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Abstract 
Flammability in forests in the Brazilian Amazon, especially in the southern and southeastern regions of the state of 
Pará, is high. Therefore, the objective of this study was the survey of data on fires that occurred in the sub-basin of 
the Itacaiunas River between 2006 and 2017. The method used was deductive, with quantitative and qualitative 
coverage, and nature applied. The data analyzed were obtained from freely accessible sites involved with the focus 
of these studies, such as the Ministry of the Environment, the National Institute of Space Research, the Brazilian 
Amazon Forest Monitoring Program, and the Burned Database. The analysis of the data obtained for the period under 
investigation indicated that in the sub-basin of the Itacaiunas River, the municipality of Marabá presented high indices 
(n = 4.122; 41.4%), Eldorado dos Carajás introduced a lower index (n = 1.583; 15.9%). In the case of Marabá, the 
growing timber extraction is one of the reasons for this amount of burning. The lowest index of all was registered in 
Sapucaia (n = 128; 1.3%), which has vegetable extraction, hunting, and fishing as its economy. Therefore, the fires in 
these regions are associated with the economic aspects developed by them, so they need new information more 
frequently from further academic studies, always based on the comparative content of previous research to verify 
their alleviation or reduction. 
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     Resumen 
La inflamabilidad de los bosques de la Amazonia brasileña, especialmente en las regiones sur y sudeste del 
estado de Pará, es una amenaza para el ecosistema y para las poblaciones y comunidades tradicionales. Por 
lo tanto, el objetivo de este estudio fue el estudio de los datos sobre los incendios ocurridos en la subcuenca 
del río Itacaiunas entre 2006 y 2017. El método utilizado fue deductivo, con cobertura cuantitativa y 
cualitativa, y se aplicó la naturaleza. Los datos analizados se obtuvieron de sitios de libre acceso relacionados 
con el foco de estos estudios, como el Ministerio de Medio Ambiente, el Instituto Nacional de Investigaciones 
Espaciales, el Programa de Monitoreo de la Selva Amazónica Brasileña y la Base de Datos de Quemados. El 
análisis de los datos obtenidos para el período analizado indicó que en la subcuenca del río Itacaiunas, el 
municipio de Marabá, presentaba altos índices (n = 4.122; 41.4%), Eldorado dos carajás presentaba un índice 
más bajo (n = 1.583; 15.9%). En el caso de Marabá, la creciente extracción de madera es una de las razones 
de esta cantidad de quema. El índice más bajo de todos se registró en Sapucaia (n = 128; 1.3%), que tiene 
como economía la extracción de vegetales, la caza y la pesca. Por lo tanto, los incendios en estas regiones 
están asociados a los aspectos económicos desarrollados por ellas, por lo que necesitan con mayor frecuencia 
nueva información de nuevos estudios académicos, siempre basados en el contenido comparativo de 
investigaciones anteriores para verificar su aligeramiento o reducción. 
 
Palabras clave: corte y quema, georreferenciación, uso y ocupación de la tierra.  
 

 
 

Introducción 
La inflamabilidad en el Amazonas como bioma muestra un aumento en veinte años y esto 
ha causado una disminución en la tasa de precipitación (< 20%) y un aumento de la 
temperatura (2º a 8º C), lo que puede determinar una sabanización y reducción de las 
cuencas y subcuencas de este bioma (Coe et al., 2013; Fonseca-Morello et al., 2017; 
Nepstad, 2001). 
 
La quema, especialmente en la Amazonia brasileña, la práctica desenfrenada en la selva 
amazónica ha aumentado el número de hospitalizaciones de niños menores de cinco años, así 
como la vulnerabilidad de las comunidades tradicionales a las enfermedades respiratorias 
(SBMFC, 2019). causando la pérdida de hábitats, lo que contribuye a la reducción de la 
biodiversidad de plantas y animales, especialmente los monos que viven en esta región el 20% de 
las 6000 especies del universo (Vidal, 2012). 
 
Sin embargo, hay que tener en cuenta que estos incendios pueden tener un origen no antrópico, 
es decir, la presencia de fragmentos de carbón vegetal como componente del suelo en los 
bosques tropicales, indican que esto ya ocurría entre 250 y 600 antes del presente (AP), por lo 
que después de un incendio, se generan cambios climáticos como una reducción de la humedad 
por parte de la vegetación arbórea (Mélo et al., 2011). 
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     Uno de los impactos negativos más frecuentes después de los incendios se refleja en el suelo. 
Provoca el empobrecimiento del suelo, la pérdida de humedad, la escasez de la dinámica de los 
descomponedores de materia orgánica, lo que dificulta el reemplazo adecuado de los 
macronutrientes y en consecuencia, la fertilidad del suelo (Sá et al., 2006; 2007). 
 
En el estado de Pará, los incendios son frecuentes, ya que, en 2018, 46 (n = 31,94%), de los 144 
municípios del estado, totalizaron 2015 brotes de esta acción, de los cuales 85 ocurrieron en 
zonas de pastos y agrícolas. En este último, la plantación de mandioca (Manihot esculenta Crantz) 
en la región del Amazonas, utilizando el modelo de corte y quema (SEMAS, 2018).  
 
En el perímetro de la subcuenca del río Itacaiúnas están presentes los municipios de Água 
Azul do Norte, Canaã dos Carajás, Curionópolis, Eldorado dos Carajás, Marabá, Parauapebas 
y parte de las regiones de São Geraldo do Araguaia, Sapucaia, Piçarras y Xinguara (Souza 
Filho et al., 2016).  
 
Debido a que estos municipios están situados en la parte sudoriental del estado de Pará, algunos 
de los principales productos básicos del país están presentes como actividad económica, siendo 
estos los sectores de la agricultura y la ganadería, la exploración minera, la extracción vegetal y 
los servicios de procesamiento de hierro en bruto (Santos, 2017). 
 
Entre los principales municipios ubicados en la subcuenca de los ríos Itacaiúnas, Marabá y 
Parauapebas, se destacan por su capacidad para suministrar materias primas o insumos que 
abastecen a las industrias productoras de bienes de consumo, la mayoría de ellas ubicadas 
en la región amazónica, como la región de Carajás, que debido a las actividades mineras 
abarca los principales municipios económicamente dependientes de la minería en la región 
sudoriental de Pará, como Canaã dos Carajás, Curionópolis, Marabá, Ourilândia do Norte, 
Parauapebas y São Félix do Xingu (Palheta et al., 2017; Rolnik y Klink, 2011). 
 
Además, las prácticas de quema son actividades que ponen en peligro el equilibrio y la 
calidad del ecosistema de la subcuenca del río Itacaiúnas. Se trata de prácticas antrópicas 
impulsadas por la intensa exploración de los principales productos básicos de los sectores 
minero y ganadero que movilizan el desarrollo de la región sudoriental del estado de Pará 
(Santos et al.,2019). 
 
Otra preocupación para esta región, especialmente en los municipios de Parauapebas, Água Azul 
do Norte y Canaã dos Carajás, es la existencia de una Unidad de Conservación (UC) del tipo Bosque 
Nacional creado por el Decreto Ley n.º 2.486 (1998) con una superficie total de aproximadamente 
4.105 ha, e alberga tres tipos de bosques: Campos abiertos ombrofílicos, densos ombrofílicos y 
ferruginoso rupestre (Rios y Vidal, 2018). 
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     En esta, hay también otras UC’s: Igarapé Gelado Ambiental; Área de Protección Ambiental de 
Gelado, la Selva Nacional de Itacaiúnas, la Selva Nacional de Tapirapé-Aquiri y la Reserva Biológica 
de Tapirapé, la Reserva Indígena de Xicrin do Catete, forman un mosaico de áreas protegidas que 
cubre 1,2 millones de hectáreas (Moraes y Silva, 2018). 
 
Todos estos hechos justificaron este estudio y elevaron su relevancia porque generó datos que 
permitirán a los gestores municipales elaborar, inspeccionar y vigilar la evolución o involución de 
los incendios. Por lo tanto, el objetivo estaba vinculado a la identificación, cuantificación y 
calificación, en función de la intensidad de los incendios en los 10 municipios que componen la 
subcuenca del río Itacaiunas en Pará. 
 
 
Materiales y métodos 
El método aplicado en el diseño de la investigación fue el deductivo, que parte de la observación 
sistemática de la premisa y de los intentos de experimentar con las conjeturas y eliminar los 
errores (Vieira et al., 2017). Además, fue posible desarrollar la investigación de carácter 
exploratorio aplicada con alcance cuantitativo (Marconi y Lakatos, 2017). Los datos anteriores se 
obtuvieron de los motores de búsqueda de acceso abierto como el Portal de Periódicos de la 
Coordinación del Mejoramiento del Personal de la Enseñanza Superior (CAPES), Scientific 
Electronic Library Online (SciELO) y Science Direct. 
 
Área de Estudio 
Situada en la parte sudoriental de Pará (Figura 1), la unidad de planificación hidrográfica del río 
Itacaiúnas abarca los municipios de: Água Azul do Norte, Canaã dos Carajás, Curionópolis, 
Eldorado dos Carajás, Marabá, Parauapebas y las microrregiones de São Geraldo do Araguaia, 
Sapucaia, Piçarras y Xinguara. Así, esta subcuenca pertenece a la región hidrográfica de Tocantins-
Araguaia, que comprende alrededor del 3,30% del estado de Pará (Penereiro et al., 2016).   
 
Para la elección de los datos se tomaron en consideración los siguientes parámetros los meses de 
junio a octubre, ya que, en este período de los años en la región estudiada, hay una baja humedad, 
ausencia de precipitaciones y elevación de temperaturas que se corrobora con la ocurrencia de 
incendios y deforestación (Abreu y Souza, 2016). 
 
Esta área de la unidad hidrográfica tiene dos tipos de bosques dominantes: bosques ombrofílicos 
densos y abiertos característicos del bioma amazónico (Viana y Gil, 2018). Está clasificado en la 
clasificación de Köppen-Geiger, como tipo "Aw" y "Am", típico de los climas tropicales y tropicales 
húmedos, con una temperatura media superior a 22°C, un período seco prolongado y lluvias 
definidas (Alvares et al., 2013; Dubreuil et al., 2017). 
 



 
 

1372 

http://dx.doi.org/10.22201/iingen.0718378xe.2021.14.3.76303 
Vol. 14, No.3, 1368-1382 
6 de diciembre de 2021 

 
 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Figura 1. Ubicación de la subcuenca del río Itacaiúnas. 
 
 
 
Diseño De La Investigación 
El método aplicado en el diseño de la investigación fue el deductivo, que parte de la observación 
sistemática de la premisa y de los intentos de experimentar con las conjeturas y eliminar los 
errores (Vieira et al., 2017). Además, fue posible desarrollar la investigación de carácter 
exploratorio aplicada con alcance cuantitativo (Marconi y Lakatos, 2017). Los datos anteriores se 
obtuvieron de los motores de búsqueda de acceso abierto como la Coordinación del 
Mejoramiento del Personal de la Enseñanza Superior (CAPES), Scientific Electronic Library Online 
(SciELO) y Science Direct. 
 
Para el desarrollo de esta investigación se utilizaron datos tabulares disponibles gratuitamente 
en plataformas digitales gubernamentales: Base de Datos Quemados (BDQUEIMADAS) disponible 
en la página web del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales (INPE), el límite de la 
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     subcuenca del río Itacaiúnas y la red hidrográfica, se obtuvieron en la Agencia Nacional del Agua 
(ANA), los archivos de límites municipales se recogieron en el Ministerio de Medio Ambiente 
(MMA), todos tratados en la plataforma gratuita QGIS 3.4 ltr. La recolección se llevó a cabo en los 
archivos y en los enlaces oficiales abiertos (Tabla 1). 

 
 

Tabla 1. Objetos de búsqueda y enlaces utilizados para localizar y obtener. 
DADOS LOCAL DE BUSCA DATUM ESC 
Perfil de la 
subcuenca del río 
Itacaiúnas 

Agencia Nacional del Agua (ANA)1. WGS 84 -- 

La forma de los 
hervideros 

Instituto Nacional de Pesquisa Espaciais (INPE)2. WGS 84 -- 

Perfil de la 
Deforestation 

Programa de Detección de Deforestación en Tiempo Real 
(DETER)3. 

GRS 1980 
ellipsoid 

-- 

La forma de los 
cuerpos de agua 

Agência Nacional de Águas (ANA)4. WGS 84 1:1.000.000 

Shapefile do limite 
municipal 

Ministério do Meio Ambiente (MMA)5. SAD 69 1:100.000 

Subtítulos: Datum: Modelo de la Tierra; ESC: Escala.  
Enlaces: 1http://dados.gov.br/dataset/unidade-de-planejamento too-hídrico; 2 http://www.inpe.br/queimadas/bdqueimadas;                                            
3 http://www.obt.inpe.br/ deter/cadastro.php; 4http://metadados.ana.gov.br/geonetwork/srv/pt/main.home;                                                         
5 http://mapas.mma.gov.br/i3geo/datadownload.htm 

 
 
Los Archivos Focales de Queimadas se utilizan del satélite NOAA-12 (2006 a 2007), que hasta 2007 
se utilizaba como satélite de referencia, ya para los años 2008 a 2017 el satélite NOAA-15 es el 
actual satélite de referencia (INPE, 2019). 

 
Con la obtención de estos datos, se rediseñaron al Sistema de Coordenadas Geográficas SIRGAS 2000, 
con archivos de datos geoespaciales en forma vectorial (Shapefile) por la función de guardar 
características como. Además, los archivos de foco de quemado se obtienen mediante el procesamiento 
diario de imágenes del sensor Radiómetro Avanzado de Muy Alta Resolución (AVHRR), que está 
acoplado a los satélites polares NOAA-12 y NOAA-15, para los años 2006 a 2017. 
 
Después de tabular los datos de las quemaduras, todos se superponen en el límite del área de estudio. 
Todo el procesamiento de datos fue hecho por el software QGis, versión 3.4 ltr.  Los datos digitales que 
se superponen al área de estudio se generan por etapas los mapas multitemporales del núcleo por 
medio de recorridos que parten del uso de la extensión de la intensidad del calor (Figura 2).  

http://dados.gov.br/dataset/unidade-de-planejamento%20too-h%C3%ADdrico
http://www.inpe.br/queimadas/bdqueimadas
http://metadados.ana.gov.br/geonetwork/srv/pt/main.home
http://mapas.mma.gov.br/i3geo/datadownload.htm
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Figura 2. Diagrama de flujo de los pasos y acciones de procesamiento y análisis de datos. 
 
 

Las clases se definen en: muy bajo, en verde claro; bajo, en verde; medio, en amarillo; alto, en 
naranja y muy alto, en rojo (Oliveira, U y Oliveira, P, 2017). Se decidió utilizar el algoritmo del 
estimador de densidad, ya que es el método simple y efectivo para analizar el comportamiento 
de los patrones de puntos, y calcula la ocurrencia del evento espacial del área de estudio. Además, 
la función cuenta la distribución de todos los puntos dentro del radio de influencia, examinando 
la distancia de cada uno de ellos al punto por ciento (Cámara y Carvalho, 2002).  

 
Procesamiento De Datos Estáticos 
El análisis de varianza (ANOVA) de un solo factor y la prueba de Tukey se utilizaron para verificar 
la diferencia significativa en el 5% (p < 0.005), clasificándose los resultados en distintos grupos de 
A, AB y B. Entre los datos alfanuméricos de los archivos en formato shapefile de los incendios de 
junio a octubre del período 2006 a 2017. La línea de tendencia lineal se utilizó en el estudio para 
verificar la expectativa de la evolución y la regresión del número de focos de calor en el período 
estudiado (White y White, 2016). Este tratamiento fue desarrollado en la versión 3.6 del software 
Action Start y en Microsoft Excel (AWS, 2019). 
 

Objeto del 
estudio 

Generación de Mapas 
de Quemados 

Etapas 

Procesamiento 

A partir de la obtención de los mapas que contienen las regiones 
concentradas, la trama se reclasificará mediante la representación de 
bandas de imágenes, en la opción de color falso de una sola banda, 
clasificando en cinco categorías (Paso 2). 

Los focos de calor obtenidos, y estimaron las densidades en el área 
abordada, aplicando el complemento de estimador de densidad del 
núcleo del software de extensión QGis 3.4 ltr. 

Para la identificación de las áreas de enfoque se utilizan las 
clasificaciones: muy baja (verde claro), baja (verde), media (amarilla), 
alta (naranja) y muy alta (roja). 

Acciones 

1 

2 

3 
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     Resultados y discusiones 
El análisis de los datos obtenidos indica que en la subcuenca estudiada se produjeron 9.946 
incendios en el período de junio a octubre de los años 2006 a 2017, siendo el mayor número de 
incendios (n = 5.586; 56.16%) en el período de 2006 a 2008, y se detectó el menor número (n = 
595; 5,98%) en el período de 2012 a 2014 (Tabla 2). 
 
Tabla 2. Registro de la superficie de bortes de incendios en el período de 2006 a 2017. Sur y sudeste de Pará. 

Períodos analizados Número de brotes de incendios 

2006-2008 5.586 
2009-2011 3.058 
2012-2014 595 
2015-2017 707 

Total 9.946 
 
 
Sobre estos números, Fernandes et al. (2018), realizaron un estudio en Parauapebas y 
encontraron que el crecimiento de la población y la tala de árboles contribuirán a un aumento 
del número de ellos en este municipio. En el caso de Corbellini (2016), la estación seca y calurosa 
en las regiones meridional y sudoriental de Pará, con escasas precipitaciones, contribuye a la 
frecuencia de los incendios. 
 
A partir de la aplicación del tratamiento estadístico del ANOVA y de la prueba de Tukey, se encontró 
que los promedios mostraban una diferencia significativa en los incendios focales (F = 5.60; p < 0.001) 
en 2006-2008 y 2015-2017 (Figura 3), clasificándolos en distintos grupos de A, AB y B. 
 
 

 
Figura 3. Promedio trienal de quemaduras de 2006 a 2017. Sur y sudeste de Pará. 
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     El trienio 2006-2008 presentó una mayor intensidad de quemadas (n = 5.586; 56.16%). En el estudio 
realizado por la Fundación Amazónica de Apoyo al Estudio y la Investigación (Fapespa, 2017), en su 
primer año, la producción agropecuaria en el estado de Pará abarcó 14.635 hectáreas (ha) de área 
para pasar, principalmente en los municipios de Maraba y Agua Azul del Norte, que ocuparon los 
puestos 2° y 7° respectivamente la posición de los mayores productores de agua del estado. La quema 
de pastos contribuye a la degradación ambiental de la región. En detrimento de esto, Souza Filho et 
al. (2015), que también estudiaron la subcuenca del río Itacaiunas, identificaron que el 41% del área 
fue convertida en pastizal. 
 
Se verificó que entre 2009 a 2011 (n = 3.058; 30.74%), e 2012 a 2014 (n = 595; 5.98%), una 
reducción significativa (n = 6.293; 63.27%) en los registros de quemados. Según el estudio 
realizado por Delazeri (2016) y Mello y Artaxo (2017), esta reducción se atribuyó a la aplicación 
de los sistemas DETER y al Plan de Prevención y Control de la Deforestación en la Amazonía 
(PPCDAm), que intensificó las acciones de prevención y seguimiento de esta acción. Después de 
la elaboración de los mapas de quema, se hizo más evidente que estaban disminuyendo en la 
zona analizada, tanto para 2009-2011 (Figura 4a) como para 2012-2014 (Figura 4b) 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4. Disminución de las quemaduras en: a) 2009-2011; b) 2012-2014. Sur y sudeste de Pará. 
 
 

En el período 2015-2017 (Figura 5), se observó una tendencia al aumento de los incendios (n = 707; 
7.11%) en comparación con 2012 y 2014. Sobre esta tendencia, el Instituto Terra Brasilis (2018) afirma 
que la ocurrencia del fenómeno de El Niño afectó directamente al sudeste de Pará y su ciclo hidrológico. 
Por lo tanto, en este período, los incendios no tienen sólo las acciones antrópicas como causantes de 
los incendios forestales. Las naturales también contribuyen especialmente a elevarlas. 



 
 

1377 

http://dx.doi.org/10.22201/iingen.0718378xe.2021.14.3.76303 
Vol. 14, No.3, 1368-1382 
6 de diciembre de 2021 

 
 

     

 
Figura 5. Aumento de la incidencia de incendios en el período analizado. Al sur y sudeste de Pará. 
 
 
En este período, los incendios se produjeron sobre el bosque de allí y, en tres momentos 
diferentes, se localizaron dentro del bosque cerrado, lo que provoca la pérdida de la 
biodiversidad vegetal para el animal (por la pérdida de hábitat). Respecto a esta pérdida, 
Tavares (2018), en una investigación realizada en áreas de arena blanca en la Amazonía 
brasileña, resumió que las acciones antrópicas, incluyendo los incendios, están entre las 
acciones que causan la pérdida de hábitat. 
 
En estos períodos de minería, el sector frigorífico, el monocultivo de soja (Glicine max (L) 
Merril]), eucalipto (Eucalyptus spp) y el comercio en los municipios de Marabá, Parauapebas 
y Canaã dos Carajás, es uno de los principales atractivos de la región, lo que ha intensificado 
el flujo migratorio que ha dado lugar a un desarrollo urbano desordenado y, en 
consecuencia, ha cambiado el uso de la tierra del paisaje natural al urbano (Santos, 2017).   
 
El análisis de los datos también permitió identificar los municipios de la subcuenca en cuanto a la 
ocurrencia de incendios, así como la clasificación en cuanto a su intensidad (Tabla 3).  
 
Los datos obtenidos y analizados para Parauapebas y Canaã dos Carajás sobre el número de 
incendios indicaron que, debido a esta acción, la Unidad de Conservación del FLONA sufrió pocos 
impactos en la composición del bosque, aunque la UC limita con el segundo municipio (Figura 6). 
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     Tabla 3. Los municipios y el porcentaje en cuanto a la ocurrencia de incendios y su intensidad. Sul y Sudeste de Pará. 
 Los períodos analizados   
Los municipios de la 
subcuenca 

2006 a 
2008 (%) 

2009 a 
2011 

2012 a 
2014 

2015 a 
2017 Média Intensidad de los incendios 

 ------------------------------(%) --------------------------  
Água Azul do Norte 14 13 16 27 17.5 Média 
Canaã dos Carajás 3.0 4.0 2.0 11 5.00 Bajo Muy bajo 

Curionópolis 4.0 4.0 4.0 9.0 5.25 Bajo Muy bajo 

Eldorado dos Carajás 15 19 21 7.0 15.5 Média 
Maraba 44 41 40 26 37.75 Demasiado alto Alto 
Parauapebas 4.0 4.0 6.0 16 7.50 Bajo Muy bajo 

Piçarra 5.0 6.0 4.0 0.0 3.75 Bajo Muy bajo 

Sapucaia 1.0 1.0 2.0 1.0 1.25 Bajo Muy bajo 

São Geraldo do Araguaia 7.0 5.0 5.0 1.0 4.50 Bajo Muy bajo 

Xinguara 2.0 2.0 2.0 2.0 2.00 Bajo Muy bajo 

 
 
 
 

 
Figura 6. Limites  entre el FLONA y el município de Canaã dos Carajás en el sureste do Pará. 
Fuente: Cortez et al. (2019). 



 
 

1379 

http://dx.doi.org/10.22201/iingen.0718378xe.2021.14.3.76303 
Vol. 14, No.3, 1368-1382 
6 de diciembre de 2021 

 
 

     Los incendios en el interior del FLONA fueron objeto de estudios e identificación en 2020, por el 
Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales (INPE, 2021), publicó los datos de ocurrencia de 
incendios durante 60 días (13/07/20 a 10/09/20). Esto demuestra que los incendios siguen siendo 
frecuentes en esta UC (INPE 2021). Una de las consecuencias de los incendios en el FLONA fue 
estudiada por Moraes y Silva (2016) en el municipio de Parauapebas. En ellos los investigadores 
concluyeron que los incendios provocan una reducción de la riqueza en las comunidades 
forestales y esto culmina con alteraciones fisionómicas abiertas. 
 
El número de ocurrencias y la intensidad de los incendios fueron estudiados por el INMET 
(2018). La conclusión de esta investigación, en el sur y sureste de Pará, en los años 2010 
estuvo bajo la acción del fenómeno atmosférico "El Niño" de intensidad moderada, y en el 
año 2016 de intensidad fuerte. Esto fue confirmado por el estudio realizado por Fernandes 
et al. (2019), posiciones los datos que obtuvieron indicaron que, en años de El Niño con 
fuerte intensidad, las concentraciones de brotes de incendios fueron menores, debido al 
aumento de la inversión en inspecciones por parte del Gobierno Federal, en el período 
analizado. 

 
 

Conclusiones 
Se observó que la mayor concentración predominó en los primeros cinco años (2006 a 2011), 
con más del 86% del acumulado para los hotspot. Los municipios de la subcuenca del río 
Itacaiúnas que registraron incidencias muy altas fueron Marabá, São Geraldo, Eldorado dos 
Carajás, Piçarra y evolucionando a lo largo de los años a Água Azul do Norte y Canaã dos 
Carajás. 
 
Tres municipios, de 2006 a 2011, tuvieron una alta incidencia de incendios: Marabá, Eldorado dos 
Carajás y Água Azul do Norte, esto porque la ubicación espacial del área estudiada es un factor 
relevante para la gravedad y las ocurrencias de las quemas, porque esta subcuenca del río 
Itacaiúnas presenta una gran modificación en el uso del suelo, como la ganadería. 
 
En los municipios de la subcuenca del río Itacaiunas, la intensidad de los incendios está 
relacionada con el tipo de economía que se practica en ellos, por ejemplo, Parauapebas 
cuyo uso principal es la ocupación de tierras, es la minería. Además, Parauapebas y Canaã 
dos Carajás son dos de los tres municipios involucrados con la UC FLONA. que es objeto de 
conservación de la biodiversidad, tanto de la flora como de la fauna r, por lo que es 
necesario que los incendios sean detectados en los dos municipios, Parauapebas y Canaã 
dos Carajás, que tienen la mayor parte de sus áreas geográficas a la constitución de esta UC. 
edad de protección contra los incendios 
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