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RESUMEN 

 

El contexto geodinámico en el que se han desarrollado las estructuras 

geomorfológicas del Ecuador abarca una diversa configuración que da lugar a una 

serie de paisajes únicos, que constituyen un patrimonio geológico de importancia 

internacional. El geoturismo es un concepto que vincula la investigación científica, 

la educación, el desarrollo sustentable y la preservación del ecosistema, siendo los 

geoparques uno de los principales programas de la UNESCO asociados a las 

geociencias.  

El complejo volcánico Pululahua (CVP) posee un estado potencialmente activo y 

una estructura particular conformada por varios domos dispersos al interior de un 

gran cráter que le proporcionan condiciones climáticas propicias para el desarrollo 

de la vida. El CVP se encuentra ubicado cerca de la línea ecuatorial por lo que es 

una zona geográfica con características únicas que ha permitido la generación de 

un singular ecosistema y en dónde se han asentado distintas comunidades que le 

aportan un valor histórico y cultural. En base a las propiedades singulares que 

caracterizan al CVP se dispone plantear una propuesta de geoparque que permita 

generar una herramienta sustentable para el desarrollo de las comunidades 

aledañas y el avance en investigación científica de carácter geológico. 

PALABRAS CLAVE: Geodinámica, Geomorfología, Patrimonio Geológico, 

Geoturismo, Geoparques, Geociencias. 
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ABSTRACT 

 
The geodynamic context in which the geomorphological structures of Ecuador have 

developed encompasses a diverse configuration that gives rise to a series of unique 

landscapes, which constitutes a geological heritage of international importance. Geotourism 

is a concept that links scientific research, education, sustainable development and 

ecosystem conservation, with geoparks being one of the main UNESCO programs 

associated with geosciences. 

 

The Pululahua Volcanic Complex (PVC) has a potentially active state and a particular 

structure made up of several scattered domes inside a large crater that provides favorable 

climatic conditions for the development of life. The CVP is located near the equator, so it is 

a geographical area with unique characteristics that has allowed the generation of a unique 

ecosystem and where different communities have settled that provide it with historical and 

cultural value. Based on the singular properties that characterize the CVP, a geopark 

proposal is available that allows the generation of a sustainable tool for the development of 

the surrounding communities and the advancement of geological scientific research. 

 

KEY WORDS: Geodynamics, Geomorphology, Geological Heritage, Geotourism, 

Geoparks, Geosciences. 
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1 DESCRIPCIÓN DEL COMPONENTE DESARROLLADO 

El trabajo desarrolla una propuesta de Geoparque destinado a constituirse en una 

herramienta integradora del valor patrimonial de las distintas zonas 

geomorfológicas del Complejo Volcánico Pululahua (CVP), en conjunción con el 

desarrollo sostenible de las comunidades de influencia directa ubicadas en el 

interior de la caldera. Pese a que, tanto el Ecuador como países aledaños, se 

encuentran en una fase inicial en cuanto al desarrollo de actividades económicas 

que permitan generar valor a partir del patrimonio geológico (Moya A, 2013), se 

propone un instrumento que permita preservar el registro de la evolución geológica 

del entorno a la vez que garantice el desarrollo de actividades económicas 

sustentables, como el geoturismo. Dicho instrumento fue desarrollado a través del 

reconocimiento, inventario y catalogación de los Sitios de Interés Geológico, es 

decir los diferentes elementos geológicos relevantes presentes en el CVP y que 

deben ser conservados a fin de que su patrimonio geológico sea divulgado y 

valorizado.  

La evaluación de los sitios de interés geológico se realizó en consideración de sus 

características geológicas, paisajísticas y de accesibilidad, lográndose identificar 

los geositios Padre Rumi, El Chivo, Pondoña, Rumiloma, Maucaquito, El Hospital, 

Sincholagua y Cashiurco como potenciales atractivos, de los cuales el cerro 

Pondoña es el más distintivo, tanto por su morfología como por su ubicación 

privilegiada. Para la generación de la propuesta de geoparque, se consideró la 

siguiente información: Ámbito geológico.- mediante el estudio de la geomorfología, 

petrología y los procesos de formación; Ámbito ecológico.- en dónde se realizó una 

breve revisión de la diversidad de flora y fauna; Ámbito histórico-cultural.- a través 

del estudio bibliográfico de los asentamientos humanos locales; y Ámbito turístico 

a partir de un registro fotográfico realizado en salidas de campo. Es decir, se tomó 

como elementos constituyentes de un mismo sistema los geositios propuestos, 

zonas de reserva y poblaciones locales. La evaluación cualitativa de la propuesta 

de geoparque se realizó en base al instrumento planteado por la Red Mundial de 

Geoparques (2020). Finalmente se presenta el modelo de las estructuras 

morfológicas del Geoparque diseñado en función de los requisitos planteados por 

la UNESCO. Se propone un modelo que permita una representación dinámica de 

las estructuras morfológicas para fines ilustrativos. 
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1.1 Objetivo general 

Desarrollar una propuesta para la implementación de un Geoparque en el CVP, en 

el cantón Quito, Provincia de Pichincha. 

1.2 Objetivos específicos 

1. Evaluar el potencial geo-turístico del CVP en base a los parámetros de la 

UNESCO. � 

2. Identificar potenciales componentes del patrimonio geológico-cultural para el 

inventario y catalogación sistemática de los mismos. � 

3. Elaborar un modelo dinámico para la apreciación de estructuras geológicas. 

1.3 Alcance 

El presente trabajo consta de las siguientes actividades planteadas para su 

realización:  

1. Recopilación, interpretación y sumarización de bibliografía, mapas 

geológicos, geográficos, topográficos del CVP. 

2. Reconocimiento e interpretación mediante salidas de campo del CVP. 

3. Preparación y elaboración de material preliminar para la caracterización de 

estructuras en campo de las zonas de interés. 

4. Caracterización y modelamiento preliminar de estructuras geológicas, 

reconocimiento de rutas de acceso y registro fotográfico de zonas de 

interés. 

5. Reconocimiento de Sitios de Interés geológico y planificación de recorridos 

para la introducción de geoturismo en la zona. 

6. Diseño y descripción integral de programas ilustrativos propuestos en las 

zonas de interés. 

7. Síntesis de la información recopilada y elaboración de estrategias dinámicas 

para la socialización del conocimiento cientifico. 

8. Redacción del proyecto de Geoparque Pululahua. 
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1.4 Marco teórico 

En el desarrollo conceptual de la investigación se tomó en consideración distintos 

aspectos teóricos involucrados al tema de Geoparques, que requieren ser 

abordados de manera individual para un eficiente desempeño del estudio realizado. 

1.4.1 Geodiversidad		
Constituye la diversidad de entornos, estructuras y procesos geológicos que dan 

lugar a morfologías, litologías, mineralogías, fósiles, biomasa, suelos y otras 

estructuras deposicionales superficiales que conforman el sustrato de la vida en la 

Tierra (Vargas et al., 2014). Sin embargo, la categorización de los elementos 

expuestos puede variar respecto algunos autores, donde también se incluyen 

estructuras geológicas de tipo sedimentario, tectónico, geomorfológico, hidrológico 

y petrológico. (Martinez Escobar., 2010).  

1.4.2 Geoparque		
La UNESCO define a los Geoparques como zonas geográficas excepcionales y 

centralizadas en donde convergen entornos paisajísticos de relevancia geológica 

internacional, que se administran en un enfoque incluyente de conservación, 

investigación, enseñanza y desarrollo sustentable. Su constitución procede de su 

valor geológico, en conjunto con los elementos que se desarrollan de manera 

simultánea, como su patrimonio natural y cultural. Su implementación precisa 

ampliar el conocimiento y la promoción de sus atributos, como una herramienta 

para hacer frente a los nuevos desafíos que se presentan a medida que se expande 

la sociedad humana, como cambios climáticos, déficit de recursos y desastres 

naturales. (Sánchez et al., 2018). Los Geoparques Mundiales de la UNESCO 

funcionan como símbolos que fortalecen los lazos de la comunidad con su territorio 

y fomentan una sensación de pertenencia que garantiza la prevalencia de 

tradiciones, que se han forjado en un medio físico singular. Mediante la gestión 

responsable de los geoparques se estimula la economía local, dando lugar a 

nuevas oportunidades y facilidades que permiten el mejoramiento de la calidad de 

vida, generando un vínculo con las poblaciones externas a través del geoturismo y 

garantizando así la protección de los recursos naturales locales. 

Los diversos Geoparques existentes se cohesionan con otros en una red de 

cooperación internacional que garantiza el apoyo constante a estas iniciativas y les 

permiten establecerse como territorios de resiliencia con un desarrollo social alterno 
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y amigable en consideración de los efectos producidos por la intervención humana 

en su medio circundante. Para que la UNESCO considere una propuesta de 

Geoparque Mundial, ésta debe contar con un recurso geológico de valor 

internacional, ser administrado por un ente con una representación legal avalada a 

nivel nacional y poseer un modelo de gestión integral que implique la consideración 

de factores como gobernanza, desarrollo, comunicación, protección, 

infraestructura, financiación y asociación. Finalmente, el diseño propuesto debe 

contar con una estructura corporativa y debe ser evidenciable tanto para los turistas 

como para la comunidad presente mediante una página web determinada, 

infografías y cartografía detallada del área que integre los lugares geológicos con 

el resto de la zona. (Sánchez et al., 2018). 

1.4.3 Geoturismo		
El geoturismo como herramienta de desarrollo sustentable para las poblaciones 

locales es una de las principales metas en un proyecto de geoparque (Mc Keever 

y Zouros, 2005). El geoturismo puede definirse como una categoría de turismo 

enfocado en la consolidación de un territorio, a partir de la valorización de su 

constituyente geológico, paisajístico, cultural, patrimonial y de beneficio para sus 

habitantes, mediante una visión dirigida hacia la prevalencia en el tiempo, que 

garantice la remanencia del recurso natural para las siguientes generaciones. 

(National Geographic, 2010; Arouca Declaration, 2011). El geoturismo es propuesto 

como la actividad fundamental ejecutada por un geoparque, principalmente por la 

facultad de incentivar el desarrollo científico y educacional de los conocimientos 

respecto al patrimonio geológico, cultural y natural, así como el desarrollo 

económico en beneficio de la comunidad (Farsani et al., 2010). Un entorno 

propuesto como eje para la implementación del geoturismo, debe precisar de un 

modelo de geoconservación, que garantice la sostenibilidad de los geositios, donde 

se establezca un vínculo entre el turismo y su constituyente geológico (paisajes, 

geomorfologías, fósiles, rocas, formaciones geológicas, etc.). (Newsome y Dowling, 

2006). 

1.4.4 Patrimonio	Geológico		
La geodiversidad y el patrimonio geológico son conceptos ligados a la diversidad 

natural y el patrimonio natural (Wimbledon y Smith-Meyer, 2012). Están constituidos 

por el valor científico, paisajístico e histórico de los procesos que dan lugar a las 
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estructuras presentes en la actualidad y parten como una propuesta enfocada a la 

conservación, frente a la idea de que el recurso geológico es invulnerable y por lo 

tanto no requiere de protección (Pemberton, 1998). La relevancia científica del 

patrimonio geológico se ha ido intensificando a lo largo del tiempo debido a que 

almacena información valiosa que ha permitido desarrollar investigaciones 

importantes respecto al conocimiento del planeta. Además, representa un registro 

histórico en donde se pueden evidenciar acontecimientos significativos que ayudan 

en la compresión de eventos geológicos suscitados en la actualidad. El 

reconocimiento del patrimonio geológico ha generado mecanismos de preservación 

en ámbitos legales y administrativos de los sistemas bióticos y abióticos en distintos 

países. (Wimbledon y Smith-Meyer, 2012).  

1.4.5 Geositio		
Un geositio es una estructura geológica debidamente definida que presenta una 

condición destacada desde el punto de vista científico, didáctico, cultural, turístico, 

etc., debe constar con una morfología o dimensión particular que le permita 

diferenciarse de otras estructuras geológicas.  (Martínez Escobar, 2010).  

1.4.6 Inventarios	y	Caracterización	de	Geositios		
El inventario consiste en una evaluación metódica de los geositios dispuestos en 

un área previamente reconocida, en donde se consideran distintos parámetros con 

la finalidad de determinar el potencial científico, turístico y/o cultural que representa. 

El inventario es un registro en donde se recopila la información fundamental que 

caracterizan al geositio y requiere del reconocimiento en campo para su 

elaboración.  

1.4.7 Geografía	de	un	Geoparque	
Un Geoparque debe abarcar una zona con una extensión debidamente 

determinada y con suficiente terreno para el desarrollo, tanto de la economía local 

como de su cultura, en donde se encuentren situadas estructuras representativas 

de un patrimonio geológico y su valor considerado a partir de un aspecto científico, 

educativo y/o estético, que en conjunto con el resto de aspectos del patrimonio no-

geológico permitan establecer un territorio de resiliencia para la comunidad. (López 

et al., 2009). La UNESCO determina que los geoparques mundiales deben 

contemplar una disposición geográfica integral y diferente a cualquier otro territorio, 

con una administración del patrimonio geológico con enfoque de desarrollo 
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sostenible, abarcando conceptos de conservación, exploración y divulgación 

científica. Debe constar con una extensión debidamente identifica y abarcar el 

territorio suficiente para el establecimiento de actividades holísticas en beneficio de 

la comunidad. (Tejada et al., 2021). 

1.4.8 Preservación	de	un	Geoparque	
La determinación de un territorio de resiliencia como es el establecimiento de un 

geoparque, involucra el empoderamiento de la población local y por consiguiente el 

fortalecimiento de su autonomía. Sin embargo, no representa una herramienta legal 

para evitar la intervención en la totalidad del área, es por esto que requiere la 

intervención de autoridades para establecer mecanismos que aseguren la 

conservación, como el establecimiento de áreas protegidas o zonas de reserva 

natural. (López et al., 2009).  

1.4.9 Vinculación	con	la	sociedad	de	un	Geoparque	
La totalidad de los elementos que conforman un Geoparque deben ser de libre 

acceso y deben contar con el respaldo de un organismo, organización avalada o 

autoridad que otorgue respaldo constante a la comunidad. La gestión debe 

involucrar potestades públicas, representantes comunitarios y gestores privados, 

en conjunto con instituciones enfocadas en educación e investigación. (López et 

al., 2009). Un geoparque requiere de la intervención comunitaria a partir de su 

desenvolvimiento cognitivo, artístico, tradicional y cultural, ya que garantizan la 

correcta gestión del territorio. La presencia de la comunidad y su percepción 

respecto a la implementación de un geoparque, puede ser uno de los mayores 

desafíos presentes, ya que el componente social es fundamental cuando se 

abordan temáticas como ciencias de la Tierra y el fomento del progreso local (Mc 

Keever y Zouros, 2009), siendo el componente social un eje de mayor 

trascendencia que el recurso natural (López et al., 2008). El reconocimiento de un 

valor geológico en un territorio fomenta el desarrollo local, ya que se presenta como 

una herramienta que proporciona una capacidad participativa para la comunidad 

enfocada hacia la autogestión. Es por esto que se debe trabajar arduamente en 

establecer un vínculo entre el individuo y su territorio, que garantice el 

empoderamiento de la comunidad mediante la divulgación del conocimiento 

científico. (Sánchez, 2011). Una designación consolidada para un territorio no 

impide el establecimiento de la condición de geoparque, siempre y cuando se 
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garantice un beneficio para la comunidad. Un geoparque requiere la intervención 

continua de la población local para alcanzar un concepto de desarrollo integral 

mediante el mejoramiento de la calidad de vida de los individuos residentes y el 

aprovechamiento sustentable de los recursos disponibles. Debe garantizar la 

integridad cultural de los pobladores, dando lugar a un territorio de resiliencia en 

donde se guarde un legado histórico para las futuras generaciones. (Tejada et al., 

2021). 

1.4.10 Gestión	Financiera	de	un	Geoparque	
Uno de los propósitos fundamentales de un Geoparque es la estimulación 

económica de actividades vinculadas al desarrollo sustentable de la comunidad. El 

apoyo brindado por la UNESCO a los geoparques, una vez que son validados, tiene 

como objetivo establecer un sector económico de carácter dinámico que permita a 

la comunidad preservar su integridad social y cultural, mediante el mejoramiento de 

sus condiciones de vida, así como la generación de un marco responsable para la 

gestión de recursos naturales, de manera que puedan ser aprovechados en 

armonía con las consideraciones para su conservación. (López et al., 2009). La 

gestión de un geoparque requiere de la intervención de autoridades con 

representatividad tanto legal como comunitaria, que garantice una administración 

transparente y responsable a nivel local y nacional. Debe contar con una fuente de 

ingresos que puede provenir del apoyo público o privado. (Tejada et al., 2021).  

1.4.11 Divulgación	científica	de	un	Geoparque	
El conocimiento geológico representa un patrimonio que debe ser administrado, 

organizado y dispuesto de manera en que pueda comunicarse al público en general 

y preservarse para futuras generaciones, donde exista una propuesta que permita 

el libre acceso a la información mediante programas como exposiciones, recorridos, 

charlas, etc.  De igual forma deben planificarse de manera constante proyectos 

enfocados hacia la investigación de nuevos conocimientos que fortalezcan el valor 

geológico presente en la zona. El valor cultural e histórico local representa de igual 

forma un patrimonio que debe ser preservado mediante su almacenamiento y debe 

ser difundido para fortalecer la identificación, cooperación y participación de la 

comunidad, de forma que pueda mantenerse de manera activa para la posteridad. 

(López et al., 2009). 
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1.4.12 Patrimonio	Ecológico		
El patrimonio ecológico respecto a la consolidación de un geoparque, implica el 

patrimonio tangible y no tangible que se constituye fuera del ámbito geológico y se 

conforma de manera conjunta por elementos como la flora, fauna, arqueología, 

historia, cultura y paisaje. Estos elementos conforman una relación intrínseca que 

existe entre contextos naturales y culturales para la identificación, caracterización 

y valoración de unidades territoriales. (Sabogal flores, 2019). El patrimonio 

geológico, en sinergia con el patrimonio ecológico, representan el recurso 

fundamental de la anatomía modular en un geoparque, por lo cual debe involucrar 

un esfuerzo continuo por la compresión de sus procesos, constituyentes, riesgos y 

factores de influencia, con la finalidad de establecer un mecanismo de conservación 

basado en valor generado mediante investigación científica. En función de la 

consolidación de un patrimonio con bases sólidas, se debe promover una 

autonomía de los pueblos y vinculación con la comunidad para su prevalencia en 

el tiempo. (Tejada et al., 2021). 

1.4.13 Geoconservación		
La geoconservación es un concepto de protección para el patrimonio geológico y 

se constituye mediante planificación de políticas que garanticen la prevalencia en 

el tiempo de la geodiversidad y la protección de los geositios. Principalmente es 

establece como una estrategia para la mitigación de riesgos a la integridad del 

patrimonio natural, sin embargo, también se genera a partir de la socialización de 

conceptos ligados a la sostenibilidad que busca concientizar a la población 

vinculada al territorio. (Martínez Escobar, 2010). Un geoparque debe garantizar la 

protección de la integridad del patrimonio mediante mecanismos legales que 

puedan ser verificados. (Tejada et al., 2021). 

1.4.14 Redes	Regionales	de	Geoparques		
Las redes de geoparques son asociaciones estratégicas que proporcionan respaldo 

a nivel nacional y regional en cuanto a la administración de los geoparques, 

brindando una fuente colectiva de información en donde se comparten 

metodologías, experiencias y actividades, con la finalidad de apoyarse en el 

alcance de objetivos en común de manera regional (Modica, 2009). La red de 

Geoparques Mundiales de UNESCO para América Latina y el Caribe fue formada 

en el año 2017 y tiene como designación el desarrollo de iniciativas regionales de 
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protección del patrimonio geológico, que contribuyan con la pertenencia a una red 

internacional de intercambio y cooperación. Los elementos pertenecientes a las 

redes regionales, constan con las características de cualquier otro geoparque como 

son un patrimonio de relevancia internacional, educación al público en general, con 

estrategias que garanticen el desarrollo sustentable a través del geoturismo, que 

fomenten el manejo integral del territorio y que estimulen a la investigación 

científica. (UNESCO, 2016). Una vez que un territorio se ha definido como un 

geoparque, se encuentra en obligación de formar parte de la red global de 

geoparques y consecuentemente, de unirse a su red regional. (Tejada et al., 2021). 

La anexión de un Geoparque aspirante a la Red Mundial de Geoparques es un 

indicador que reconoce un estado de excelencia respecto a las directrices 

planteadas por la UNESCO, sin embargo, no constituye de ninguna forma una 

obligación legal o financiera por parte del organismo internacional. La utilización de 

cualquier elemento referente a la UNESCO requiere de una autorización oficial 

estipulada en ciertos parámetros establecidos para su regulación.  

En el contexto de las redes internacionales de Geoparques, un Geoparque no se 

constituye únicamente de una recopilación de geositios, sino que, se consolida 

como un territorio con un patrimonio geológico particular y que cuenta con una 

estrategia de desarrollo territorial sustentable con el objetivo de promover la 

educación medioambiental a partir de la integración de las geociencias, lo que 

implica a su vez. El desarrollo del geoturismo. La denominación de un Geoparque 

no es una nueva categoría de protección, ya que incluso pueden albergar 

actividades productivas como la minería o industrias extractivas, sin embargo, en 

estos casos, es importante que existan herramientas efectivas de conservación de 

los geositios inventariados en el lugar. (Martinez Escobar, 2010). 
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2 CONTEXTO GENERAL 

El CVP consta de características únicas establecidas por una configuración de 

distintos factores, que intervienen de manera simultánea en la constitución de sus 

Geositios, pero pueden ser analizados de manera individual para una eficiente 

delimitación de influencia efectuada por los mismos. 

2.1 Localización 

El área de estudio se encuentra ubicada en la franja Occidental de la cordillera de 

los Andes Ecuatorianos, al noreste del volcán Pichincha y colindando al Oeste con 

el volcán Casitagua. Se localiza dentro de la provincia de Pichincha, en el cantón 

Quito, parroquia de Calacalí.  

El CVP dispone una ubicación muy próxima a la línea ecuatorial, al Noroeste de la 

ciudad Mitad del Mundo. Cuenta con un amplio cráter que se extiende al norte 

asemejando una figura de “pera” (Moreano, 2009). La zona de estudio se ubica al 

interior de la reserva geobotánica y ocupa una extensión de aproximadamente 16 

[km2]. (Fig. 1) 

 
Figura 1. Mapa base de la zona de estudio, modificado de Cartografía base IGM, 

escala 1:50.000 año 2022, Patrimonio de Áreas Naturales del Estado (PANE), MAE, 

escala 1:250.000 año 2022. 
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2.2 Clima 

La zona aledaña al CVP consta de un ambiente desértico, con un clima cálido seco, 

con una intensa explotación de áridos en la parroquia de San Antonio de Pichincha 

(Zambrano, 2019), presenta una elevada exposición a la radiación solar debido a 

su ubicación en la línea ecuatorial. En cuanto al contexto propio del área de estudio, 

se desarrolla en un ambiente mayormente Mesotérmico Semi-Húmedo con 

precipitación de entre 600[mm] y 2000[mm] generado por las corrientes de aire 

cálido y húmedo provenientes de la región Costa, mientras que de manera 

transicional hacia el Este se encuentra un ambiente Mesotérmico Seco con 

precipitación menor a 750[mm] generado por el aire seco proveniente del valle del 

Guayllabamba. Tanto la temperatura como la presión, disminuyen con el 

incremento de la altura, contrariamente a la humedad que se eleva a la par que la 

altitud, cuenta con una temperatura media anual entre 20 [°C] y 28 [°C]. (MAGAP, 

2012).  

2.3 Hidrología 

La red de drenajes en el CVP está constituida principalmente por el Río Blanco y 

sus afluentes conocidos como las quebradas La Reventazón, Del Volcán, La 

Lambiada y La Chalguayacu. El flujo superficial de agua del sistema de ríos se 

desplaza con orientación hacia el Nor-Oeste y desemboca en el Río Guayllabamba. 

De manera regional, forma parte de la cuenca hidrográfica del Río Esmeraldas, 

mientras que a nivel local forma parte de la subcuenca del Río Guayllabamba. 

(Rivadeneira y Roura, 2007). La red de drenaje local perteneciente al CVP se 

incluye en la Figura 1. 

2.4 Geomorfología 

La estructura del CVP dentro del área de estudio se encuentra conformada por un 

conjunto de domos dispuestos alrededor de un amplio valle, estos domos son 

Sincholahua, El Hospital, Maucaquito, Rumiloma y Pondoña, también se 

encuentran presentes los criptodomos El Chivo y Padre Rumi. (Fig.2). El punto con 

mayor altitud en el área de estudio se encuentra situado en la cima del domo 

Sincholagua con un valor de 3356 [m.s.n.m.], mientras que el punto de menor altitud 

se sitúa en el valle con un valor de 2550 [m.s.n.m]. (Llugsi et al., 2019). La 

morfología en el borde de la caldera se presenta parcialmente de manera angulosa, 
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en forma de aristas, producto de la actividad tectónica en su evolución. (Andrade, 

2002). Mientras que el valle al interior de la caldera consta de una superficie en su 

mayoría homogénea, con una extensión de aproximadamente 4 [km2] que ha sido 

generada por procesos deposicionales de tipo lacustre. (Winckell et al.,1997).  

 

 

 
FIGURA 2. Domos de lava del CVP. Modificado de Vasconez (2015), Fotografía: 

P. Ramón IG/EPN.  

2.5 Flora 

El CVP ha sido declarado como una reserva geobotánica debido a que alberga una 

extensa variedad de especímenes de plantas, con una población numerosa de 

especies endémicas. (Cerón, 2004). El CVP abarca diversos ecosistemas y 

ambientes geológicos en donde se desarrollan delicados procesos evolutivos, su 

condición como reserva geobotánica le proporciona un territorio determinado en el 

que existe una regulación que garantiza la protección de sus recursos naturales, 

con un enfoque dirigido a la conservación en estado natural de su recurso fitológico 

y geológico. Su riqueza botánica se constituye por una vegetación de categoría 

arbórea y arbustiva, con presencia de bosques nublados. (ECOLAP, 2007). El CVP 

se constituye principalmente de ambientes bióticos de tipo Bosque verde montano 

bajo de Galería, Bosque nublado montano, Matorral semiseco montano rupestre, 

Matorral semiseco montano, Matorral húmedo montano, Bosque verde montano 

alto de "Ceja Andina”, Tierras agropecuarias y el Equisetal. (Valencia et al., 1999). 
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Desde el lado sur del perímetro de estudio, pueden evidenciarse a simple vista las 

destinas variedades de vegetación ubicadas mayormente en franjas horizontales 

sobre la morfología estructural de la zona. Localizados en los flancos de la caldera 

y domos, se encuentran la formación vegetal matorral húmedo montano, mientras 

que hacia la zona de mayor altura se dispone la formación vegetal asociada a la 

“Ceja Andina”, en la zona plana del cráter se concentra fundamentalmente las 

Tierras Agropecuarias. La flora silvestre se constituye de una abundante presencia 

de helechos, lycopodos, orquídeas, bromeiias y frútices con arbustos dispersos. En 

el área se han contabilizado un total de 905 especies, en su mayoría en estado 

silvestre y 92 especies endémicas. (Cerón, 2004). Existe evidencia de una relación 

intrínseca entre el desarrollo de los ecosistemas y sus condiciones geológicas. 

(Herrera, 2015) 

2.6 Fauna 

Según el Ministerio del Ambiente (MAE) en su publicación emitida en 2004, donde 

se informa acerca del estado de las Áreas Naturales Protegidas del Ecuador, se 

indica la disposición de un catálogo con un total de 180 especies de ornitofauna, 30 

especies de mastofauna y 6 especies de Herpetofauna. Además de que se registra 

una abundante presencia de mariposas y otros insectos por las propiedades 

climáticas de la zona. (Rivadeneira-Roura, 2007).  La zona tropical de los Andes es 

un ambiente propicio para el desarrollo de diversas especies de mamíferos, como 

roedores. (Pinto et al., 2018). Sin embargo, también es uno de los paisajes más 

amenazados por la urbanización, y consecuentemente, una amenaza de extinción 

para las especies locales. (McKinney 2006). En este contexto, las áreas naturales 

protegidas aledañas a las ciudades representan un mecanismo estratégico para la 

preservación de las especies. A medida que se recorre el CVP existe una presencia 

de fauna diversa pese de la similitud de la vegetación, los sitios están ubicados en 

diferentes elevaciones y están sujetos a diferentes condiciones. La Reserva 

Geobotánica Pululahua protege una gama importante de bosques montanos en el 

proceso de regeneración natural. Al menos seis especies de pequeños mamíferos 

que son endémicos de la vertiente noroeste de los Andes ecuatorianos habitan 

estos bosques: Cryptotisosgoodi, Nephelomys moerex, Phyllotis haggardi, 

Reithrodonto-mys soederstroemi, Thomasomys silvestris y Thomasomys vulcani. 

Esto representa el 15% del total de mamíferos endémicos y la mitad de todas las 
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especies de pequeños mamíferos terrestres endémicos de Ecuador. (Brito et al., 

2018). 

2.7 Cultura 

El CVP manifestó actividad hace 2400 años, generando una erupción que se 

extendió hacia la costa ecuatoriana, se ha evidenciado que se desplazó desde 

Quito y alcanzó la provincia de Manabí a través del oeste de la provincia de 

Pichincha. (Zeidler e Isaacson 2003). Por debajo de los depósitos de ceniza que 

fueron producidos por el CVP se han hallado numerosas evidencias de la presencia 

de culturas que fueron lapidadas por la erupción. Estas culturas pertenecen al final 

del período formativo del Ecuador y sus vestigios representan la evidencia de un 

complejo sistema de organización social que contempla la relación entre diferentes 

núcleos y modelos de comercio a nivel local y regional. La magnitud del evento 

eruptivo del CVP tuvo un efecto devastador sobre las actividades llevadas a cabo 

por dichas culturas, generando la desaparición o el desplazamiento de sus 

remanentes, como el caso de la cultura Cotocollao que se asentaba al norte de 

Quito y experimentó una migración masiva. Los diferentes estudios arqueológicos 

realizados a lo largo de la zona afectada indican que las actividades culturales y 

sociales ocuparon una extensa duración que data del período formativo del 

Ecuador. (Valdez, 2008). Los efectos de la erupción tuvieron una incidencia 

relevante en el desarrollo cultural del Ecuador y tuvo un efecto catalizador en los 

procesos autóctonos de los pueblos que desencadenó una nueva estructura 

organizacional de interacción cooperativa entre culturas para su supervivencia. 

(Zeidler e Isaacson, 2003). Un efecto sumamente notorio en el registro histórico 

acerca de la influencia generada por la erupción del CVP, es que, en los distintos 

asentamientos ubicados en los alrededores del mismo, se puede evidenciar una 

modificación en el estilo con que se manufacturaron los artículos en cerámica 

hallados sobre los depósitos volcánicos, en relación a los que se encuentran por 

debajo, lo cual indica una discontinuidad cultural en la región. (Zeidler y Pearsall 

1994). La mayor parte de la ocupación territorial en el cráter del CVP fue el 

asentamiento de una Hacienda perteneciente a la Compañía de Jesús de los 

sacerdotes Jesuitas, la misma que posteriormente pasó a dominio del Estado. 

(Tobar, 2009). 
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2.8 Geología Regional  

A nivel regional el CVP se encuentra ubicado en los Andes ecuatorianos, esta es 

una zona sometida a un régimen compresivo, producto de la convergencia 

generada por la subducción de la placa de Nazca bajo la placa sudamericana, el 

régimen de esfuerzos tectónicos se encuentra influenciado de manera simultánea 

por la placa de Cocos y del Caribe. (Pennington, 1981) (Fig. 3). Hace 

aproximadamente 26 millones de años, las placas de Cocos y Nazca fueron 

generadas por un proceso disruptivo de la placa Farallón, ocasionado por el 

levantamiento de la cordillera submarina de Carnegie, que es generada por la 

actividad entre el punto caliente de Galápagos y el rift Galápagos (Sallares et al., 

2003), lo que generó una modificación en la subsidencia de la placa de Nazca, de 

un sistema oblicuo a uno perpendicular orientado hacia el Este, con una velocidad 

aproximada de 60 [mm/a]. (Trenkamp et al., 2002). El proceso de subducción 

latente que se genera en la costa ecuatoriana contempla un slab con grado de 

inclinación de 30[°] aproximadamente y se produce entre las latitudes 1[°] norte y 

2[°] sur, ocasionando la actividad sísmica y volcánica de la región. (Bourdon et al., 

2003). Entre las cordilleras Occidental y Oriental se encuentra una depresión de 

aproximadamente 25 [km] de ancho y 300 [km] de largo, conocida como el Valle 

Interandino el cual se ensancha hacia el norte y se acorta hacia el sur donde forman 

una única cadena montañosa. (Hall et al., 2008). 

Actualmente los Andes Septentrionales están incluidos en el bloque Nor-Andino, el 

cual es una sección litosférica que está siendo desplazada hacia el Nor-Oriente, 

con una tasa de movimiento aproximado igual a 6[mm/a]. (Noquet et al., 2014). Se 

encuentra limitado al norte por la placa del Caribe, al occidente por el margen 

convergente de placas Nazca y Sudamericana, al oriente y al sur por la megafalla 

Dolores-Guayaquil, que incluye la zona de sutura Calacalí Pallatanga. (Noquet et 

al., 2014; Hughes y Pilatasig, 2002). 
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FIGURA 3. Esquema geodinámico del margen de los Andes Septentrionales 

(Gutscher M. et al., 1999). FZ= Zona de Fractura, GG= Golfo de Guayaquil, DGM= 

Dolores Guayaquil Megashear.  

 

2.9 Geología Local 

La geología del CVP, según Andrade (2002), se encuentra definida de la siguiente 

manera 

2.9.1 Basamento:		
Se encuentra constituido por dos unidades, una primera que data de la época 

Cretácica – Paleógena, la cual aflora hacia el Oeste y actúa como una barrera que 

restringe de manera importante los depósitos producidos por actividad volcánica 

del CVP en sus flancos nor-occidentales. Se conforma por las formaciones 

Pallatanga, Natividad, Yunguilla y Rumi Cruz,�las cuales se ubican bajo los 
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volcano-sedimentos de las formaciones Pisque, San Miguel y Cangahua, propias 

de la cuenca intramontañosa de Guayllabamba y pertenecientes a la segunda 

unidad del sustrato que data de la época Plio – Plesitocénica.  Esta unidad aflora 

hacia el Este, ocupando la mayoría de la zona y se ubica por debajo de la 

discordancia angular de los depósitos volcánicos del CVP. 

2.9.2 Estructuras	volcánicas:		
El primer evento volcánico se interpreta como un homólogo del volcán Casitahua y 

se constituye de tobas rojizas que incluyen vestigios de escorias máficas y 

estructuras horizontales de pómez retrabajada. Un segundo evento constituido por 

los domos antiguos previos a la caldera, que son El Hospital, Maucaquito, 

Fraililoma, El Placer y Cashiurcu, conforman la denominada Unidad I. (Andrade, 

2002). Un tercer evento constituido por los domos jóvenes previos a la caldera, que 

son Shaygua, Trigoladera, La Marca y Sincholagua, conforman la Unidad II, 

denominada por Andrade. Un cuarto evento constituido por los domos póstumos a 

la formación de la caldera, constan de un bajo grado de erosión y son Rumiloma I, 

Rumiloma II y Pondoña, de manera secuencial en el mismo orden. Finalmente, un 

quinto evento definido por planicies de depósitos volcánicos que incluyen depósitos 

piroclásticos y gravitacionales, toman lugar en el contorno de la caldera y se 

generaron de manera simultánea en las erupciones explosivas que dieron lugar al 

cráter del CVP. 

2.9.3 RESUMEN	DE	LA	HISTORIA	EVOLUTIVA	DEL	CVP		
El proceso de formación del CVP puede ser definido por tres episodios 

secuenciales. El primero es el período previo a la formación de la caldera, se 

caracteriza por emisión de material efusivo desgasificado de carácter dacítico 

constituido por bloques y ceniza, formando el conjunto de domos pertenecientes a 

la Unidad I que posteriormente serían disgregados parcialmente por la formación 

del conjunto de domos pertenecientes a la Unidad II. El segundo es el período 

simultáneo a la formación de la caldera, se caracteriza por emisión de material 

explosivo de tipo freato-magmático y magmático pliniano, conformado por 

depósitos piroclásticos con presencia abundante de pómez, que tuvo una acción 

devastadora sobre la integridad de las unidades I y II. El tercer y último evento, 

corresponde al período póstumo a la formación de la caldera, en dónde se 

generaron pulsos magmáticos que dieron lugar a los domos situados al interior del 
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cráter pertenecientes a la unidad III, de manera simultánea si generó material 

explosivo constituido por bloques y ceniza, rellenando la caldera. (Fig. 4). 

 
Figura 4. Esquema de la evolución del CVP. En a) Crecimiento de los domos 

antiguos pre-caldera de la Unidad I, b) Crecimiento de los domos pre-caldera 

jóvenes de la Unidad II, c) Formación de la caldera y d) Crecimiento de domos post-

caldera. Tomado de Andrade (2002). 

 

 

 

 

 



19 

3 METODOLOGÍA 

El presente trabajo es de tipo descriptivo con enfoque cualitativo, se desarrolla de 

manera secuencial mediante el método deductivo, a partir de la recopilación e 

interpretación de trabajos anteriores, caracterización de estructuras en campo, 

valorización de geositios, y representa un aporte en materia de geología aplicada. 

3.1 Análisis Documental 

Para la elaboración de una propuesta de Geoparque en el CVP, es necesaria una 

revisión bibliográfica de las directrices y estatutos definidos por la UNESCO, en 

dónde se definen determinados criterios de calidad que deben cumplirse para 

alcanzar el reconocimiento como uno de los Geoparques Mundiales de la Red 

Internacional para América Latina y el Caribe. El CVP ha sido durante décadas un 

sitio del cual se ha generado numeroso material científico, las investigaciones 

llevadas a cabo abarcan diversos aspectos de valor representativo para la 

elaboración de este trabajo, incluyen estudios indispensables para la determinación 

del patrimonio biológico como el realizado por Cerón en 2004, dónde se encuentra 

una síntesis de la flora, fauna, arqueología, historia, cultura y paisaje en la zona de 

estudio. La comprensión del marco geológico en el área de estudio requiere del 

análisis de información recolectada por autores como Andrade (2002), en dónde se 

detalla de manera sólida una propuesta para el proceso evolutivo del CVP y se 

presenta un modelo de las unidades geológicas que lo conforman. Los recursos 

utilizados permiten establecer un contexto para la planificación de actividades, la 

determinación de geositios potenciales y la construcción de una propuesta de 

geoparque, en donde se recopile de manera integral dichos conocimientos con la 

finalidad de establecer un mecanismo de aprovechamiento sustentable en beneficio 

de la comunidad.  

3.2 Evaluación de Criterios para Certificación Internacional 

El programa internacional de geoparques mundiales puesto en marcha por la 

UNESCO en 2001, establece una serie de criterios y directrices que deben ser 

cubiertas por los territorios postulantes, dichos criterios han sido recolectados, 

comprendidos y contrastados con las características propias del CVP con la 

finalidad de evaluar la competencia de la propuesta para ser puesta en marcha. La 

evaluación de los criterios requiere de trabajo en campo, donde se recopile 
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información complementaria a la obtenida por revisión documental, mediante el 

reconocimiento de los geositios propuestos e involucra un proceso de socialización 

del proyecto con la comunidad. 

3.3 Inventarios y Caracterización de Geositios 

La elaboración de un inventario y la caracterización de los geositios propuestos 

representa la etapa inicial para la gestión sustentable del patrimonio geológico. 

(Brilha, 2005). El inventario constituye una descripción detallada de las estructuras 

geológicas de interés en un área previamente reconocida en fichas previamente 

elaboradas. (Fig. 5).  

 
Figura 5. Ficha para Inventario y Evaluación Cualitativa de los Geositios. (Martinez, 

2010). 
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Los datos registrados en el inventario son obtenidos en campo mediante 

caracterización, por lo que se requiere de una campaña planificada de exploración 

en los geositios de valor potencial, esta planificación es realizada a partir de la 

información obtenida por análisis documental y cartográfico de la zona de estudio, 

tomando en consideración aspectos relevantes. El actual trabajo se realizó con una 

selección de geositios en base a su valor representativo, valor paisajístico, estado 

de conservación y facilidad de acceso. Una vez que se determinan los geositios de 

interés, se procede al reconocimiento de campo en donde se detallan las 

características de las estructuras geológicas, se elabora un modelo conceptual y se 

crea un registro fotográfico. (Martínez Escobar, 2010). La información obtenida es 

analizada y dispuesta en tablas estandarizadas, los campos presentes en las tablas 

son definidos de acuerdo al contexto geológico y varían según el autor. (Fig. 6). Las 

etapas para la elaboración de un inventario son la identificación de potenciales 

geositios, la evaluación cualitativa, la elección y la caracterización de los geositios. 

 
Figura 6. Resumen de propuestas de caracterización del patrimonio geológico. 

(Martinez Escobar, 2010). 
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4 RESULTADOS, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Los resultados de este trabajo incluyen una revisión de los parámetros del CVP 

respecto a los criterios establecidos por la UNESCO para la aplicación de la Red 

Mundial de Geoparques, un formulario de auto-evaluación de los territorios 

aspirantes a geoparque definido por la UNESCO y la propuesta de geoparque para 

el CVP.  

4.1 Determinación de Geositios 

Los aspectos morfológicos del CVP son diversos y se constituyen principalmente 

de un conjunto de domos dispuestos alrededor de un cráter (Fig. 7), dichos domos 

pueden apreciarse a simple vista, tanto desde el mirador de la Reserva 

Geobotánica, como desde el valle al interior de la caldera. Se determinó un total de 

ocho geositios propuestos manera jerárquica en consideración a una evaluación de 

distintos aspectos, que se encuentran en la tabla 1. Cada uno de los aspectos 

tomados en cuenta, es evaluado en una escala de diez puntos para cada uno de 

los geositios propuestos, si el geositio propuesto alcanza un valor total por debajo 

de los veinte puntos entonces no se considera para realización de inventario. 

 
Figura 7. Mapa de Geositios propuestos. Fuente: Google satélite. 

4.1.1 Valor	patrimonial	(Geología	y	Ecología)	
Este aspecto considera el valor patrimonial a nivel ecológico y geológico, a partir 

de la cantidad de material científico que se ha generado en el estudio del geositio. 

El ámbito ecológico involucra la biodiversidad desarrollada y la influencia cultural 
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para el medio circundante. El ámbito geológico involucra la morfología, cohesión, 

competencia del material base, presencia de fósiles, riqueza histórica respecto a 

los procesos geológicos que dan lugar a la estructura, la cantidad de tiempo 

geológico desde su formación e implica también una consideración de los riesgos 

geológicos que representa para la comunidad. (Schilling, 2009). De esta forma se 

determinó que, El geositio propuesto Padre Rumi se constituye de una morfología 

irregular, consta de escaso material científico y se asocia a procesos cuaternarios 

(Fig. 8) por lo que recibe una calificación de cuatro. El geositio propuesto El Chivo 

es un criptodomo con una morfología regular, con afloramientos litológicos de fácil 

acceso, consta con material científico consistente acerca de sus procesos de 

formación, así como de la diversidad que se desarrolla en el área, cuenta con una 

de las principales fuentes hídricas para la comunidad que habita el cráter y 

pertenece al período pre-caldera (Fig. 8) (Andrade, 2002) por lo que se le asigna 

una calificación de nueve. El geositio propuesto Pondoña es un domo de 

dimensiones considerables, con una morfología regular en dónde se desarrollan 

diversas especies de flora y fauna (Nuñez, 2014; Herrera, 2015; Cerón, 2004), ha 

sido un importante referente para el asentamiento de culturas (Carvajal, 2021) y 

pertenece a una etapa definida de generación relativamente joven (Fig. 8) 

(Andrade, 2002) por lo que recibe una calificación de siete. El geositio propuesto 

Rumiloma se compone por dos domos de morfología regular en dónde se 

desarrollan diversas especies de flora y fauna (Nuñez, 2014; Herrera, 2008; Cerón, 

2004) y pertenece a una etapa definida de generación relativamente joven (Fig. 8) 

(Andrade, 2002) por lo que recibe una calificación de seis. El geositio propuesto 

Maucaquito es un domo de dimensiones considerables, con una morfología regular 

de forma piramidal en dónde se desarrollan diversas especies de flora y fauna 

(Nuñez, 2014; Herrera, 2015), y pertenece a una etapa definida de generación 

relativamente antigua (Fig. 8) (Andrade, 2002) por lo que recibe una calificación de 

ocho. El geositio propuesto El Hospital es un domo con una morfología regular en 

dónde se desarrollan diversas especies de flora y fauna (Nuñez, 2014; Herrera, 

2008; Cerón, 2004) y pertenece a una etapa definida de generación relativamente 

joven (Fig. 8) (Andrade, 2002) por lo que recibe una calificación de seis. El geositio 

propuesto Sincholagua es un domo de dimensiones considerables, con una 

morfología regular en dónde se desarrollan diversas especies de flora y fauna 
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(Nuñez, 2014; Herrera, 2015), consta con un contraste eco-sistémico que se 

desarrolla entre el flanco interno y externo del cráter (Chiriboga, 2014) y pertenece 

a una etapa definida de generación relativamente antigua (Fig. 8) (Andrade, 2002) 

por lo que recibe una calificación de nueve. El geositio propuesto Cashiurco es un 

domo con una morfología irregular, con afloramientos litológicos de difícil acceso, 

consta con material científico escaso acerca de sus procesos de formación, así 

como de la diversidad que se desarrolla en el área y pertenece a un período 

relativamente antiguo (Fig. 8) (Andrade, 2002) por lo que se le asigna una 

calificación de siete. 

 
Figura 8. Mapa geológico del CVP. Tomado de Andrade (2002). 

4.1.2 Valor	Paisajístico	(Paisaje)	
Esta es una consideración de un aspecto estético que se encuentra ligado a la 

disposición del geositio en una visión panorámica del área, las dimensiones de la 

estructura, la presencia de vegetación, su valor turístico e histórico. (Schilling, 

2009). La valoración paisajística se realizó en función del protagonismo que 

representan las estructuras geológicas en una vista panorámica de la zona. De esta 

forma se determinó que, El geositio propuesto Padre Rumi es una estructura de 

gran tamaño, consta con una morfología poco definida que resulta compleja de 



25 

identificar, no puede visualizarse desde el mirador y cuenta con una abundante 

vegetación, por lo que se le asigna una calificación de siete. El geositio propuesto 

El Chivo es una estructura de gran tamaño, consta con una morfología definida de 

tipo cónica que resulta fácil de identificar desde cualquier parte al interior del cráter, 

es uno de los principales atractivos turísticos del CVP y cuenta con una abundante 

vegetación, por lo que se le asigna una calificación de ocho. El geositio propuesto 

Pondoña es la estructura de mayor protagonismo paisajístico en la zona, posee un 

gran tamaño que puede visualizarse fácilmente desde cualquier parte del cráter, 

consta con una morfología definida de tipo cónica que resulta fácil de identificar 

desde el mirador y cuenta con una abundante vegetación, por lo que se le asigna 

una calificación de diez. El geositio propuesto Rumiloma se ubica junto al domo 

Pondoña, posee una estructura peculiar ya que se compone de un domo 

colisionado con forma de coliseo (Rumiloma I) y por uno de menor tamaño con 

forma cónica (Rumiloma II), cuenta con un sendero que constituye uno de los 

principales atractivos turísticos en la zona, posee considerables dimensiones por lo 

cual ejerce un alto protagonismo a nivel del panorama paisajístico, fácil de 

identificar desde el mirador y cuenta con una abundante vegetación, por lo que se 

le asigna una calificación de nueve. El geositio propuesto Maucaquito es una 

estructura de grandes dimensiones que puede evidenciarse fácilmente, tanto desde 

el mirador como desde el interior del cráter, dentro de la reserva geobotánica 

Pululahua se encuentra un museo botánico en donde yace una escultura del domo 

Maucaquito, cuenta con una morfología definida de tipo piramidal y posee una 

abundante vegetación, por lo que se le asigna una calificación de diez. El geositio 

propuesto El Hospital es una estructura de grandes dimensiones que puede 

evidenciarse fácilmente, tanto desde el mirador como desde el interior del cráter, 

cuenta con una morfología irregular y posee una abundante vegetación, por lo que 

se le asigna una calificación de ocho. El geositio propuesto Sincholagua es una 

estructura sumamente significativa en su valor paisajístico ya que puede 

apreciarse, tanto desde fuera del CVP, como desde el interior del cráter, cuenta con 

una morfología definida de tipo cónica y posee una abundante vegetación, por lo 

que se le asigna una calificación de ocho. El geositio propuesto Cashiurco es una 

estructura de grandes dimensiones, difícil de identificar por su forma irregular, y 

posee una abundante vegetación, por lo que se le asigna una calificación de siete. 
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4.1.3 Facilidad	de	Acceso	(Accesibilidad)	
En este punto se consideran los caminos, vías o senderos disponibles para poder 

acercarse hacia el geositio. De igual manera se considera el estado de los mismos 

y la disponibilidad de construir nuevos senderos. El geositio propuesto Padre Rumi 

carece de un sendero que permita acercarse a la estructura geológica, pero puede 

observarse claramente desde varios senderos al interior del cráter, no presenta 

disponibilidad para la construcción de senderos, por lo que se le asigna una 

calificación de cuatro. El geositio propuesto El Chivo cuenta con un sendero en 

buen estado que permite llegar a un mirador ubicado en la cima de la estructura 

geológica, de igual forma el sendero permite acercarse al afloramiento litológico del 

criptodomo, puede observarse claramente desde varios senderos al interior del 

cráter, por lo que se le asigna una calificación de ocho. El geositio propuesto 

Pondoña cuenta con un sendero en buen estado que permite llegar a un mirador 

ubicado muy cerca de la estructura geológica, presenta disponibilidad para la 

construcción de un sendero que lleve hasta la cima del domo, puede observarse 

claramente desde varios senderos al interior del cráter, por lo que se le asigna una 

calificación de ocho. El geositio propuesto Rumiloma cuenta con un sendero en 

buen estado que permite llegar a un mirador ubicado en la cima de la estructura 

geológica Rumiloma I, desde donde puede observarse claramente el domo 

Rumiloma II, presenta disponibilidad para la construcción de un sendero que lleve 

hasta la cima del domo Rumiloma II, puede observarse desde varios senderos al 

interior del cráter, por lo que se le asigna una calificación de diez. El geositio 

propuesto Maucaquito cuenta con un sendero en mal estado que permite recorrer 

la cima de la estructura, pero es de difícil acceso, presenta disponibilidad para la 

construcción de un sendero que lleve hasta la cima del domo, puede observarse 

claramente desde varios senderos al interior del cráter, por lo que se le asigna una 

calificación de cuatro. El geositio propuesto El Hospital cuenta con un sendero en 

buen estado que permite llegar a la base de la estructura geológica, donde se 

encuentra un afloramiento de su litología, no presenta disponibilidad para la 

construcción de un sendero que lleve hasta la cima del domo, puede observarse 

claramente desde varios senderos al interior del cráter, por lo que se le asigna una 

calificación de seis. El geositio propuesto Sincholagua cuenta con un sendero en 

estado moderado que permite llegar a la cima de la estructura geológica, pero el 
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acceso se encuentra fuera de la zona de estudio, presenta disponibilidad para la 

construcción de un sendero que lleve hasta la cima del domo, puede observarse 

claramente desde varios senderos al interior del cráter, por lo que se le asigna una 

calificación de seis. El geositio propuesto Cashiurco no cuenta con un sendero que 

permita acercarse a la estructura geológica, no presenta disponibilidad para la 

construcción de un sendero que lleve hasta la cima del domo, puede observarse 

claramente desde varios senderos al interior del cráter, por lo que se le asigna una 

calificación de tres.  

GEOSITIO PATRIMONIO PAISAJE ACCESIBILIDAD TOTAL 

Padre Rumi 4 7 4 15 

El Chivo 9 8 8 25 

Pondoña 7 10 8 25 

Rumiloma 6 9 10 25 

Maucaquito 8 10 4 22 

El Hospital 6 8 6 20 

Sincholagua 9 8 6 23 

Cashiurco 7 7 3 17 

Tabla 1. Ponderación de Geositios según aspectos considerados. 

4.2 Inventarios de los Geositios Propuestos 

La información requerida para la elaboración de los inventarios fue recolectada 

mediante salidas en campo, realizando un levantamiento puntual en cada uno de 

los geositios propuestos. Las características consideradas siguen el lineamiento 

estipulado por Brilha (2005) y contempla el valor intrínseco, el uso potencial y la 

necesidad de protección. Para el proceso de inventario fue necesaria una 

expedición en la que se estableció los geositios potenciales, conjuntamente con 

una revisión bibliográfica, en donde se propuso un total de ocho estructuras 

geológicas que son en su mayoría domos como Padre Rumi, El Chivo, Pondoña, 

Rumiloma, Maucaquito, El Hospital, Sincholagua y Cashiurco. Una vez 

establecidos los prospectos de estudio fueron necesarias expediciones puntuales 

en cada geositio para una correcta valorización, finalmente mediante la cualificación 

de los sitios fueron seleccionados un total de seis lugares que serían estudiados y 

se estableció un plan para la recopilación de datos y la respectiva caracterización 

de los geositios. 
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4.2.1 Geositio	El	Chivo	
El geositio El Chivo cuenta con dos criptodomos conocidos como El Chivo I y El 

Chivo II, Ambos se encuentran constituidos por material intrusivo de composición 

dacítica (Fig. 9), se caracterizan por tener un tamaño pequeño en relación a los 

domos dispuestos a su alrededor, pertenecen al evento final de formación 

denominado como período post-caldera, definido por Andrade (2002). Sin embargo, 

un análisis composicional y mineralógico indica similitud con los domos del período 

pre-caldera, por lo que puede concluirse que son stocks remanentes de estructuras 

generadas en el período pre-caldera. El Chivo I consta con una extensión basal con 

un diámetro de aproximadamente 350 [m] y una altura de 200 [m], presenta 

pendientes inclinadas que alcanzan una disposición vertical y se encuentra sobre 

un contacto concordante con el estrato basal de la caldera. El Chivo II se encuentra 

dispuesto a continuación de El Chivo I, se estima que posee un diámetro de 

aproximadamente 300 [m] y una altura de 150 [m]. Inventario en Anexo 1. 

 

Figura 9. a) Fotografía del criptodomo El Chivo I, por Jeremy Zurita. b) Fotografía 

del criptodomo El Chivo II, por Jeremy Zurita. c) Afloramiento litológico del 

criptodomo El Chivo I. d) Muestra de mano tomada del criptodomo El Chivo I. 

a b 

c d 
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4.2.2 Geositio	Pondoña	
El domo Pondoña, recibe su nombre del Quichua y significa “Monte en forma de 

cántaro”, es una estructura volcánica asociada al último evento formativo del CVP 

denominado como período post-caldera por Andrade. (2002). Su morfología 

presenta una estructura cónica muy homogénea, con un diámetro basal de 

aproximadamente 2 [km], una inclinación en sus escarpes en promedio de 35 [°] y 

una altura aproximada de 500 [m]. Es un domo compuesto que incluye depósitos 

de caída que se disponen entreverados sobre una matriz de cenizas de diferente 

tamaño, presenta una coloración café a beige oscuro y se encuentra influencia por 

la evolución del suelo que alcanza un espesor en promedio de 50 [cm] (Fig. 10). Es 

un domo importante en el desarrollo de la biodiversidad de la zona ya que alberga 

un total de 47 especies vegetales detectadas, como son Satureja stachyoides, 

Arcythophyllum thymifolium, Paspalum humboldtianum y Chamaesyce hyssopifolia. 

(Cerón, 2004). El valor paisajístico del Domo Pondoña podría considerarse como 

fundamental para la importancia paisajística del CVP, ya que se ubica en una 

posición destacada en el centro del cráter de la caldera, además consta de un gran 

tamaño que lo hace reconocible a simple vista. Es un marcador geográfico 

alrededor del cual se ha desarrollado la comunidad que habita al interior del CVP y 

es uno de los principales atractivos turísticos en la zona. Inventario en Anexo 2. 

 

 

Figura 10. a) Fotografía del Domo Pondoña observado desde la cima del 

criptodomo El Chivo I, por Jeremy Zurita. b) Fotografía del Domo Pondoña 

observado desde el mirador Ventanillas, por Jeremy Zurita. c) Muestra de mano 

obtenida del domo Pondoña. 

a b c 
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4.2.3 Geositio	Rumiloma	
El domo volcánico Rumiloma es una estructura geológica constituida por dos 

cuerpos intrusivos denominados como Rumiloma I y Rumiloma II, pertenecientes a 

la etapa final de la formación de la calera (Período Post-caldera), se encuentran 

ubicados en contacto con el domo Pondoña, en la parte central del cráter. La 

morfología del domo Rumiloma I presenta una cavidad y es similar a la de un coliseo 

(Fig. 11), dicha morfología se debe a la influencia de uno o más eventos explosivos 

que alteraron la integridad de su forma original, la cual se estima ocupaba un 

diámetro basal de aproximadamente 1[km] y una altura de aproximadamente 

400[m]. La morfología del domo Rumiloma II se asemeja a la de una colina y 

aparentemente aparece intruyendo la estructura original del domo Rumiloma I, 

ocupa un diámetro basal de aproximadamente 400[m] y alcanza una altura 

aproximada de 450 [m]. El geositio es un ambiente importante para el desarrollo de 

la vida silvestre, tanto vegetal como animal y al igual que el domo Pondoña es un 

geositio sumamente importante en el contexto paisajístico, ya que se ubica en una 

locación central alrededor de la cual de desarrollan las actividades de los 

pobladores. Inventario en Anexo 3. 

 

Figura 11. a) Diagrama de geositio Rumiloma, modificado de Pomasqui Santillán 

(2017). b) Fotografía de geositio Rumiloma, por Jeremy Zurita. c) Fotografía del 

domo Rumiloma II, desde Rumiloma I. d) Muestra de mano del domo Rumiloma I. 

a b 

c d 

RUMILOMA II 
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4.2.4 Geositio	Maucaquito	
El domo volcánico Maucaquito es una estructura volcánica perteneciente a la 

primera secuencia de domos generados en el CVP, del período pre-caldera antiguo 

definido por Andrade (2002). Se encuentra ubicado al Este del cráter y constituye 

parte del flanco oriental de la caldera. Su morfología es de carácter piramidal con 

pendientes empinadas y relieves cóncavos (Fig. 12a), que indica la intervención de 

diferentes procesos tectónicos, gravitacionales y erosivos, que alteraron su 

morfología original. El conjunto de domos al que pertenece, generó un grupo de 

flujos de bloques y ceniza (PFA), denominados también como “block and ash” 

(Fig.12b) que se depositaron sobre las superficies de El Troje y Jatunpamba, 

ubicadas al nor-oriente del CVP. Este proceso eruptivo se encuentra asociado a la 

época del Pleistoceno tardío, posterior a 165 mil años AP. Alcanza una altura 

aproximada de 700 [m]. (Andrade, 2002). Inventario en Anexo 4. 

 

Figura 12. a) Fotografía de geositio Maucaquito, por Jeremy Zurita. b) Esquema de 

formación de flujos piroclásticos y desestabilización de un domo de lava, tomado 

de Andrade (2012). c) Afloramiento litológico del domo Maucaquito. d) Muestra de 

mano obtenida del domo Maucaquito. 

a b 

 

c d 
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4.2.5 Geositio	El	Hospital	
El domo volcánico El Hospital es una estructura volcánica perteneciente a la 

primera secuencia de domos generados en el CVP, del período pre-caldera antiguo 

definido por Andrade (2002). Se encuentra ubicado al Este del cráter y constituye 

parte del flanco oriental de la caldera. (Fig. 13). Su morfología es de irregular en 

relación a los domos aledaños ya que presenta múltiples aristas y relieves 

cóncavos, lo cual indica la intervención de diferentes procesos tectónicos, 

gravitacionales y erosivos, que alteraron su morfología original. Es un nicho 

ecológico muy importante ya que alberga una extensa superficie vegetal con un 

total de 47 especies florales registradas, entre las que destacan Liabum igniarum, 

Pernnettya prostrata, Elleanthus gastroglottis y Arcythophyllum thymifolium. (Cerón, 

2004). Su estructura se conforma de un voluminoso cuerpo de composición dacítica 

con estructuras verticales de tendencia alargada que sugieren un proceso extrusivo 

por fractura. Al igual que el domo MaucaQuito y Cashiurcu, se encuentra cubierto 

por depósitos de bloques y ceniza, además se puede evidenciar la presencia de 

flujos gravitacionales como coluviales y escombros de talud. Alcanza una altura 

aproximada de 500 [m] y cumple un papel importante en el control climático de la 

zona, debido a que retiente la neblina producida por el choque térmico que se 

genera cuando el aire caliente, que asciende por el río Blanco desde la región 

costera, se enfría rápidamente al encerrarse en la caldera. Inventario en Anexo 5.  

 

Figura 13. a) Fotografía de geositio El Hospital, por Jeremy Zurita. b) Afloramiento 

de la litología del domo El Hospital. c) Muestra de mano tomada del domo El 

Hospital. 

 

a b c 
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4.2.6 Geositio	Sincholagua	
El domo Sincholagua comparte su nombre con el estratovolcán Sincholagua, pero 

son estructuras muy diferentes. El domo volcánico Sincholagua es el producto de 

un evento eruptivo asociado al evento pre-caldera joven, definido por Andrade 

(2002). Se ubica en el flanco sur de la caldera, su cima representa el punto más 

alto del complejo volcánico con 3356 [m.s.n.m.], alcanza una altura aproximada de 

850 [m] y un diámetro de aproximadamente 2,5 [km]. La morfología del domo 

Sincholagua es de carácter cónico (Fig. 14), aunque presenta múltiples 

irregularidades asociadas a la intervención de procesos tectónicos, gravitacionales 

y erosivos. Presenta un inmenso valor científico ya que es una estructura en la que 

se desarrollan dos ambientes ecológicos distintos, por una parte, está el flanco 

interno de la caldera en donde existen condiciones climáticas de carácter húmedo 

que favorecen al desarrollo de una abundante vegetación, por otra parte, esta el 

flanco externo a la caldera que presenta un ambiente climático seco que implica 

una presencia menor de vegetación. Se han hallado un total de 34 especies florales, 

entre las que destacan Elleanthus gastroglottis, Pernnettya prostrata, Baccharis 

teindalensis y Columellia oblonga. (Cerón, 2004). El domo Sincholagua representa 

un alto valor paisajístico ya que puede observarse desde parroquias aledañas. 

Inventario en Anexo 6. 

Figura 14. a) Fotografía de geositio Sincholagua, por Jeremy Zurita. b) Fotografía 

de geositio Sincholagua desde el exterior del CVP, por Jeremy Zurita. c) 

Afloramiento de la litología del domo Sincholagua. d) Muestra de mano obtenida 

del domo Sincholagua. 

a b 

c d
a 
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4.3 Formulario de Auto-Evaluación definido por la UNESCO 

La UNESCO proporciona, a los territorios aspirantes a geoparques, diferentes 

herramientas que permiten definir su competencia para solicitar una evaluación de 

carácter formal, entre estas herramientas se encuentra un cuestionario de 101 

preguntas de carácter cualitativo, el cual ha sido realizado en consideración de la 

situación actual del CVP y en donde se sugiere una condición favorable para la 

solicitud formal de candidatura de Geoparque. (Anexo 7). 

4.4 Propuesta de Geoparque según los Criterios Establecidos por 

la UNESCO 

En base a los resultados obtenidos en el formulario de Auto-Evaluación propuesto 

por la UNESCO y mediante la información recolectada en el presente trabajo se 

plantea un modelo de Geoparque en el marco de los criterios establecidos por la 

UNESCO para solicitar el acoplamiento a la Red Mundial de Geoparques, de esta 

forma se establece la siguiente propuesta: 

4.4.1 Nombre	del	Geoparque	
Geoparque Pululahua 

4.4.2 Geografía	
El Geoparque Pululahua se propone con una ubicación al interior de la caldera del 

CVP (Fig. 15), ocupando un área de 16 [km2] (Tabla 2), incluye las estructuras 

geológicas de tipo domo y criptodomos, Padre Rumi, El Chivo I, El Chivo II, 

Pondoña, Rumiloma I, Rumiloma II, Maucaquito, Cashiurco, El Hospital y 

Sincholagua, así como el Mirador Ventanillas, con una delimitación espacial 

definida por un cuadrado de coordenadas: 

Límites del área propuesta para el 

Geoparque Pululahua 

Coordenadas UTM Sistema de 

Referencia WGS 84/17N  

Vértice Nor-Este 782064 E, 6832 N 

Vértice Nor-Oeste 778064 E, 6832 N 

Vértice Sur-Este 782064 E, 2832 N 

Vértice Sur-Oeste 778064 E, 2432 N 

Tabla 2. Disposición espacial de los vértices del área propuesta para el Geoparque 

Pululahua. 
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El territorio propuesto para el Geoparque Pululahua, cuenta con una extensión 

suficientemente amplia para la implementación de un modelo de Geoparque 

operativo. Es una zona geográfica única en el mundo, que integra un valor 

paisajístico exuberante, con una condición de reserva geobotánica que permite su 

desarrollo dentro de un marco enfocado hacia la conservación del medio ambiente, 

la divulgación del valor científico, el desarrollo de investigaciones en distintos 

ámbitos y el desarrollo sustentable. Consta de una ocupación territorial bien 

definida que permite la implementación de un modelo de gestión holística en 

beneficio de la comunidad. (Fig. 15). De igual manera el área propuesta cuenta con 

vías de acceso en buen estado que permiten la implementación de un programa 

geoturístico, actividad fundamental de un geoparque. 

 
Figura 15. Mapa de ocupación territorial de la Reserva Geobotánica Pululahua. 

Fuente PRONAREG (2018), IGM (2020). 
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4.4.3 Patrimonio	
El CVP contiene un patrimonio verificado tanto geológico como biológico que 

permite generar un sentimiento de pertenencia hacia la comunidad vinculada y 

representa una herramienta fundamental para la búsqueda de un nuevo modelo de 

gestión que constituya una alternativa a los diferentes desafíos que se presenta en 

la evolución dinámica de la sociedad. (Andrade, 2002; Cerón, 2004; Herrera; 2015). 

Mediante la valorización científica del patrimonio se genera un nuevo modelo de 

comercio que representa nuevas oportunidades para la población nativa y 

comunidades vinculadas. El CVP abarca diversas formaciones vegetales (Fig.16) y 

ha sido escenario de importantes procesos históricos como la implementación de 

la primera Ley de Reforma Agraria, en el mes de febrero de 1971 y concluye en 

1979 con la entrega de títulos individuales y comunales a los trabajadores. La zona 

fue declarada "Reserva Geobotánica" en el mes de febrero de 1978, antes de la 

adjudicación legal de la tierra. (Tobar, 2009). 

 
Figura 16. Mapa de las formaciones vegetales en el CVP, modificado de Herrera 

(2015). 
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El proceso eruptivo del CVP suscitado hace aproximadamente 2500 tuvo un alto 

grado de incidencia en las culturas Cotocollao, Yumbos, Chorrera, Valdivia, y 

Machalilla, depositando una enorme cantidad de ceniza que limitó de manera 

intensa sus actividades. En el Banco Central del Ecuador en Bahía de Caraquez 

existe evidencia del suceso, con una secuencia estratigráfica que refleja vestigios 

de la cultura Valdivia y chorrera, sobreyacidos por una gran capa de ceniza del 

Volcán Pululahua. El Geoparque Pululahua se desarrolla en un complejo volcánico 

constituido por los geositios El Chivo, Pondoña, Rumiloma, Maucaquito, El Hospital 

y Sincholagua (Fig. 17), los cuales son domos y criptodomos volcánicos que se 

desarrollan en una secuencia eruptiva y constituyen valioso material de estudio en 

el ámbito geológico nacional e internacional, existen diferentes investigaciones 

realizadas en la zona. Los criptodomos son un tipo de domos de lava producidos 

cuando el material ígneo alcanza un nivel inferior a la superficie de un volcán, 

acumulándose en su interior.  

 

Figura 17. Diagrama de los domos de lava que conforman el CVP, modificado de 

Vasconez (2015). 

GEOPARQUE PULULAHUA 
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4.4.4 Administración	
El CVP involucra diferentes organismos de gestión legal reconocida a nivel nacional 

que destinan una determinada cantidad de fondos para su gestión. Para la correcta 

administración de la zona propuesta para geoparque, se plantea una integración 

económica de la comunidad, en conjunto con una administración privada y pública. 

En el territorio ecuatoriano las distintas Comunidades, y por consiguiente la 

operación del Turismo Comunitario que representa, se gestiona por la Federación 

Plurinacional de Turismo Comunitario del Ecuador, FEPTCE, que es el organismo 

gremial representativo del turismo comunitario en el país. (Baraja Gallardo, 2006). 

Para la gestión turística nacional e internacional se requiere la integración del MAR, 

mediante el sistema nacional de Áreas protegidas (SNAP) es el complexo de áreas 

naturales protegidas que aseguran la protección e integración de ecosistemas 

relevantes a nivel terrestre, marítimo y costero marino, de sus recursos naturales y 

de las principales fuentes hídricas. (MAE, 2006). El SNAP incluye las cuatro 

regiones del país y recopila un total de 51 reservas naturales que se extienden en 

aproximadamente el 20% de la superficie del Ecuador. El Geoparque Pululahua 

propone ser un instrumento educacional y a su vez recreativo, mediante una 

planificación de actividades amigables con el medio ambiente. De igual forma se 

plantea establecer un convenio con las pequeñas, medianas y grandes empresas 

que permita establecer un modelo de comercio activo que mantenga equilibrio con 

la conservación de los ecosistemas, para este objetivo se requiere de la vinculación 

de la Cámara de Comercio, Agricultura, e industrias de Quito, gremio privado más 

grande del país. Para la gestión internacional de un modelo geoturístico se tiene 

que, en Ecuador existe un territorio declarado como Geoparque Mundial de la 

UNESCO, el cuál es el geoparque Imbabura. Este es un antecedente significativo 

de gestión en la integración de nuevos Geoparques como sería el caso del 

Geoparque Pululahua.  

4.4.5 Integración	Social	
El CVP es el escenario en el que se desenvuelve una población diversa, la 

designación territorial como geoparque requiere de la integración comunitaria por 

lo cual se garantiza su participación activa, el desarrollo de una propuesta 

económica en la zona implica el mejoramiento de la calidad de vida de los individuos 

residentes y el aprovechamiento sustentable de los recursos disponibles. El 
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Geoparque Pululahua pretende ser una herramienta para el empoderamiento de la 

comunidad, a través de la determinación de un territorio de resiliencia que les brinde 

oportunidades de desarrollo y sobretodo les permita integrarse en la gestión 

territorial del Geoparque. El geoturismo es una actividad que permite la acción 

simultánea y coordinada de una gestión privada y comunitaria, lo cual garantiza una 

apertura plurinacional y pluricultural. La propuesta de Geoparque Pululahua busca 

un mejoramiento en la calidad de vida de las poblaciones locales mediante un 

beneficio mutuo, tanto de los saberes y herencias culturales como de su actividad 

comercial. Un geoparque es un mecanismo de preservación de las tradiciones 

locales e igualmente un sitio en donde pueden entrelazarse nuevos conocimientos 

que permita un desarrollo intercultural. Se definen diferentes zonas dentro del 

territorio destinadas a un turismo intensivo, con sus respectivas consideraciones de 

sostenibilidad. De igual forma se garantiza la integridad del patrimonio cultural de 

las poblaciones locales y la no afectación de su desenvolvimiento cotidiano. En el 

2003, se ejecutó un censo de los habitantes que componen la comunidad 

Pululahua, en el que se contabilizó un total de 45 familias que mantienen una 

condición de permanencia en el cráter del CVP, dando un total de 148 personas, 

de las cuales el 42% correspondía a adultos mayores de 50 años, 6% de niños 

menores de 6 años, 14% de niños de edad escolar entre 5 y 15 años, y el 28% 

restante por personas mayores de 15 hasta 50 años. (Vargas et al., 2003).  

4.4.6 Conservación	
El Geoparque Pululahua se desarrolla en condición de Reserva Geobotánica 

declarada por el estado ecuatoriano, este es un mecanismo tanto legal como 

comunitario que garantiza la protección de los recursos naturales ya que existe un 

constante monitoreo de la integridad, tanto del patrimonio biológico como geológico. 

De igual manera, existen recursos legales en la constitución ecuatoriana que 

favorecen la integración de un Geoparque como instrumento de conservación 

natural, de esta forma se tienen los siguientes artículos: 

Art. 71.- La naturaleza o Pacha Mama, donde se reproduce y realiza la vida, tiene 

derecho a que se respete integralmente su existencia y el mantenimiento y 

regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos. 

Art. 74.- Las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades tendrán derecho a 

beneficiarse del ambiente y de las riquezas naturales que les permitan el buen vivir. 
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Art. 395.- La Constitución reconoce los siguientes principios ambientales: 

El Estado garantizará un modelo sustentable de desarrollo, ambientalmente 

equilibrado y respetuoso de la diversidad cultural, que conserve la biodiversidad y 

la capacidad de regeneración natural de los ecosistemas, y asegure la satisfacción 

de las necesidades de las generaciones presentes y 

futuras. 

Art. 396.- El Estado adoptará las políticas y medidas oportunas que eviten los 

impactos ambientales negativos, cuando exista certidumbre de daño. En caso de 

duda sobre el impacto ambiental de alguna acción u omisión, aunque no exista 

evidencia científica del daño, el Estado adoptará medidas protectoras eficaces y 

oportunas. 

Art. 400.- El Estado ejercerá́ la soberanía sobre la biodiversidad, cuya 

administración y gestión se realizará con responsabilidad intergeneracional. 

Art. 406.- El Estado regulará la conservación, manejo y uso sustentable, 

recuperación, y limitaciones de dominio de los ecosistemas frágiles y amenazados; 

entre otros, los páramos, humedales, bosques nublados, bosques tropicales secos 

y húmedos y manglares, ecosistemas marinos y marinos-costeros. 

4.4.7 Educación	
El Geoparque Pululahua propone presentar un recorrido que incluya una 

capacitación acerca de la historia geológica del complejo volcánico, además de 

integrar el impacto social que representó su último episodio eruptivo, la influencia 

cultural que incide actualmente y los riesgos asociados a la actividad de la caldera.  

Para la divulgación científica del recurso geológico se generó un modelo dinámico 

que permita apreciar los diferentes geositios y facilitar el aprendizaje mediante una 

actividad didáctica. El modelo fue realizado a partir de un DEM del área, obtenido 

de la Secretaría de Ambiente Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, 

modelado mediante el software Qgis y diseñado en el software Inventor Autodesk 

para su impresión 3D mediante el software Ultimaker Cura. (Fig. 18). El área del 

CVP se plantea como un objeto de estudio para futuras investigaciones que permita 

obtener nueva información acerca de su composición geológica, paleontología, 

historia arqueológica y arquitectónica, así como desarrollar el conocimiento de su 

valor biológico. 
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Figura 18. a) Modelo 3D del Geoparque Pululahua generado en Qgis. b) Diseño 

para impresión 3D generado en Inventor Autodesk. c) Formato para impresión 3D 

obtenido en Ultimaker Cura. d) Modelo 3D del Geoparque Pululahua. 

4.4.8 Geoturismo	
El Geoparque Pululahua pretende generar un nuevo tipo de actividad económica 

ya que almacena suficiente material de estudio que, en acompañamiento de un 

recorrido guiado por los geositios en donde se comparta la información recopilada 

en el presente trabajo, propone alcanzar un grado de influencia relevante en la 

comunidad ecuatoriana. Se plantea un modelo de actividad turística que incluya 

una caminata desde el mirador, donde empiece una instrucción progresiva a 

medida que se avanza hacia el cráter, se continua con un recorrido hacia la cima 

del geositio El Chivo y se finaliza con el ascenso hacia el Geositio Rumiloma, desde 

donde se obtiene una vista panorámica de los geositios Pondoña, Maucaquito, El 

Hospital y Sincholagua, denominada Ruta I. El grado de dificultad del recorrido es 

relativamente bajo y contempla una duración de aproximadamente 4 horas, con 

retorno al mirador. Los senderos para la realización del recorrido se encuentran 

operativos y en buen estado. 

	
 

a b 

c d 
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4.5 Conclusiones  

• Las diferentes estructuras que constituyen el CVP, así como su ubicación 

privilegiada, generan características y procesos únicos e irrepetibles en los 

ecosistemas presentes, esto puede evidenciarse mediante el desarrollo de 

especies endémicas exclusivas del área de estudio. El valor patrimonial que 

representa requiere ser preservado para la posteridad. Sin embargo, 

requiere también establecer un protagonismo en el establecimiento de una 

actividad económica que represente nuevas oportunidades de desarrollo 

para la comunidad local y regional. 

• En base a la investigación realizada en el presente trabajo se concluye que 

la propuesta de Geoparque Pululahua consta de las características 

necesarias para presentar una solicitud formal ante la UNESCO que permita 

integrarse a la Red Mundial de Geoparques, ya que consta de un territorio 

determinado, un modelo de gestión integral enfocado hacia el desarrollo 

sostenible y un reconocido valor geológico, biológico, cultural y educacional, 

que constituye un patrimonio único de carácter internacional. 

• El CVP ha sido declarado como una Reserva Geobotánica, lo cual 

representa un mecanismo para su conservación y prevalencia en el tiempo, 

la condición de Geoparque por su parte le permitiría establecer un modelo 

de gestión integral enfocado hacia la implementación del geoturismo, que es 

una actividad de influencia internacional. A su vez, le permite integrarse a 

una red cooperativa a nivel mundial, avalada por un organismo reconocido 

como es la UNESCO, que le brinda soporte continuo y actúa como un 

potenciador de la economía local y regional. 

• La propuesta de Geoparque Pululahua busca establecerse como una 

herramienta que amplifique la investigación y divulgación del material 

generado. El entendimiento efectivo de los procesos que dieron lugar al CVP 

permitirían desarrollar modelos de generación de calderas en otras partes 

del mundo. Los antecedentes eruptivos del CVP indican un grado de 

influencia trascendental en la historia ecuatoriana, por lo que requiere un 

constante monitoreo. El análisis de los posibles riesgos, amenazas y grado 

de influencia que presenta el CVP a nivel local y regional es indispensable 

para la protección de la integridad de la sociedad ecuatoriana, ya que su 
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condición de actividad volcánica reciente, amenaza una de las células 

mayormente pobladas del país, la ciudad capital Quito. 

 

 

4.6 Recomendaciones 

• Se sugiere la divulgación y participación activa de la comunidad en futuros 

estudios, así como, la intervención de organismo competentes que faciliten 

material de estudio en la zona. 

• La zona del CVP es un área que se cubre completamente con niebla (bruma) 

en las horas posteriores al medio día, por lo que se sugiere realizar 

observaciones en horas de la mañana, donde existe una clara visibilidad de 

la zona. 

• El alcance es este trabajo se enfoca en un territorio parcial y encuentra 

limitado por sus condiciones de tiempo y recursos, el CVP ofrece muchas 

otras estructuras potenciales a ser consideras como geositios y requiere de 

nuevos estudios que les generen valor en beneficio de las comunidades 

menos contactadas, al norte de la caldera. 
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