
cia que pennitan alojar y alimentar a las poblaciones despla
zadas. El éxito de este tipo de evacuaci6n de emergencia es
ante todo un problema de ed\lcaci6n de las poblaciones ame
nazadas, que deben conocer con precisi6n cmil es et riesgo
que les amenaza y qué es 10 que hay que hacer exactamente
en casa de emergencia.

Por fin, en el casa de que la erupcion se produjera, por
suerte, en estaci6n seca (entre julio y septiembre), 0 durante
un periodo mas seeo de la estaci6n Iluviosa, la ciudad evitaria
la brutal catâstrofe con la ausencia de Iluvias violentas sobre
las cenizas recientemente depositadas. Sin embargo quedarfa
una amenaza para el futuro, menos grave cierto pero que no
podemos despreciar. En efecto, la experiencia adquirida en
Costa Rica luego de la erupci6n dei volcan Irazu de 1963 a
1965, cerca de San José (H. WALDRON, 1967) muestra que
un manto de cenizas, aunque éstas estén endurecidas en la
superficie coma en estecaso preciso, siguen, durante varios
aflos, acreeentando fuertemente las creeidas que son entonces
capaces de fuertes erosiones de sus orillas y provacan coladas
de lodo repetidas aUn durante Iluvias poco importantes.

Luego de una erupci6n dei Picbincha en estaci6n seca,
habria que esperarse a que sucedan en la ciudad lahares repe
tidos y dispersos en el tiempo, ciertamente de menor impar
tancia que los que acompanarian una erupci6n en plena esta
ci6n de lluvia y que serfan catastr6ficos por su simultaneidad.
Pero estos lahares padrian alcanzar 0 sobrepasar en unas diez
quebradas las proporciones deI de 1975 en La Gasca, y algu
nos podrfan todavfa tener un carâcter gravemente deslructor.
El fen6meno podrfa ser activo durante varios afios, hasta que
el crecimiento de la vegetaci6n permita una nueva estabiliza
ci6n de las vertientes, y perturbarfa gravemente el funcio
namiento de la ciudad. Ademas, aUn depués de una erupci6n
en estaci6n l1uviosa, es probable que la desestabilizaci6n de
las vertientes sigan par algun tiempo, situando a los trabajos
de reeonstrucci6n bajo la amenaza de nuevos aluviones.

Aquf solo realizamos una breve estirnaci6n de este riesgo,
de baja probabilidad de ocurrencia ya que esta direetamente
relacionada al despertar de un volcan con erupciones raras,
pero con una gravedad elevada 0 muy elevada en cualquier
casa en que se produzca la erupci6n. Queda c1aro que se

o
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imponen estudios mas detallados de este riesgo para propor
cionar las hases de un plan de Defensa Civil coherente,
totalmente indispensable para la seguridad de la poblaci6n.

CONCLUSION: CRECIMIENTO URBANO y
MANEJO DEL MEDIO

Bajo su aspecto tranquilo, la ciudad de Quito ha conocido
un numero considerable de accidentes que, luego dei conteo,
extrafla hasta a los mas antiguos quitenos. Algunos de estos
eventos han marcado la memoria colectiva, tal como el
aluvi6n de la avenida La Gasca en febrero de 1975, que fue
UllO de los mas graves registrados, 0 el hundimiento de la
calzada en mayo de 1978 en la Av. América, que se trag6 un
volkswagert a las dos de la maflana frente a los ojos
incrédulos dei chofer de un bus que pasaba por ahL El
invierno 1982-83 dej6 también un vivo recuerdo, pero aflos
negros como 1950, 58 0 61 que fueron casi igualmente
graves, parecen haber desaparecido de la memoria colectiva;
hay que extraerlos de los archivos de prensa para poder
medir su amplitud.

Los mayores problemas dei sitio urbano estan directa
mente relacionados con el reernplazo dei sistema natural de
drenaje de las quebradas por una red de alcantariUas que no
puede ser técnicamente dimensionada para evacuar las creci
das brutales y violentas de los torrentes que dan lugar las
precipitaciones mas intensas dei clima ecuatorial de altura.
Desde el punto de vista geomorfol6gico, parece imposible
pretender evacuar, unicamente por la red de alcantarillas
urbanas, los mâximos caudales de las quebradas dei Pichin
cha y la carga s61ida que esta obligatoriamente asociada. Esta
clara que la mas sensata soluci6n hubiera sido acondicionar.
a . través de la ciudad, escurrimientos a cielo abierto,
asegurando la circulaci6n por puentes; pero la urbanizaci6n
se reaiiz6 - segun una tradici6n muy antigua - rellenando los
cauces y la situaci6n es actualmente irreversible, salvo si
imaginamos un ut6pico remodelamiento de la ciudad,
polfticamente impensable.

~Qué haeer?

Existen soluciones técnicas aguas arriba para controlar
. estos accidentes, 0 por 10 menos para disminuir su frecuencia

y su gravedaq: la EMA realiz6 embalses que permiten des
crestar las crecidas fuerres, 0 la derivaci6n de una quebrada
en otra, provista de una mejor evacuaci6n; asociados a
medidas de protecci6n y de estabilizacipn de las vertientes,
estos trabajos deben pennitir reducir la gravedad de las creci
dàs si son concebidos correctarnente. En el campo de la
estabilizaci6n de las vertientes, hay que notar que la hierba es
tan protectora frente a la erosi6n, si no 10 es mas, como los
bosques de eucaliptos que pueblan en parte las vertientes dei
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Pinchincha; por 10 tanto, el debate sobre el "bosque protector
dei Pichincha" tiene que ser emprendido en un sentido
amplio de una indispensable limitaci6n de la urbanizaci6n de
las vertientes, mas que de una reforestaci6n propiamente
dicha, que no se impone necesariamente.

Sin embargo, segUn laEMA (32), la red de alcantarillado
esta construida para absorber solamente las crecidas de
frecuencia de ocurrencia de 5 afios. Trabajos progresivos de
mejoramiento de los colectores que. se encuentran mas
frecuentemente sobrecargados, que portarian su capacidad a
la evacuaci6n de la crecida decenal 0 hasta la frecuencia de
ocurrencia de 20 aflos, suprimirfan sin duda alguna la casi
totalidad de los pequenosaluviones y de las inundacioncs en
los sectores amenazados. En todo caso, resulta imprescindi
ble dejar de rellenar las quebradas en las zonas de urbaniza
cion reciente, 10 que unicamente amplificalos problemas de
insuficienciadel drenaje en el futuro. Una visita a la quebrada
la Raya en noviembre de 1988 mostr6 enefecto que se sigue
rellenandoactivamente: entre enero de 1986 y fines de 1988,
cerca de trescientos metros de su curso hablan sido
totalmente rellenados sobre 12 a 15 metros de profund,idad,
con, parece ser, posibilidades muy reduciclasde acceso para
el mantenimiento de lanueva parte dei colector; en casa de
repetici6n dei aluvi6n dei 23 de enero de 1986, el problema
seria sin duda alguna mucha mas grave debido al
taponamiento dei colector en una profundidad muy superior
y por el riesgo de removilizaci6n dei conjunto de los mate
riales de relleno. El relleno que se realizaba, a fines de 1988
en la parte baja de la Q. Alpahuasi, al este dei Panecillo,
constituye otro ejemplo dei proseguimiento de estas practicas
peligrosas: en este caso, serellena un trozo de quebrada en
fuerte pendiente, en donde los materiales de relleno pueden
producir importantes deslizamientos de terreno en casa de
periodo de lluvias fuertes y prolongadas.

En 10 que atane alos accidentes graves. las soluciones son
mas dificiles de elaborar: si bien podemos imaginar desviar, a
cielo abierto, la Q. Rumiurcu en la Q. Singuna (33), sin
embargo, resulta dificil proponer medidas que hubieran
evitado el accidente de la Gasca de 1975; 10 unico que se
puede proponer en este casa son medidas de estabilizaci6n de
las vertientes y dei cauce de la quebrada, esperando asi
disminuir la potencia y la magnitud deI lahar. Este tipo de
accidente grave de origen netarnente climatico constituye un
riesgo de frecuencia de ocurrencia rara, contra el cual no
existe posible protecci6n y con el cual hay que vivir.

Los hundimientos pueden ser evitados a largo plazo
cuidando la calidad de construcci6n de los colectores cada
vez que se vuelvan necesarias algunas reparaciones, de
manera· a darles una resistencia suficiente a la presi6n
alcanzada durimte las crecidas, valores facilmente calculados
segun el desnivel deI colector. En cuanto a los derrumbes,
necesitan de reglamentos de urbanismo adecuados:
limitaci6n de la urbanizaci6n de las pendientes muy fuertes y
aplicaci6n de normas de construcci6n adaptadas al riesgo
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sismico y a los derrumbes en estos sectores, dando particulâr
atenci6n a los trabajos de drenaje de los taludes que impone la
urbanizaci6n de las vertientes.

_Sin embargo, hemos visto que el casco colonial goza de
cierta estabilizaci6n, desde hace casi diez ai'los, debido
quizas a las mejoras deI sistema de drenaje, y sobre todo, a la
mejor proteeei6n que le ofrecen ahora los nuevos barrios
desarrollados en su periferia. Son estos barrios de las aureo
las recientes deI crecimiento urbano los que pagan actual
mente el tributo mas fuerte en accidentes deI drenaje
propiamente dicho, asi coma en derrumbes en las zonas
empinadas. Por 10 tanto, los accidentes que afectan a Quito
desde principios deI siglo, constilllyen mas un problema de
crecimiento urbano mal controlado, en términos de
acondiCionamierrto y de gesti6n deI medio, que accidentes de
origen morfoclimâtico propiamente dichos. La que causa

NOTAS

1 El Comercio, que ha aparecido sin interrupci6n desde 1904, toma
el releva de La Patria, que se ailalizo para el periodo 1900-1904.

2 Una "cuesta" es un relieve de colina disimétrica, con una
pendiente suave y otra fuerte, desarrollado en capas de desigual
dureza, incliriadas en el sentido de la vertiente de pendiente
suave. La colina dei Ballin es una cuesta desarrollada en capas de
cenizas y lapillis, inclinadas hacia el oeste.

3 En efecto, la temperatura varia corrientemente entre 9 y 25°C
durante el dia, mientras que la variacion entre las medias
mensuales extremas durante el ano no pasan de medio grado C.

4 Estaci6n de Quito Observatorio; para mas detalles en cuanto a las
caracterfsticas de las lluvias, ver Pourrut, "Las lluvias de Quito",
en esta misma publicaci6n.

5 Cf. Carrera, 1984 y De Noni, Femândez de Castro, Peltre, 1986.
6 En efecto, en la totalidad del sitio, las quebradas carnbian a

menudo de nombre a 10 largo de su curso; ademâs, los antiguos
nombre quichuas han sido muchas veces reemplazados por uno 0
varios nombres espai'ioles, los de las haciendas que atraviezan
(P. Cazamajor, comunicaci6n oral). El establecimiento de un
archivo de correspondencia de los nombres entre cinco
documentos cartograficos diferentes se volvi6 por 10 tanto
indispensable para identificar clararnente las quebradas de las
cuales trataban los relatos de accidentes en los peri6dicos.

7 Profunda depresi6n redondeada, originada en el fondo del lecho
de un rio por movimientos de torbellino de la corriente.
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problema es menas la dinâmica erosiva y el altivionamiento
de un medio de montafia, que no molestarfa mucha en
entoma rural, coma la misma presencia de la ciudad en el
lugar donde se ejerce esta dinâmica, asi coma la forma de
controlarla.

Riesgo catastr6fico

Por fin, los riesgos morfodinâmicos catastr6ficos,
relacionados con los sismos y con una eventual erupci6n deI
Pichincha, s6lo pueden ser tratados en términos de Defensa
Civil, por la evacuaci6n a tiempo de las poblaciones ame
nazadas. Pero para esta hay que estar conciente de la grave
dad deI riesgo, cosa a la que esperamos haber contribuido
aqui, y traducir concretamente este conocimiento por la
elabüraci6n de un plan de evacuaci6n coherente, apoyado en
la educaci6n de la poblaci6n.

8 Inforrnaci6n oral O. Lemaire.
9 Cf. De Noni, Femândez de Castro, Peltre, 1986 y CMD, 1977,

chap.14.
10 EMA: Empresa Municipal de Alcantarillado.
11 El archivo ha sido tratado en Macintosh, con los software Cuarta

Dimensi6n y Excel; la cartografia ha sido digitalizada bajo Carto
2D, luego tratada en Mac Draw II e irnpresa en Laser Writer. El
estudio detallado de los peri6dicos y la redacci6n de los
reslimenes han sido realizados por J. Sarrade.

12 Diccionario Eyerest Cupula, 1977, Le6n (Espai'ia).
13 Cf. de Noni, Femândez de Castro, Peltre, 1986.
14 Anotemos que en este casa preciso, los datos pluviométricos de

dos estaciones cercanas, a uno y dos kil6metros dei lugar deI
accidente, s610 registraron valores bajos. La lluvia qued6
localizada en la vertiente y 10 que permiti6 la estimaci6n
(realizada por P. Pourrut), es el registro de la crecida excepcional
dei rio Machângara, la que integra el conjunto de la lluvia en la
cuenca-vertiente.

15 Cf. Feininger 1975.
16 Para una descripc~6n detallada de un hundimiento, Cf. Ryder y

Winckell, 1984, Unico es tudio existente, segun sabemos, sobre
este tipo de fen6meno, aunque este estudio sea atipico ya que esta
relacionado con antiguas minas de arena:

17 El total deI cuadro 3 es superior al nlimero de fichas deI archivo
"eventos" (317) ya que algunos accidentes tuvieron varios focos
localizados el mismo dia, e inferior al nlimero de fichas deI
archivo "accidentes" (567) en donde cada ficha corresponde a un
foco geognifico de accidente (incluyendo las inundaciones).

18 Totales anuales en la estaci6n de Quito Observa,torio, periodo
1891-1988. Ver las cifras detalladas en Pourrut, ';i...as lluvias de
Quito", en esta misma publicaci6n (cuadro 1).
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19 Cf. De Noni, Fernandez de Castro, Peltre 1986.
20 1891 a 1980 en Quito Observatorio.
21 Los limites de mapa utilizados han sido recopilados por O.

Lemaire. Corresponden a:
Piano de Quito con piano de todas las casas, 1/3000,1888
Piano de Quito, Servicio Geognifico Militar, 1110000, 1947
Limite urbano MUTÙCipio 1986 (Documento de trabajo dei
proyecto Atlas Informatizado de Quito)

22 Los accidentes han sido clasificados por zona geogrâfica sea cual
sea su fecha, para poder comparar frecuencias de ocurrencias por
zona de crccinùento urbano. Cuando existen accidentes que
figuran en una zona antes dei penodo en que ésta empez6 a
urbanizarse, se trata de accidentes de las per.iferies rurales de la
ciudad: pueblos, carreteras y puentes generalmente; si algunos
accidentes se produjeron en los campos y los pastizales, por 10
general no han sido relatados: coma no rnolestaban 10 suficiente,
éstos no constituîan materia de public.acion en los diarios de la
ciudad.

23 El Nino corresponde a un fenomeno ocearuco en las costas de
Peru y Ecuador que, en los afios en que se produce, provoca
fuertes precipitaciones en el continente. Sensible en la Sierra

. ecuatoriana de enero a junio de 1983, provoc6 una alza dei total
anual y una mayor irregularidad de las precipitaciones, sin
afectar, sin embargo, en forma significativa, la intensidad de los
chubascos ni aumentar los totales diarios (cf. Nouvelot y Pourrut
1986, y Pourrut 1989).

24 Para esta cartografîa, los accidentes han sido, esta vez,
clasificados por fecha segûn tres perîodos (48,20 Y21 afios), y ya
no por zona coma para el estudio de frecuencia. En efecto, al
mantener este ultimo tipo de clasificaci6n, solo se cartografiarîa
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el crecimiento urbano por la localizaci6n de los accidentes, infor
maci6n poco interesante.

25 Aunque la "llanura de Quito" esté ocupada desde hace mucha
tiempo, y que los documentos cartogrMicos de 1930 muestran en
ella algunos recorridos de quebradas en "bayoneta", evidente
mente retocados segun las necesidades de cultivo de las
haciendas.

26 La parte urbanizada debajo dei Monumento de la Libertad, asî
coma la fuerte vertiente que domina el principio de la autopista a
los CJùllos, parecen especialmente instaladas sobre las hueHas en
"golpe de cuchara" de importantes deslizamientos antiguos, que
podrîan reactivarse.

27 Mas de 25 cm segun el rnapa de riesgos dei volcan Guagua
Pichincha realizado pOT la Escuela Politécnica Nacional; cf.
diario Hoy del21 de noviernbre de 1988.

28 P. Pourrul., comunicaci6n oral.
29 Declaraciones dei prof. Barberi en la televisi6n; conferencia dei

Ing. Aguilera (lNEMlN) en las II jornadas de Geografîa, Quito,
25/11/1988, Casa de la Cultura.

30 Cf. De Noni B.y G., FernandezM.A., Peltre P., 1986.
31 La estimaci6n correcta de la potencia destructiva de un lahar

necesita un calculo lùdraulico detallado, en base de la forma y
pendiente dei cauce, de hip6tesis sobre la velocidad y el espezor
dei flujo hechas seglin el volumen esperado, y dei câlculo de la
energîa que podrîa desarrollar. Este tipo de câlculo sale dei
marco dei presente trabajo, pero tendrîa que ser emprendido para
cada una de las quebradas para asentar bases correctas de un plan
de Defensa Civil.

32 Nota interna de la EMA
33 Idea dei Ing. Julio Carcelén, comunicaci6n oral.



66

BIBLIOGRAFIA

ALULEMA R., OJEDA F., NOUVELOT J.F., POURRUT P. 1985 - Proyecto acuffero de Quito.
Informe fmal1981 - 1985. EMAP-Q, PRONAREG, INERHI, ORSTOM; Quito,
multigr.

CARRERA B. 1984 - Mapa de distribuci6n de la poblaci6n de la ciudad de Quito, pp. 7-15 in:
Quito, Aspectos de su dinamismo geogrâfico" Documentos de Investigaci6n NQ 5,
1984,87 p.; CEDIG, Quito. .

CDM, 1977 (Camp Dresser & Mac Kee Inc. y Consult Ass. Ecuatorianos). - Planes maestros y
Estudios de Factibilidad de los sistemas de agua potable y de alcantarillado.
USAID, Quito, 500 p. env., 17 chap.

CDM, 1985 (Camp Dresser & McKee Inc., Cohidro Consult. Cia. Ltda).- Control àe la erosion y
escurrimiento de las laderas deI Pichincha.. Quebrada Yacupugru.- Informe
finaI.USAID, Quito, 100 p. multigr.

CEVO G., de CEVO S., HUMBERTO J., 1975 - Problemas de erosi6n y reforestaci6n en las
pendientes deI volcân Pichincha. 60 p. multigr., CEPEIGE, Quito

DE NON! B. YG., FERNANDEZ M. A., PELTRE P. 1986 - Accidentes climaticos y gesti6n de las
quebradas de Quito. Analsis deI "aluvi6n" de la Raya dei 23 de enero de 1986. p. 25
44 in: Paisajes geognificos (Revista dei CEPEIGE) W 17, Quito, julio 1986.

DE NON! B. Y G., FERNANDEZ M.A. , PELTRE P. 1988 - Drainage urbain et accidents
climatiques à Quito: analyse d'un cas récent de crue boueuse. pp. 225 - 249 in :
Cahiers des sciences humaines vol. 24 nQ2, ORSTOM, Paris.

FEININGER T., 1976- El flujo de escombros en La Gasca. Un informe cientifico. in: Boletfn de la
Secci6n Nacional dei Ecuador; IPGH, NQ 5-6, Quito, enero-junio 1976.

GOMEZ N. 1984- La Mena II, un barrio de Quito con una lesi6n congenital p. 75-81 en: "Quito,
Aspectos de su dinamismo geogrâfico" Documentos de Investigaci6n NQ 5, 1984,
87 p.; CEDIG, Quito.

HALL M. 1977 - El volcanismo en el Ecuador.l20 p., Biblioteca Ecuador, IPGH, Quito.
INERHI,1975:- Informe técnico sobre el aluvi6n dei 25/11/1975. Inedito, Quito, abril 1975.
NOUVELOT J.F., POURRUT P. 1985 - El Nino. Phénoméne océanique et atmosphérique.

Importance en 1982-83 et impact sur le littoral équatorien. p. 39-65 in: Cah.
ORSTOM, sér. Hydrol., vol. XXI, W l, 1984-85.

NOVOA JE., MEZA M., MORENO 1., SANCHEZE, SERRANO C. 1987 - Anâlisis morfodina
mico aplicado al diagn6stico de riesgos naturales en los sistemas La Gasca y San
Carlos. p. 5-27 en: Paisajes GeogrMicos N" 18, Quito, CEPEIGE, marzo 1987.

POURRUT P. 1989 -Las lluvias de Quito: caracterfsticas generales, beneficios y problemâtica.
pp.31-42 en: Estudios de Geograffa nQ2, Quito.

RYDER R. 1984 - Segundo informe técnico "La Mena II''. Enero 1984 p. 84-87 en: "Quito.
Aspectos de su dinamismo geogrâfico" Documentos de Investigaci6n NQ 5, 1984,
87 p.; CEDIG, Quito.

WALDRON H.H. 1967 - Debris flow and erosion control problems caused by the ash eruptions of
Irazu volcan, Costa Rica. pp. 11-35 en : Geological survey bulletin 1241-1,
Washington.

WINCKELL A. 1984 - Primer informe técnico "La Mena II''. Enero 1983, p. 82-83 en: "Quito.
Aspectos de su dinamismo geogrâfico" Documentos de Investigaci6n NQ 5, 1984,
87 p.; CEDIG, Quito

P. Peltre



ANEXO 1 ~ ARCHIVa "ACCIDENTES"

Publicamos aquf a tîtulo de referencia la integralidad deI archivo "Accidentes" (517 fichas) en base de cual fueron elaborOOos todos los
mapas y estadfsticas que cOnstan en este artîculo.

Fue deriv 000 deI archivo "Eventos" (317 fichas), en el cual cada ficha corresponde a un artfculo publicado en el diario; un articulo puede
describir un solo accidente ocurrido en una sola zona de la ciudad, varios accidentes correspondientes a diferentes focos geogrâficos de un
mismo fen6ineno, 0 varios tipos de accidentes ocurridos el mismo dfa (por ejemplo una zona inundada en el Centro, otra en el Sur, y un
derrumbe en el Panecillo). En este ultimo caso la ficha correspondiente deI archivo "Eventos" fue desglosada en tres fichas deI archivo
"Accidentes" para perrTÙtÎr la cartograffa mas precisa posible. Asi, cuando varias fichas de este ultimo archivo llevan la misma fecha, eso
significa que estas fichas fueron derivadas de un mismo articulo de prensa, y de una sola ficha deI archivo "Eventos".

Cada ficha esta estructurada en ocho rubros 0 campos que se presentan conforme al esquema siguiente :

1F71

",roulo 5 S~loc ocb~ 3Ti deI:~;::, rn.olucr,d, 7 Zon, OCb::'",l d, ,,",d,d

lB~11917 EIComerOO,BN J aluvi6n ~Vedad:l
s. ColOn _ Parrbachupa+Comunidad (') Zona: 2

Gran inundaci6n y deslave en la pista dei hipodromo nuevo en la AV.1B de Sept (aet. 10 de Agoslo) y Colon; hay varios muertos. Se trat6 de desviar la creciente
de uns quebrada de la zona, pero por la fuerte I1lNia se 11ev6 el malerial de la desviaci6n con las consecuencias ya anotadas (no da el nombre). La soluci6n para
evitar problemas es mantener los cauces originales yno someler las quebradas a rellenos 0 cambios de cursos. -.........

---. 8 Resumen deI artfculo

A continuaci6rt figuran las significaciones precisas de carla campo, asf como las reglas aplicadas :

1 Fecha: Corresponde a la fecha deI aruculo. A menudo la fecha deI accidente en si mismo es anterior de uno 0 dos dfas; cuando la fecha deI
evento es mucho mas atras, el dato figura en el campo "Resumen".

2 Diario : Indica en qué diario fue encontrado el aruculo, mayoritariamente en El Comercio; también indica en qué biblioteca esta conservado
este ejemplar : BN = Biblioteca Nacional (Casa de la Cultura); BU Calo = Biblioteca Universitaria de la U. Cat61ica; CD
Comercio = Centro de Documentaci6n deI diario El Comercio; CEPEIGE = Hemeroteca deI CEPEIGE; pp = recortes deI'
autor.

3 Tipo de accidente: La primera palabra corresponde a una clasificaci6n en cuatro tipos (lnundaci6n, Aluvi6n, Hundimiento, Derrumbe)
hecha en base deI resumen; la 0 las siguientes expresan el vocablo usOOo por el periodista.

4 Nivel-de gravedOO: - 3 : molestia en el trafico, daiios ligeros;
- 2 : daiios materiales comentados por el periodista, molestia grave deI trâfico;
- 1 : existencia de muertos y heridos, daiios materiales importantes;

~ - 0 : gravedOO y extensi6n excepcionales.
5 Sector urbano: s = sect6res deI PIano de Quito a escala 1/15.000 (lGM, abril 1983);

b = barrio segt1n el mismo pIano. .
c = calles (nomenclatura siempre adoptOOa en el Centro Hist6rico).

6 Quebrada : Nombre de la quebrada responsable deI problemea cuando esta nombrada por el periodista. / = ninguna quebrada puede ser
identificada; n =no se la pudo identificar, pero podria ser un problema directo de drenaje.
(*) == el articulo no designa ninguna quebrada, peto la localizaci6n deI accidentes perrTÙte identificarla con precisi6n.

7 Zona urbana : Zona de crecirniento urbano incluida en los limites de los pIanos siguientes
(en la explotaci6n deI archivo se agruparon las zonas 3, 4 Y5) :
1 PIano de Quito con pIano de todas las casas, 1/3.000, 1888
2 PIano de Quito, Servicio Geogrâfiqp Militar, 1/10.000, 1947
3 PIano provisional de la ciudad de Quito, IGM, 1/10.000, 1960
4 PIano de sectorizaci6n de Quito, IGM, 1/10.000, 1975
5 Limite urbano seglin el Municipio 1986 (Documento de trabajo de~ proyecto Atlas Inforrnatizado de Quito) Ymas alla.

8 Resumen libre dei artîculo.
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Gravedad : 3
Zona: 1

Gravedad: 3
Zona: 5

Gravedad : 3
Zona: 2

Gravedad: 1
Zona: 1

Gravedad: 1
Zona: 1

Gravedad : 2
Zona: 1

Gravedad: 3
Zona: 1

Gravedad : 2
Zona: 1

Gravedad : 2
Zona: 1 -

Gravedad: 3
Zona: 1

Gravedad : 3
Zona: 1 Gen

calles.. Se anola también que pronto empezarâ la

inundaci6n

inundaciones
1

0410511911

2610411911

2610111911

1010411911

3010111911

2110311900 El Progresso, BN
s. La A1ameda .
Dal\os an varias casas: calda de redes lalef6nicas.

1910511900 El Progressa, BN inundaciones Gravadad : 3
generaJ 1 Zona: 1 Gen
El agua lIuvia arrastra gran canlidad de materiales en las calles que eslAn intransrrables: las quebradas de QJrro son un peligro en invierno: producen inundaciones y en verano el agua
putrefacla causa muchas epidemias

1910311902 La Palria, BN inundaciones Gravedad : 3
Casco Colonial alcantarillas (faha de) Zana : 1 Gen
Los mll5B5 de Enero aMaya an que hay lIuvias fuertas, las calles de Quito, que no lienen canalizaci6n ni empedrado se transformen an verdaderos nos con arrastre de materiales y la
formaci6n de grandes huecos...

0410411904 La Pat ria , BN hundimientos
Oriente (calle) y Leon (carrera) La Martn
... Ia carra ra Le6n intarsecci6n con la Oriente se ha formada una aspecie de quebrada, a consecuencia de las lIuvias y dei desaseo de los vecinos dellugar.

1510411904 La Patria, BN de mumbes Gravedad : 3
s. Chiryacu - Luluncoto 1 Zona: 2+5
El carretero antiguo a los Chillos (= act. Ana Parades de Alfaro) ha sufndo bas1ante detenaro a causa de las frecuentes lIuvias, las que han ocasionado cualro notables derrurrbes.

0610511904 La Patria, BN hundimiento Gravedad : 2
Oriente (calle) La Martn Zona: 1
En la segunda cuadra de la carrera Oriente, continua formandose una quebrada que amenaza eminente peligro...

1110611904 El Comercio, SN derTUmbe
Maldonado (carrera) 1
Se derrumb6 una pe~a localizada en la carera Maldonado, cayendo en una casa, deslruyendola

0710711906 El Comell:io, SN derrumbe de puenta
Centra quebrada Jerusalam
A causa de la acumulaci6n de humedad se cay6 un puante en la quebrada Jerusalem.

2910511907 El Comercio, SN hundimientos Gravedad : 2
Morales (calle) 1 Zona: 1
Se hundi6 una parla de la cuadra de la carrera Morales comprendida entre la Carrera Pichincha (ac1ual BenalcâZar) y la Garcia Moreno. El agua 10rrn6 un ancho boqueron por donde
se desfojaba

0710311909 El Comercio, SN inundaciones
Casco Colonial alcantarilla
El mayor problema es que las calles no lianen canalizaci6n: par 10 tanto en época de lIuvia el caudal de aguas corre par las
canalizaci6n de las calles de la ciudad.

0910511909 El Comercio, SN hundimientos Gravedad : 3
Pichincha, Olmedo, Espejo (calles) La Marin, Manosalvas (') Zona: 1
...por las grandes lIuvias de la epoca, han aparecida hundimientos en las calles Pichincha (actual Benalcazar) y OImeda (q. La Mann), y Pichincha y Espejo (q. Manosalvas).

2611111909 El Comall:io, SN demumbe Gravedad : 3
s. Chiryacu - Luluncoto 1 Zona": 5

o Debida a los uhimos aguaœros, ha habido un gran derrurrba an la via a los Chillos. El paso està cerrada: a 10 sumo circula una bestia...
El Comarcio, CD Comercio Inundaci6n Gravedad : 2

Imbabura y Bolivar, Sen Francisco, Rocafuerle La Cantera , Manosalvas , Loma Chiee Zona: 1
Inundaci6n (lunes 24) en la zona sur par desborde de la quet>rada La Cantera: especialmente : èSquina de Las Aimas, calies Imbabura y Bolivar, San Francisco, carrara'Rocaluerle,
hasta Santo Domingo, ca:es dei Correo y dei Comercio.

El Comercio, CD Comercio inundaciones
Venezuela y Guayaquil (CtlUes) I?
Graves da~ e inundaciones (1 hombre y 8 ovejas muer1as) el dia sabada 28, especialmente en los almacenas de las calles Venezuela yGuayaquil.

El Comell:io, SN hundimientos.
Av. 24 de Maya. Jerusalem (quet>rada).
Par lIuvias de la temporada, aparacen hundimienlos en la Av. 24 de Maya, antes quebrada Jerusalem.

El Comell:io, SN inundaciones Gravedad : 1
Imbabufll, Bolivar, Rocaluerle, S. Domingo La Cantera, Manosalvas, de la Loma Chiee Zone: 1
La quebrada La Gantera inund6 casas en les calles Imbabura, Bolivar, Rocaluerle, dei Carree y dei Comercio, ademàs de la Plaza Sento Domingo. Igualmente par el crecimiento de
la antenar quebrada, las quebradas Manosalvas y de la Loma Chiee se desbordaron...

El Comell:io, CD Comercio inundaciones por crecida de no Gravedad : 1
s. Sen Sebastian, La Racolela MachAngara (cracida) Zona: 1
Inundaciones, dallos y muertos par lempestad. Las agues dei MachAngara aumentaron de caudal par la tempestad, arrastrando con ella a 6 lavanderas (Ioc. probable: Puente dei
Machàngara).

0710211913 El Comall:io, SN derTumbe
Garcia Moreno (pena~ La Cantera (quet>rada)
Par el exceso de lIuvia se derrumb6 una pella en el srrio denominado La Cantera con la muerle de par 10 menas cinco personas.

1810211913 El Comercio, SN derrumbe Gravedad : 1
Av. 24 de Maya. Jerusalem (quet>rada). Zona: 1
...para hacer un cimiento en 10 que lue la quebrada Jerusalem, se excav6 un huoco en lierra floja, prodUc1o dei rellane de la quebrada por 10 cual hubo un derrumbe con cualro muertos

20/1111913 El Comell:io, CO Comercio demumbe de puente Gravedad : 3
Venezuela (carrera) Jerusalem n (??) Zone: 1
El puente de la carrera Venezuela cay6 parcialmente (parte derecha): la acumulaci6n de malerial ha represado las aguas.

1010111914 El Comell:io, SN inundaci6n, deSlrucci6n de carnino
Guàpulo 1
El camino que conduce aGuâpulo, con motiva de los frecuentes aguaceros, està completamente destruida ...

0111211914 El Comercio, CD Comercio inundaci6n
Morales (calle) 1 ~

Luego de prolongada sequla cay6 una fuerle lIuvia con inundaciones y dallos calle Morales: hLt>o acumulaci6n de màs de un melro de agui
0111211914 El Comell:io, CD Comercio inundaciones Gravedad: 2

carretera NOr1e, Cementerio protestente Ejido (qœbrada de~ Zona: 2
Luego de prolongada sequla cay6 una fU6f1e lluvia con inundaciones y da~os especialmente en el Cementena prolemante, carrelera Norte, quebrada dei Ejida: hlilo acumulaci6n de
màs de un metro de agua

2910111915 El Comercio. SN aluvi6n Gravedad : 2
Venezuela, Vargas, Av. 24 de Maya. Jerusalem (') , aicantarilla Zona: 1
Fuerle lIuvia luego de Iarga sequla. Inundaci6n calles Venezuela y Vargas, al igual que la Av. 24 de Maya. Ruplura de ca~erias, arrastre de malerial , piedras y calda de parades de
casas.

2910111~15 El Comercio, SN
La Tala 1

Fuerte lIuvia luago de Iarga sequla. Inundaci6n y dal\os en La Tala.
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29/0111915 El Comercio, BN inundaci6n Gravedad: :i
La Pen~enciara. Jerusalem n ' aJcarnarilla Zona: 2

Fuerte lIuvia luego de larga sequla. Inundaci6n en la Pen~nciara.

18/0211915 El Comercio, BN darrumbe de casa Gravedad : 2
s. Larraa 1 Zo na : 2
En la Ciudadela Larrea Ila caldo una casa por la crudeza dei inviemo.

1810211915 El Comercio, BN inundaciones Gravedad :2
s. El Inca. 1 Zona: 4
En la casa de la hacienda de San Antonio dei Inca (= S. Isidro ?J ha celdo una casa por la crudeza dei inviemo. Les puentes tante dei norte como dei sur se Ilallan en pesimas
condiciones. Las lapias que circundan los huertos ycorrales... , no J:ueden rusislir a la fuerza de ias agUll8...

2510211915 El Comercio, BN derrumbe de casas Gravedad : 2
s. San Roque / Zona: 1
En la Ciudadela Aguarico, ayer, se han caldo varias casas; hoy ha occurido igual cosa.

16/0511915 El Comercio, BN derrumbe (pena) Gravedad : 3
Bolivar y Rocafuerte (carreras) (San Roque) 1 Zona: 1
Derrumbe de peria en ias carreras Bolivar y Rocafuerte, San Roque.

3010911915 El Comercio, BN inundaci6r. Gravedad: 2
Morales (celle) enlre Garcia Moreno y Venezuela Jerusalem Zona: 1
Danes entre las calles Morales, Garcia Moreno y Venezuela por lIuvias. El relleno de la quebrada queda mas a~o que los solares; con la lIuvia se forman Iagunas que ceusan dalles.

2710111916 El Comercio, BN derrumbe Gravedad : 2
El Tejar 1 Zona: 5
... un considerable derrumbe en la Chorrera dei Pichincha (laderas der Pichinclla) cort6 el agua de au~o, por elluerte invierno que soporta la ciudad.

2510211916 EIComercio, BN derrumbe Gravedad: 3
Loja, Ouijano, 1 Zona: 1
Danes an las celles Loja y Ouijano.

0210311916 El Comercio, CD Comercio hUndimiento Gravedad : 3
Angosta (calle) , Pichinclla (carrera) (?) Zona: 1
En la celle Angosta, carrera Pichinclla (ac1ual Benalcâzar), estA hundiendose la calle por debajo de la cual pasa una quebrada (?).

0410411916 El Comercio, BN inundaciones Gravedad : 3
Garcia Moreno y Av. 24 de Mayo Jerusalem Zona: 1
Inundaciones en las calles Garcia Moreno y Av. 24 de Mayo; derrumbe en la calle Venezuela (muro dei hosp~a1).

1310411916 El Comercio, BN aluvi6n Gravedad : 2
Mariscal SucreJMiraflores ? / Zona: 1
...se interrumpié ellrâfico dei tranvla por causa de la tempestad que traj6 a las vias basura, Iodo, piedras yolros materiales (10 de Agosto yCol6n ?).

0510511916 El Comercio, CD Comercio derrumbe de parades Gravedad : 3
Av. Colombia 1 Zona: 1
Derrumbes de parades por lIuvias en la av. Colombia.

0510511916 El Comercio, CD Comercio derrumbe de parades Gravedad : 3
Ciudadela Larraa 1 Zona: 2
Derrumbes de paredes por lIuvias en el Seminario menor Ciudadela Larrea.

06/0511916 EIComercio, CD Comercio derrumbe de peria Gravedad:
Los Rios y Oriente 1 Zona :
Continua el derrumbe de una pena en las calles Los Rios y Oriente. Se derrumb6 una pared en las carreras Piedrahita y Montalva; olra en las calles Léon y Antepara.

0610511916 El Comercio, CD Comercio derrumbe de peria Gravedad : 3
Yerovi (=Imbabura) y Manabi 1 Zona: 1

Derrumbes de peria en la carrera Yerovi (actuallmbabura) y Manabl.
0610511916 El Comercio, CD Comercio derrumbe cie peria Gravedad : 3

Venezuela y Caldas 1 Zona' 1
Derrumbes de peria en las carreras Venezuela y Caldas, (la Basilica).

06/0511916 El Comercio, CD Comercio derrumbe de peria Gravedad : 3
Chi le y Hermano Miguel 1 Zona: 1
Derrumbe de peria en las carreras Chile y Hermano Miguel.

1210511916 El Comercio, BN inundaciones Gravedad : 2
Palacio Municipal. 1 Zona: 1
El Palacio municipal, el Arzobispal y casi lodos los ed~icios publiees han sufrido danos de proporciones...

1210511916 El Comercio, BN inundaciones Gravedad : 2
La Alameda 1 Zona: 1
La Escuela cie artes (s~uada en la Alameda) y casi lodos los ed'~icios publicos Ilan sufrido dallos cie pl'Oporciones. ..

3111011916 El Comercio, BN derrumbe de peria Gravedad: 3
Borrera (calle) 1 Zona: 1
Derrumbe en una pena de la calle Borrero.

0111111916 El Comercio, CD Comercio inundaci6n Gravedad : 3
OImedo (carrera) , Puenle de Rojas 1 Zona: 1
Danes por aguacero, especialmente en la carrera OImedo y en el Puente de Rojas.

2310211917 El Comercio, BN derrumbe de pared Gravedad : 3
s. El Tajar 1 Zona: 4
Calda de una parlld en la quebrada dei Tejar.

17104l19t7 El Comercio, BN aluvi6n Gravedad : 2
Colocollao. Rumiurcu, El Colegio (=EI Calvario) ('?) Zona: 3
Granclos inundaciones en Cotocollao, la carretera norte estâ inundada, llena d~ materiales como piedras, palos, etc... ; se solic~a estudios de las zonas a~as para evÎlar Iuturos
problemas.

18/0411917 El Comercio, BN aluvi6n Gravedad : 1
s. Col6n Pambachupa+Comunidad (') ZOM : 2
Gran inundaci6n y deslave en la pista deI hipodromo nuevo en la Av. 18 de Sept. (act 10 de Agoslo) y Colon; hay varies muertos. Se trat6 de desviar la creciente de une quebrada de
la zona, pero por la fuerte~luvia se Ilev6 el material de la desviaci6n con las consecuencias ya anoladas (no da el nombre). La soluci6n para e~ar ploblemas es mantener los cauces
originales yno someler las quebradas a rellenos 0 cambios de cursos.

0410511917 El Comercio, BN aluvi6n Gravedad: 1
s. Collm Pambachupa+Comunidad n Zona: 2
...cubri6 gran parle dei Carretero Norte asi como la Av. Colon formanclo una inmensa Iâguna que invadi61as casas dei sector, causando enormes danos en la zona. No se debe cambiar
el cauce de las quebradas, ni arrojar ni materiales ni escombros en las mismas; aHi ya se han presentado inundaciones, hasta con desgracias personales, pero no como 10 aetuaJ.

2011011917 EIComercio, BN derrumbe de pared Grav9'dad: 3
s. Benavlsta ? 1 ZoM : 4
Derrumbe de une parad en la parroquia Benalcâzar.
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05101/1918· El Comercio, !lN inundaciones, danos par lempestad Gravedad :3
Palacio Nacional. / Zona: 1
Calda de cublenas de varias casas (palacio Nacional) par fuertBs l'uvias.

1510311918 El Comercio, !lN inundaci6n Gravedad :3
Av. 24 de Mayo, Jerusalem (quebrada). Zona: 1
Suspensi6n dei trans~o de tranvla par daflos en la planta eleclrica El desagile de la Av. 24 de Maya se sale de su calice ycausa inundaciones.

.•. 0310&'1918 El Comerclo, CO Comercio derrumbe Gravedad :3
Los Alos yOriente (cales) / Zona: 1
Dernumbes por fuertes y constantes lIuvias en las calles Los Rios yOriente.

1810911918 El Comercio, BN inundaci6n Gravedad :3
s. Vicenlina; El Dorado / Zona: 2
lnundaci6n en El Dorado; se afectan varias casas.

1711011918 El Comercio, BN inundaci6n Gravedad: 3
Av. 24 de Maya, Morales yLoja Jerusalem (quebrada). Zona: 1
Aumerco dei caudal de quebradas (Jerusalem).

1711011918 El Comereio, BN derrumbes Gravedad: 3
Loja Y Morales (calles) Jerusalem Zona: 1
Dernumbe de penas calles Morales y Loja por aumento de caudal de la quebrada Jerusalem.

0710111919 El Comercio, BN hundimientos Gravedad :2
Pereira (calle) Manosalvas (J Zona: 1
Hundimiel1los en la calle Pereira (Norte de Sto Domingo).

2410911919 El Comercio, CD Comercio inundaciones Gravedad :3
Pasaje Royal / . Zona: 1
Inundaci6n ydanos en el Pasaje Royal por violenta Iluvia

1311011919 El Comercio, !lN hundimientos Gravedad :3
Av. Colombia La Mann ('?) Zona: 1
Hundimientos en la Av. Colombia (cemente rio protestante, sur dei Ejido)

07111/1919 El Comercio, BN inundaciones Gravedad :3
Centro / Zona: 1Gen
Viemes 7 Uuvia con nieve; inundaciones ydallos en varias casas de la ciudad.

0610311920 El Comercio, BN hundimienlo Gravedad : 2
Flol9S (calle), Casto Colonial. Manosalvas Zona: 1
En la carmra FIoI9S esquina Manosalvas la calle se ha hundido.. para remediar 8510 solo se ha pues10 una barmra que impida el tralico.

0610611920 El Comercio, CD Comercio a1uvi6n Gravedad : 2
MariscaJ SucrelMirallores ? Pambac~a+Comunidad Zona: 2
Inundaci6n y aluvi6n por torrancial aguacero, en la Avenida 18 de Septiembre (Quinta Granada: quebrada La Granada (J). se paraliz6 la via, incluso el Irafico dei tranvia

0810611920 El Comercio, CD Comercio inundaci6n Gravedad :3
ESlaci6n de ferrocarril / Zona :2
Delante de la Estaci6n de lerrocarril se ha formado una Iaguna por las continuas lIuvias.

2510611920 . El Comercio, CD Comarcio derrumbe Gravedad :3
s. A~ahuasi / Zona: 2
En el silil denominado ~huasi (camino a Conocolo) se ha derumbado una pella

2110911920 El Comercio, CD Comercio inundacion Gravedad :3
Maldonado (calle) Rio El Cense (Rio MachQngara ?J Zooa : 1
Por torrencial aguacaro el Rio El Cense arrastr6 una Iavandera por astarcrecido. El s~io El cense esta localizado en la calle Maldonado y la antigua via al valle de Los Chilos, por 10
tante el Rio MachAngara tomarla esa nombre en ese s~io aspecifico.

2210211921 El Comarcio, BN derrumbe, dallos Gravedad :3
Camino Norte Ejido . Cotocollao / Zona: 5
El camino norte Ejido-Cotocoliao se encuentra an muy malas condiciones.

2410211921 El Comercio, BN hundimiel1los Gravedad :2
Del Cormo (calle), Casto Colonial. Manosalvas r?J Zona: 1
Quito se hunda alarma; en la caJie Del Corme (actual BenaJcazar ?) hay hundimientos; en dicha calle dos arcos de la quebrada Del Corree se encuentran an mal aalado, lige la
compostura

2210311921 El Comarcio, BN derrumbes, dallos an canaries de agua Gravedad : 2
B. Quevedo, c. selva Alegre / Zona: 2
Danos an las canaries trasportadoras de agua potable; carda de casas an la calla Selva Alegre.

1310411921 El Comarcio, BN derrumbe Gravedad : 2
Panecillo. / Zona: 2
Se derrumb6 un pedazo de pel\a sobre varias casas al pie dei Panecillo... camino nuevo a la Magdalena (act. av. 5 de Junio).

2510411921 El Comarcio, BN derrumbes de casa Gravedad : 2
calle Bolivar yBenalcâzar / Zona : 1
Calda de casas, calle Pichincha (;set Benalcâzar) y Bolivar.

2510411921 El Comercio, BN derrumbe de casas Gravedad: 2
Imbabura / Zona: 1
Calda de casas, cane Imbabura

2510411921 El Comercio, BN derrumbe de casas Gravedad : 2
calle Maldonado yBorrero. / Zona: 1
Calda de casas, cale Maldonado y Borrero.

2510411921 El Comarcio, !lN aluvi6n Gravedad : 2
San Carlos. quebrada en formacion Zona: 5
Des1rucci6n de caminos vIa aTumbaco, via aColocollao; en el s~io San Carlos 58 form6 una quebrada da dos metros de profundidad.

1310&'1921 El Comercio, BN derrumbe de casas Gravedad :2
MaIdonado / Zona: 1
Calda de casas calle Junln tunel de la paz (Maldonado).

1310&'1921 El Comercio, !lN derrumbe Gravedad :3
Parroquia Maro / Zona: T
Deslave de pena parroquia Maro, camino de la esco~a de cabaJleria.

1711 111921 El Comercio, !lN inundaciones. Gravedad :2
Av. 24 de Mayo, Morales Jarusalem (J , alcanlarilla Zona: 1
Varias damn~lcados en inundaci6n por el desfogue dei pozo de revici6n de la Av. 24 de Mayo, formandosa una enorme laguna an la canaUzacl6n de la carrera Morales yal puante de
Vanezuela; para Iuego desTroZjlT construcciones da gente pobl8.

181111H121 El Comarcio, BN a1uvi6n Gravedad :2
Av. 24 de Mayo, Loja (calle). JarusaJem (J (?) Zona : 1
Desplome de parades an el convento de Santa Catalina La calle Loja se ha inundado, causando dallos en varias casas. Arrastre de malerialas para la pavimentaci6n de la Av. 24 de
Mayo.
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21111/1921 El COIll8ltkl, BN demJrbe de casas. Gravedad :2
VenezU9la (calle). 1 Zona : 1
Se han venido al suelo varias parades y casas en la calle Venezuela

2111111~1 El COI1l8ICio, BN deIMlbe de casas. Gravedad : 2
Maldonado (cafte). 1 Zona: 1
Se han venido al suelo varias parades y casas en la calle Maldonado.

2411111921 El ComertÎo, BN derrumbe Gravedad :3
El Plaoer r?J 1 Zona :5
Deslaves en los canales conduetorus de agua potable.

2411111921 El Comerelo, BN dernxnbes Gravedad :3
Maldonado y Borrero, El Ejldo 1 Zona: 1
Calda de postes de luz calle Espejo; deslave de una pella parroquia Alfaro, calles Maldonado y Borrero; caida de paredes en el Ejido (escU9la Garcia Moreno).

2911111921 El Comercio, BN hundimiento Gravedad :2
CU9nca (calle) Manosalvas Zona: 1
Se ha producido un hundimien!o en la esqulna dei cuarte~ calle CU9nca, por Ialta de consolidaciOn de la tierra levantada para la canarlZaci6n ytarnbién por el exceso de IltNias.

2511211921 El Comercio, BN derrumbe Gravedad: 3
Los 'Rlos yOriente (calles) 1 Zona: 1
Deslave de pella calle Los Rios yOrîenl9.

2511211921 El Comercio, BN derrumbe Gravedad: 3
Los RIos yOrienle (caIles) 1 Zona: 1
Deslave de pella carrera Morales, contiguo pU9me de las galtinatas.

01/0211922 El Comercio, BN hundimienlos Gravedad: 2
Centro alcantarilla Zona : 1Gen
Las COns1artles luvIas y la nueva canalizaci6n de la ciudad para la h.(ura pavimer4Jlci6n de la ciudad, es causa de eonstantos'deslaves y hundimienlos en las caI1es.

2410211922 El Comercio, BN derrumbe Gravedad 3
PU9"'.18Si 1 Zona 5
Deslave en PU9ngasi, 111 aa Conocoto por el exceso de \Iuvia.

2410211922 El Comercio, BN aluviOn Gravedad :3
Vargas (calle) 1 Zona: 1
Destrucci6n parcial ( a1uviOn ?J de la carrera Vargas, oerca de la 18 de Septiembre.

20I0OI1922 El Comercio, BN aluviOn Gravedad : 2
Guapul6 1 Zona: 5
SuspensiOn de la luz por la acumulaciOn de piedras, palos y tierra en la planta de Guapulo (Elliifemillo).

20I0OI1922 El Comercio, BN inundaciones Gravedad : 2
vla aConocolo 1 Zona :5
La vla a Conoco1o imerrumpida por inundaciones.

2310311922 El Comercio, BN InundaciOn Gravedad :3
La Carolina 1 Zona: 3
InundaciOn en el sector de la Carolina

2410311922 El Comercio, BN inundaciones Gravedad :2
Garcia Moreno y Loja (caI1es) Jerusalem Zona. 1
InundaciOn en las calles Garcia Moreno y Loja; las aguas provienen de la Cantera (quebrada).

2610311922 El Comercio, BN aiuviOn Gravedad : 2
calle Vargas Jerusalem Zona: 1
La caJIe Vargas es intransilable por ellodo, la via estA œrrada.

1910511922 El Comercio, CD Comercio inundaciOa Gravedad: 3
Garcia Moreno (carrera. Pasaje RoyaQ 1 Zona: 1
InundaciOn en la carrera Garcia Moreno, frenle a la universidad yel Pasaje Royal; vatÎOS locales comerciales fU9ron afectados.

0611011922 El Comerclo, BN aluvi6n' Gravedad : 1
Av. 24 de Mayo Jerusalem Zona: 1
Formidable aluvi6n en la Av. 24 de Mayo arrastrO materiales, inclusive a cuatro hombres; 4 muertos. Para prevenir tales cosss se construira un canal y un pozo de revicion.

0611011922 El Comercio, BN inundaciOn Gravedad: 2
cafte Garcia Moreno ManosaJvas (quebradas). Zona: 1
En la calle Garcia Moreno se lorm6 una laguna que inund61a Universidad yalmaœnes oercanos.

0611011922 El Comercio, BN hundimiento Gravedad :2
calle Guayaquil ManosaJvas (quebrada). Zona: 1
En ta calle Guayaquil la q. Manosalvas 56 ha hundido. Se supone que C8dieron'los arcos qU9 a1li se cons1ruyeron para la canalizaci6n.

0611011922 El Comercio, BN inundaciones Gravedad': 3
Manosalvas yGarcia Moreno Manosalvas n (?) Zona: 1
lnundliciones de casas calles ManosaJvas (~ Sucre ?) yGarcia Moreno. '

0611011922 El Comerclo, BN hundimiento Gravedad: 2
Mlderos (calles) ManosaJvas ri (?) • Zona : 1
Hundimienlo en la calle Mideros.

0111111922 El Comercio, BN inundaci6n Gravedad :3
Garcia Moreno (calle) Jerusalem (La Canlera quebrada) Zona: 1
InundaciOn en la carrera Garcia Moreno, afectando casas y a1maœnes. El canal conslruido en la Av. 24 de Mayo y que conduee el gran caudal de agua que viene de la Cantera, es
incapaz de conducrloda el agua 11uvia...

2&'1 i/1922 El Comercio, BN hundimien10s Gravedad : 2
Plaza Espatla La Marin (quebrada) {ï (?) Zona' 1
HUndimienlos en la Plaza Espatla (punta sur de la Alamedal. Editorial: hundimiemos en las calles de Qui10 Son causa se la tU9rte nuvia y de la talla de compactaci6n de las zonas
canalizadas. .

1411211922 El Comercio, BN inundaci6n Gravedad: 2
Garcia Moreno, Venezuela, Av. 24 de Mayo. Jerusalem n 'alcàmarHIa Zona: 1
NU9varnenle el canal !ue insuficienle ante la fuerte lIuvia; hubo una acumulaci6n de agua hasta un metro de aIlUra. Danos en casas, almacenes, automoviles en las calles Garcia
Moreno, Morales, Venezuela, Av. 24 de Màyo, escuela Espejo.

1411211922 El Comercio, BN hundimiento. Gravedad: 2
Garcia Moreno y Morales Jerusalem (') •aicamarilla Zona: 1
En la c. Morales yGarcia Morales, hay un gran hUndimiento producto de las lIuvias y de la falta de compactacion de la tierra y de las zonas canalizadas.

24103i1923 El Comercio, BN inundaciOn Gravedad: 2
Venezuela, 'Mideros y CU9nca Jerusalem (') Zona: 1
lnundaciones e~ las calles Venezuela, CU9nca, Miderœ; danos en casas y a1maœnes. Falla mâs desagDes y mayor limpieza de los ya exis1emes.

2410311923 El Comercio, BN derrumbe de casas Gravedad : 2
Garcia Moreno y Av. 24 de Mayo Jerusalem ri Zona: 1
Casas destruidas en la Av. 24 de Mayo y Garcia Moreno por inundaci6n de la q. Jer<JSalem.
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0710411923 El Comercio, SN hundimiento Gravedad :2
El Tejar El Cebollar (quebrada) (') Zona: 2
Hundimiento de la calle El Cebollar, derrumbe dei asilo de oblllros lisiados.

1710511923 El Comercio, SN inundaci6n Gravedad: 1
Av. 24 de Mayo, Garcia Moreno, Morales, Guayaquil Jerusalem Zona: 1
El faco de las desgraclas, la zona comprefldida entre la calle Gareia Moreno y la GuayaquH, en todas las casas contiguas a la canalizaci6n de la queb. Jerusalem. El caudal de agua
fue grande; aicanz6 2 m. de a~ura y afect6 inclusive a las covachas dei palacio de Gobiemo. No obstante las inundaciones habidas en la zona, no SB ha podido construir con precisi6n
un canal de desagüe capaz de mcilir el enorme caudal de agua procadente dei Panecillo, La Cantera, la carrera IOde Agosto y las a~uras dei Placer.

1710511923 El Comereio, SN inundaci6n Gravedad: 2
calle Chile y Flores Jerusalem Zona: 1
El caudal de agua afect6 inclusive a las covachas dei palacio de Gobienno, la c. Chile y la Flores princpalmente.

2410311924 El Comercio, CD Comereio inundacion Gravedad : 2
Marical Sucre Parnbachl4la+Comunidad (') Zona: 2
DafJos por inundaciones en el norte de la ciudad, especialmente la ciudadela Mariscal Sucre y la estaci6n dei tranvla. Causa creciente de la quebrada que esta inmediata a la estaci6n
dei tranvla; zona de constante inundaciones. La primera inundaci6n ocurri6 el19 03 1924.

0510211925 El comercio, BN inundaciones, Gravedad : 3
Pal. de Gobiemo 1 Zona: 1
Inundaciones en algunas secciones de la ciudad; grandes tormentas de rayas. Da/\os en el palacio dei Gobierno, en peligro el Palacio municipal.

2410211925 El Comercio, SN inufldaci6n Gravedad : 3
Venezuela, Olmedo, Guayaquil (cal les). MacMngara, El Tejar(') (?) Zona: 1
Se inufldaron varias secciones dei pesaje Royal, almaœnes y casas de la calle Venezuela llSpecialmente, y algunas calles mas.

2410211925 El Comereio, SN aluvi6n, desla'19 Gravedad : 3
Maidonado (calle). / Zona: 1
Se suspefldi6 el tralice de tranvlas por el aluvi6n de arena y otros materiales en la calle Maldorado (puente dei MachAngara).

1010311925 El comercio, BN derrumbe Gravedad : 3
Panecillo, Espejo 1 Zona: 2
Deslave en las laldas dei Panocillo, calle Espejo (~ aetual Bahia), 'lfa a la Magdalena.

1010311925 El comereio, BN aluvi6n Gravedad : 3
Av. 18 de Septiembtll y Arenas 1 Zona: 2
Inundaciones en varias zonas de la ciudad, deslave (aluvi6n?) en la calle Arenas y 18 de Sept.

1010311925 El comercio, BN aluvi6n Gravedad : 3
s. PaoocHIo, c. Espejo 1 0 Zona: 1
Inundaciones en varias zonas de la ciudad, deslave (aluvi6n ?) en la calle Espejo (= ac1Ual Bahia), via a la Magdalena.

2710411925 El comereio, BN inundaci6n Gravedad : 3 .
Av. 18 de Septiembtll 1 Zona: 2
Constantes inufldaciones av. 18 de Sept.

2710411925 El comercio, BN derrumbe Gravedad : 3
Av. 5 de Junio 1 Zona: 1
Derrumbe av. 5 de Junio.

2710411925 El Cllmercio, BN derrumbe Gravedad: 3
Cotopaxi 1 Zona: 1
Derrumbe en la calle Cotopaxi.

2710411925 El Cllmercio, BN inundaci6n Gravedad: 3
Arrbato / Zona: 1
Inundacion calle Arrbato.

1411 0/1925 El Comereio, SN derrumbe, laguna Gravedad : 2
s. Luluncoto MachAngara (Rio) Zona: 4
Una enorme pena se derrumb6 en Luluncoto, alcanzando a carrar complelamente el cau~ dei ~o ... La Iaguna que se ha lormado tiane unos 300 m. de largo, lelizmente el caudal dei
rio esta bajo porque las lIuvias estân ausentes.

2810111927 El Comercio, BN derrumbe Gravedad: 1
Esmeraldas yCotopaxi (cal les) 1 Zona: 1
Gran parte de la pena de la calle Esmeraldas yCotopaxi SB ha venido al suelo, sepultando varias personas. Hay peligro de que olra parte de la pena calga, ocasionafldo nuevas desgra
clas. Varias muertos.

14/1111927 El Comercio,BN inundaciones Gravedad : 2
Centro / Zona . 1Gen
La cantidad de agua recO{jida en el pluvi6melTO liage a 17 mm en 15 minutas, Clln Iamaro dei granizo de 5 mm. Calles'de la ciudad se convertiaron en rios; la considerable granizada
obstruy6 canarias y canalizaciones. Ht.tJo destrozos en toda la ciudad con grandes perdidas.

1010111928 El Comercio, SN hufldimiento Gravedad: 2
Venezuela ManosaJvas (quebrada) Zona: 1
Se solicna la ins;>ecci6n de la quebrada Manosalvas por calda de una casa carrera Venezuela, ya que SB teme un deterioro de las arquerias.

1010211928 El Comercio, SN derrumbe Gravedad : 3
El Placer acequia Zona: 2
Derrumbamiento de la acequia dei Placer.

1010211928 El Comercio, BN derrumbe de casa Gravedad :2
Venezuela 1 Zona: 1

CaJda de casa en la calle Venezuela.
1010211928 El Comereio, SN derrumbe de casa Gravedad: 2

Oriente y Esmeraldas 1 Zona: 1
Calda de casas en la Oriente y Esmeraldas.

0510311928 El Comercio p.3, BN inundaci6n Gravedad : 1
Mariscal SucrelMirailotllS Pambachupa+Comunidad (') Zona: 2
Relleno de quBbrada sin canalizaci6n. La zona que mas perjuicios ha tlIciJido es la norte... Se inufld61a av. 18 de sep!... En el pumo de la estaci6n de tramlas, hlb6 muchas danos,
el agua cracla y cracla a10rrentes arrastrafldo todo cuanto encontraba a su paso. El dia viernes 931928 hay una petici6n de canalizaci6n de la quebrada situada en las calles La
Republica inteISBcci6n 18 de Sep!. YVargas.

0610311928 El Comereio, SN derrumbe Gravedad : 2
El Placer acequia Zona: 4
Gran derrumbe en la acequia dei Placer.

1610311928 El Comereio p.l BN inundaci6n, Iaguna Gravedad : 2
Pennenciara (pan6ptico) Jerusa\em (') Zona: 1
Acausa de las terriJles aguaceros amenaza destruiffia el gran dique dei pan6ptice. Es una irrportante Iaguna que SB ha lormado, en una eX1enci6n de cinco cuadras... Segun câlculos
que SB han e!ectuado, se constat6 que el volumen de agua estancada en el dique en mensi6n es de 100 000 000 Inros

2110311928 El Comercio, SN hufldimiento Gravedad :2
Guayaquil MarosaJvas Zona: 1
Hufldimiento en la calle Guayaquil enttll Sucre y Bolivar (quebrada Manosalvas).
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2110311928 EIComerclo, BN demJnbe de casa Grawdad: 2
loja YMurgueytil (cales) 1 Zona :1
Calda de casa en la calIII Loja y Mtxguey11o._

2110311928 E1Comen:Io, BN dem.mbe de casa Grawdad: 2
Roca!uefle 1 Zona : 1
Calda de casa eatr81a RocaIUll~e.

29100I1928 El COfTl8Ido, BN derrumbe Grawdad : 2
El Placat aœquia Zona: 4
Gran dem.mbe en la aœquia dei Placer.

16i04t1928 El Comerclo, BN 1ru1daci6n Grawdad : 2
Av. Colon Pambachupa, La Comunidad Zona: 2
InundaciOn en la Av. CoI6n (quebrada La Gtanada • reuniOn Pambac~ y De la Comlridad)

1610411928 El Comerclo, BN lru1daciOn Gm.wdad: 3
Omedo 1 Zona : 1
9 : Inundacl6n de casa eatr8ra Olmedo

1610411928 El Comerclo, BN dem.mbe Gm.vedad :2
Garcia Moreno y Galépagos 1 Zona : 1
11 : Deslave de pena y destru:ci6n de'casa calle Galépagos YGarcia Moreno; call1l10 de Agosto destrulda

1610411928 El Comen:Io, BN iru1daciOn Gm.wdad : 3
Mepa y Montufar 1 Zona : 1
Inundaci6n de casa en la t.leJa y MortlAar.

1610411928 El Comercio, BN demJnbe Gravedad : 2
Omedo 1 Zona: 1
Calda de casa en la camllll OImedo.

2910511928 El Comercio, BN iru1daci6n Gravedad : 2
Guayaquil YMorales Jerusalem 11 ('1) Zona: 1
IIUldaci6n de varias casas canes Guayaquil y Morales

2910511928 El Comercto, BN lru1daciOn Gravedad : 3
Guayaquil YMorales, Omedo, Mideros Jerusal&m 11 (7), C&kedo l1 ('1) Zona : 1
1ru1daci6n de varias casas calle ()medo.

2910511928 El Comercio, BN lnundaci6n Gravedad : 2
Chauplcruz. Caicedo 11 ('1) Zona :3
Inundaci6n de varias casas en el norte : Chauplcruz.

2910511928 El Comen:Io, BN inundaci6n Gravedad : 3
Mideras,1 Zona : 1
Inundaci6n de varias casas calle Mideros.

1810811928 El Comercio, BN derrumbe de casa Gravedad : 2
Omedo (eatr8ra, jUnlo anligua Policla munlc~aI) 1 Zona: 1
EdWiclo qUll estaban construyendo para gallela, se derrumb6 al 80010 casl completamenle, acausa de hallarse en terreno deleznable y qUll continuamen1e ha soo inundado por los
aguacaros.

2810911928 El ComlllCio, BN Inundaciones Gravedad : 2
Venezuela, Manabl, 0Imed0, Guayaquil 1 Zona :1

Casas destruides y Inundaciones por tuerte Iluvia y gm.nizada Zona a1ectada : lnundaciones - OImedio y Flores, Manabl y Flores, Omedo y Guayaqui, Venezuela.
2810911928 El Comercio, BN inundaciones Gravedad : 1

8. Larrea, Ciudadelas Améri:a y B. Aires Vésconez Zona : 2
Casas destruldas e inundat:iones par fUllrte lluvia y granizada Zona alectada : Av. 18 de Septiembre, la quebrada contigua a la quinta dei Dr Villavicencio (q. VAsconez, aetuaJ 10 de
Agosto, entre B. AIres y Rio t'e Janeiro) se ha desborllado. 5 casas destruidas : Ciudadelas Améri:a y BUllnos AIres.

2810911928 El Comen:Io, BN inuOdaciones Gm.vedad :2
PIaza Ma~n La Ma~n Zona : 1
lru1dacxlfIes por tuerte luvia y granizada. Zona a1ectada :Piala Marln ~nundaci6n de mâs de 1mde &gUa).

2810911928 E1Comercio, BN inundaciones Gm.vedad :2
MarNar 1 Zona: 1
lru1daciones por fullfle luvia y granizada. 3Casas destruidas en la Cane Montufar.

. 27104/1929 El Comerclo, BN inundaci6n Gm.vedad :2
s. Mariscal Sucre..coi6n Pambachupa+Comunidad (1 Zona: 2
La quebrada La Graneda tue desviada de su cauca pata la construcci6n dei h~6dromo itaiiano: se han inundadlo las calles Soto y Av. Colon, causando daIIos en casas dei sec1or. Se
Impone la revisi6n de las quebradas qUll no estAn canalizadas yel examen de la capacidad de los caneles... , dadas las severas lecciones de la experiencia en la épaca de aguacaros
qUll son torenclales... y con8l~uyen una verlladera amenaza de la ciudad.

16J0511929 El Comercio, BN inundaciones Gravedad : 2
Av. 24 de Mayo, Guayaquil, Morales, Loja, Mlbato Jerusaiem rl Zona: 1
... Ia Inundaci6n se origin6 por la enorme canlidad de agua lIuvia que baja por la Av. 24 de Mayo, Ambalo, Loja, las mismas que se detienen en la carrera Guayaqu~, con pérdidas de
m8leriales ydanos varios. .

1010411930 El Comercio, BN hundimiento Gravedad : 2
Mideras (carrera) De la Camlcena = ManosaJvas rl Zona: 1
Gtave pellgro para el convento de El Tejar, acausa de las aguasque descienden hasta penetrarmuy carca de las galerias dei convento, socavandlo la pella sobre la que se encuentran
los dmlentos.Oueblada De la Camicena (carrela Mideros); otros articulos : 2 y 8 de abri!.

2810411930 El Comercio, BN hundimiento Gravedad :'3
Esmelaldas y los Rios n Zona.: 1
Hoyo par causa de la nu";a en las calles Esmeraldas y Los Rios.

30112/1931 El Comercio, BN allNi6n Gravedad : 1
Av. 24 de Mayo, Morales, GuayaqLil JerusaJem Zona: 1
luego de un tuerlB calor, se prac~ una tuerte luvia de lX18 hora y medIa. Recorrido de las aguas, Iodles y otros materiales : Canteras dei Pan6plico, Av. 24 de Mayo, caaes MOrales
y. Guayaquil, can8!a Maldonado (una casa ydal\os menores). El puent9 dei MachAngara ha sido irIundadio completamerJle.

30112/1931 El Com8rcio, BN aluvi6n Gravedad :2
San Juan, carrera Cotopaxi El Tejar . Zona :.1
luego de un tuerte calor, se prac~ una fUllrte nuvia de una hora y media. De las alturas de Toctiuc6 Ydei barrio de San Juan, las aguas causan danos.en el relleno de la quebrada
Del Tejar, carrera Cotopaxi.

30112/1931 El Comercto. BN aluvi6n Gravedad :1
Plala Marln La Marln Zona : 1
luego de un fUllrte calor, se prec~1t6 una tuerte lIuvia de una hora y media. Recorrido de las aguas, Iodles y olros malenales Av. 18 de septlembœ yP1aza Marln. Calda de casas :Plaza
MarIn dos casas y otros daI\os. . .
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2410311932 El Comercio, SN allNi6n Gravedad : 1
Aeropuerto Rumipamba has1a Pu~da chico Zona: 3+4+5
Un torrencial aguacero...procedente de! Pichincha ha caldo sobre la parte norte de la ciudad. Desde la quebrada Runachanga (; Rum~mba) hasta el Campo de Aviacion, un
fotlTlidable allNi6n se ha prec~i1ado por las quebradas dellado occidental y ha causado graves aestrozos. Veintidos casas inundadlas ytres destruidas. El puente de Runachanga en
peligro de destruirse.

1210411933 El Comercio, SN inundlaciones Gravedad : 2
s.Chimbacalle, Est ferrocaml / Zona: 2
Se inurd61a estaci6n dei ferrocarril dei Sur. Hay muchos dar\os en la ciudad, sin desgracias pel1lonales.

1210411933 El Comercio, SN inundlaciones Gravedad : 2
Marln (plala) La Merln n. Zona: 1
Como siemprn en la Plala Marln, ...1os torrentes de agua fotlTlar6n grandes lagunas. Hay muchos danos en la ciudad, sin desgracias pel1lOnales.

1210411933 El Comercio, SN inundaciones Gravedad : 2
Morales (calle) Jerusalem \l Zona: 1

... Ios lorrentes de agua fotlTlar6n grandes lagunas en la calle Morales. Hay muchos dallos en la ciudad, sin desgracias pel1lOnales.
1210411933 El Comercio, SN inundaciones Gravedad : 2

El Ejido. / Zona: 2
... Ios torrentes de agua fotlTlar6n grandes Iagunas en Ioda la zona dei Ejido. Hay muchos danos en la ciudad, sin desgracias personales.

0210211935 El Comercio, SN derrumbe Gravedad : 2
Galâpagos (carrnra) / Zona: 1
se desplom6 una pella en la carrera GaJapagos, entre Cuenca y Cotopax( cubriendo gran extensi6n.

0410211935 El Comercio, SN derrumbes Gravedad : 2
Guâpulo, Los Chillos acequia Zona: 5
Des1rozos en las acequias de ambas plan1as privan de luz yagua a la ciudad Enorme piedra en Guâpulo ycons1antes dorrumbes en Los Chillos. Causa: fuertes yconstantes luvias,
hacen que al reparar un dano se agrege oIIo. Mâs de IOde rrumbes yotros dallos se registran en las acequias conducloras de agua para la planta eléctrica 01105 art. los 32Y521935..

2410511937 El Comercieo, BN hurdimientos Gravedad : 2
La Esperanza, El Aguarico (barrios), Av. 24 de Mayo La Cantera Zona: 1
Hurdese una casa construida sobre un rnlleno de quebrada. Varies pnldios a1ectados. El hurdimiento de la calle produj6la ruptura dei acuedueto, produciendo inundlaci6n. La zona
afectada es el barrJo La Esperanza, calle "ouarico. La quebrada es la que se une al acuedlJeto 24 de Mayo.

1611211937 El Comercio, SN derrumbe Gravedad: 3
Ganteras dei Pichincha / Zona: 5
Derrumbe en las canteras dei Pichincha, cerca dei Penal. Centenares de lOneladas de piedras se desplomar6n. El suceso se ha producido debido ala!aIIa de atenci6n, direcGi6n, vigi
Iancia y control, pues se trabaja sin conocimiento tecnico.

1910511938 El Comercio, SN derrumbe de casas Gravedad : 3
Av. 24 de Mayo. / Zona: T
Derrumbes de casas y paredones a causa de tornlnciaies aguaceros - Muralla dei convento Sta Clara (Av. 24 de Mayo).

1910511938 El Comercio, SN delTumbe de casas Gravedad : 2
Chimborazo / Zona: T
Der~umbes de casas y paredones a causa de tornlnciaies aguaœros en la calle Chimborazo.

1910511938 El Comercio, SN derrumbes Gravedad : 3
Esmeraldas / Zona: 1
Derrumbes de pella il causa de lllllenciaies aguaceros en la calle Esmeralda!!.

1910511938 El Comercio, SN derrumbes Gravedad : 3
Los Rios / Zona: 1
Derrumbes de petla a causa de torrenciales aguaœros en la calle Los RIos.

1910511938 El Comercio, SN derrumbes Gravedad: 3
Maldonado / Zona: 1

Derrumbes de petla a causa de torrenciales aguaceros en la caDe Maldonado. - Arboles en la Alameda.
0910311941 El Comercio, SN inundiaciones Gravedad : 2

s. Chal4licruz Caicedo (J Zona: 3
Acausa de las cons1antes lIuvias hay inundaciones en Chal4licruz. Gran caudal de agua baj6 dei Pichincha, inund6 casas y calles. Zona convertida en verdadero rlo.

2310211943 El Comercio, SN inundlaciones Gravedad : 2
OJho y poblaciones vecinas Crecimiento de rios yquebradas Zona: 1-5 Gen
Lluvia torrenciel ha causado danos en esta ciudad yen poblaciones vecinas. - Varias casas inund8das - Derrumbe de penas - Crecimiento de rios y quebradas.

0610411943 El Comercio, SN derrumbes Gravedad : 2
Panecil1o, Ouijano (carnlra) / Zona: 1
Se desplom6 un muro en la carrera OJijano, ademâs de una pena en el Panecillo, destruyendo una casa y una pared en el hospicio. Causa: prolongado y riguroso inviemo. Hay danos
en la ciudad, en 1& agricuttura, vias de comunicaci6n, telégralos, telélonos y construcciones.

0810511943 El Comercio, SN allNi6n Gravedad : 2
El Tejar, Chile (carnlra) El Tejar '1: atturas dei Pichincha Zona: 1
AIINi6n en El Tejar por torrencial aguaœro. Ctbri6 calles adyacentes, de manera especialla carrera Chik!. Numerosas casas se inundar6n.

2610911943 El Comercio, SN derrumbe, deslave Gravedad : 1
s. América Capariguayaoo ; Miraflores n Zona: 2
En la terrninaci6n norte de la calle Estados Unidos, una inmensa mole de lierra se ha desplomado sobnl el profundo lecho de la quebrada Capariguayco, ctbriéndola en une extensi6n
de 100 m. de largo por 50 m. de allura. sepultando a varios trabajadores die minas de anlna: varios muertos. Una hora después un nuevo penasco se Ievarnaba en el tondo de la
quebrada ymuchos ârboles de eucalipto arraslrados por la calda se enoornraban por todas partes.

2110211946 El Comercio, SN allNi6n Gravedad: 2
La Ronde, Venezuela (calle) Jerusalern (') Zona: 1
Violente aguacero inund6 algunas yjyierdlas de la calle La Rorda. El aguacero lue corto yviolenlo. Hub6 gran arrastre de nerra ypiedras que taparon desagiies. Danos en el puenle
nuevo yen la calle La Ronda.

1610411946 El Comercio, SN a1uvi6n grandies proporciones Gravedad : 1
El Tejar, Mepa (calle) El Tejar Zona: 1
Numerosos trabajadores sorprerdidos por aluvi6n dentro de canal coleetor (8 muertos, 5 heridos, 1desaparecido) de la calle Mejia que termina en el Censo. El allNi6n ocuri6 por r8pre
sarniento de las aguas acausa de un derrumbe en la quebrada de El Tejar, en una zona d6nde dicha quebrada forma un embudo. El derrumbe estillocalizado a 20 cuadras dei canal.
El allNi6n dur6 5 mint11os, pero el caudal de piedras, 1000, agua yotros materiales que arrastrô fue enorme.

1910511948 El Comercio, SN derrumbe, deslave Gravedad : 1
Penal Garcia MOnlno (cantera frnnte aQ / Zona 5
Un muerto y un herido por deslave de cantera fronte al penal Garcia Moreno. L1lNias fuertes yexplotaci6n anlnécnica caus6 la tragedla.

11110/1948 El Comercio, BN allNi6n Gravedad: 2
s. Panecillo, Av. 5 de Junio acequia (canal de desague) Zona :1tl
Dos casas sufrieron, destrozos, dos pel1lOnas heridas a causa de un allNi6n procedellte dei Panecillo. Desbordamiento dei canal que conduce las aguâs IIlNias por el Iado oriental.
Previo a este hecho hubo un derrumbe de una pella contigua al canal, el dia anlanor.

1111111948 El Comercio,BN hurdimiento Gravedad : 1
s. B. Quevedo, Av. América yCol/ln alcantarilla Zona: 2
Hurdimiento de calle caus6 la muerte de dos pel1lOnas. Dos vehlcufos se pnlC~i1aron a un hoyo en la Av. América yCoI6n. El hundimiento de la calle se ha producido por danos en
la canalizaci6n y tuberla de agua potable.
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2110411949 El Comercio, BN aluvi6n Gravedad: 1
Cotocollao El Calvario, Rumiurcu ('1) Zona: 3
AILNi6n an Colocollao, hay un muerto. La quebrada El Colegio (=EI Calvario) sufri6 una intampes1iva creciente, con arraslre de maleriales por las IILNias de la temporada Es frecuente
que osa quebrada sulra tales crecientes durante la época de IILNias.

1211111949 El Comercio, BN aluvi6n Gravedad :2
Av. 24 de Mayo, Venezuela (calle) Jerusalem n alcant. tapada Zona: 1
Se form6 una gran Iaguna sobre &1 puente nuevo en la calle Venezuela carca de la Av. 24 de Mayo, Las aicantarlilas se taparon Par el gran arras1re de matenales como piedras, ramas,
etc...

1211111949 El Comarcio, BN inundaciones Gravedad: 2
El Tajar El Tejar Zona: t
DaIIos en ed~icios por aguacaros, especialmente en el Tejar.

1010211950 El Comercio, BN darnJmbe Gravedad 3
s. EITejariSan Roque / Zona. 5
Por torrencial IILNia se desplom6 una mole de piedra situada an las canteras carca dei penal Garcia Moreno.

20lO2I1950 El Comercio, BN inundaciones Gravedad : 2
QJijano, Ambato / Zona : 1
Inundaciones y desplomes de casas por el fuerte aguacaro an menas de 30 minUlos, La zona inundada collllranda la calle Quijano y la Ambato,

2010211950 El Comercio, BN inundaciones Gravedad :2
Oriente, Vargas (cal les) / Zona: 1
Inundaciones por el fuerte aguacero en menos de 30 minutos. La zona inundada comprende la calle Oriente y la Vargas.

2010211950 El Comercio, BN inundaciones Gravedad: 2
s. Chiryacu, El Camai / Zona :2
Inundaciones por el fuerte aguacaro en menos de 30 minutos, La zona inundada comprende la zona llamada elZapo de agua y la Chiryacu frente al matadero (CamaQ.

2410311950 El Comarcio, BN derrumbe Gravedad :1
s. Panecillo, b. Yavirac / Zona: 2
Un muerto y un herido al caer pena por las IILNias de la temporada en El Yavirac. Se teme que se desprenda al res10 de la pena

2510411950 El Comercio, BN dernJmbe Gravedad: 2
PaneciHo / Zona: 1
Uuvias 1olT&nciaies causan graves danos en la ciudad. Se ha desprendido un gran bloque de pena en la calle Bahia entre Villavicencio y Pérez OJiI\onez (parte norta dei Panecillo).

2510411950 El Comercio, BN derrumbe Gravedad: 2
Dos Puentes / Zona: 4
L1uvias torrenciales causan graves danas en la ciudad. Derrumbe en los Dos Puentes,

2510411950 El Comercio, BN darrumbe Ç1ravedad :2
Los Rios / Zona: 1
L1uvias torrenciales causan graves dancs en la ciudad. Derrurrile an la calle Los Rios y Enzalde.

2510411950 El Comercio, BN hurlllimiento Gravedad: 3
Rocafuerta (calle) / Zona: 1
Uuvias tnnenc~1es causan graves dancs en la ciudad. Un hundimiento en las callesilocafuerte yGuayaquil.

2610411950 El Comarcio, BN derrumbe, deslave Gravedad :
El Placer / Zona: 1
Un muerto, une casa des1nJida por deslave de pena en la calle Quiroga (El Placer). La pena se habla reroojado con los continuos y fuertesaguaceros de la lemporada. Se teme que
la pena siga derrurnbandose.

2710411950 El Comercio, SN derrumbe de casas Gravedad : 2
SectorOccidental/Zona:5
Varias casas de gente humilde se han destruido por causa dei cnJdo inviemo que soporta la ciudad de Quito.

28/0411950 El Comercio, SN derrurrobe de casa Gravedad :3
s. El Tejar / Zona: 2
La Capilla de San José dei Tejar acausa dei riguroso inviemo yde un desbanque en el camine esta en peligro de deslrucci6n.

0410511950 El Comercio, BN derrumbe Gravedad:
Panecillo : Ambato (calle) y Av 5 de Junie / Zona:
Tres p6ISOnas muertas por deslave de pella, sobre casas humildes en la calle Ambato y Av 5 de Junio (Panecillo) por al fuerte inviemo que soporta la ciudad.

0610511950 El Comercio~SN derrumbe Gravedad : 1
Panecillo, c. Aymerich . / Zona: 2
Tres muertos como produeto dei deslave de una pena sobre humilde casa en la calle Aymerich (Panecillo), por la fuerte IILNia que hace desnebla las pe/las da la zona.

07/0611950 El Comercio, SN derrumbe (pena) Gl3vedad: 1
s. Colmene, Camine a la Lbertad / Zona: 5
Por efecto dal cnJdo invierne, un enerme pe/lasco se derrumb6 an el camine a la cima de La LiJertad. Ellado occidental dei camino se lue al suelo, cubriendo la calzada Tres sepunados
y una casa cuarter.da

2810911950 El Comercio, SN inundaci6n Gravedad : 2
s, Miraflores Miraflores rJ Zona: 2
En la intemei:ci6n de las calles América yMarques 'de Varella (calle actualrœnte desaparecida por la construcci6n de la Universidad), las aguas lueron contenidas en una enerme eXlen-
si6n, formarldo una peligrœa lagune La corriente de agua vine de las a1turas dei Pichincha. .

2910911950 El Comercio, SN . inundaci6n' Gravedad .3
s. San Juan / Zona: 2
Eillamado Cordonazo de San Francisco cubri6 la ciudad yentomos con un blanco mante de granilo, causando inundaciones, La zona mas alectada son las laderas de San Juan.

2311111950 El Comarcio, SN alLNi6n Gravedad : 1
s. LariaaIMiraflores Mirallores (quebrada) Zona: 2
En la quebrada Miraflores se form6 una gran Iaguna de 200 malros de largo y 30 metras de prolundidad que produj6 un gran deslave; inund61as ciudadelas América, Jardin, Universi
tarie y las calles Asunci6n, Versalles, 10 de Agosto (act Portoviajo), Ayacucho, Santiago y Campos Eliseos. El agua en la zona inundada tuvo una profundidad de 1,50 melro de
profuncfidad. Ver croquis ficha 23 11 50.

0510111951 El Comercio, SN oerrumbe, des;ave Gravedad :3
El Placer, Antisane, Los Chillos acequia de ag1'8 potable Zona 5
Danos en las acequias que conducen el agua potable para la ciudad: El Placer, Antisana,Los Chillos). Causa: torrenciales aguaceros que causan deslaves.

09/0111951 El Comorcio, SN inundaci6n Gravedad: 2
s. Larrea Mira~ores, (El Armero (. ?)) • Zona: 2
La quebrada Miranores produj6 una nueva inundaci6n en las calles Varels, 10 de Agosto (antes 18 de septiembre). Jorge Washington y Av. América.

1010111951 El Comercio, SN alLNi6n Gravedad:
s. Marisesl SucreA.arrea El Armero Zona: 2
Gran aluvi6n produj61a quebrada El Armero.Zona affectada: Ulbanizaci6n Panizo (Marisl;al Sucre), Av. 10 de Agoslo yJorge Washington, Av. América y Bolivia. Hooc mas de 70 cm
de sedimentos. Es la mas profunda quebrada dei Pichincha en que corMlrgen la mayor parte de las aguas lIuvias. Elpeligro continua por las constantes y fuertas IILNias de la temporada
qUe causan represamiento de agua. El dia 1301 51 se conslruye un canal provlsional para evitar nuevas dlesgracias.

1810211951 EIComercio, SN darrumbe Gravedad:
Tegucigalpa / Zona
Un mUOlto por deslava de pena en la calle Teguciga~a, por torranciales aguaceras.
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P. Peltre

El Colllllldo. BN Inllldac:ionee Gra\llldld :3
V8Il8ZII8III, La RondI (cain), A~. 24 de Mayo 1 Zen : 1.
Inllldaclone8 in lBs cales v-..Ili yLa RoncIa (Puerfe NUIVO). A~. 24 de Mayo pur DnInc1llJ11 agu&C8IDI.

El Comerclo. BN derrumbe GmedId :1
MnIIofet El AtmellI (quebradaj Zona :5
Dem.mbe mal6 a 18i1 cbl'8l'Cl en la quebrada El Atmenl, que h8llllI8PLtados por ma de 3 000 rnalroI CÜllCOlI de IIIlII8Iilla El~ lue IN co....,...~za dl la
cpbradlls MIralIoI1lll YAtmenl paIll evilar calaBtrol.. 8 lIlII8IWlI.

El Comerclo, BN InllldaciolM GmIclId : 2 .
Garda Mol'llllll. ChIli, Etpejo 1 Zen : 1
Varia cales YCalIU 18 han mrdado por el IIgUllC8IO. CaIleII GIrcia Moreno, Chili, EtpejD.

El Colllllldo, BN Inlllllacionel GmIclId : 2
CcIcpuly MInabl (e.) 1 Zen: 1
Varia cales y casas 18 han Irmdado por el &glIICe1O. CaII8I Colapul YManIbI.

El Colllllldo, BN InIIldaciolM GmedId :2
Venezuela (e.) y IN. Am6rica MiIlIoIw n Zen :2
Varia cales Ycasas • han mrdado pol' el agtaCeIO. CaIIes Uruguay, VIIl8lUIIa yA~. Am6rb.. se lnepecclon6 y~ la quebrada El Atmenl para MIr~ caIa*OIII (1mIr
: mAs bien MlrafIoI1IlI).

El Colllllldo, BN Inllldaclones GmedId :2
CoI6Nla Prade,. V_,~ +Comuridad r?) Zona: 2
Tommelal aguaœro caus6 dallcl en las sOJlIInt8s cales: A~. CoI6n (quebrada lamadl Am&gro, cortlgua al TeallO~n), A~. 10 de Agosto, semilario Mayor, A~. F. dl Clftllana,
M.n, Las Casas.

El Colllllldo, BN Inllldaclonel GmedId :2.
s. Sal1a Clara Mnagro (quebrada) ? Zen : 2
TOII'8ncia1 IIgllllC8ro eauICI daIIoe en la aCII1a Sarra Clara de San MIIn.

El Comerclo, BN Inllldaclones GrMdId :2
s. America 1 Zen : 2
Tonenclal aguacero caus6 dallcI en las cales Buenos Aies. E3ladœ Unidos.

Ei Colllllldo, BN Inllldaclonel GrMdId :2
s.LaFOreela 1 Zen:2
TOII'8nclal IIgUllC1'ro ClIU8IllUldacionee. El rMI dei agua 8IbI6 hula 80 cm; varias casas 118 af8daron. Zona al8dada: El Gir6n.

El Comen:lo. BN Inllldaclonel Gravediil :2
s.LaFloreela 1 Zen:2
TOII'8ncia1 lIguaœro ClIU8I ilUldacionee. El rMI.del agua SIili6 tula 80 cm; varia casas 18 afedaron. Zona aleclada: A~.12 de OctlJll8 Y Roca.

El Comerclo, BN Intrdaciones GrMdad :2
s. Mari8œI SuclWCot6n 1 Zen : 2
Tonencial aguacero ClIU8Ilruldacloll8ll. El rMl dei agua 8IbI6 tula 80 cm; varias casas. af8dareo. Zona a1ec1ada: A~. 8 de Dlciembre yCoI6n.

El Comen:lo, BN derrumbe GllIYedad : 1
s. senR~ (cantlInI) . 1 . Zona: 5
Un l1Wl demJnbe 0ClIri611111a CIIt8ra, CIlIJlIIldo Y1clinu YdaI\o8; lIII'a casas en peliglO, varioll mU8f1Oll. El demllnbe lue ocaslonado pol la lillrael6n de IIgUllllllNÎl8 Yla Ida de
cireccl6n Ycortroll6cnico III1lalllabores de explotact6n de dlcha canlera. se terne nU8Yll9 desgraclas.

El Comerclo, BN derrumbe GrMdad :2
CarcIi (cali) 1 Zen : 1
LUiias han provoe:adD un demJnbe en la caJIe Can:hl.

El Comerclo, BN derrumbel GnMdId : 2 .
los RIos (calle) 1 Zona :2
LiNias han provocado demllnbes en disIin~ 1I8àlr88 de la cludad, lIiendo el ma a1ectado la calle los Rios (12 deslaY89).

El CoIll8ldo, BN derrumbe GrMdId :2
s. SanR~ (El PI8CéI) 1 Zen : 2
Un enorme peIIasco cay6 8cb1ll dos casu en El Placet. Este deslaw 18 ha procU:ldo pol arteriores _acionee al pie dei pefiasal.

El Comen:lo. BN demJrra GrMdId :2
s. senR~ (la canlera) 1 Zona :5
Gtan demimbe en elll8C2lr de la C8Ill8ra; lI1IlI casa deslruIdas. Ile. a la prohllld6n de excaVllCl6n de la bue de la cartera, 10 cuaJ si III ha CIIllpIdo, ha ocurridoIa~

El Comen:lo. BN Inllldaclones GraY8dId : 2
9. toi. SUcre 1 Zona : 2
0aIl0s en barriosdel noIle de la ciudad pol'tempestad. Las~ cales 9Itrielon ilUldacionee ydaI\os en cuaa :Tamaya, RobIes, Roblss Y12 de Octlbre, Carri6n YPIaza. Reina
Vicloria.

El Cometelo. BN Intnlaclonee GraY8dId : 2
9. B. aue~ (Las Casas) 1 ~ : 2
D8fI09 en banioe del noIle de la ciudad pol' tempeetad. Las siguielœs calee sUnlOn Iuldaciones ydellcl en casas : Las Casas, Carvajal

El Comerclo, BN illlldaclonee GraY8dId :2
s. E. Espejo 1 Zona :2
0aIl0s en banioe dei noIle de la cludad pol' Ilfr4)89tId. Las siguielœs calee sufrierorI R.ndationes YdlllcIen C88I9 : Yaguacli.

B Comen:lo, BN Inllldacionee GraV8dad : 2
s. Vicentina 1 Zen : 3
0aIl0s en banioe del noIle de la ciudad pol' tempestad. Las sigulenles cales sufrillron iuldaclones ydallclen casas :Goœ1.

El Cometelo. BN inundacl6n GllIYeded : 3
BenatcAzar (cale) 1 Zona : 1
inIJldacionee pol luertelkNia en los barTlos del Cemo: Cale Benalcâzar.

El Comerclo, BN InlJldaclones Gm8dId :3
Chie YSoIanda (e.). PIaza MarIn 1 Zona : 1
Inllldaclones pot luette IkNia en los banioe dei Certro :cales 50Ianda yChile, Plall MarIn.

El Comerclo, BN Inundacionea GravedId : 3
9. CoI6n 1 Zona :2
Inundecionee pol IU8f1e IkNia en los ban10s dei NOIte: A~.1 0de Agoslo y Mertadilo, Orelana Ypatalelaa.

El Comen:lo, BN Intnlacionee GravedId : 3
9. l.an8a 1 Zona :2
Inllldaclones pol IUIIIle IkNia en los barrioe del NOI18 : calle Vargas, A~. América.

El Comen:lo, !lN tlJndinlerto GraY8dId :2
s. El Tejar El Cebelal n Zona: 2
Vlolertale~ caus6 gtlIY89 daIlœ en muchas casas. SlgUn el Observatorio A8lIon6mico una lempesl8d as! no 98 ha regislrado en 62 anos. En el Tejar 98 ha Iormado una l'In
Ieguna (l1Jnlimlerto).

El Comerclo, BN illlldaciones Gravedad :2
Certro, c. CaIdaII 1 Zona : 1
VIolertale~ caus6 ga_ daI\os en muchas CI889. 5eg(.I1 el Ob8ervalorio Aslton6mlco lfIIle~ 11$1 no !li ha regislrado en 62 ano9.1lUldaciones y da/Ios en las
......pI/telI: cales CùlaI.
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13.04f1&53 El Comen:Io, BH ~ Gl8.vedad :2
C8rml, c. Chie MInouIva ('), El CeboIIIr Zona :1
V"1llIeIù tempIIlId caU16 l1li_ dIftDI en~ CIAl. 5egCrl Il QlleM1lDllo MiRlfl6mbl una lBmp4ISlad lISl no se ha r8gIsttado en 82 1lIlOlI. Irondaciones y daI\oa en las
llguilnlll perlI8: calla CIiII, qusbradl El CeboIIIt (r8Ienada • ManoseIv8s).. . .

1301M11953 El Comen:Io, BH iIuldadonas Gl8.vedad ; 2 .
CenIJo, c. .hI1In 1 Zona :1
V"1llIeIùl~ caus6 gl8._ dIftDIen mlEhel casas. 5egCrl1l CbervalOrio Astron6mIco una~ lISl nO se ha regislrado en 62 anoB. IlUldacilnes y dafIos en las
BigùienteI p8ItII8: calle Ju"'n.

131lW1ll53 El ComercllI, BH kuldaclonas Gl8.vedad :2
s. SforU AnI 1 Zona :2
VIoIIlIa tempIIlId caU16~ dallœ en mlEheI C8IU. 5egCrl Il CbervalOrio Astron6mIco una liImpeBtad asI no se ha regIstrado en 62 anoB. IlUldaclonas y dafIos en las
tIguiInleI paIl88; calle 5da .kJllo YTerAn. .

131lW1953 El ComercIo, BH 11"lIldaOO_ Gl8.vedad :2
1. la FIonIsla 1 Zona: 2
VIoIIlIa lIIql88tad CIIJI6 0- daIloI en muchas casas. Seg(Jn el <Jlservatorlo Astron6mIco unal~ al no se ha registrado en 62 anos.lnundaclonaa y daIIos en lu
ilguilnlll piIleI; cale MadrId (la FbesIa~ .

0MW1954 El COIlI8l'Cio, BH 11UllIcio_ Gravedad :3
1. ManosaIvu (la Loma) 1 Zona :1
IruldacIonas pel( luel\e 19**'0, Cales: Salvador (la Ioma~ 1..aIJ8nc1o SIva.

0MW1954 El Comen:Io, BH iruldaclonas Gravedad: 3
ManaIlI YPlIza MlI1n la MaJfn (*) Zona: 2
lIu'dacIones pel( Iœrte 19**'0, Mercado Certral, La ToIa, Pedro Fermln Cevalos, Manabl, PIaza Matin, AllUIas da la ToIa.

2&'0411954 El Comen:Io, BH dem.mbe Gravedad :1
8. SforU Arra,c. E. M. Tm 1 Zona: 2
Gran~d CIlJI6 tres muertos y d8Ilos. Como .. IIClUllC8!O lUlo uno hace 30 silos. 0et'n.Ime da pella cale Emlio Maria TBIén.

2&'0411954 El Comen:Io, BH akNi6n Gravedad :2
Av, 24 da Mayo, Guayaqul, Gan;ia MoIeno, PaneciIo Jlrusal8m ï) Zona :1
Granl~ caUI6 dlII'Iœ. Como ...~ hlbo lm hace 30 allœ. Celles aleCllldas : Av. 24 da Mayo, Gan;ia Moreno, Loja , La Ronda, Av. 5de JIrio Ycalles aledanas al
PInecIo (hrdaclollBl, a1wi6n).

2&'0411954 El ComercIo, BH 11UllIcio_ Glavedad :2
1. Dos Pue,. 1 Zona: 4
Granl~d call1l6 daIloI. Como 8SllI1ICl- hlbo uno hace 30 aIIœ. Calas afectadas : Necochea (ilJndac16n), Miller (Iormacl6n de un dique yacumulaci6n de agual.

2&'0411954 El Comen:Io, BH iruldaciones Gravedad :2
Camen8lÏO de san DIego, lI8Iahona 1 Zona :1

Gran l8mp8Slad caU16 daIloI. Como..ag_ hlbo uno hace 30 atœ. Cales afectadas : Cemenlerlo de San DIego, Barahona.
2&'0411954 El ComercIo, BH dem.mbe de casa Gravedad :2

Guayaqul YMoIaIes 1 Zona :1
Gran~ caUI6 daIloI. Como 8SlII BQuacéto hlbo uno hace 30 alios. Demmle de casa cales Guayaqul YMorales.

2&'0411954 El ComercIo, BN demJnbe Gravedad' ; 1
s.LaToia l, Zona: 1
Gran lempeslld caUI6.1l8S mUllllos ydallos. Como 881e aglJllC8ro tIil6 lm hace 30 aIIol. Deslave en la entreda de lJIl8 cueva Cainino al Canso : 3 muertos (. av. Pictincha 7).

lW1111954 El ComBIClo, BH IlU1dacIlnes Gravedad: 2
s. La F1oresIa, VIcen1Ina 1 Zona : 2+3+4
TenplSlad CIlJI6 d881rozos en vivlendas del NOI1e. Se lnundaron las B9Jienlesca~ :Madrid, ToIsdo, Lerida; ademés se ilUldaton 91 Coleglo Americano ylos barrios de La F1oresta,
VIcenlIne YEl Dol8.do.

04'11/1954 El ComercIo, BH iruldaclonas Gravedad ;2
1. M. Sucre 1 Zona :2
Tempesl8d caUI6 dastrozos en vivlendas del NOI1e. Se 1nund6 la Av. 12 de DiclernbI'8.

lW1111954 El ComercIo, BH iruldacio_ Gravedad: 2
s. El Belén / Zona ;2
Ternp881ad ClIIII6 d8811'OZ08 en vivlendas del NOI1e. Se 1nund6.. Casa de la CulIn.

0711111954 El Comerclo, BH derTllTlbe Gravedad :2
s. San~, b. La l.Ilerlad 1 Zona :2
En la cale La Lber1ad una pene. d881ruy6 una casa al haberse caldo pel( el crudo iwlemo.

1Ml4J1956 El ComBIClo, BH IlUldacl6n Gl8.vedad :3
s. GUIlpIAo quebrade. cerca de Guâpulo Zona ;5
DesIaw de pe/'Ia, iruldacl6n pel( Cl8clerle de quebrada en Gujpulo.

1!W411956 El Comerclo, BH iIu1daci6n Gravedad :3
s. la F1orest&'E1 Bélen 1 Zona: 2·
lninlIcl6n en Av. 12 de 0ClUbte YPaIrla.

2110411956 El Comerdo, BH ÎIUld8Ci6n Gravedad :3
Guépulo / Zona :5
DaI'toe en la planla eléclrica de~ pel(l~des.

1610811956 El Comerdo, BN IlUldacilnes Glavedad :3
s.~s1 (clud. México) ~ (*) Zona: 2
FUIIIlellgl8l8ro call1l6 iruIdacionas en el sector SIx. BarrIos afectados ; México, calles Jlbonas y Dlule.

1610811956' El Comerclo, BH ilUldacilnas Gravedad; 3
1. ChrfIcu, FemMaria La Boca del Lobo (*) Zona: 2
Fll8Itellgl8l8ro CIlJI6llUldacionas en el88dof SIx. Barrio al8Clado: El Cemal

27.04111157 El Comerclo, BH iIu1daclones Gl8.vedad :3
s. Ct'imbacaIeI~uesI ~. México) ~(~ Zona: 2
IlUIdIcIonas al sur de III dudad, calas Maldonado, DaUe, G-uayll8bamba, barrios Ctirrbacalle yMéxIco.

2lli0111958 El Comen:Io, BN irUldacl6n Gravedad :3
1. El Inca, Av. 6 de Diclembre 1 Zona :4

3'110111958 El Comerclo, BN -
1. AeropUllllO

11m211958 El ComercIo, BN
1. FI Ira, Av. 8 de Diclembre

lnund8ci6n
1

IlUldaci6n
1

Glavedad; 3
Zona: 3

Gravedad: 3
Zona: 4

lXW3I1968 El Comen;Io, BN inundaci6n
a. AeropUlll1O !
IlUIdacion enel.~ y zona aIedana; caUII : conatnJcci6n de una calle sin desagOes ygran acumulac16n de lieml Y0I1OS mal8~a.

Gravedad: 3
Zona: 3
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2710311958 El Comercio, SN
s. Cha~icruz
Av. La Prensa y adyacentes, Panamerlca nol1e.

2710311958 El Comercio, SN
s. El Batan

inundaci6n
/

inundaci6n
/

Gravedad: 3
Zona: 4

Gravedad: 3
Zona: 3

2910311958 El Comercio, !ll\l inundaciones Gravedad : 3
Cuenca y Mideros / Zona : 1
Inundaci6n calles Cuenca y Mideros.

2910311958 El Comercio, SN Inundaciones Gravedad : 3
Av. 24 de Mayo, Venezuela, Maldonado / Zona: 1
inundaci6n Av. 24 de Mayo, Venezuela, Maldonado.

2910311958 El Comercio, SN inundaciones Gravedad : 3
s. Magdalena / Zona: 4
Inundaci6n en la Magdalena (2 puentes).

2910311958 El Comercio, SN inundaciones Gravedad : 3
s. Manosalvas / Zona: 4
Inundaci6n calle Amonio de Rivera (barrio Manosalvas).

1010411958 El Comercio, SN inundaci6n Gravedad : 3
s. Miraflores / Zona : 2
Av. América entrn BoIivia y ciudadela Univershalia

2110411958 El Comercio, SN inundaci6n Gravedad : 2
s. M. Sucre / Zona. 2
Inundaci6n Av. 5 de Diciembre, Casa de la Cultunl'; hay grandes da/\os...

2110411958 El Comercio, SN inundaci6n Gravedad : 2
s. Col6n / Zona: 2
Inundaci6n Av. Col6n; hay grandes da/I.os...

2110411958 El Comercio, BN inundaci6n Gravedad : 2
s. El Balan / Zona : 3
Inundaci6n en El BalAn; hay grandes da/\os...

2210411958 El Comercio, SN inundaciones Gravedad : 3
s. El Balanf1naquilo Seca (quebrada) Zona; 4
Inundacion en la av. de los Sauces (aet Villaroe~, Estadio Onmpico, El BatAn; Crecimiento dela quebrada Saca

2210411958 El Comercio, SN inundacionas Gravedad : 3
s. Monteserrin / Zona: 5
Inundaci6n en el sector Monteserrin, Fâbricas, Pinto e Isaias.

0210511958 El Comercio, SN inundaciones Gravedad : 2
Venezuela y Morales, Maldonade, Loja, Ambato / Zona: 1
Inundaciones en el centre: calles Loia, Ambato, Chimborazo, Venezuela y Morales, Ponton, Maldonado y Alfare, Murgeylo, Quijano, Pasage Maldonade.

0210511958 El Comercio, SN inundaciones Gravedad : 2
Cuenca y Mideros / Zona: 1
Inundaciones en el centre: calles Cuenca y Mideres.

0210511958 El Comercio, SN inundaciones Gravedad : 2
Mepa y Bena\câzar / Zona: 1
Inundaciones en el centro :calles Mepa y Benalcâzar.

0610511959 El Comorclo, SN inundaciones Gravedad : 3
s. Mirafloras / Zona: 2
Inundaciones en las caIIes 8olivia, 10 de Agoslo y 18 de Septiembrn. LilNiaS torrenciales.

0510511959 El Comercio, SN inundaciones Gravedad : 3
s. Vicentina / . Zona: 2
Inundaciones en las calles Wo~ ( El Dorade) y Le6n (act Iquique). Uuvias torrenciales.

0610511959 El Comercio, SN inundaciones Gravedad : 3
s. M. Sucrn / Zona: 2
Inundaciones en las callas 9de Octlilre y Av. Patlia. Lluvias torrenciales.

0510511959 El Comercio, SN inundaciones Gravedad : 3
s. America / Zona: 2
Inundaciones en las calles Costa Rica (aet. Venezuela N) y Santiago. L1uvias lorrenciales.

0311 011959 El Comercio, SN inundaciones Gravedad : 3
s. San Juan / Zona: 2
Inundaciones por lIuvias torrencialas en las caltes Guatemala, Nueva Yor\l.

0311011959 El Comercio, SN inundaciones Gravedad : 3
5. B. Quevedo / Zona: 2
Inundaciones por nuvias lorrenciales en las callas Las Casas y 10 de Agosto.

03/10/1959 El Comercio, SN inundacionas Gravedad: 3
s. San Roque, b. Aguarico / Zona: 2
inundaciones por lIuvias torrenciales en la calle Pérez Quirlonez.

0311 0/1959 El Comercio, SN inundaciones Gravedad : 3
s. Dos Puentes / Zona: 2
Inundaciones por Uuvias lorrenciales en la AV.5 de Junio.

0371011959 El Comercio, SN inundaciones Gravedad : 3
s. Cochapamba / Zona: 3
Inundaciones por lIuvias torrenciales en las callas Miranda, Diluja, Av. La Prensa.

03/1011959 El Comercio, SN inundaciones Gravedad: 3
s. Rumipamba / Zona: 4
Inundaciones por I\uvias torrenciales en la calte Carendelet

10/1011959 El COl119lcio, SN inundaciones Gravedad: 3
s. La Magdalena Q. Navarro, Alr.anlarilla n Zona: 2
Inundaciones por lIuvias torrenciales con Iode y granizo en el Sur; La Magdalena

10/1011959 El Comercio, SN inundaciones Gravedad : 3
s. Dos Puentes / Zona: 2
Inundaciones por nuvias torrenciales con Iode y granizo an el Sur; callas Bahia, Dos Puantes, c311e Qu~us.

29108IJ 960 El Comercio, SN aluvi6n Gravedad : 1
Venezuela y Guayaquü, Mepa, Esmeraldas La MaMn • Zona: 1
Las zonas sur y central fueron afectadas por verdaderos rios que arraslraban Iode, piedras, basura ymaleriales de conslrucci6n desde shios.ahos. Calles Venezuela y Guayaquil,
Espejo, Mepa, Vargas yEsmeraldas.
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31101/1961

31/01/1961

31/0111961

14/03.11961

17/01/1961
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01/11/1960

01/11/1960

01/11/1960

01/11/1960

31110/1960
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1511011960

2610911960

2810911960

2810911960

2810911960

2810911960

2610911960

2810911960

El Comerclo, BN alwi6n Gravedad : 2
Asunci6n y Nicaragua Miraflores Zona: 2
Las zonas sur y central fueron alectadas por verdaderos rtos que arrastraban lodo, piedras, basura y maIeriales de constnJCCi6n desde snios anos. Calles Asunci6n y Nicaragua.

El Comercio, BN aluvi6n • Gravedad : 2
s. PanecilloiSan Roque 1 Zona: 1
Las zonas sur y central fueron alectadas por verdaderos rtos que arrastraban 1000, piedras, basura y materiales de construcci6n desde snios anos. 'Calles Pèrez Quiflonez y Bahia.

El Comercio, BN aluviOn Gravedad : 3
s. Larrea, c. Briceflo 1 Zona: 1
Inundaciones por torrenciailluvia con arrastre de materiales, 1000, tierra, basura, en la calle Briceno.

El Comercio, BN allNi6n
calle Dlmedo 1
Inundaclones por torrencial lIuvia con arrastre de materiales, lodo, tierra, basura, en la calle Dlmedo especialmente.

El Comercio, BN aluvi6n
s. Amética, c. PanamA 1
Inundaciones por torrencial lIuvia con arrastre de materiales, lodo, tierra, basura, en la calle Panamâ.

El Comercio, BN inundaciones Gravedad : 2
Plala Marin, Guayaquil, Venezuela, Dlmedo 1 Zona: 1
Violenta tellllestad prov0c6 inunclaciones y daflos en el centro: relleno de la Marin, Guayaquil y Manabl, Esmeraldas y Guayaquil, OImedo y Venezuela, OImedo y Guayaquil.

El Comercio, BN inundaciones Gravedad : 2
calle Chile 1 Zona: 1
Violenta tempestad provoc6 inundaciones y daflos en el centro : calle Chile.

El Comercio, BN inundaciones
Puante 24 de Mayo 1
Violenta tempestad provoc6 inundaciones y daflos en el centro: Puente 24 de Maye.

El Comercio, BN inundaciones
c. Flores y Sucre 1
Violenta tellllestad provoc6 inundaciones y danos en el centro : calles Flores y Sucre.

El Comercio, BN inundaciones
s. S. Roque, penal G. Moreno 1
Violenta tellllestad provoc6 inunclaciones y daflos en el centro : relleno de la cantera (penal G. Moreno).

El Comercio, BN inundaeiones
s. Belén, El Ejido 1
Violenta lellllestad provoc6 inundaciones y daflos en el centro: El Ejido.

El Comercio, BN inundaciones
s. Amètica, c. Riquelme 1
Violenta IBrrpestad provoc6 inundaciones y danos calle Riquelme (entrada Na los lûneles).

El Comerclo, BN inundaciones
s. Chimbaca11e, c. Maldonado 1
Violenta tellllestad provoc6 inunclaciones y daflos en el centro: calles Maldonado yPedro Guai.

El Comero.~, CD Comercio inundaciones
s. Aeropuerto 1
Inundaciones y clanos por tempestad en la zona norte, especialmente en el Aeropuerto.

El Comercio, CD Comercio inundaciones
Sur de la ciudad 1
Inundaciones por lIuvia en seetores dei Sur cie la ciudad.

31/1011960 El Comercio, CD Comercio
Centre ciudad
lnundaciones por i1lNia en seetores ciel centro.

El Comercio, BN
s. La Alameda
lnundaciones en el norte; sector La Alameda.

El Comercio, BN
s. M. Sucre
Inundaciones en el norte, Av. 12 de octubre y Palria

El Comercio, BN inundaciones
. 5. La Colmena quebrada s.n. al Oe:lte ciel Panecillo

Inundaciones en el norte calles Tumbala y Patate (qlJebrada s.n. al oeste dei Paneclllo).
El Comercio, BN inundaciones

5. Larrea I?
Inundaciones en el norte, calle Santiago.

El Comercio, BN
5. FlorestaNicentina

- Inundaciones en el norte, calle Ladr6n de Guevara
El Comercio, BN inundaciones

5. Amèrica 1
Inundaciones en las callas Canada y BogotA, Av. Amèrica, Costa Rica (act. Venezuela N).

,,28101/1961 El Comercio, BN inundaci6n
Centro Ciudad 1
Inundaci6n en el centro de la ciudad.

El Comercio, BN inundaciones
Chi\e y Cuenca 1
lnundaciones en las calles Chile, coiwento de Sta Clara Centro, Cuenca

El Comercio, BN inundaciones
s. San Roque 1
Inundaciones en el Collegio Central Téçnico (San Roque).

El Comercio, BN
calle Los Rios
lnundaciones en las calles Los Rios y Esmeraldas.

31/01/1961 El Comercio, BN
calle Sincholagua
Inundaciones en la calle Sincholagua.

El Comercio, BN inundaciones (importantes) Gravedad : 1
Av. 24 de Mayo, El Placer, Bolivar, Rocaluerte Jerusa\em Zona: 1
Inundaciones en la Av. 24 de.Mayo, El Placer, Centro ciudad, Calles Bolivar, Rocafuerte. Se acumul6 mâs cie un metro de agua (profun<fidad). Ouebrada al oriente de la escuela cie
trabajo.

Osi09l1960

09/0911960

09/0911960

2910811960

29/0811960
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1410311961 El Comercio, SN inundaci6n
c. Chile El Tejat
lnundaci6n calle Chile. Se acumul6 mAs de un melro!le agua (prolundidad).

1410311961 El Comercio, SN inundaci6n
~~~ 1
lnundaei6n en la calle Galépagos..

j 410311961 El Comercio, SN inundaci6n
s. Carolina, El BatAn. 1
Inundaci6n en El Balan.

1410311961 El Comercio, SN inundacl6n
s. Miraflores, cale Quezada Pambach~a (']
Inundaci6n en la calle ClIJezada (Mlraflores, Av. Occidental)

0210411961 El Comerclo, SN aJuvi6n
Av. 24 de Mayo YVenezuela Jerusalem (']
Inundaciones en el centro ysur. El agua arrastr6 Iodo, arena, basura ypiedras. Zona afeetada : Av. 24 de Mayo y Venezuela, Puente La Romla

02104I1961 El Comercio, SN aJuvi6n
calle Caldas 1
Inundaciones en el centre'y sur. El agua arrastr6 Iodo, arena, basura ypiedras. Zona afaetada : calle Caldas.

0210411961 El Comarcio, SN aJuvi6n
Bahia y Garcia Moreno 1
Inundaclones an el canlro ysur. El agua arrastr6lodo, arena, basura ypiedras. Zona afactada: Bahia y Garcia Moreno.

0210411961 El Comercio, SN aluvi6n
s. Sla Ana. Av. 5da Junio 1
Inundaciones en al cantre ysur. El agua arraslr6 Iodo, arena, basura ypiedras. ZOrla afactada: Av. 5 de Junio.

0210411961 El Comercio, SN aJuvi6n
s. Dos Puentes, c. Necochea 1
Inundaciones an al cenlro ysur. El agua arraslr6 Iodo, arena, basura ypiedras. Zona afaetada : calle Necocha.

15107/1961 El Comarcio, SN inundaciones
~ntro 1
Fuena aguacero produj6 inundaciones an la ciudad par 3 dlas de conllnuas lluvias, luego da prolongado varano.

2110911961 El Comarcio, SN inundaciones
Montufar y Espeio, Jiménez 1
Tampestad ocasion6 datlos y numarosas inundaclones especialmenta an las éalles centrales. Zona afectada : calles Montufar yEspajo, Jiménez.

2110911961 El Comarcio, SN inundaciones
s. La Tola, c. Le6n, Los Rios. 1
Tempes1ad ocasion6 datlos y numarosas inundaciones especialmenta an las calles centrales. Zona afectada: Pasaje Miranda, calles Léon, Concepci6n y Los Rios.

2110911961 El Comarcio, SN Inundaciones
s. San Juan, c. La Habana, Teguclga4>a 1
Tampestad ocasion6 dal\os y nUmerosas inundaciones especiaJmanta an las calles centrales. Zona afectada: calles La Habana, Taguclga~a

1211011961 El Comarcio, SN inundaci6n .
Av. 24 de Mayo YGarcia Morano Jerusalem n
Inundaci6n an las callas canlrales : Av. 24 da Mayo yGarcia Moreno.

12/t0l1961 El Comarcio, SN inundaci6n
Guayaquil yOlmedo, pl. da la Independencia, Mejla El Tajar (')
Inundaci6n an las calles centrales: Municipio, Piala da la Independencia, Guayaquil y Olmedo, Majla, Guayaquil y Espajo.

12/1011961 El Comarcio, SN inundaci6n
s. La Tola, c. P. F. Cevallos y Esmeraldas La Mann (')
Inundaci6n an las calles cenlraJes : Pedro Fermln Cevallos y Esmaraldas.

1211 011961 El Comarcio, SN inundaci6n
s. La Paz, c. Coru~a y Muros 1
Inundaci6n an las calles dei nona: Muras yAv. Coru~a

25/1011961 El Comarcio, SN inundacionas
s. La Floreslalla Vicentina 1
Inundaciones ydanos an al Nona de Ouno. Zona: La Flores1a, La VlC8ntina.

2511 0/1961 El Comarcio, SN inundaciones
s. Col6n 1
Inundaciones y daOOs an al Nona de Ouno. Zona: Av. Col6n, Edfficio BaCil, J. La6n Mara

25/1011961 El Comercio, SN inundaciones
s.~Sucre !
Inundaciones ydaOOs en el Nona de Ouno. Zona: Raina Victoria yCarri6n.

2511 0/1961 El Comarcio, SN inundaciones
s. M. Sucre 1
Inundaciones y dallos an al Nona de Ouno. Zona: Av. 9 de Oclubre yValdivia

2511011961 El Comarcio, SN inundaciones
s. B. Quevedo 1
Inundaciones ydallos an el Nona de Ouno. Zona: Selva Alegre, Las Casas, Av. América .

26110/196\ El Comarcio, SN inundaciooes
s. La Flore51a1La Vicentina 1
Inundaciones y dat\os en el Nona da la ciudad, aspecialmente en La Florasla, La Vicentina, Av. 12 de Octubfe.

26110/1961 El Comercio, SN inundaciones
s. Mirafloras, b. Pambachupa Pambach~a (')
Inundaciones y dal\os en al Nona da la ciudad, especiaJmente en al baJrio Pambach~a

26/1 0I196~ El Comarcio, SN inundaciones
s. B. QuevedolCol6n 1
Inundaciones ydatios en el Nona de la ciudad, especialmenle en la Av. Colon: Las Casas, Av. Améoca, Av. 10 de ago51o.

2611 0/1961 El Comarcio, SN inundaciones
s. M. Sucre 1
Inundaciones ydallos en el Nona cie la ciudad, especiaJmanla en la Av. 6de diciembre.

26/10/1961 El Comercio, SN inundaciones
s. LarreatM. Sucre 1
Inundaciones y dallos en el Nona de la ciudad, especlalmanla an la Av. Patria, Bolivia y AméOCa.

01/11/1001 El Comercio, SN inundaciones
s. Luluncolo.<:hiryacu 1
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0111111961
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25111/1964

25111/1964

25111/1964

lnundaciones y da/los en el Sur, sec10195 : l..uIuncolo, Chiryacu Alo, Maldonado {calle}
El Comen:io, BN iruldaciones Gral'lldad : 2

s. LA Magdalena.ta Colmena / Zona : 2
lnundaclones y da/los en el Sur, 88Ct0l95 : LA Magdalena, LA Colmena.

El Comertio, BN • IlUldaciones Gral'lldad : 3
Cenlro Ciudad / Zona : 1 Gen
IJUldaciones y daIlos en el cenlro de la ciudad.

El comercio, BN IlUldaciones Graveœd : 3
Calle Guayaqu~ / Zona: 1
DaJIos e lnundaciones cale Guayaquil.

El comercio, BN IllUI'ldaciones Gral'lldad : 3
s. Dos Puenles, c. Necoch8a / Zona : 3
Danos e IlUldaciones calle Necochea.

El comercio, BN inundaciones Gral'lldad : 2
8. Aeropuerto. Yacupugru 0 Las De~cias n {?} Zona: 4
DaJIos e nundaciones en la zona nMe : Terminal 88ruO. Quebrada aJcoSlado de Textiles San VICente (?j.

El comercio, BN ilUldaclones Gravedad : 2
s. lnaqu~o,Av. 6 de Diciembra Rosario, Saca rJ Zona: 4
Danos e Inundaclones en la zona norte : Av. 6 de Diciembru, l..Ds Sauces (aet V~Iarœ~, camino a El Inca.

El comerclo, BN ilUldaciones Gravedad : 2
s. Cha~z, Av. ~a Pransa Caicedo, Runachanga rJ (?) . Zona: 4
OaIIos e ifll!ldaciones en la zona notte : Av. de la Prunsa, Panamericana y la Pransa.

El Comorclo, BN Inundaci6n : tempestad y granizo Gravedad : 1
Espejo (calle), PIaza La Mat1n 1 Zona: 1
Tempestad de granizo caus6 grandes pertfldas. Zona més afectada : barrios inclinados donde Se acumularon cinco metros de nranizo. LAs casas es1An baio el nivel de la calle. Cale
Espejo YraUeno de la Marin. Precip~aci6n : 31,8 mm.

El Comen:io, BN iruxlaci6n GraVlldad : 3
LA Mat1n la Marin n Zona : 1
Des1rozos por IkNia ypizo en la zona cenlral : P1aza LA Mat1n.

El Comercio, BN ilUldaci6n GraVlldad : 2
s. San Roque, b. La Ubertad / Zona: 1+2
Des1rozos par lluvia Ypizo en la zona central: la lbeftad, San Diego.

El Comerclo, BN allNi6n GraVlldad :2
s. Dos Puentes, c. Bahia y Miner / Zona: 4
Arrastra de Iodo, basura y tierra en barrios suroccidemales (los mas afec1ados) : Calles Bahia y Miller.

El Comercio, BN Inundaciones GraVlldad : 2
s. ChlryaculFe'rroYiaria, b. Gama( c. Mald<lnado / Zona: 2+3+4
DaJIos en los barrios Chiryacu, Camai, Ferroviaria Baja, calle Maldonado, Av. Napo yLos Andes.

El Comercio, BN inundaciones Gravedad : 2
La Recolelll / Zona : 3
Dallos lin La Recole1a.

El Comen:io, BN inundaciones Gravedad : 3
Venezuela, Cuenca. Chie / Zona: 1
Inundaciones por la fuerte luvia en las siguientes partes: calles Venezuela yChile, Cuenca yMideros, Cuenca yChile, BenalcAzar, Ipiales, Plaza de la Merced: Colegio la Providencia.

El Comercio, BN inundaciones GraVlldad : 3
Santo Domingo, Espejo YJunln / Zona: 1
lnundaciones par la fuerle lkNia en las siguien18s partes :sano Domingo, Espejo y Junln, Esqulna de la Comandancia de Policla.

El Cornercio, BN inundaciones GraVlldad : 3
s. lArrea, c. Riol~o, Juan larrea / Zona: 2
Inundaciones pel( la fuer1e lJvia en las siguientes partes : caltes Juan lArrea, Riof~o y Juan larrea.

El Comercio, BN inundaciones Gravedad : 3
s. LA TcIa, c. Valparaiso / Zona: 2
lnundaciones por la fuerte "lNia en las siguienles partes : cale Valpataiso.

El Comen:lo, BN derrumbe de casa Gravedad : 1
s.LA Tola (vert occid. dell1chimbia) / Zona: 2
Acausa de las ~raciones de un canal de agua yde las constantes yfuertes IIuvias se ha caldo un mure yparte de una casa (5 muettos) localizada en la calle Va~iso yDon Bosco.

El Comercio, BN derrumbe Gravedad : 1
s. San Juan, C. Mon1evideo / Zona : 2
Desplome de pena sobru una casa (4 muettos) por torrencial aguaœro, IocariZada en el barrie Independencia, detms de San Juan, calle Montevideo.

El Comercio, BN inundaciones Gravedad : 2
Guayaquil, Mejla yOtmedo! Zona: 1
TorranciallllNia produj6 inundaciones en el sector central, espacialment8 en las calles GuayaquU, Me~a y Olmedo. Derrumb6 ademâs eltacho dei templo de la Ferroviaria.

El Comercio, BN inundaciones GraVlldad : 3
calles Almeida y Junln / Zona: 1
lnundaciones par lluvlas en el Colegio Rumipamba. calles Almeida y Junln.

El Comerclo, BN inundaciones Gral'lldad : 3
s. sana Ana. / Zona : 2
lnundaciones por lIuvias en el Barrie Sanla Ana

El Comercio, BN inundaciones Gravedad : 3
s. FIorasla, c. Madrid / Zona: 2
lnundaciones par Iuvias Calle Madrid.

El Comercio, BN lnundaciones Gravedad : 3
c. LA Ronda / Zona: 1
lnundaciones por lorrencial aguacaro (después de 4 mesas de 9llqula). El Sector de la Ronda el mas alectado.

El Comercio, BN inundaciones Gravedad : 3
LA Caroiinal13ellavista El BalAn (quebrada) Zona : 3+4
lnundaclones en el nor1e por tampestad; la Ouebrada El Batân se desb0rd6.

El Comerclo, BN inundaciones GraVlldad : 3
s. M. Sucra / Zona : 2
lnundaciones en el norte por tampestad: Av. 6 de Diciembra y Co16n.

El Comen:lo, BN inundaciones Gravedad : 3
s. Rum"ambalChal4licruz / Zona :3
lnundaciones en el norte portampestad: Av. 10 de Agosto ySanta Marianita; sadorde la Y.
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lM)311965

OMl4l1965

0810411965

0810411965

1510411965

1510411965

15.<l4l1965

1510411965

3lW4/1965

01.<lfNl965

01.<lfNl965

1~1965

22IOfNl965

0111011965

18/1 011965

10111/1965

10111/1965

10111/1965

0910311966

2710411966

181OfNl966

181OfN1966

2~fN1966

18.<l4l1967

0211 011967

0211 011967

0211011 967

P. Peltre

, El Comen;Io, III inundaci6n Gravedad : 3
Guayaqui (œ") / Zona : 1
inundacl6n par flJllrt9 Uuvia, especialmente en la calle Guayaquil y Plaza dei Teatro.

El Cornmtio, III inundaci6n Gravedad :2
ClJllnca y ManabI, MIdero8 El Tejat (ï (?) Zona: 1
Inundaciones por lIuvia en el centro : callea Manabl YCuenca, Cuenca yMideros.

El Comercio, !lN inundaci6n Gravedid :2
Venezuela y Av. 24 de Mayo Jerusalem (ï (?) Zona: 1
inundaciones por luvia en el certro : Venezuela y Av. 24 de Mayo, Pasaje Hermano MiglJlll

El Comercio, BN inundaci6n Gravedad :.2
calle Cestaris / Zona : 2
Inundaciones pot UUYia en el norte: calle Cestaris.

El Comen;Io, BN inundaciones Gravedad: 2
Cuenca y Mideros / Zona: 1
Dallos e irUldaciones por IOrrenciallluvias (8 dias consecutivos) especiaJmerte en las calles Cuenca y Mideros.

El Comercio, BN inundacion811 Gravedad : 2
BenalcAzar y Oriente / Zona: 1
Daflos e inundacionea pot torrenclallilNis.s (8 dlas consecUlivœ) especialmoole en las caKes Oriente y Benalcâzar.

El Comerclo, BN inundacion811 Gravedad : 2
s. Alpahuasi, b. México / Zona: 2
Da/Ios e ioondaciones pot torrenciailluviaa (8 dias consecutivos) especiaJmente en la Ciudadela México, calle Andrés Pélez.

El Comercio, !lN inuodacion811 Gravedad : 2
8. Chiryacu, F1lrroviaIia, b. El Camai / Zona: 2+3+4
Da/Ios e inundaciones por lorrenciaJ IluvIas (8 (fias consecutivosj especiaJmente en Chiryacu, Ferroviaria, El Camai.

El Comercio, BN inundaciones Grawdad : 3
8. El BatAn (estadio ollmpi:o) a. BalAn grande Zona: 3
inundaci6n y dal'tos pot lluvia en el sector dei esllldio oftmpico. Calle Turqula (El BatAn), quebrada ciudadela Boeja

El Cornmtio, BN aluvi6n Gravedad : 2
8. El BatAn a. s.n al N. de BatAn gr. Zona: 3
Inundaciones y dafIos pot acumulaci6n de 1000 Ymaleriales en barrios El BalAn YlJIfarve: quebrada contigua a la uibanisacion Boeja.

El Comerclo, !lN derrumbe de plJllnte Gravedad : 2
8. El BatAn q. dei Guabo Zona: 4
Calda de poente Av. 6 de D1ciembre y Los Sauces (act Vmaroelj; Camina al Inca.

El Comercio, BN aluvi6n Gravedad : 2
s. Cochapamba, b. Andalucia acequia El Sonilrero Zona: 4
lnundaci6n por desborde de aceqùa El Sonilrero (lIuvias constantes) en el banio AndaIueia. Las aguas descendieron mâs de tres kilometros arraslrando graIl cantidad de maleriales.

El Comercio, BN inundaciones Gravedad : 1
8. Chiryacu, b. El ClIJllal / Zona :2
Da/Ios. muert08 e inundaciones por torrencial aguacero. A1eetados barrios surorienlales: nive! de agua alcanzo 3 metros de ahura, especialmente en las calles Andrés Pérez y GOnzalO'
Martln, Guaberto Pérez, Alpahuasi y D. de Osorio, MaJOOnado y Maro, El Camai, Chiryacu.

El Comercio, III inundaci6n Gravedad : 3
s. Cotoeol\ao / Zona ;·3
Da/Ios e inundaciones en Colocollao por torrencial aguacero.

El Comercio, BN inundaci6n Gravedad ; 3
s. ChinilacaJle, ViRa Flora / Zona: 2
Inundaciones en Chimbacalle y Villa Flora por violentos aguaceros

(1945 ?J, El Comerc derrumbe Gravedad :1
9. Colmena, Barrio San1a Lucia / Zona : 4
Derrumbe de pella (4 muertos), a causa de lihraciones por ftuvia constarCe en et barrio Santa Lucia (!aidas dei Pichincha, s 1JI Colmena aha: cf. plano SGM 1946).

(1945 ?J, El Comerc inundacion811 Gravedad : 3
s. Chinilacalle, ViRa Flora / Zona: 2
Inundaciones en la zona sur : ChimbacaMe. Villa Flora.

(1945 ?J, El Comerc inundaciones Gravedad : 3
s. 1JI Magdalena / Zona: 4
lnundaciones en la zona sur. 1JI Magdalena

El Comercio, BN inundaciones Gravedad :3
s. El Inca / Zona 4
Inundaciones pot iuvias en El Inca, especiaJmerte en la Av. El Inca.

El Comercio, BN inundaciones Gravedad : 3
s. Cotocollào I? Zona: 3
Inundacl6n en Cotocollao, especialmente en las caMes Juan Figueroa y 25 de Mayo.

El Comercio. BN inllldacÎOnes Gravedad : 2
s. La FIores1a / Zona: 2
Inundaciones y dal'tos por lorrenciaJ aguacero ygranizada en el norte de la ciudad. especialmenl9 en el barrio de 1JI Floresta yaJredeOOres.

El Comercio, BN inundaciones Gravedad: 2
s. El Inca / Zona: 4
Inundaciones y dal'tos por torrenciaJ aguacero ygranizade en el norte de la ciudad. especiaJmeme en El inca.

El Comercio. !lN inundaciones Gravedad :3
s. Dos PuenlBS / Zona: 4
lnundaci6n Av. 5 de Junio.

El Comercio, BN a1uvi6n Gravedad : 1
s. Chiryacli ChimbacaJle, b. El Camai, Los Andes Boca dei Lobo (quebrade) Zona : 2
Inundaciones ydaI'tos en numerosas casas por exploci6n de la a1canlarilla de la quebrada Boca dei Lobo. Elagua Ileg6 hasta 2 m. de ahura acausa de la ruptU1a ydei laponami&nlo
de los desagOes por la acumulaci6n de grarao yharra. Chiryacu, Los Andes, Chinbacalle, El CamaI, paJle de la V~1a Flora, calle Maldonado.

El Comercio, BN inundaciones Gravedad : 3
8. B. QuevedoICoI6n / Zona: 2
inundaciones en el nor1e de la clJdad pot lorrenciaJ luvia Zona ateclada: Av. CoI6n y AV.IO de Agam.

El Comen;Io, BN inundaciones Gravedad: 3
s. La Carolina / Zona: 3
Inundaciones en el norte de la ciudad por lorrenciallluvia. Zona alec1ada : 1JI Carolina.

El Comerclo, III inundaciones Gravedad : 3
s, B. Quevedo / Zona :2+3
Inundaciones en el norte de la ciudad por torrenclal illNia Zona aleetada :Be~ OJevedo, Las Casas.



Anexo }. -4.rchivo "Accidentes" 83

inundaciones
/

inundaciones
/

inundaciones
Caicedoïl

02l1()(1967

0910411968

0910411968

0311011968

0311011968

03l1()(1968

0710311969

0710311969

0710311969

0710311969

0410511969

0410511969

0410511969

2311011969

2311011969

15111/1969

0410111971

\ ,

27/0411971

2710411971

27/0411971

2710411971

2710411971

1&'1011971

2810311972

2810311972

2810311972

30103I1972

0810&1972

El e-cio. BN Irmdaciones
s. La Aor8sla /
lnundaclones en el nor18 de la ciudad pOl lorrencialiluvia. Zona afectada: La Floresta.

El Comen:lo, BN inundaciones
lpiaJes (calle) /
lroodaciones pol luerte llguacero, 8Sjl9Cialmente en la calle ~1aIes.

El Cornertlo. BN inundaciones
Plaza MalIn, Mercado Central /
Inundeciones pol luerte aguacero, especielmente Plazll Mann yMercado Central,

El Comen:io, BN inundaciones
s, San Sebas1Îl1Jl, b, La Recoleta /
Inundaclones pol lIuvias torrencieles (2 dies consecutivos) especialmente en La Recolela.

El Comertlo, BN inundaciones
s, Chiryaeut{;himbacalle Boce dei Lobo, Chiryacu n
lnundaciones pol luvias torrencieles (2 dies consecutivos) especialmente en los colector8s dei MachAngara, El Camai. Chiryacu. Chimbacalle, c. Maldonado,

El Cornertlo. BN inundaciones
8. Ferro~ q, Pucancha
Inundaclones por lIuvias lorrenciales (2 dies consectJivos) especialmente en los colec1Ores dei MachAngara, FenoYiaria Baja.

El Cornertio, BN inundaciones
c. Chile /
lorrencial aguacero causa inundaciones en la calle ChiIe,

El Comertio, BN
s, B, OJewdo, c. Sosaya
Torrerdal agUIIC8lO causa inundaciones en la caAe Sosaya.

El Cornertio, BN
s. Col6n
Torrenclal aguacero causa inundaciones en la Av. ColOn,.

•El Comercio. BN inundaciones
s. La F1oI'esta /
Torrencial aguacero causa inundaciones en: calles Madrid, Andalucia, Lerida, Tamaya,

El Comertlo, CO Comertio inundaciones
s. B. OJewdo /
lnundaciones en el norte por terrencial aguacero, especialmente la5 calles Abomoz y CarvajaI, Masquera Narvaez, Versal1es,

El Comertio, CO Comertlo inundaciones
s, E. Espejo, b. El Dorado /
lnundacionils en el nortll por terrenclal aguacero, especialmente las calles Iquique y Yaguachi (El Dorado)

El Comertio, CO Comertio inundaciones
s. La Flontsta . /
lnundaciones en el norte por terrencial aguacero. especialmente la calle Madrid,

El Comertio, BN inundaciones
s. Belén /
lnundaciones y dallas por Muvias y granizada. Especialmen1e en El Eiido.

El Comercio, BN inundaciones
Centro ciudad /
lnundaclones y dallas por lIuvias y granizada. Especialmente en el centro de la ciudad,

El Comertio, BN inundacl6n
s. ~txJasi. b. México ' A~ahoasi ïl
lnundaciones en el barrio México al sur de la ciudad por tuertes Iwies,

El Comertio. BU Calo inundaciones
8, vma FlQra. Chiryacu /.
lnundaciones y dallas por IlNie y granizada al sur de 0W0, especlalmenle en El Camai, Villa Flora, Chlryacu, calle MaJdonlldo,

El Comertio. BU Calo inundaciones
Av. 24 de Mayo, La Ronds. /
Inundaciones y danos (1 muerto y 4 heridos) por luerte lempestad con granizo, Zona afectada : Av, 24 de Mayo, La Ronda,

El Comertio, BU Calo inundaciones
s, Belén, La Alameda /
lnundaciones y dallas por tuerte lempestad con granizo, Zona IIfectada: La A1ameda.

El Comertio, BU Calo inundaciones
calles Cuenca y Mideros /
Inundaciones y dallas por tuerte lempestad con granizo, Zona afectada : calles Cuenca y Mideros.

El Comertio, BU Calo inundaciones
8. Belén, El Ejido /
lnundaciones y dallas por tuerte lempestad con granizo. Zona alectada: El Ejido,

El Comertio, BU Calo inundaciones
~~a /
lnundaclones YdaIlos por fuerte lempestad con granizo, Zona afectada: calle Estados Unidos, Av, América. ,

El Comen:io. BN inundaci6n
s, Chimbacalle, c. Maldonado /
ln00daci6n en la Maldonado. barrie Eloy Alfaro {est. ferrocarriQ por 10rrenciailkNia: numerosas casas inundadas.

fl.Comertio, BU Calo inundaciones
s. Rum~aJTba ManzanachLpa
Inundaciones en el norte: Rum~amba.

El Comertio, BU Gato
s. ChaupicIIJz
lnundaciones en el ba.rrio La Fae,

El Comertio, BU Calo inundaciones
~ San Carlos, ColocoKao Esperanza. Pulida Ch. yGr., Alucuchu
lnundaciones en 3 barrios dei norte :Andalucia, San Carlos (av de la Prensa, callas Andagayo, Tulcân, Miarco Aguiml) hasla Cotocollao.

El Comertlo, BU Gato ailNiones
Llca, Rio Cinto acequla
Alwiones causan dallas en el canal de agùa para la ciudad: canal Tayango. Rio Cinto, Uoa.

El Comertlo, BU Calo lnundaciones
A~, 24 de Mayo, Rocaluerte, Bolivar /
DemJmbes de plll8des, dallas y muertos (1) y heridos (4) par I!uvÎaS, Zona aleclada : cenlro de Quito, especialmente la Av. 24 de Mayo, Rocafuerte, Bolivar,

Glavedad : 3
Zona: 2

Glavedad :3
Zona: 1

Glavedad :3
Zona: 1

Glavedad: 2
Zona: 1

Glavedad: 2
Zona: 2

Glavedad: 2
Zona: 3

Glavedad: 3
Zona: 1

Glavedad :3
Zona: 2

Glavedad: 3
Zona: 2

Gravedad: 3
Zona: 2

Gravedad :3
Zona: 2

Glavedad: 3
Zona: 2

Glavedad: 3
Zona: 2

Gravedad: 3
Zona: 2

Glavedad: 3
Zona: lGen

Glavedad :3
Zona: 2

Gravedad: 3
Zona: 2

Gravedad: 1
Zona: 1

Glavedad: 2
Zona: 1

Glavedad: 2
Zona: 1

Glavedad: 2
Zona: 2

Glavedad: 2
Zona: 2

Glavedad :3
Zona: 2

Glavedad :3
Zona: 4

Glavedad: 3
Zona: 4

Glavedad :3
Zona: 2+4

Gravedad: 2
Zona: 5 Nu

Glavedad: 1
Zona: 1
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Gravedad: 0
Zona: 2

Gravedad: 3
Zona 5

Gravedad: 2
Zona: 1

Gravedad: 3
Zona: 2

Gravedad: 2
Zona: 1

Gravedad: 2
Zona: 2

Gravedad: 2
Zona: 2

Gravedad: 2
Zona: 5

Gravedad: 2
Zona: 1

Gtavedad.2
Zona: 1

Gravedad: 2
Zona: 2

Gravedad :3
Zona: 2

Gravedad: 2
Zona: 2

Gravedad: 2
Zona: 1

Gravedad :2
Zona: 1

Gravedad: 2
Zona: 1

'Gravedad : 2
Zona: 2

inundaciones
Jerusalem (')

inundaciones
LU/WlCOto, Apahuasi n

201U2J1975

201U2J1975

201U2J1975

201U2J1975

041U111975

0Ml5l1973

061U5I1973

251U4I1973

1s,u4l1973

151U5J19n

081U5I19n

0810511912

08I05/1!ln El Comertio, BU Calo Iluodaciones
Mela, BenaJcazar, Chile, y Gartia Moreno 1
Inundaciones y daflos por lIuvias. Zona alllClada : centro de Quilo, especialmente calles Mejla, 8enalcAzar, Chile y Ga.tCia Moreno.

El Comercio, BU Calo illl.fldaOOnes
Pleza delleatro 1
Inundaci6n y dal\os por lluvias. Zona dfectada : centro de Quito, PIaza del18a1ro.

El Comercïo, BU Calo inundaciones
La Marin 1
Inundaciones y daflos par lIuvias. Zona aleetada : centro de Quho, especialmenle calle Espejo, Plaza La Mann.

El Comercio, BU Calo inundacion
s. ChimbacaJle J
DaI\o8 en el sur por RlNias, especialmente en la Maldonado y b. Eloy A/laro.

El Comercio, BU Calo inuodacion Gravedad : 1
s. Ferroviaria, Villa Flora, AlpahIJllSl Boca del Lobo, ~ahuasi, Luluncoto n Zona: 2+3+4+5
Inundaciones, da/los por violenta tempestad de una hora en el sur de Quito, 8llP8ciaJmente en El Camai, Ferroviaria baja y a~a,Villa Flora, Los Andes y barrio México. Eloy A1faro (est
ferrocarrit). Las aguas descendieron por la calle Guatler1ll Pérez, a causa de que los desagiles que Mevan al canal de la quebrada La Boca deI Lobo tueron insufieientes.

El Comercio, BU Calo inuodaciones . Gravedad :2
s. La Tola 1 Zona: 1
Inundaciones ydaflos par cons1antes lluvias especialmente en La Tola, calle Los Rios.

2510411973 El Comercio. BU Calo inuodaciones
sB~~ 1
Inundaciones y darlos par constllllles lkNias especialmente en la Av. IOde AQoslO.

El Comercio, BU Calo aluvi6n , aJud, deslave Gravedad : 0
s. La Colmena, b. La Ubertad 1 Zona: 2+4
Gran alud en la Cima de La l..bertad (9 casas des1ruidas y 23 ·muer1Os). Cualro deslizamienlOs seguidos en las calles Castaris y Agualongo. Cubno una area de 300 metros por millls
de metros cCbicos de lierra, piedras yolros maleriales. Deslizamiento de lerreno (movimien1o en mesa).

0Ml5/1973 El Comercio, BU Calo aluvi6n Gravedad :2
s. La Magdalena Navarro Zona: 2
Derrumbes, inundaciones y darlos en la zona Sur, especialmente en el barrio Barahona, puante de Los Chochos; hubo arraslre de materiales como piedras. basura y Ioda.

El Comercio, BU Calo aluvi6n Gravedad :2
s. La Magdalena/Atahualpa Alcanlarina Zona: 4
Derrumbes, inundaciones y darlos en la zona Sur, especialmente en La Magdalena; hubo arrastre de maleriales como piedras, basura y Ioda.

.----0et05tt973"-----Et-ComeTCio;-BttCaIO-- ~--._-

s. El Pintado La Raya
Derrumbes, inundaciones y darlos en la zona Sur, especia/mente en El Plntado; hubo arra91re de materiaJes come piedras, basura y Iodo.

El Comercio, BU Calo derrumbe
s. La Colmena 1
Derrumbe en la Colmena; iIlI cay6 una casa (calle Castans), temiendose que se repila la lragedia de dlas pesados.

101U2J1974 El Comercio, BU calo inuodaciones
s. La Magdalena 1
Inundaciones en la zona Sur por vio~ta QlNia; afeetadas varias casas en La Magdalena.

091U4I1974 El Comercio, BU Calo inundacïones Gravedad : 2
zona Cantral 1 Zona: 1Gen
Inundaciones y daflos par tomlnciallilNia de 20 minu1OS; granilO, vienlos huracanos y descargas alectrieu La zona Central mas afeetada. La cantidad de IllNia fue de 27,5 mm.

091U4I1974 El Comercio, BU Calo inundaciones Gravedad : 2
zona Sur 1 Zona: 2 Gen
Inundaciones y da/los por torrencial Quvla de 20 minutos; granizo, vienlos huracanos y descargas eledncas. La zona Sur lue afectada. La cantidad de lIuvia fue de 27,5 mm.

101U4I1974 El Comercio, BU Calo inundaciones Gravedad :2
Venezuela, Galapagos, Mrnab!, Catehi 1 Zona: 1
Inundaciones y darlos por secundo aguacero seguido, especialmente en el Centro de la ciudad, calles Venezuela, Galapagos, Manabl, Caichi, y Garcia Moreno.

100411974 El Comercio, BU Calo inundaciones
s. San Roque 1 ..
InundacioneS y daflos por secundo aguacero seguido, especialmente en el Centro de la ciudad, callas Barahona y Bahia.

101U4I1974 El Comercio, BU Calo inuodaciones
Cuenca y Mideros EITejar (')
Inundaciones y dallos por secundo aguacero seguido, especlalmente en el Centro de la ciudad, calles Cuenca y Mideros.

El Comercïo, BU Calo inundaciones Gravedad : 2
s. Mariscal SucrelAmértalEl ~Ien 1 Zona: 2
Darios e inundaciones por lIuvias, especialmente en el seetor Cen11'O-occidental : El Ejido, Av. IOde Agosto y Rioflfo, paso a desnivel Av. IOde ft<joslo YPalria, Av. Patrie, Av. IOde
Die., Pérez Guerrero, 18 de Sepliembre, BogotA, Asunci6n, Portoviejo, barrie Mariscal Sucre.

201U2J1975 El Comercio, BU Calo inundacimes
s. Dos Puantes/Santa Ana 1
Inundaciones por RlNias en la Av. 5 de Junie, C8MlC8ria Pilzen.

El Comercio, BU Calo inundaciones
s. Villa Flora.<:himbacalle Boca del Lobo
Inundaciones por "lNias en el redondel de la Villa Flora.

El Comercio, BU Calo
s. LuluncotoiAlpahuasi
Inundaciones por MlNias en la Av. Napo, coL Montufar.

El Comercio, BU CalO
Av. 24 de Maya, La Ronda
Inundaciones por Uuvias en la Av. 24 de Maya, La Ron:la.

El Comercio, BU Calo Inundaciones
Venezuela, 8enalClIzar, Bo~var, Chile, Cuenca 1
Inundaciones por HlNias en las RocaIuar1e, Bolivar, Suae y Chile, Venezuela y Benalcâzar, Cuenca y Mideros, Vargas, Pedro Fermln Cavallos.

201U2J1975 El Comercïo, BU Cato inundaciones por IIlNias
s. A~huasi, c. Maldonado 1
Inundaciones par lIuvias calle Maldonado.

251U2J1975 El Comercio, BU Calo derrumbe
s. nchimbia 1
Derrumbe por Iluvias en la Av. Oriental par acumulaci6n de la humedad en una pena.

261U2J19<5 El Comercio, BU Calo aluvi6n grandes proporcionss
s. MlraliorB&'M. Sucre, b. La Gasca , Pambacl1t4la Pambach""a (quebrada)
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Aluvi6n caus6 grandes da/Ios. Millares de toneladas de greda se pmc:4l~aron par la Av. La Gasca, calle R~er, ZoriUa yparque aledano, ademAs de DIras transversales, Un. Central,
Av. América y 16 transversales. Por Ultimo la Av. 10 de Agoslo, barrio Mariscal Sucre, calle Cordero y Av. 6de Diciembre. Los \00 000 m3 de materiales r8corriellln mas de 20 cuadras
desde su origén. Barries mas afectados: La Gasca y Pambach~ Causas: debido a las constantes y continuas AlNias la tierra se satlJr6 de agua; el r8pr8sarnÎ8ntQde la quebrada .
Pambach\4la produ;6 un aflojamiento de més de 400 mde la parte occidental dellecho de la quebrada.

22J0311975 El Comercio, BU Calo inundaciones Gravedad : 3
Cuenca y Midero / Zona: 1
Da/lDlI e inundaciones por torrenciales Uuvias, calles Cuenca y Mideros.

22J0311975 El Comerclo, BU Calo inundaciones Graveclad : 2
S. Col6n / , Zona: 2
OanDll e Inundaciones por lonranciales Ruvias, especialmente en Ia;zona Noroccidental Av. 10 de Agosto y Col6n, Orellana, Cuem y Caicedo.

2210311975 fi Comercio, BU Calo inundaciones Gravedad : 2
s. B. QJevedo / Zona: 2
'Da/lDlI e inundaciones por tonranciales IIuvias, especialmente en la zona Noroccidental, Masquera NaMl.ez, Av. América.

22/0311975 El Comercio, BU Calo inundaciones Graveclad : 2
s. Miraflores / Zona: 2
Danos e Inundaciones por torrenciaJes III1Vias, especialmente en la zona Noroccidental, calle Jer6nimo Le~6n.

22J0311975 El Comercio, BU Calo inundaciones Gravedad : 2
s. CaroHnallllaquilD / Zona: 3
Da/lDlI e inundaciones par torrenciales Iluvias, especialmen18 en la zona Noroccideolal, Av. NaciOlllls Unidas.

. 25103J1975 El Comerclo, BU Calo derrumbe Gravedad : 2
Manabl (calle) / Zona: 1
Demumbe en el sector Occidental: una pena se satur6 de agua por las constantes y tuertes lluvias. Se desprundi6 mas dlI 4000 m3 de tiarra en la prolongaci6n de la cane Manabl.

0710411975 El Comercio, BU Calo derrumbe Gravedad : 2
s. La Colmena aha / Zona: 5
Demumbe en la Colmena aIIâ por constantes Iluvias. Hay dos casas destruldas. Zona pefigrosa, ya hubo un gran alud.

1910911975 El Comerclo, BN Inundacion Gravedad: 3
s. Chlrrbacallell..utuncolO / Zona: 2
Por la fuerle Nuvia hl.tlo Inundaciones en el sector sur de la ciuclad, especialmente la Av. Napo.

1910911975 El Comercio, BN inundacion Gravedad: 3
Panamericana Sur / Zona: 5
Por la luerte lIuvia hlilo inundaciones en el sector sur de la ciudad, 88p8eialmente la Panamericana Sur y al valle de los Chi/los.

26110/1975 El Comercio, BU Calo inundaciones Gravedad : 3
s. La Carolinal1t1aquito / Zona: 3+4
Inundaciones en el Norte, especialmente en la Av. de Los Shyris, Av. Naciones Unidas, El Telégrafo.

2611011975 El Comercio, BU Calo inundaciones Gravedad : 3
s. Mariscal Sucre / Zona: 2
Inundaciones en el Norte, especialme,*, en la Mariscai Sucre ybarrie Kennedy.

31/01/1976 El Comercio, BU Calo hundimiento Gravedad : 2
s. San Juan / Zona : 2
Hundimlento en zona al pie de San Juan, calles Canada y Asunci6n (clallos en varias casas), coma consecuencia de la filtraci6n de aguas durarrte algunos anos.

0110511976 El Comercio, BU Cato derrumbe Gravedad : 1
s. HermanoMiguel/Zona:4
Desllve en las cales BahIa y Huaynapalcon, destrucci6n de una casa (3 muertos) por las intensas Uuvias de los ûhimDll dlas.

2611011976 El Comerclo, BU Cato inundaciones Graveciad : 3
s. EITejar, calle Chile / Zona : 1+2
lnunclaciones por Huvias en el Centre de la ciudad, especialmente en la calle Chi le y El Tejar.

2611011976 El Comercio, BU Calo irrundaciones Gravedad : 3
s. San Carlos / Zo na : 4
IfUldaciones por I/lNlas en el Norte de la ciuclad, especialmenle en San Carlos.

14111/1976 El Comercio, BU Calo inundaciones Gravedad : 2
s. Chimbacallel Lulunco1Ol'Ferroviaria / Zona: 2+3+4+5
Inundaciones y clal\os por torrenciales lIuvias en la zona Sur; especialmerrte Av. Napo, Maldonado, ciudadela México, El Camai, Chimbacane, Pedro Guai, barrio Los Andes, Chagua,·
quingo, LuluncotCl, Ferroviaria aha y baja, Pio XII.

21/1211976 El Comercio, BU Calo Inundaci6n Graveclad : 2
Av. 24 de Mayo, Guayaquil yMorales Jerusalem (') (?) Zona : t
lnundaciones por fuerte Ruvia, especialmente en el centre, Av. 24 de Mayo, Guayaquil y Morales.

21/12/1976 El Comercio, BU Cato irrundaci6n Gravedad : 2
s. San Roque El Tejar Zona: 1
Inundaciones por fuerte lluvia, especialmente en el centro, mercado San Roque.

2111211976 El Comercio, BU Cato inundaci6n Gravedad : 2
PI. San Francisco, calle Chile / Zona: t
lnundaciones por luerte lIuvia, especialmente en el centre, plaza San Francisco, calle Chile.

21/12/1976 El Comercio, BU Calo inundaci6n Graveclad: 2
s. ChimbacaJleN~1a Rora / Zona: 2
lnundaciones por luerte lIuvia, especlalmente en el Sur: Av. Napo, barrie Villa Rora

29112/1976 El Comercio, BU Calo inundaciones Gravedad : 2
s. Chimbacalle, c. Maldonado / Zona: 2
Daflos e Inundaciones por Uuvia en el seetor Sut de Quito, especialmente la calle Maldonado.

2810411977 El Comerclo, BU Calo inundaciones Gravedad : 3
s. San Bartolo / Zona: 4
lnundaclones y clal\os PO' tonranciales IIuvias. Especialmente en San Bartolo.

2810411977 El Comercio, BU Calo inundaciones Gravedad : 3
s. Rurn~amba / Zona: 3+4
Inundaciones y clallos por tonranciales Iluvias. Especialmente : sector Occidental, Ma/\osca, Av. IOde Agosto y Naciones Uniclas.

0410611977 El Comercio, BN inundaciones Gravedad : 2
s. ChiryaculFerroviaria Boca dei Lobo (ï Zona: 2
Por aguacero torrencial y granizacla. hubo inundaciones en el sector Sut Occidental, especialmenle en El Camai, calle Guaberto Pérez.

0410611977 El Cornercio, BN inundaclones Gravedad: 2
s. Alpahuasi ~ahuasi (') Zona : 2
Por aguacero torrencial y granizacla. hubo inundaciones en el sectot Sur Occidental, especlalmente en el barrie México y Luluncoto.

0410611977 El Comercio, BN inundaciones Graveciad : :>
s. San Bartolo / Zona : 4
Por aguacero torrencial y granizacla, hubo inundaciones en el sectot Sur Occidental, especialmente 811 San Bartolo.
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derrumbe
/

inundaciones
/

inundaciones
/

inundaciones
/

El Comerdo, SN inundaciones
s. San Sebas1Ié.n Jerusalem (j
Por aguacero IOrT1lncîal y granizada, hiJlo inundaciones en .el sedOr Sur Occidental, especialmeme en la Plaza Cumanda (tenn. lerresUe).
Com~io,BN in~ciones

Av. 24 de Mayo, Panecillo acequia Panecilio
Gran 18mpestad caus6 dal\os e inundaciones en el cantro de la ciudad. Una acequia dei Panecülo se desbord6. La Av. 24 de Maye se inund6.
Come~io,BN inundaciones

Flores, Sucre 1
Gran tempestad caus6 dal\os e inundaciones en el canlro de la ciudad; la calle Flores y la Sucre especialmenle se inundaton

El Come~io, BU Cato inundaciones
Norte Qu~o , /
Inundaciones en extensa area dei Norte de Oui1o, Irés un mes de sequla

El Come~io, BU Calo inundaciones
~nlro /
klundaciones ydaI\os por Duvias en Qu~o, especialmente en el ~ntro.

El Comercio, BU Calo inundaciones
s. La Magdalena 1
inundaciones ydal'1os par Duvias en Qu~o, especialmente en La Magdalena.

El Come~io, BU ~IO inundaciones
5, Mirafloras Mirafleres (j
Inundaciones ydarlos por RuYias en Qu~o, especialmente en el barTio Miraflores.

El Come~io, BU Calo inundaciones
s. San Bartolo /
inundaclones ydaI\os por lIuvias en Quilo, especialmente en San BarlOlo,

El Come~io, BU Calo inundaciones
5. ChiryacU'Ferroviaria Boca del Lobo, ~ahuasi n
Inundaciones ydal\os por IIuvias en Qu~o, especialmente en El Camai, Ferroviaria baje, barrio Los Andes.

El Come~io, BU Calo inundaciones
~nlro ciudad /
inundaciones ydal'1os por lIuvias en Quito, especialmente en el Centro. El viejo pavimiento se ha destruido.

El Comercio, CO Come~io hundimiento Gravedad :2
8, Rum~amba, (América y Mallœca) Manzanach~ '(?) Zona: 4
Hundimiento de canal colector en la Av. América y MaI\osca Se abri6 un hueco de 4 mel10S de prolundidad por 9 de diamel10 y all1 cayeron primero un Volc.swagen·y luego un
motociclista

El Come~io, SN klundaciones
8. MirafloreslB. Quevedo /
Aguacero y granizada en el Sur de Quno, Machachl, vane de Los Chillos. En la ciudad fueron aMecladas La Gasca y Las Casas dei Norte.

El Come~io, SN inundaciones
s. Villa Flora,Av. Maldonado /
Aguacaro y granizada en la Av. Maldonado, Villa Flora,

El Comercio, SN
5. La Magdalena
Aguacaro ygranizada en el Sur de Ou~o: La Magdalena

El Come~lo, SN
s, Marcopamba
Aguacero y granizada en el Sur de ClJ~o: Marcopamba

El Come~io, SN !

s. San Banolo
Aguacaro y granizada en el Sur de ClJ~o: San BarIole.

El Come~io, SN
s, Ferroviaria : El Recree
Oerrumbe de piedras cIesde la roca dei Recree.

El Come~io, CEPEIGE inundaciones
8. El Inca /
klundaci6n en El Inca Se acumul6 mAs de un metro de agua

El Come~le, SN inundacl6n
Av. 24 de Mayo, Benalcâzar /
Varias casas inundadas por torrencial aguacaro, La Av, 24 de Maye, la cane BenaJcAzar y todas las calles céntricas se inundaron.

El Come~io, SN Inundacl6n
s, San Sebastian: La Recoleta /
Varias casas inundadas por torrencial aguacaro. La Recoleta se inund6.

El Come~io, SN aluvl6n
s, Chaupicruz, Av, Occidental /
Varias casas inundadas por torrencial aguacaro. La Av. Occidental se inund6. Hlbo arrastre de malariales. (en cima de Qu~o tenis ?j.

E1Come~lo, SN aluvi6n
5, La Florida, Av. Occidental /
Varias casas inundadas por lorrencial aguacaro, La Av. Occidental se inund6. Hlbo arrastre de matariaJes. (La Florida ?)

El Come~io, SN aluvi6n
s, San Carlos, Av. Occidental /
Tres vehiculos virados y varias casas inundadas por torrenciel aguacaro. La Av. OCcidenlal se inund6. Hubo arrastre de matariales. (San Carlos ?)

El Come~io, El T1em hundimienlo Gravedad : 1
5, Tarqui, b. La Mena 2 Aldea del Huérlano (quebradaj ? Zona: 5
La urbanizaci6n lue construida sobre enonnes n'meles. El peso de las casas ylas luer1es 1Iuvias han aflojado la lierra y abiarto grandes huecos. La manzana 913 mAs afectada Orificio
de 10 m. de diAmetro puso al desciJlierto socavones ypasillos subtaraneos de los que se extrajeron arena Art. : 2711 1,01112,02112,05112,06112, 12112, 17/12. RaI.: Col. de Ingenieros.
Min. OOPP. Fiscalizaci6n MunicPaI Alcantarillado de Quno.

El Come~, SN hundimienlo
s. Chiryacu La Boca dei Lobo
Hundimiento en !a calle Gonzalo Martfn (Chilyacu), En peligro la conducta de agua potable.

El T1empo, Hem, CEPE hundimiento y Iagunas Gravedad : 2
a, Tarqui (colindante con La Mena Il) El Cinto (=ChahUll1p8ta 0 q, La Mena) Zona: 5
La quebrada dei Cinto, ante la inexistencia de canalizaci6n, se ha corrvertido en dos enormes Iagunas, produeto de las grandes nuvias de la temporada (dos cuadras de largo y20 m.
de ancho, y 50 m. de largo por 40 de anche). Hundimiento de un metro de diam. par donde evacuan las aguas. Barrios Combatiantes dei 41, Alcantarillado, Banda MunicPaI. 31 de
Agosto, Nuevo Tejar, La Comuna, Cabildo (COllndant8 con La Mena Il). Se teme hundimientos iguaJes a los de la Mena Il.
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09MJ1982 El Comen:lo. BH IlUldaclones
~w~ 1
Fuertes aguaœros ocasionaron la muerte de un n1enor ydal\o8 en varias ClIIl8ll. Fue illJndado el Clllliro de la ciudad (casas cIalladas).

0911211982 El Comertio. BN inundaciones
s. La Vicenlina 1
Fuertes aguaceros ocasionaron daI\œ en varias casas. Fue inundada la calle Isidro Gallegos (La VIC8n1ina).

09(1211982 El COI118ICIo. SN inundaciones
s. Chlll4licruz, Av. Occldental 1
Fuertes aguaceros ocasionaron clanos en varias casas. Fue inundada la Av. Occider«aJ (en cima de Quito Tenis 7).

09(1211982 El Comercio. BN inundaciones
s. Cochapamba, Av. Occidental 1
Fuertes aguaœros ocasionaron danos en varias casas. Fue inoodecla la Av. Occidental (La Florida ?).

09112/1982 El Comercio, BN inoodaciones
s. San Carlos, Av. Occid8l1lal 1
Fuertes aguaceros ocasionaron clanos en varias casas. Fue inoodacla la Av. Occidental (San Carlos ?).

17/1211982 El Comercio, CEPEIGE hundimiento Gravedad : 1
s. Tarqui, b. La Mena 2 quebracla Aldea dei Huétfano Zona: 5
Orificlo de aproxlmeclamente 10 m. de diametro pusO al desclilierto una serie de socavones y pas~1os stblllrraneos de los que allos aIras 88 extrajeron grandes canl~ades de arens.
ReaC1lvaci6n de ios Ienomenos de fines de Noviembnl.

1811211982 El Comercio. BN
s. La Vicentina
Derrumbe en la Av. OrienlaJ y P. Solano C8uao un muerto.

2611211982 El Comercio, SN htnlimiento
s. Chilyaeu q. Chaguerquingo (j
Hundimiento en la calle De La Bastida, barrie Chaguarquingo.

02101/1983 El Comertio, BN derrumbe de casa
s. Guépulo 1
Se dem.mbaron dos casas en el camino a GUépulo, callas Vlscaya yGuerona por las fuertes IltNias calclas

0410111983 El ComercÎo. CEPE IGE irundaciOn
s. San Bartolo Machângara (Rio)
Crllcldll dei Machangara en los S8CIores de Sen Bartolo, Turtbamba y GuAmani de51rvy6 mures, cenamlentos yga~nes delndustrias de la zona. Otro 81\.7/1/83.

0410111983 El Comercio, CEPEIGE derrumbe de ClIIl8ll

s. La To(a .1
En el S8CIorde la TolA 58 derrumbaron dos ClIIl8ll.

04101/1983 El Comercio, CEPEIGE
s. Chimbacalle.1'errovlaria
Inunclacl6n en los barries allos dei Sur.

0410111983 El Come~. CEPEIGE
s. Cenlro
Inundaci6n en la zona central.

06101/1983 El Comercio, CEPEIGE aluviOn grandes propcrciones Gravedad :0
s. Conta<k>,(;otocollao Rumiurcu (quebfada) Zona: 3+5
A1uviOn de grandes proporciones con unos 10 a 15 km de extensi6n ocasionado pOl el con51ante represamienlo de &guas lIuvias eo las numerosas quebradas dei sactor, yel crecimierno
desordonado de la ciudad. Los clanos son grandes, con unas 10 vivienclas destruidaa, olras tantas dat\adas. vehiculos danados A incluso tres muertos. Croquis de locaJizaci6n en art.
05 0183.

18101/1983 El Comercio, CEPEIGE derrumbe, desnzamiento Gravedad: 2
s. El placer 1 . Zona: 2
1- El desprendimiento de Iodo Ypiedras sepull6 uns humilde yjyienda a causa dei fuerte inviemo que soports la ciudad. 2- El problema 58 suscil8 por que propriel8rios dei Placer allo
(zona de vivienda popular), con autorizaciOn dei municipio, han ensanchado la lI1a y con el pas6 de vehiculos pesados y la humeclad causada por las UlNias sa ha producido el
desrlZ8J11i8l1lo.

24101/1983 El Comercio, CEPEIGE hundimlento de ediliclo Gravedad : 3
PII8des YMorales (ca~) 1 Zona : 1
La destrucci6n de la acera y el aparsclmiento de la zanja pone en peligro la estructlXa dei ediflCio mutlWam~iares Cumanda Colonia, ya que sa puecla obsarvar los cimientos dei mismo.

2410111983 El comercio, CEPEIGE demJmbe pella. Graveclad : 3
s. Rocafuerie, cerca de la peni1enciaria alcantarilla tapado. Zona: 1
La pella sobre la que 58 ha construido el jardIn do infantes Ana predes de Aftaro ha sufrido varios derrumbes. Hay una reclusi6n de aguas sarvidas en las alcantarillas y un escape de
las mismas con un peligro de epidemlas on el seclor.

29(Q111983 El Comerclo, CEPEIGE hundimienID Gravedad : 3
Garcia Moreno, Venezuela, Guayaquil (caties). Manosalv88 Zona : 1
La igIesia dei Segrario, en restauraci6n, ha sido construida sobre el reUeno de la quebrada La Cava (= Manosalvas), que pasa pOl. 01 lado sur de la capilla atravezarido el œrtlO h1storico
de occidenle aorient8. Se dot9C1a el hundimiento de la casa parroquial a 10 largo de la calle Garcia Moreno, en la calle Venezuela, en la caMo Guayaqu!. Anles de la T8StBlJ(sci6n el tmdi
miento lue de 33 cm, ampJ\Andose aetualmente los locos de humeclad.

11/0211983 El Comercio, CEPEIGE aluvi6n Graveclad : 1
s. San Roque, b. La Libertad aœquia Zona: 2
A1uvi6n a la alllJra dei barrie La Lbertad, arrasl16 varias humildes vlviendas. 4 muertos, 2 heridos y 6 vivienclas destruidas lue el saldo dei segundo aluvi6n producido en menos de 12
meses on elseClor occidental de la ciudad. Causa: desbordamiento de una aœquia yconstantes lluvias.

0810311963 El Com9tclo, BN hundimiento
s. Alpahuasf '1
HundimienlO en la calle Maklonado a la altura dei barrie do La CoIina. Dallos en la 1110

17/0311983 El Comerclo, SN derrumbe de casa
c. Bolivar 1
Se demJnb6 l.I'Ia casa en la cale Bolivar; ocasion6 heridos yperdidas materiales. La causa son los continuos aguaœros que debilitaron las psrades de clicha casa.

1910311983 El Comercio, BN derrurilbe de casa
s. LuhJncoto. Las MonJ8lI 1
Dœ mU8llos en derrumbe de un inmueble en el berrio de San José de las Monjas, por un tomlncial àgUaœro que alec16 las estructuras de la casa.

26Jo311983 El Comen:lo. BN derrurnbe
Llano Chico 1
Derrumbe on Llano Chico (un muer'> y un desaparecido).

2810311983 EIComercio,BN
s. ZamblZlI

, Oerrumbe en lalTtliza (dos mlJ8f1OS).
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2810311983 .El Comerclo, BN lnundaci6n Gravedad :3
s. Alpahussl, b. México / Zooa : 2
Destrucci6n de calles por iIlNias en el barrkl México, especîalmenle la Av. Napo. Causa: desagOes tapados par los escombros que plOduœ la conslrucci6n de la lMIYlI Av. OrierUl,
que son anastrados par la Iluvia.

2610411983 El Comertio, BN inundaciones Gravedad: 1
s. Luluncolo Luluncolo Zona: 2
Torrencial aguaœro caus6 series dallos en el sur de la ciudad. Dos vetusta!l viviendas destruidas, bodagas, vjviendas y inmuebles se inundaron. Banios affeclados : Lulurœto, Los
Andes, Pobre Diablo, Av. N8po y Av. Oriental. .

261<W1983 El Cornercio, BN immaciones Gravedad :2
s. Villa Flora / Zona: 2

Torrencial aguaoero caus6 series dallos en el sur de la ciudad; bodegas, viviendas Y Inmuebles se inundaron en Villa Flora.
2710411983 0428, El Comercio, de(IUmbe, deslave Gravedad :0

s. Luluncolo : Loma de Puengasi / Zooa : 5
Oche muertos en deslave. AI Sur de Quito se produj6 un deslave de Iodo Ypiedras que arrastr6 dos viviendas en la Iotizacion San Cnslobal. Los escombros de las viviendas tueron
arraslrados 500 m. pendiente abajo. Causa: la construcci6n de la rUlva Av. Oriental, y la explotaci6n de una cantera.

0110511983 El comercio; CEPEIGE a1uvi6n Importante. Gravedad: 1
s. Cochapamba : la Rorida Las Delicias \) Zona: 4+5
Un IlTllressionante aluvi6n se prec~~6 desde las faldas dei Pichincha sobre la av. occidental, a la dura de La Rorida; dejando varias casas destruldas, esl come vehiculos... Fecha
: 30 41983.

0110511983 El comercio, CEPEIGE a1lNi6n Importante. Gravedad : 1
s. San Carlos Pulida Gr., AllX:lX:hu rI Zona: 4+5
Un impressionante aluvi6n se precip~6 desde las faldas dei Pichlncha sobre la av. occidental, a la Blura de San Carlos; dejando varias casas deslruidas, asl como vehicules... Fecha
: 30 41983.

0210511983 El Comercio, SN a1uvi6n Gravedad : 1
s. La Magdalenà, barOOs Sta. LlX:ia, Barahona Navarro (quebradaj" Zona: 2+4
El crudo inviemo volvi6a causar una nueva desgracia, debida a la rolUra de un coIector a la altura de la Av. de Los Lbertadores; acumul6 gran eantidad de agua y escombres que inva
dieron el barrie Barahena, sector La Magdalena, La Colmena, calle Jamben, barrio Sta. LlX:ia. Las aguss slilieron mâs de 2melres; hay dos casas destruidas. Una acequia an la parta
da dei barrie S1a Lucia se tap6 y desbord6, detrvyendo la casa 695 de la calle Jamben. '.

0410511983 El comercio, CEPEIGE delTUmbe, deslave Gravedad : 2
s. Luluncoto, Loma de Puengasl / Zona : 5
La sobre S81uracion de la humedad an un segmanto de la via ..... fue la causa dei deslave. Desprendimiento dal talud occidantal an un volumen de 40 000 m3 que cay6 no solo en la
via sine an la axplanada Nomserral. Km.7 a9 da la nueva Oriental, axplanada Nomserrat

. 1610511983 El Comercio, BN de(IUmbe Gravedad :3
Loma de Puengasl, autopista a los Chillos / Zona; 5
Desde la Loma da Puengasl, en una eXl8nsi6n de 50 m. ya unos 500 m. de la plaza Cumanda {Irllbo~, un derrumbe cas! origin6 una Iragedia an la autopista al valle de los Chülos.

2310511983 El Comarcio, CEPEIGE alwi6n Gravedad: 2
s. Colmana alta, b. La Ubertad aoequia Zona: 5
En la Colmilna alla, una acequia se desbord6 causando dallos an cuatro casas. Las calles Barahona y Concepci6n sulriaron dal\os.

2410511983 El Comarcio, CEPEIG~ a1uvi6n, alud Gravedad; 1
s. Vicentina, b. Monies. I? Zona: 5
A1ud se precipi16 ayar sobre ai sector narnado el Madrigal, dejando tres muertos, Ires herides y Ulla casa destruida.

2511211983 El Comarcio, CEPEIGE alwi6n Gravedad: 2
s. MirafloresiB. Quevedo a/camarillas lapadas Zona: 2
Por las antradas da a1eantarillas tapadas, insuficiantes, y la fuerta tampestad ciel 25 1283, sa produj6 un espanloso aiwi6n por la calle Abomoz, av. América y Mosquera NarvAez.
Tarnbién fooron afectados Av. CoI6n, Orellana Y10 de Agosto, calle Versa/les (articula el 07 01 1984).

2511211983 83 12 25, El Comarçio a1wi6n Gravedad :3
s. Aeropuerto alcantarillas tapadas. ? Zona: 2
Por las entradas de alcantarillas tapadas, insuficiantes. y la luerta tempestad dei 25 1283, sa produj6 un aluvi6n an El Labrador, Aeropuerto (articulo al 07 01 1984)

0110211984 El Comarcio, CEDIG hundimiento Gravedad :0
s. Magdalena, Av. de Los Lbertadores Navarro (quebrada) Zona: 4
La canafizaci6n de la quebrada Navarro se destroz6, prodlX:iendose un gran hundimiento en la Av. da Los Lbertadores, antre Cinco de Junio y la Av. Vancadores de Pichincha Artlculo
tiane lolografla.

1810211984 Hoy. CEPE IGE aiwi6n, alud Gravedad : 1
s. Luluncolo : Loma de Puengasl I? Zona; 5
Tras muartes a causa de un intampestive alud an la loma da Poongasl, en el camino viejo que conduœ al valle de los Chines. Causa: constantes Kuvias de la época.

1310311984 El comercio, CEPEIGE rundiriliento Gravedad :0
s: Manosalvas, Av. Pichincha ManosaJyas, La Marin (') Zona: 4
Exœso de trabajo causa dal hundimiento dei colector. Alcanz6las dimensiones da 32 matres da prolundidad y 10 de diametro, con tandencia al aumanto dei cM.metro dei hundimianto.
Falla da soIidez dei alamanlo (basura) con que lue rellenada la quebrada de La Marin contrillly6 al hund;mianto dei colector, que tiene que evacuar mâs da 4900 m3 de aguas sarvidas.

0211011984 Hoy, CEPEIGE inundaciones Gravedad: 3
s. B. OuevadolCol6n / Zona: 2
"nundaciones y dallos an al seM:io de lalélonos como consecuencia da la fuerte lIuvia que soport61a ciudad: Av. 10 da agos1o y Orellana.

0211011984 Hoy, CEPEIGE inundaciones, dallos Gravedad : 3
s. Aeropuerto / Zona: 3
Inundaciones y dallos en el servicio de teléfonos como consecuencia de 18 fuerta lluvia que soport6 la ciudad.

0211011984 Hoy, CEPEIGE inundaciones, dallos Gravedad: 3
s. ChllJ.4licruz / Zona: 5
Inundaciones y dallos an al sarvicio de I6léfonos como consacuencia da la fuerte IIINia que soport61aéiudad :Av. Occidantal.

02110/1984 Hay, CEPEIGE inundaciones Gravedad ; 3
s. San Caries / Zona :5
Inundaciones y dallos en el servicio de teléfonos come consecuencia da la fuerta IIINia que soport61a ciudad: Av. Occidental.

0211011984 Hoy, CEPEIGE inundaciones, dallos • Gravedad: 3
s. Cochapamba, b. La Rorida / Zona 5
Inundaciones y dallos an al seM:io de teléfonos como consecuencia de la fuerte lIuvia que soport61a ciudad; Av. Occidental.

30/11/1984 Hay, CEPEIGE inundaciones Gravedad .2
s. Farroviaria. El Racree / Zona: 4
Una violenta lluvia se desal6 an al sur da Ouno, ocasionando inundaciones an domicilios y avanides. Varias casas de las ciudadelas Hermandad ferroviaria, El Recree, Tarminal
terrestre, fueron alectades.

1210211985 El Commercio, CEPE IGE alwiones Gravedad ; 1
s. San Roque, b. La Lbertad acequia Zona: 4
Des1rlX:Ci6n de clnco casas y varies moortos. Causa: una aoequia que se d9sb0rd6 par exceso de lluvia y acumulaci6n de rasiduos. A mils de ser sin6nimo de lragedia, los a1uviones
se estén cons1i1uyendo en...una sicosis, aspecialmanta an las épocas de Kuvias par la vulnerabilidad de la urbe, qll8 ha slilido a las montanas irraclonalmenla y sin plan~icaci6n.



Anexo 1 - Archivo "Accidentes" 89

. 2310111986 El COmarcio, Hom. CE aluvi6n Gravedad : 2
s. Marcopamba, c. Amancay la Raya Zone : 5
CinèO manzanas de la U!banizaci6n Sarniago flJBran afectadas par un aluvl6n, debldo a las flJBrtlls lIuvias, qlJB pravocaron al esta"1do de un muro de conlllnci6n de la mpresa s~uada

an las ,aldas de la Loma UngOi. Une casa destruida, Iodo an las callas (30 a 50 cm.), aJcanlari!as lapadas.
3010711986 Hoy, pp derrumbe de casa Gravedad : 1

Centro, c. Benakâzar y Av. 24 de Maya 1 Zone: 1
Dos muer1DS y tnls heridos al desplomatsa la parte alta de une casa colonial an al 150 Benalcazar yAv. 24 de Mayo. Segûn los residentes 'la casa wnla resquebrajamientos, a veCBS
vbraba y SB plllSBntfa al peligra, porqlJB la zone esté asentada an un gran rel/ano.' Esté lbicada a muy pocos pasos dei mercada de Santa Clara'.

0611011986 Hoy, pp hundimiento Gravedad :2
s. Cotocollao n Zone: 5
Hundimienlo conslOerable de metro y medio de profundidad apareci6luego dei tuerta aguacara dei 4de OC1ubre; prav0c6la depresi6n en 500 m. de la caiPeta asfàltica ycuarteamianto
de las aœras, afBC1ando par 10 menos a diez casas an sus cimienlos. AfBC1a a la urbanizaci6n Los CvreSBS, lbicada al no~a por al SBCIor Cotocollao.

2411011966 El Càmercio, pp inundaciones . Gravedad : 2
Centro, No~a y Sur 1 Zona: 123450an
Gravas danos causaron la granizada y el aguacera qlJB se prec~~aran ayer sobre la ~udad. Sectores dal no~a, cantra ysur fueran afectados por las aguas. Los Bomberas astiman a
ciemo cincuanta los casas de inundaciones dé viviandas, locales comerciales ypasos a desnivel

3011011986 Hoy, pp derrumbe Gravedad: 2
s. San Roque, c. Rocatuene 1 Zone : 5
El desprendimiemo de un petlasco sobra une casa ocasien6 dallas yun herido. Fue afectada al inmueble N' 2990 calle Rocafuene, a la altura de la Cantara; el derrumbe sa produj6
aconsecuencias da la humedad y los trabajos que SB realizan diariamenta an la zone.

2511111986 Hoy, pp inundaciones Gravedad : 3
s. El Ejido 1 Zone: 2
Fuane aguacara produj6 inundaclones an al Centra y el nona, aspecialmenla an el SBCIor da El Ejido, tapandô los pasos a desnivel y d~icuhando a/trànsno vehlCtJIar.

. 8710111987 Hoy, pp hundîmiento Gravedad : 3
s. Carcelén, Av. Carcelén 1 Zone: 5
Un verdadero 'cralBr'se ha 10rmado an los dos ûltimos mesas an la Av. Carcelén, significando grave perlllro para aut0m6vüas y persanas.

0510311987 Hoy, pp aluvi6n Gravedad :2
s. San Carlos Pulida Chico y Alucuchu Zone: 5
Inundacpnes y Ioda an la Av. Occidental, (San Carlos). Ctlsarvaciones da terreno dei 5 da mano indican que las siguientes quebradas arrastraran Ioda y piedras: Pu/ide Chico y
AlucuclJu. Las lnundaclones afactaran partes da San Carlos, Andalucla, AeraplJBno y Cotocollao. El transno an toda la ciudad se torn6 ca6tico.

0510311987 Hoy, pp aluvi6n Gravedad : 2
s. Cochapamba, San Carlos Las Dalicias, la Esperanza, Pulida Chico Zone : 5
Inundaciones yIoda an là Av. Occidental, (la FIorida).En La Florida, el Ioda y las piedras a1canzaron las Av. Brasil y La Prensa Obsarvacionas de IBrreno dei 5 de marzo indican qoo
las siguienlas quebradas anrastraron Ioda y piedras :S. Vicente, Esperanza, Las Delicias (la mà~ tuena). Las inundaciones afectaron en su totalidad los barries J~ijapa yCochapamba,
y partes de San Carlos, Andaluclé\, AeroplJBrto y Cotocollao. Ellrànsno an toda la ciudad se torn6 ca6tico.

05JW1987 Hay, PP aluvi6n Gravedad : 3
s. Chaupicruz Miradar, La Conœpci6n Zone: 5
Inundaciones y Ioda an la Av. Occidantal, (Chaupicnuz). Olsarvaciones de terreno dal 5 de marzo indican qua las siguienles quobradas arrastraron Ioda y piedras : Mirador, La
ConœpciOn. El trâns~o an Ioda la ciudad sa torn6 ca6tico.

07/0511987 Hoy, PP inundaciones Gravedad : 3
Centra y Sur 1 Zona: 1+2+3+4+50811
GrlIn lampestad azot6 par la tarde el cantro y sur de la ciudad, miantras desde Itlaquno hacia al nona brHlaba al sol. Intensidad de 33 mm. an 40m minutos(Ctls. Astron6mico).

2410511987 Hoy,PP aluvi6n, a1ud Gravedad: 0
s. Tajar, b. TOC1iuco alto Mirafloras (pana S.) n Zone: 5
NlJBve muance par daslave an Toctiuco alto (0 Miraflores ano), '1ransveJSar José Gonzalez. cerce de la calle Fray José Yépez YAlvaro Cevallos. la calle cruza une quebrada sin
nombre (pane S. de la Mirallores, 0 q. El Taja~ ; al daslave de unes 100 metros sepult6 an la noche dos viviendas bajo varias toneladas da.lodo. La causa dei aiud SB debe al desbordo
dei agua de un tuena aguacara an un resarvorio natural snuaoo a unos 35 m. de la vivienda afBC1ada: al resarvorio recbe los aguas da varias venientes de la parte alta de la ladara.

2410911987 Hoy, PP inundacienes Gravedad: 2
s. San Carlos Pulida chico n Zone : 5
PQt flJBna y repenlino aguacara, SB iouncl6la Av. eccidenlal a la altura da San Car1os. El agua slbi6 a un matra de altura, y desbord6 da la avenida para alectar a un bloque de mult~a·

miliares de San Carlos. El agua ingres6 par las ventanes de los departamenlos mas bajos, afBC1ândoles gravemanta.
2510911987 Hoy, PP aluvi6n Gravedad: 1

Coop.J.Rokios 1 Zona: 5
Un muBno por tur1oso aguacaro y granizada. Une nil\a de 16 alios rue arrnstrada yahogada por un deslave de agua y tlarra que SB produj6 an la Coop. Jaime Roldos: tue rescatada
an la poblaci6n da Pomasqui.

25J09J1987 Hay, PP inundaci6n Gravedad :2
s. Carcelén 1 Zone: 5
Cuatra heridos par fur1oso aguacera y granizada La via a Carcelén SB via inlenrumpida por fuanes cantidades da granizo. Par la acumulaci6n dei granizo (10 cm. de espesor) se
derrumb6 la cubierta de la fébrica Ecuavélvula, km 6 Panamaricane N. (4 haridos).

26111/1987 Hoy, PP darnumbe de casa Gravedad : 1
c. Irrilabura yTûmbez 1 Zone : 1
Dos mlJBnOS ysiela heridos por al derrumba de una casa, caUas Irrilabura yTûmbez. El inmlJBble estaba afactado por la vejBZ, al mal mamenimianto y las "uvias

30101/1988 Hoy, PP inundaciones Gravedad : 3
s. la Tola, c.Va~araiso 1 Zona: 2
lnundaciones en la calle V$raiso.

30101/1988 Hoy, PP inundaciones Gravedad : 3
c. Loja 1 Zone : 1
lnundaci6n en la calle Loja.

3010111988 Hoy, PP Inundaciones Gravedad :2
s. Villa RoreJAtahua~, c. Loja. Valparaiso 1 Zone: 2+3+4
Inundaciones an los barries Alahua~, Santa Rna y Villa Rora an al Sur.

3010111988 Hoy, PP aiuvi6n da granizo Gravedad : 2
AutOllisla a los chillos 1 Zone: 5
FlJBna granlzada pr0v0c6 danos an varios lugeras de la ciudad. La AutOllista a los Chilfos qued6 bloqUBada toda la tande, desda el trébol hasta al peaje, par un aluvi6n da gn,mizo. qlJB
a1canz6 60 cm. da espesor.



90- ANEXO 2 : NOMBRES DE LAS QUE BRADAS DE ,QUITO 
seglin ocho fuentes cartogréflcas

Nombre adoptado M 25/1932 M 25/1979 M 50/1983 PI 511959 CDM 1977 Pianos

CUENCA DE LA QUEBRADA CARCEL EN (sent. Norte • Sur)

Drenan las colinas orientales

1 Tambohaicu
2 La Granja
3 2S.N.
4 El Rosario

S.N.
S.N.
S.N.
S.N.

SN
La Granja

1
Catvario (1)

S,No
1
1
1

Tambohaicu
La Granja
S.N.
El Rosario

1
La Granja(75)

1
1

Drenan la vertiente dei Pichincha (sent. Norte-Sur)

5 El Colegio
1

6 Derrumbo
7 SanJosé
8 Cachipata
9 Si~una

10 Rumiurcu
11 Bellavista
12 Atacucho
13 Atucucho
14 Pulida Grande
15 S.N.

El Colegio
1

Derrumbo
San José
Cachipata
Sinyuna
Rumiurcu
S.N.
S.N.

1
S. Carlos
S.N.

Carcelén •
EIRard'o
San Antonio
Grande
Chiquita
Chiriacu (2)
Rumiurcu
S.N.

1
AhJcucho
Pulida Grande
S.N.

Carcelén
Carniceria
San Antonio
S.N.
Parcayacu
Chiryacu
Rumiurcu

1
1

Atueucho
Pulida Grande

1

Carceén
1
1
1
1
1

Chaquimailla
Bellavista (3)
Atacucho
Loo
S. Carlos
S.N.

1
1Camicerla
2 San Antonio
3 San José
4Parcayacu
5 Singuna
6 Rumiurcu
7 Bellavista

1
8Atacucho
9 S. Carlos
10 La Posta

El Calvarlo(75)

El Batén
CUENCA DE LA QUEBRADA EL BATAN

El Batan El Batân El Batân Batan Grande(75)

Drenan la vertiente dei Pichincha (sentido Norte • Sur)

16 La Puüda Chico
17 La Esperanza (4)
18 Las Delicias (4)
19 Yacupugru
20 Runachanga (4)
21 S. Vicente
22 La Concepci6n
23 Osorio
24 Caicedo
25 Mirador
26 Chirrichambi
27 M~
28 Runichaca
29 Nunguilla
30 Rumipamba (6)
31 S,No
32 de la Comunidad
33 Pambachu~

34 Vâsctxlf!z.
35- El Armero
36 S.N.
37 Miraflores

Habas--corral
La Esperanza
S.Lorenzo
Yacupugru
S. Isidro
S. Vicente
La Conœpci6n
Osorio
Caicedo
S.N.
Chimichamba

~
Rurrichaca
Nunguilla
Rumpamba
Parrbachupa
de la Comunidad
Tejado
Vâscoœz
Ascazubi
Aicantarlila
Miraflores

PulidaChico
S. Lorenzo
Juan
de las aguas
l\r1actarga
S. Vicente
La Concepci6n

1
Caicedo

1
S.N.
S.N.
S,No
S,N.
Rio Ingapirca
acequia
aC8QJia
Guargatuaycu
acequia
S.N.

1
Miraflores

Pulida Chico
S. Lorenzo
S,N.
Osorio
Islita
Coc~
Runachanga (5)

1
S.N,

1
1
1

S.N.
S.N,
Rio Ingapirca
aceqLla
aoequa
Guarw /-l.aycu
aceqLla
S.N.

1
Miraflores

Pulida chiquita
La Esperanza
S.Lorenzo
Gua~

S. Isidro
S. Vicente
Osorio
S. Patricio
Caicedo
S.N.
lliaquito
Cruzpamba
Rurrichaca
Rurrichaca
Q. Rumpamba
S,No
S.N.
Pambach~

S.N.
S,No

1
S,No

11 Habas-Corral
12 S. Lorenzo
13 San Juan
14 Yacupugru
15 S. Isidro
16 S. Vicente
17 La Concepci6n
180sorio
19Caicedo
20 Mirador
21 Chimichaba
22 Maru:anach~

23 Runichaca
24 Nunguilla
25 Rumipamba
26 Pambachu~

27 de la Comunidad
28 El Tejado
29 Vasconez
30 Ascazubi
31 Alcantarilla
32 Mlraflores

S. Isidro(75)
S. Vicente(75)
La ConcepcI6n(75)
Osorio(75)
Caicedo(75)

Chimichamba(75)'
Manzanachupa(75) ,
Rumichaca(75)

dei Seminario(32, 46)

Miraflores(32, 46)

Orenan la colina dei Batén (senti do Sur • Norte)

38 S.N.
39 Q.alm
40 Batan Grande
41 S.N.
42 Merizaide
43 Ashitahualco
44 dei Guabo
45 Rosario
46 Sèca
47 de la Funerala
48 Tsiniyacu

S,No
G.amr'I
Batan Grande
S.N.
Merizalde
Ashitahuaico
dei Guabo
Rosario
S.N.
S.N.
Tsiniyacu

1
1

El Batan
1
1

S.N.
S,N,
S,No

1
1

S.N.

1
1
1
1
1

S.N,
S,No

1
1
1

S,N,

1
S.N.
El Batân
S,No
El Batân
Ashtahuaycu
Cijmbaloma
El Rosario
Seca
de icrFuneraia
S,No

1
1
1
/
1
1
1
1
/
/
/

Merizalde(75)
Asmltahaycu(75)
dei Guabo(75)
Rosario(75) ,

(2)Singuna aguas arriba (25/1979)
(4) Nombre usado por la EMA·Q

(1) Terminaci6n Q, El Colegio hacia el aeropuerto (25/1979)
(3) El Calvario debajo de la occidental (5·59)
(5) en la hoja Nono; caicedo en la hoja El OJlncœ
(6) lWnada Q. Ruminaccha en el "Proyecto acuifero de Quito"; en realidad afluente de orilla derecha a 3340 mde altura.



Nom~re adoptlldo M 25/1932 U 25/1979 M 50/1983 PI 5/1959 CMD 1977 Pillnos

,.

CUENCA DEL RIO MACH ANGARA

Drenlln III vertiente dei Pichinchll (sentido Norte • Sur)

49 La Marin S.N. / / / / Itchimbfa (46)
50 EL Tejar EL Tejar / / EL Tejar 33 EL Tejar Tejar(32, 46)
51 El Cebollar S.Nom / / S.N. / El Cebollar(32, 46)
52 Manosalvas (7) / / / / 34 Manosalvas Manosalvas (46)
53 Jerusalem (B) de la Cantera S.N. La Chorrera S.N. 35 de la Cantera Q. Jerusalem(32, 46]
54 S.N. S.N. / / / /
55 Navarro Sta Lucia / / S.N. / Navarro(46)
56 El Calvano S.N. / / El Calvano / El Calvario(46, 75) (9)
57 S. José. S. José S.N. ·S.N. S.José / S. José(75), S.N (46)
58 Alcantarilla (10) Alcantanlla S.N. S.N. Los Choctxls / Los Chochos(46, 75)
59 La Raya La Raya La Raya (11) La Raya Q. de Flores / La Raya(75)
60 Yacubata S.N. Yacubata ( 11) S.N. Q. S. Vicente /
61 Chahuarpata S.N. Chahuarpata (12) Chahuarpata laMera /
62 Rinconada S.N. Rinconada S.N. S.N. /
63 Rio Grande S.N. Rfa Grande Rio Grande Rfo Grande / Rfo Grande(75)
64 de Sta. Rosa S.N. de Sta. Rosa S.N. /

Drenlln el sur de III cubetll (sentido Oeste • Este)

65 Pasocu:ro S.N. Pasocu:ho F'asocœtxl S.N. / Q. Rumichaca (75)
66 Shanshayacu (13) Chacayacu Sl'ansl'ayacu Sranshayacu srnnshayacu / Q. Chanchayacu(75)
67 Ugtupungu S.N. Capull (14) Ugtupungu S.N. /
68 Cauplcho (15) S.N. Cauplcho CaLPicho Q. El Porvenir /

Drenlln la Loma Puengllsf (sentido Sur·· Norte)
/

69 San Pedro San Pedro SN. S.N. S.N. /
70 Argelia Argelia S.N. S.N. S.N. /
71 S.N. S.N. / / S.N. /
72 S. Bartolo S. Bartolo S. Bartolo / Q. dei Erazo -/
73 Ciemenda S.N. / / C\emenda /
74 PIx:au<ta S.N. / / Plx:audla /
75 Chiriyac S.N. / / Chiriyac /
76 S.N. S.N. / / S.N. /
n La Boca dei Lobo (16) S.N. / / S.N. /
78 Chiryacu S.N. / / Chiriacu /
79 Alpahuasi A1pahuasi / / Alpahuasl / Alpahuasi (46) (17)
00 Chaguarquingo (18) S.N. / / Chaguaratingo /
81 dei Noviciado S.N. / / dei Noviciado / Del Noviciado (46)
82 Luluncoto Luluncoto / / Luluncoto / Luluncoto (46) (19)
83 S.N. S.N. / / S.N. /
84 CIJZW1QU Batan CuzcungJ Cusa.ngo S.N. /

-
85 Volcân Volcan dei Volcan delVolcân S.N. /

(7) El Tejar + El Gebollar => Manosalvas
(8) Q. La Chorrera + Q. Bellavista + Q. S. Cristobal => Q. Jerusalem (25-1979)
(9) Grupo de 4quebradas pequenas (sent N-S) : Turnia, El Calvario, S. José, S.N. (46)
(10) Guanajucho +Calimbulo => Alcantarnla. Alcantanlla + S. José + Calvario => Los Chochos
(11) La Raya + Yacubata => La Raya(25-79). Flores + S. Vicente La Raya(5-59)
(12) pasa por la hacienda La Mena(25-30); =Q. dei Cinto (El Tiempo 3112183).
(13),Q. de Ortega aguas arriba.
(14) Q. Ugtupungu aguas arnba.
.(15) el Machângara se ramifica, encima de la Panam. N., en las Q. Ugtupungu y Caupicho (2511979)
-(16) nombre usado por la EMA-Q
(17) Se vuelve La Provldencla dbajo de la Av. Napo (46).
(18) nombre dei barrlo .
(19) se vuelve Las Cochas Azules debajo de la Av. Napo (46)

S.N. : quebrada sin nombre
/ : quebrada no dibujada 0 luera de los limites

=> : Confluenda de quebradas y aparid6n de nueyo nombre

M 25/1932
M 25/1979
M 50/1983
PI 5/1959
COU 1977
Pianos

·Planchetas· 1/25.000, SGM, 1932
1/25.000, IGM, 1979
1150.000, IGM, 1983
PIano de Quito a 1/5.000, IGM, 1959
Camp Dresser & Mac Kea Inc. yconsult Ass. Ecuatorianos, 19n
(75): plana de Quito a 1/10.000, IGM, 1975
(46) : Piano de Quito a 1/10.000, SGM, 1946
(32) : PIano de Quito a 1/15.000, SGM, 1932
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El Ecuador, pais andino, vive bajo la amenaza de
graves riesgos naturales: sismicos, volcanicos y
morfodinamicos. En este contexto, los geografos
estan particularmente preparados para estudiar los
riesgos morfoclimâticos, los cuales dependen dei
efecto de los excesos climaticos sobre el relieve y
los suelos, y los "morfovolcânicos", movimientos
geomorfologicos generados por la erupci6n de un
volcan. Presentamos aqui dos estudios acerca de los
mayores riesgos morfodinamicos que amenazan a
la ciudad de Quito y a su ârea periférica, as! coma
un apunte sobre la irregularidad de las lluvias en la
capital:

1. La catastrofe dei Nevado dei Ruiz.
"Una enseiianza para el Ecuador?
El casa dei Cotopaxi. Robert D'Ereo1e

2. Las lIuvias de Quito: caracteristicas generales,
beneficios y problemtitica. Pierre Pournlt, [van
Leiva

3. Quebradas y riesgos naturales en Quito,
periodo 1900-1988. Pierre Peltre

Anexo 1: Archivo "Accidentes"

(accidentes morfoc1imâlicos acaecidos

en Quito desde 1900; 517 fichas)

Allexo 2: Nombres de la quebradas de Quito

Con este segundo volumen, la Corporacion Editora
Nacional y el Colegio de Geografos deI Ecuador
prosiguen la Coleccion "Estudios de Geografia",
que da cuenta de los significativos avances
investigativos desarrollados en esta disciplina en
nuestro pais, especialmente por los miembros deI
Colegio de Ge6grafos y OR5TOM.




