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El Honorable Gobierno Provincial de Tungurahua, viene trabajando arduamente en la construcción 
de una provincia ecológica y amigable con el medio ambiente, articulados a la cosmovisión 
de nuestros pueblos y nacionalidades, con una visión holística que persigue crear condiciones 
materiales y espirituales para construir y mantener el Alli Kawsay o vida armónica en el medio 
ambiente, manteniendo siempre el respeto hacia nuestra casa común la Pachamama. 

En base a las competencias establecidas en la Constitución de la República del Ecuador, Código 
Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD), Código Orgánico 
del Ambiente las cuales encaminan al trabajo de una adecuada Gestión Ambiental, así como 
también las competencias concurrentes otorgadas a los Gobiernos Autónomos Descentralizados 
Provinciales por parte del Concejo Nacional de Competencias en la Resolución Nro. 005-CNC-
2014 que en su artículo 14, numeral 5 establece: “Implementar planes, programas y proyectos 
para efectuar forestación y reforestación en las plantaciones forestales con fines de conservación 
ambiental, tierras exclusivamente forestales y de aptitud forestal”, y para dar sostenibilidad a los 
proyectos trabajados como Tungurahua ecológico “ Minga por el Planeta”  sentaron las bases 
para la construcción del PLAN DE FORESTACIÓN Y REFORESTACIÓN DE LA PROVINCIA DE 
TUNGURAHUA 2021 -2041, que permitirá reducir las problemáticas forestales en la Provincia de 
Tungurahua generando un impacto positivo para la provincia y el país.

El  PLAN  DE  FORESTACIÓN Y REFORESTACIÓN DE LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA 2021 
-2041 se constituye en una herramienta de gestión, planificación y articulación con los 
diferentes niveles de gobierno que permita aportar de forma efectiva al desarrollo sustentable 
y sostenible del sector forestal, conservando, protegiendo y manejando el recurso forestal 
existente y recuperando áreas degradadas por la intervención antrópica de los últimos años, la 
cual contribuirá a la mitigación del cambio climático, basados siempre en el Nuevo Modelo de 
Gestión y en sus principios de gobernabilidad, corresponsabilidad y representatividad; además 
del trabajo mancomunado entre el sector público, privado y manteniendo una articulación con 
la academia y sociedad civil.

“El ambiente no es nuestra propiedad y no lo podemos destruir. Más bien es la responsabilidad 
de todos y debemos protegerlo” 

Mohith Agadi

Dr. Manuel Caizabanda Jerez 
PREFECTO DE LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA 
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ABREVIATURA

BDE:    Banco de Desarrollo del Estado del Ecuador
BIB:    Banco Interamericano de Desarrollo
CNC:    Concejo Nacional de Competencias
COOTAD:   Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización
CDB:    Convenio de Diversidad Biológica
COA :   Código Orgánico del Ambiente
COT:   Código de Ordenamiento Territorial
CONGOPE:   Consorcio de Gobiernos Autónomos Provinciales del Ecuador
ENCC:   Estrategia Nacional de Cambio Climático
ENF:    Evaluación Nacional Forestal 
FODA:   Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas
FAO:    Organización de las naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura
GAD:    Gobiernos Autónomos Descentralizados
HGPT:   Honorable Gobierno Provincial de Tungurahua
DFC:    Desarrollo Forestal Comunal 
ITTO:        Organización Internacional de las Maderas Tropicales
INAMHI:   Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología.
INAMHI:  Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología
INEC:   Instituto nacional de Estadísticas y Censos
MAATE:  Ministerios de Ambiente, Agua y Transición Ecológica.
MAG:   Ministerio de Agricultura y Ganadería.
MDL:    Mecanismos de Desarrollo Limpio.
MAGAP:  Ministerios de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca
OSG:   Organismo de Segundo Grado
PANE:   Patrimonio de Áreas Naturales del Ecuador
PLANFOR:  Plan Nacional de Forestación
PRF:   Plan de Restauración Forestal
PNFRN:   Plan Nacional Forestal y Reforestación Nacional 
PROFORESTAL:  Programa Forestación y Reforestación
PROFAFOR:  Programa Fase de Forestación del Ecuador S.A.
POT:    Plan de Ordenamiento Territorial
RNA:    Regeneración Natural Asistida
RP:    Restauración Pasiva 
RREB:    Reforestación, Revegetación y Enriquecimiento en Bloque 
RA:    Restauración Activa 
RSP:    Restauración de Sistemas Productivos 
RSD:    Recuperación de Suelos Degradados  
RCOA:   Reglamento al Código Orgánico del Ambiento.
RCP:    Rutas de Concentración representativas
SNAP:    Sistema Nacional de Áreas Protegidas
SQL:    Elaboración del Lenguaje Estructurado de Consulta 
SNGRE:   Servicio Nacional de Gestión de Riesgos
USDA:   United State Departament of Agricultura
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1.1.- Marco Conceptual

El Plan de Forestación y Reforestación se concibe como un 
instrumento técnico de planificación y gestión territorial de carácter 
transectorial en materia forestal, se constituye en la herramienta 
para el desarrollo operativo del Plan de Desarrollo y Ordenamiento 
Territorial de Tungurahua.

Desde lo conceptual es relevante y necesario realizar una 
diferenciación entre bosque nativo, plantaciones forestales, sistemas 
agroforestales y últimamente con las reformas al COA se incluye la 
silvicultura urbana de tal forma que permita dentro del instrumento 
de planificación utilizar adecuadamente y diferenciar la intervención 
por sus mismas características y especificidades. A continuación se 
describe algunas semejanzas y diferencias de bosques, plantaciones, 
sistemas agroforestales y silvicultura urbana:

Tabla 1 Diferencias entre bosque nativo, plantaciones, 
infraestructura verde.

Infraestructura Verde

Los bosques naturales son 
bosques compuestos por 
árboles autóctonos, no 
plantados por el hombre. (FAO, 
2001)

Art.26. Facultad de los 
Gobiernos Autónomos 
Descentralizados Provinciales 
en materia ambiental……

2.-Elaborar planes programas 
y proyectos de incidencia 
provincial para la protección, 
manejo, restauración, fomento, 
investigación, industrialización 
y comercialización del recurso 
forestal y vida silvestre, si 
como para la forestación y 
reforestación con fines de 
conservación… (COA, 2017)

Competencias

MAATE
GAD Provincial
GAD Parroquiales

Rodales forestales 
establecidos mediante la 
plantación y/o siembra 
durante el proceso de 
forestación o reforestación. 
Consiste en introducción de 
especies o en algunos casos, 
especies autóctonas. (FAO, 
2001)

Art. 123. Régimen de las 
plantaciones forestales 
productivas….
4.-Las demás que establezca 
la Autoridad Nacional de 
Agricultura, Ganadería, 
Acuacultura y Pesca.
Art. 124. De los sistemas 
Agroforestales. Los sistemas 
agroforestales y los árboles de 
regeneración natural 
orientarán sus actores de la 
siguiente forma:
1.-Solo calificarán como 
sistemas agroforestales 
productivos aquellas 
combinaciones de especies 
forestales y cultivos que 
cuenten con suficiente 
densidad de árboles, 
conforme con las normas 
técnicas de la materia; (COA, 
2017)

Competencia 
MAG
GAD Provincial
GAD Parroquiales

En las ciudades, la 
infraestructura verde está 
formada por arbolado parques, 
jardines, plazas, huertos, calles 
arboladas,  fachadas, cubiertas 
y tejados verdes, balcones, 
terrazas, muros, arbolado 
urbano, bosques urbanos, 
viveros, cuerpos de agua en 
general, vegetación arvense y 
ruderal, solares y parcelas 
vacantes, zonas verdes 
intersticiales y residuales, 
zonas naturales y ecosistemas 
con sus respectivas faunas 
asociada entre los principales 
componentes. (Reforma al 
Código Orgánico de Ambiente, 
2021)

Art.153. Los Gobiernos 
Autónomos Descentralizados - 
Municipales o Metropolitanos 
fomentarán la participación 
ciudadana individual y 
organizada en la gestión de la 
infraestructura verde y 
arbolado urbano, así como las 
iniciativas locales, privadas o 
comunitarias para su 
implementación, manejo, 
mantenimiento, uso y 
protección. (Reforma al Código 
Orgánico del Ambiente, 2021)

Competencia 

GAD Cantonal.

Bosques Naturales Plantaciones/Sistemas 
Agroforestales

Canelo
Ocotea sp.

Sector Río Negro
Se usa para muebles 

la madera.
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1.2 Antecedentes

La provincia de Tungurahua es pionera en gestión y planificación 
de zonas de conservación, es así como además de los Planes 
de desarrollo, ha generado una serie de instrumentos para su 
implementación en territorio, a partir del modelo de gestión, para lo 
cual citamos la Estrategia de Cambio Climático, Agenda Ambiental, 
Plan de riego, Plan vial, los Planes de Manejo de Páramos y en la 
actualidad el Plan de Forestación y Reforestación.

Existen competencias exclusivas en los diferentes niveles de 
Gobiernos Autónomos Descentralizados del Estado Ecuatoriano, así 
lo expresa la Constitución de la República del Ecuador y el Código 
Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización 
(COOTAD, 2010)

El Consejo Nacional de Competencias (CNC); en la Resolución Nro. 
007-CNC-2012, resuelve “ART. 10 Facultades. - En el marco de la gestión 
concurrente de la competencia para la forestación y reforestación, 
con fines de protección y conservación, y sus beneficios alternos, 
corresponden gobiernos provinciales las facultades de planificación 
y gestión en los términos establecidos en la resolución”, que entró 
vigencia a partir de su publicación en el Registro Oficial (RO). (CNC, 
2012)

En el Art. 25 del Código Orgánico del Ambiente establece que. -  
Gobiernos Autónomos Descentralizado. 

En el marco del Sistema Nacional de Competencias y Sistema de 
Descentralización de Gestión Ambiental, los Gobiernos Autónomos 
Descentralizados en todos sus niveles, ejercerán competencias en 
materia ambiental asignadas de conformidad con la Constitución 
y la Ley. Para efectos de acreditación estarán sujetas a control y 
seguimiento de la Autoridad Ambiental.

La Dirección General de Gestión y Calidad Ambiental- HGPT, en base 
a la necesidad de contar con información técnica y especializada 
en el sector forestal, para operativizar la ordenanza de forestación y 
reforestación genera el instrumento de trabajo.
 
El documento analiza la situación actual de la provincia, principalmente 
los factores que afectan a los bosques sean estos naturales o 
antrópicos, así como los procesos de reforestación de producción, 
protección, conservación o restauración.

1.3 Metodología

A continuación, se detalla el proceso generado para la construcción 
del plan.

Puya glomerifera es una 
especie de planta de la familia 
Bromeliaceae . Es endémica 

de Ecuador . Sus hábitats 
naturales son los matorrales 

secos subtropicales o tropicales 
y los matorrales de gran altitud 
subtropicales o tropicales. Está 

amenazado por la pérdida de hábitat 
.

Puya
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Elaborado: Equipo Consultor 2022

1.3.1.- Recopilación de información.  
El trabajo inició con la recopilación de información de carácter oficial, 
es así como el Honorable Gobierno Provincial de Tungurahua solicitó 
a instituciones públicas y GADS., cantonales faciliten información, 
la misma que fue revisada y analizada; El Plan Nacional Forestal; El 
Plan Nacional de Restauración; los PDOT y de más fuentes fiables; la 
información de interés que se recopiló fue en temas de: Climatología 
e Hidrología, Geología, Geomorfología e Hidrogeología, Edafología, 
Flora y Fauna, Sociología, Economía y asuntos legales e Institucionales.

RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN

DEL EJECUTIVO 
A TRAVÉS DE 

LOS 
MINISTERIOS

CLASIFICACIÓN DE LA 
INFORMACIÓN POR 

TEMÁTICA Y FUENTE

ANÁLISIS Y 
CONSTRUCCIÓN DE 
TEXTOS Y TABLAS

REVISIÓN Y 
EVALUACIÓN DE LA 

INFORMACIÓN

GOBIERNOS 
AUTÓNOMOS 

DESCENTRALIZADOS, 
PROVINCIAL, 

CANTONALES Y 
PARROQUIALES

ACTORES 
ESTRATÉGICOS 
CLAVES - FODA 

INFORMACIÓN

ANÁLISIS Y PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 
DIAGNÓSTICO TÉCNICO CARTOGRÁFICO, SOCIAL.

REDACCIÓN DEL DOCUMENTO PLAN FORESTACIÓN Y 
REFORESTACIÓN DE LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA 

2021-2041

PARTICIPACIÓN 

6 TALLERES

LEGITIMIDAD
APROPIACIÓN

Frailejón
Existen especies que 

se desarrollan en 
ecosistemas únicos 
como en el páramo 

de Tungurahua

Procesos Metodológicos



18 PLAN DE FORESTACIÓN Y REFORESTACIÓN DE LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA

1.3.2.-Diagnóstico técnico  
El diagnóstico técnico se realizó mediante análisis y procesamiento 
de información, datos tabulados e interpretados por el equipo 
técnico de consultores, así como revisada por el equipo técnico 
de la institución (Procesos de socialización internos) del Plan de 
Forestación y Reforestación de la Provincia de Tungurahua.

En una primera fase se definió el método y variables a ser 
analizadas para la zonificación forestal, así como para el resto de los 
componentes.

1.3.3.-Diagnóstico social
Para el diagnóstico social se generó un mapa de actores estratégicos 
de los diferentes sectores, los cuales participaron en la construcción 
del FODA, líneas que permitirán orientar el Plan de Forestación y 
Reforestación de la Provincia de Tungurahua, acción realizada 
mediante talleres participativos en los diferentes cantones de forma 
estratégica.

1.3.4.-Diagnóstico cartográfico
Toda la información cartográfica y alfanumérica recopilada, fue 
analizada y sistematizada de tal forma que facilite su comprensión 
e interpretación, así como una verificación en campo de algunas 
áreas para ratificar la información, quedando lista para ser integrada 
al Plan.

1.3.5.-Revisión de información disponible
La cartografía base que se utilizó para la generación de mapas 
provienen de diferentes fuentes tales como: Cartografía 
especializada del MAATE, MAG, orthofotos, SGR entre otros, los 
cuales se colocaron en formato Shapefile para ArcMap.

Se utilizó las siguientes variables, mismas que fueron analizadas 
de manera deductiva de lo general hasta llegar a características 
particulares que favorecen la definición de áreas forestales.

Áreas potenciales con fines de producción forestal.

Estas áreas se han definido con el objetivo de establecer plantaciones 
forestales para la producción de madera en la industria, debido a que 
la demanda de materia prima en el Ecuador es aproximadamente 
6´000.000 de m³ por año; para definir la superficie se ha establecido 
los siguientes criterios conforme a lo señalado en el Acuerdo 
Interministerial 002 (MAE-MAGAP, 2012)

Criterios técnicos utilizados

1.- Área con pendientes ≤50°
2.-Sin bosque nativo
3.-≤ 3000 msnm
4.-Que excluyan las otras zonas (MAE-MAGAP, 2012)

Los resultados de 
conservar los bosques 
y páramos en la parte 
alta de la cuenca se 
observa en los ríos y 

sus caudales
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Áreas potenciales con fines de conservación y protección

Son áreas con cobertura vegetal fuera de las áreas del SNAP, las 
mismas que se deben conservar y proteger, para la zonificación se 
utilizó los siguientes parámetros:

Criterios técnicos utilizados

1.- Áreas con pendiente ≥50°
2.-Con cobertura vegetal natural (bosque nativo, páramos)
3.-Áreas mayores a los 3000 msnm
4.-Páramo ≥ 3400 msnm (Normas forestales/ bosque andino/
bosque húmedo/ bosque seco) (MAE-MAGAP, 2012)

Áreas potenciales con fines de restauración

Son áreas ubicadas como parte de servidumbres de cauces de 
ríos, así como de ecosistemas que requieren intervención para la 
recuperación de sus condiciones ecológicas, mismas que deben 
ser conservadas y protegidas. (MAE, 2014)

En ríos simples 15 m de protección a cada lado; en ríos dobles 30 m 
a cada lado, sistemas lacustres de 10 a 30 m.

Criterios técnicos utilizados

1.- Mosaico Agropecuario.
2.- Pastizales
3.- Zonas de amortiguamiento del PANE (2 Km)
4.- Servidumbre de los ríos.
5.- Pendientes ≥50°.

Áreas potenciales con fines de recuperación

Estas áreas constituyen sitios que son inaccesibles para el hombre 
y generalmente tienen erosión de diferentes tipos.

Criterios técnicos utilizados

1.-Áreas erosionadas de difícil acceso, con pendiente fuerte.
2.-Áreas afectadas por incendios forestales.

Áreas potenciales con fines agroforestales.

Se han considerado áreas con potencial agrícola y pecuario que 
constantemente son utilizadas para producción, en las que se 
puede implementar varios sistemas de manejo, como los sistemas 
agros silvopastoriles.

Criterios técnicos utilizados

1.- Excluyendo; áreas fuera del SNAP-PANE.
2.- Excluyendo; polígonos urbanos.
3.- Excluyendo; zonas anteriores.
4.- Excluyendo; cuerpos de agua. 

Elaboración del mapa de zonificación forestal, 
escala 1:50 000/25 000.

El rol de la mujer 
en la forestación y 
reforestación es un 

elemento clave, que 
se debe considerar en 
los procesos técnicos.
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Se realizó la unión gráfica de la información agroclimática y edáfica 
mediante la aplicación de SIG. Se generó la base de datos que 
contiene la información de los atributos de las coberturas utilizadas 
mediante el establecimiento de variables.

Áreas que No Aplican

Criterios técnicos utilizados

1.- Áreas urbanas, cuerpos de agua como ríos, lagos y lagunas, así 
como las vías.

Se realizaron talleres participativos en los cantones de la provincia 
para generar la propuesta.

Los talleres iniciaron en el Frente Sur Occidental agrupando a los 
cantones de Quero, Mocha Tisaleo y Cevallos; posteriormente se lo 
realizó en el cantón San Pedro de Pelileo, Santiago de Píllaro Patate, 
Baños de Agua Santa y culminando en el cantón Ambato.

En este proceso se tuvo la participación de actores estratégicos, 
como representantes de los Municipios, de las Parroquias, Juntas 
de agua, representantes de comunidades, técnicos ambientales, 
sociedad civil, representantes de Ministerio del Ambiente Agua 
y Transición Ecológica, Ministerios de Agricultura, técnicos del 
Gobierno Provincial de Tungurahua.

En estos espacios se socializó el diagnóstico de la provincia del 
sector forestal, así como de cada cantón y parroquia. Al final a través 
del uso de herramientas participativas los actores plantearon la 
problemática local, las posibles soluciones, ideas de proyectos, 
quienes deben participar, que especies son las más requeridas. Con 
esta información se trabajó la matriz de intervención del plan.

Foto: Hugo Paredes

Taller de socialización del diagnóstico forestal realizado en el Cantón 
Ambato. 

Los atractivos
naturales de 

la provincia de 
Tungurahua se visualizan 

en los diferentes 
cantones.

Puente Pailón del Diablo.
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1.4.- Caracterización general de la provincia de 
Tungurahua

El territorio provincial se localiza en parte de las estribaciones de 
la cordillera central y oriental de los Andes, en la Sierra centro del 
callejón Interandino y toma su nombre con referencia al volcán 
que se encuentra en la jurisdicción territorial y en base del cual 
se desarrolló toda una concepción histórico-cultural que persiste 
hasta nuestros días.

1.4.1.-Ubicación.
La provincia está ubicada en el centro del país aproximadamente 
a unos 155 kilómetros de Quito, capital de la República, localizada 
entre las coordenadas 1° 14’ 30’’ Latitud Sur, 78° 37’ 11’’ Longitud 
Oeste.

En la Región Interandina o Sierra y ocupa la hoya del río Patate. Se 
encuentra rodeada de cordilleras de plegamiento. La circundan 
los ramales oriental y occidental de la cordillera de los Andes, 
constituyendo sus límites naturales oriental y occidental; se unen 
en el sur por el nudo de Igualata Sancajas. La estructura montañosa 
se complementa con las cordilleras secundarias de Jaramillo en el 
noreste, Angamarca al occidente y las estribaciones del Sagatoa o 
Pilishurco en el noroeste. (H. Gobierno Provincial de Tungurahua. , 
2019)

1.4.2.-Extensión.
Cuenta con una superficie aproximada de 3.369,4 Km2 (1.19% 
respecto a lo Nacional) 

La provincia de 
Tungurahua, es diversa 

en su relieve, por 
su ubicación y sus 

montañas.
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1.4.2.1.- Límites.
Limita al norte con la provincia de Cotopaxi, al sur con la provincia de Chimborazo, al este con las 
provincias de Pastaza y Napo al oeste con las provincias de Cotopaxi y Bolívar.

Tabla 2 Características principales de la provincia de Tungurahua.

Fuente: (H. Gobierno Provincial de Tungurahua. , 2019)

Principales características de la provincia de Tungurahua  

País Ecuador 

Provincia Tungurahua 

Ubicación Centro del país 

Superficie    

Creación de la provincia: 
 

Población 
 

Org. Territorial 
9 cantones, 9 parroquias urbanas y 44 parroquias rurales, Siendo su
capital Ambato.  

Cantones 
 

Idiomas Español y Kichwa 

Etnias Indígenas, Afroecuatorianos, mestizos y blancos 

Coordenadas 

Latitud 1° 14ʹ 30 Norte 

Longitud 78° 37ʹ 11 Oeste 

Altitud 2620 m.s.n.m 

Límites 

Norte Cotopaxi 

Sur Chimborazo 

Este Pastaza y Napo 

Oeste Cotopaxi y Bolívar 

Precipitación:

 

Temperatura:

 

La provincia presenta una gama de temperaturas debido a la altitud que va 
de 1200 a 5000 msnm y a la influencia de las corrientes amazónicas como 
la del Atlántico, donde las temperaturas medias varían entre – 4°C en los 
puntos más altos de la provincia y 20°C en los más bajos. El mes con mayor 
temperatura es de noviembre, mientras que el más frio se presenta en 
julio. 

En la zona del valle interandino la unidad hidrográfica del río Ambato, 
presenta una precipitación anual entre 400mm y 600mm, concentrándose 
la temporada más lluviosa en dos periodos: de marzo a junio y de octubre 
a noviembre.

Ambato, Baños de Agua Santa, Cevallos, Mocha, Patate, San Pedro de 
Pelileo, Santiago de Píllaro, Quero, Tisaleo

543.702 habitantes, con una densidad poblacional de 149 habitantes 
por kilómetro cuadrado (PDOT Tungurahua, 2019-2023)

La provincia fue creada el 21 de mayo 1861, y su independencia se 
celebró el 12 de noviembre 1820.

3.369,4 Km2 (PDOT Tungurahua, 2019-2023)
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1.4.3. Crecimiento poblacional

Tabla 3 Estructura de la población por cantones y su densidad por 
superficie en base a la proyección INEC 2020.

Fuente: INEC-2010/ Proyecciones HGPT al 2020.
Elaborado por: Equipo Consultor.

De la tabla 3 sobre la estructura de la población por cantones y 
densidad según datos proyectados por el INEC al 2020 tiene un total 
de habitantes de 590.600; así mismo observamos que el cantón con 
mayor población le corresponde a Ambato con 387.309 y el cantón 
con menos población es Mocha con unos 7.336 habitantes. (INEC, 
2022)

La densidad de la población en referencia a la superficie por cantón 
se muestra a continuación en el Figura 1.

Figura 1 Densidad de la población por km2 y por cantones.

Fuente: INEC-2010/ Proyecciones HGPT al 2020.

Elaborado por: Equipo Consultor.

Continuando con el análisis de la figura 1, se desprende que el 
cantón con mayor densidad es Cevallos con 524 habitantes por 
km2, mientras que Baños de Agua Santa con una densidad de 23 

Cantones   
   

 
Total

 

 Ambato  387.309

 Baños de Agua Santa  25.043

 Cevallos   9.936  

 Mocha   7.336  

 Patate   15.825

 Quero   20.627

   66.836

   43.371

 Tisaleo   14.317

 Total,   provincial  3.369.4   

Superficie del Cantón (km2)
Densidad de la

Población (hab/km2)

1.018,33

1.065,82

18,96

85,82

316,44

173,81

201,55

446,51

59,02

590.600

380,34

23,50

524,05

85,48

50,01

118,68

331,61

97,13

242,58

174,4

San Pedro de Pelileo

Santiago de Píllaro
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Cascada de Pailón 
del Diablo
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habitantes, se constituye en el cantón menos denso. A nivel provincial se presenta una densidad 
de 174 habitantes por km2.

Tabla 4 Población proyectada por el INEC hasta el 2020, en el área urbana y rural.

Fuente: (INEC, 2022)
h t t p s : // w w w. e c u a d o r e n c i f r a s . g o b . e c / i n e c - p r e s e n t a - s u s - p r o y e c c i o n e s - p o b l a c i o n a l e s -
cantonales/#:~:text=Seg%C3%BAn%20estos%20datos%2C%20Quito%20en,El%20Oro%20con%202.379%20habitantes.

Elaborado por: Equipo Consultor.

La población en la provincia de Tungurahua en su mayor parte se encuentra en el área rural en 
un 61% y el 39 % se ubica en el sector urbano, especialmente en las ciudades principales de los 
cantones.

La población femenina es mayor que la masculina en la provincia y de igual manera se mantiene 
esta tendencia en el sector rural, como se indica en la Tabla Nro.  5.

Tabla 5- Población masculina y femenina en la provincia y en el sector rural según proyecciones.

Fuente: (INEC, 2022)

h t t p s : // w w w. e c u a d o r e n c i f r a s . g o b . e c / i n e c - p r e s e n t a - s u s - p r o y e c c i o n e s - p o b l a c i o n a l e s -

cantonales/#:~:text=Seg%C3%BAn%20estos%20datos%2C%20Quito%20en,El%20Oro%20con%202.379%20habitantes.

Elaborado por: Equipo Consultor.

1.5.-Aspectos biofísicos

Los aspectos biofísicos permiten entender la situación espacial y su interacción con recursos 
que ahí se presentan y desarrollan como parte del ámbito de uso y manejo de ellos, también 
permite tener información para el desarrollo de diferentes especies, desde dos conceptos, la 
parte técnica y la aceptación por parte de la población.

1.5.1 Rangos altitudinales de la Provincia de Tungurahua

La provincia de Tungurahua posee diferentes pisos altitudinales cuyos rangos van desde los 
1154 msnm a 5597 msnm, lo que ha permitido que existan varias condiciones para el desarrollo 
de diferentes tipos de bosques.

Población total   2012  2013  2014  2015 2016  2017  2018  2019  2020  

Masculina   260.750  263.993 267.235 270.478 273.702 276.920 280.104 283.261 286.383  

Femenina   276.601 280.097  283.597 287.085 290.558  294.013 297.447 300.853  304.217  

Total  537.351 544.090  550.832 557.563 564.260  570.933 577.551 584.114 590.600  

Masculina del 

área rural 

 155.611 158.038 160.475 162.922 165.368 167.819 170.260 172.692 175.113  

Femenina del 

área rural 

 164.660  167.395 170.145 172.898 175.654 178.410 181.164 183.911 186.642  

Total  320.270 325.433 330.620  335.821 341.022 346.230 351.424 356.604  361.755  

Población  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Área urbana 217.084 218.662 220.207 221.744 223.238 224.705 226.125 227.505 228.845 

 Área rural 320.267 325.428 330.625 335.819 341.022 346.228 351.426 356.609 361.755

Total          539.363 546.103 552.846 559.578 566.276 572.950 579.569 586.133 592.620
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Mapa 1 Mapa de rangos altitudinales de la provincia de Tungurahua.

Fuente: (H. Gobierno Provincial de Tungurahua, 2019), Cartografía de las divisiones 
políticas de la provincia de Tungurahua, Escala 1:25.000, Ambato – Ecuador; MAATE 
(2022), http://ide.ambiente.gob.ec/mapainteractivo/

Elaborado: Equipo consultor 2022.

1.5.2.- Tipos de suelos
El suelo es uno de los principales componentes para el desarrollo 
y proyección de actividades de reforestación es así, como a 
continuación se presenta la caracterización del suelo en la provincia 
de Tungurahua.

En Tungurahua, se presentan suelos volcánicos, con gran cantidad 
de materia orgánica y se representan en el Mapa No.2

Entisoles.– Son aquellos suelos que tienen muy poca o ninguna 
evidencia de formación o desarrollo de horizontes piogénicos. Hay 
varias razones por las cuales no se han formado los horizontes; en 
mucho de los suelos el tiempo de desarrollo ha sido muy corto, 
otros se encuentran sobre fuertes pendientes sujetas a erosión y 
otras están sobre planicies de inundación, condiciones que no 
permite el desarrollo del suelo. Pero todos los entisoles son suelos 
jóvenes, existen algunos que se han formado sobre materiales 
muy antiguos, pero contienen arenas de cuarzo y otros minerales 
muy pobres que no forman horizontes sino con extremadamente 
lentitud. (MAGAP, 2012)

Tiene menos del 30% de fragmentos rocosos, la mayoría de ellos 
solamente tiene un horizonte superficial claro, de poco espesor y 
generalmente pobre en materia orgánica. Son suelos muy jóvenes 
con escasa o nula diferenciación de horizontes. Pueden incluir 
horizontes enterrados a más de 50 cm de profundidad. Se han 
desarrollado en distintos regímenes de humedad, temperatura, 
vegetación, materiales parentales y edad. Este suelo está presente 

Embalse Chiquihurco

La potencialidad de la 
provincia de Tungurahua 
radica en la conservación 
de los ecosistemas y sus 

bellezas turísticas
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en zonas de las Parroquias: Pilahüín, Salasaca, García Moreno, 
Chiquicha, Baños, Ulba.

Inceptisoles. – Suelos que evidencian un incipiente desarrollo 
patogenético, dando lugar a la formación de algunos horizontes 
alterados; los procesos de traslocación y acumulación pueden 
presentarse. Constituye una etapa subsiguiente de evolución, en 
relación con los entisoles, sin embargo, son considerados inmaduros 
en su evolución.

Los Inceptisoles ocurren en cualquier tipo de clima y se han 
originado a partir de diferentes materiales parentales (materiales 
resistentes o cenizas volcánicas); en posiciones de relieve extremo, 
fuertes pendientes o depresiones o superficies geomorfológicas 
jóvenes. (MAGAP, 2012)

Este tipo de suelo está presente en gran parte del territorio de los 
cantones: Ambato, Mocha, San Pedro de Pelileo, Patate, Santiago 
de Píllaro, Baños de Agua Santa.

Histosol. - Corresponden a suelos compuestos principalmente 
por material orgánico y en general se los conoce como turbas. 
Se encuentran saturados de agua, condición que impide la 
mineralización de los materiales orgánicos. Adicionalmente las 
condiciones topográficas, en general cubetas y depresiones 
cerradas, tienden a favorecer su desarrollo al concentrar humedad 
en ellos.  El criterio basado en la descomposición de los materiales 
orgánicos permite identificar un solo suborden; Fibrisp.

Este tipo de suelo está presente en gran parte del territorio del 
cantón: Santiago de Píllaro.

Mollisoles. - Los Mollisoles son suelos de color oscuro formados 
a partir de sedimentos minerales, ubicados en climas templados, 
húmedos, semiáridos, aunque también se presentan en regímenes 
fríos, presentan buena descomposición de materia orgánica gracias 
a los procesos de adición y estabilización, con una cobertura vegetal 
integrada fundamentalmente por gramíneas. 

Tienen una estructura granular que facilita el movimiento del agua 
y el aire. Presentan una dominancia del catión calcio en el complejo 
de intercambio catiónico, que favorece la fluctuación de los 
coloides. Son considerados como suelos productivos debido a su 
alta fertilidad como resultado de una mayor biomasa y humificación 
del suelo; por lo que, se obtienen rendimientos muy altos sin utilizar 
gran cantidad de fertilizantes. 

Este tipo de suelo está presente en zonas representativas de las 
parroquias: Cunchibamba, Constantino Fernández, Unamuncho, 
San Bartolomé de Pinllog, Atahualpa, Izamba, Pasa, Juan Benigno 
Vela, Ambatillo, Pilahüín, Quisapincha, Baños, Patate, Quero, Pelileo, 
San José de Poaló, Píllaro Presidente Urbina, Baquerizo Moreno, 
San Miguelito.

Vertientes orientales. 
Agua fuente de vida y 
un eje estratégico de 

la gestión provincial de 
Tungurahua
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 Mapa 2 Tipos de suelo de la provincia de Tungurahua

Fuente: (H. Gobierno Provincial de Tungurahua, 2019), Cartografía de las divisiones 

políticas de la provincia de Tungurahua, Escala 1:25.000, Ambato – Ecuador; MAATE 

(2022), http://ide.ambiente.gob.ec/mapainteractivo/

Elaborado: Equipo consultor 2022.

La clasificación del suelo que se muestra en el mapa anterior es de 
acuerdo con lo que establece la USDA (United States Department 
of Agriculture). 

La cual reconoce varios órdenes de suelos, cuyos nombres se 
forman anteponiendo una partícula descriptiva a la terminación –
sol, y se detalla en el siguiente cuadro, con extensión y porcentaje 
con respecto a la provincia.

Tabla 6 Clasificación de Suelos en base a la USDA

Fuente: (MAGAP, 2012)

Elaborado: Equipo Consultor 2022.

Tipo de suelo Ha % 

Andisoles 156461,63 46,22 

Entisoles 19566,55 5,78 

Histosoles 2192,75 0,65 

Inceptisoles 26149,79 7,73 

Mollisoles 92981,9 27,47 

No aplicable 9332,91 2,76 

Tierras misceláneas 31821,44 9,40 

Total 100,00 338506,97 

Chuquirahua
Chuquiraga sp.

Conocida como la 
flor del andinista se 

encuentra en los 
páramos de Tungurahua
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Tabla 7 Áreas de tipo de suelo a nivel cantonal

Fuente: (MAGAP, 2012)

La provincia de Tungurahua se encuentra ubicada en la estribación de la cordillera central y 
oriental de los andes en la región interandina, está formada por laderas, cerros y altiplanicies 
segmentadas por la excavación de la red de drenaje y por fallas tectónicas. En mayor o menor 
grado, todos los cauces naturales se encuentran en proceso de profundización y erosión 
subsecuente; es así como, se presenta una diversidad morfo estructural, que se identifica en la 
tabla Nro. 7 y el mapa Nro. 2.

1.5.3.-Cobertura del suelo
De las 338.580,43 hectáreas que posee la Provincia de Tungurahua, actualmente están siendo 
usadas de la siguiente manera: 115.200, 57 hectáreas son tierras agropecuarias, 95.044,86 
páramo, 89.702,69 es bosque nativo y tan solo 2.348,61 hectáreas en plantaciones forestales con 
fines comerciales; en la tabla nro.8 se indica la cantidad de área por uso.
 
Mapa 3 Uso de suelo de la provincia de Tungurahua 2020.

Fuente: (H. Gobierno Provincial de Tungurahua, 2019), Cartografía de las divisiones políticas de la provincia de 
Tungurahua, Escala 1:25.000, Ambato – Ecuador; MAATE (2022), http://ide.ambiente.gob.ec/mapainteractivo/

Elaborado: Equipo consultor 2022.

Provincia Cantón 

Clasificación por orden taxonómico 

Total  
superficie 

(ha)  

  

Andisoles Entisoles Histosoles Inceptisoles Mollisoles No aplicable 
*
 

Tierras  
misceláneas 

* 

Tungurahua  

Ambato 37.740,87  11.292,74   -         2.143,23       37.212,21         5.493,50         8.349,21    102.231,75  

Baños de Agua Santa       71.412,11         4.348,73             115,35       18.717,47             889,30             857,53       10.504,43    106.844,91  

Cevallos  -   -   -   -         1.651,51             100,12             126,29         1.877,93  

Mocha        4.576,51             496,32   -   -         2.926,51             107,63             414,47         8.521,43  

Patate      15.417,39             187,15                 8,33         2.330,18         8.747,67             287,35         2.282,74       29.260,80  

Quero        5.172,68             322,21   -               10,85       10.631,02             213,04             568,17       16.917,97  

  -         2.671,48   -         2.330,87       12.827,49         1.013,61         1.116,92       19.960,38  

      19.921,33             215,17         2.074,31             600,00       14.773,98         1.044,95         8.371,52       47.001,26  

Tisaleo        2.192,54               79,28   -   -         3.324,00             212,06             156,13         5.964,01  

Total, Tungurahua    156.433,42       19.613,07         2.197,98       26.132,61       92.983,68         9.329,79       31.889,88    338.580,43  

 

San Pedro de Pelileo

Santiago de Píllaro

Superficie (ha)
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Tabla 8 Uso de suelo en hectáreas

     Elaborado: Equipo Consultor 2022.

1.5.4.-Isoyetas

Una Isoyeta es una línea curva que une los puntos, en un plano 
cartográfico, que presentan la misma precipitación en la unidad 
de tiempo considerada.

En el  mapa Nro. 4 que se presenta a continuación, las Isoyetas  
representadas, corresponden  al promedio de la precipitación 
media anual expresada en mm (l./m2), en donde se observa 
que, el rango de precipitación en la Provincia oscila entre 250 
mm. hasta 5.500 mm. al año; siendo  la zona Ambato y Cevallos 
la que presenta los valores más bajos (rango máximo de 250-
750 mm), mientras que, la zona con mayor presencia de lluvias  
se ubica en la zona de Baños de Agua Santa con un rango de 
precipitación que va desde 3.000 mm hasta 5.500 mm al año. 

En la Tabla No. 9, se indica los rangos de precipitación expresados 
en mm (l/m2) y las cabeceras cantonales que en ellos se ubican. 

Ciudad de Ambato 
capital de la provincia 

de Tungurahua

Usos Ha. 
Área poblada 6.982,71  

Área sin cobertura vegetal        9.514,18  

Bosque nativo      89.702,69  

Glaciar                4,90  

Infraestructura             398,70  

Natural        1.515,44  

Páramo      95.044,86  

Plantación forestal         2.348,61  

Tierra agropecuaria   115.200,57  

Vegetación arbustiva      17.719,91  

Vegetación herbácea            145,89  

Total   338.578,47  

Cantón Santiago de Píllaro
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Mapa 4 Isoyetas de la provincia de Tungurahua.

Fuente: (H. Gobierno Provincial de Tungurahua, 2019), Cartografía de las divisiones 
políticas de la provincia de Tungurahua, Escala 1:25.000, Ambato – Ecuador; MAATE 
(2022), http://ide.ambiente.gob.ec/mapainteractivo/

Elaborado: Equipo consultor 2022.

 
Tabla 9 Rangos de precipitación (Isoyetas) de la provincia de 
Tungurahua.

Elaborado: Equipo Consultor 2022.

1.5.5.-Isotermas
Una isoterma es una línea curva que une puntos, en un plano 
cartográfico, que presentan la misma temperatura en la unidad de 
tiempo considerada.

En el mapa Nro. 5 que se presenta a continuación, las isotermas 
representadas, corresponden al promedio de la temperatura media 
anual expresadas en grados centígrados (°C). En el mapa No.5: de 
Isotermas, se observa que la temperatura en Tungurahua   varía entre 
0 y 20 °C. En la tabla No.10, se indican los rangos de temperatura en 
grados centígrados (°C) y las poblaciones (cabeceras cantonales) 
que se ubican.

El uso del ciprés en 
parques y jardines, es 
utilizado para mejorar 
la belleza escénica de 

las ciudades

Cabecera cantonal Rango de precipitación Isoyetas 

Ambato 
250 - 750 

Cevallos 

Mocha 

750 - 1250 
 

Quero 

Tisaleo 

Patate 
1250 - 3000 

 

Baños de Agua Santa  3000 - 5500 

Santiago de Píllaro

San Pedro de Pelileo
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Mapa 5 Isotermas de la provincia de Tungurahua

Fuente: (H. Gobierno Provincial de Tungurahua, 2019), Cartografía de las divisiones 
políticas de la provincia de Tungurahua, Escala 1:25.000, Ambato – Ecuador; MAATE 
(2022), http://ide.ambiente.gob.ec/mapainteractivo/

Elaborado: Equipo consultor 2022.

Tabla 10 Rangos de temperatura (Isotermas) de la provincia de 
Tungurahua.

Fuente: (H. Gobierno Provincial de Tungurahua, 2019), Cartografía de las divisiones 
políticas de la provincia de Tungurahua, Escala 1:25.000, Ambato – Ecuador; MAATE 
(2022), http://ide.ambiente.gob.ec/mapainteractivo/

Elaborado: Equipo consultor 2022.

La precipitación es uno de los parámetros más importantes para 
el análisis del clima en un territorio, por lo que, a continuación, 
se presenta un cuadro resumen con los datos disponibles 
proporcionados por el INAMHI respecto el comportamiento de la 
precipitación media mensual.

Durazno

La provincia de 
Tungurahua es 

conocida por sus flores 
y frutas.

Cabecera cantonal   

Ambato 0 - 15 

Baños de Agua Santa 4 - 20 

Cevallos 10 - 13 

Mocha 1 - 12 

Patate 5 - 15 

San Pedro de Pelileo 4 - 15 

 5 - 15 

Quero 4 - 13 

Tisaleo 4 - 12 

Rangos de temperatura (Isotermas)

Santiago de Píllaro
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1.5.5.1. Análisis de la precipitación y temperatura en 
la provincia de Tungurahua.

Las lluvias en la provincia de Tungurahua se presentan entre marzo 
y abril, y menores entre julio y septiembre. El rango de variabilidad 
de la precipitación ha sido alto, especialmente en los meses de la 
temporada de más lluvias. Esto debido principalmente a la influencia 
de los fenómenos de variabilidad climática El Niño – La Niña, los cuales 
ocasionan años con mayores o menores volúmenes mensuales de 
precipitación con relación a la climatología (el promedio del periodo 
1981-2015). Los escenarios de cambio climático muestran en 
general incrementos de la precipitación, siendo más significativos 
en el primer trimestre del año y al final de este. También se aprecia 
que habría una mayor frecuencia e intensidad de los fenómenos de 
variabilidad climática, que ocasionarían años con meses de lluvias 
muy intensas (superiores en más del 100% a la climatología actual 
y futura), siendo los más fuertes bajo el RCP 8.5. (CONGOPE, 2019)

Imagen 1  Comportamiento de las precipitaciones en Tungurahua 
(Clima histórico, emisiones medias-RCP 4.5 y emisiones altas 
-RCP8.5)

Fuente: (CONGOPE, 2019)

Por otra parte, la temperatura media en el clima actual presenta 
valores entre 14 y 16°C, con los mayores valores en octubre y 
noviembre y los menores en julio. Al igual que con la precipitación, 
se observan años donde han ocurrido temperaturas más altas o 
bajas en comparación con la climatología, debido principalmente 
a la influencia de fenómenos El Niño – La Niña. Sin embargo, cada 
vez son más los años con temperaturas superiores al promedio, 
lo cual es una clara señal del cambio climático que se ha venido 
observando. En cuanto a los escenarios, si bien se mantiene el 
comportamiento a lo largo del año, los valores de temperatura serán 
mayores, entre 0,8 y 1,0°C bajo el RCP 4.5 y entre 0,9 y 1,2°C bajo el 
RCP 8.5. Se aprecia además que el rango de variabilidad que tendría 
la temperatura media en el periodo futuro 2011-2040 presentaría 
casi todos los valores por encima del promedio actual, lo que nos 

El Parque Nacional 
Llanganates, es 
considerado un 
sitio RANSAR, 

(conservación de los 
humedales)
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indica que posiblemente en el futuro cuando haya la influencia de fenómenos de variabilidad 
climática que ocasionan descensos en la temperatura, los valores de ella serían casi iguales a 
los valores medios que se tienen en la actualidad. Fuente: (CONGOPE, 2019)

La paja es un símbolo andino y se le da muchos usos, incluido el de los entechados de las casas 
de los espacios rurales. (Calamagrostis intermedia)

Foto: H-GPT

Sector de Llangahua 
Los páramos son verdaderos esponjas que gota a gota 
regulan los caudales
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1.6.- Aspectos bióticos

1.6.1.- Estado actual del Patrimonio Natural en 
Tungurahua

No existen bloques del Patrimonio Forestal del Estado en la Provincia 
de Tungurahua, el más cercano se encuentra en la provincia de 
Napo; Unidad 2 Napo, Registro oficial 962 del 22 de junio de 1988 
con una superficie de 8.972 ha.

Mapa 6 Patrimonio Forestal del Estado en la provincia de Tungurahua.

Fuente: (H. Gobierno Provincial de Tungurahua, 2019), Cartografía de las divisiones 

políticas de la provincia de Tungurahua, Escala 1:50.000, Ambato – Ecuador; MAATE 

(2022), http://ide.ambiente.gob.ec/mapainteractivo/

Elaborado: Equipo consultor 2022.

1.6.1.1.-Sistema Nacional de Áreas Protegidas SNAP

Según la Constitución (artículo 405) el Sistema Nacional de Áreas 
Protegidas (SNAP) está integrado por los subsistemas estatales, 
autónomos descentralizados, comunitarios y privados; actualmente 
existen 70 áreas protegidas a nivel nacional, que abarcan una 
superficie terrestre de 26.187.323,36 hectáreas. (MAE, 2022)   

El guanto 
(Brugmansia 

sanguinia) 

Es una planta desde 
la cosmovisión andina 

con mucha energía.
Rango de distribución 

0-3200 msnm.
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Tabla 11  Áreas Protegidas del SNAP en Tungurahua

Fuente: MAATE 2022, http://ide.ambiente.gob.ec/mapainteractivo

Elaborado: Equipo consultor

Tabla 12 Categorías Ambientales de Tungurahua

A continuación, se describe las categorías ambientales según las categorías de Ordenamiento 
Territorial Cantonal

Fuente: Bases de información de las Categorías de Ordenamiento Territorial (COT) establecidas por los 9 cantones, 

2015  

 

Nombre Cantón 
Categoría 

de Manejo 
Administración Superficie

Ha
 

Porcentaje 

Territorio 

Provincial Bajo 

Conservación 

Fecha de Creación

 

 

LLANGANATES 

 

Parque 

Nacional  
 

TOTAL 

219.918,58 

27.54 

 

 

 Dentro de
la provincia 

93.146,11 

PARQUE 
NACIONAL

SANGAY

 
BAÑOS DE

AGUA 
SANTA 

 

Parque 

Nacional 
 

TOTAL 

486.612,53 

0.86 

 

 

 

2.924,40 

CHIMBORAZO 

MOCHA, 

TISALEO, 

AMBATO   

TOTAL 

52.683,27 

8.11 

 

 
 

27.216,79 

Sistema 
Nacional
de Áreas

Protegidas
(SNAP)

Subsistema
Estatal 

Patrimonio
de Áreas 
Naturales
de Estado 

(PANE)

SANTIAGO 
DE

PILLARO,
PATATE,

BAÑOS DE
AGUA 
SANTA

Resoluciónno. 002
del 18/01/1996-Registro

Oficial no. 907
del 19/03/1996

Parque nacional 16/06/1975,
Acuerdo Ministerial

No. 190 del 16/06/1975 -
Registro Oficial no. 840

del 07/07/1975;Registro
Oficial no. 69 del 20 de

noviembre de 1979; Registro
Oficial no. 939 del 20 de
mayo de 1992; Registro
Oficial no. 330 del 07 de

mayo de 2004
Parque Nacional 30/6/2010

Acuerdo no. 437
del 26/10/1987 -
Registro Oficial

No. 806 del 09/11/1987

Ministerio del 
Ambiente, agua 

y Transición 
Ecológica

Ministerio del 
Ambiente, agua 

y Transición 
Ecológica

Ministerio del 
Ambiente, agua 

y Transición 
Ecológica

Reserva de 
Producción 
de Fauna

Dentro de
la provincia 

Dentro de
la provincia 

CANTÓN  RESERVA 
ÁREA (Ha) 

AMORTIGUAMIENTO 

  ÁREA (HA) DE 

PROTECCIÓN/ 

CONSERVACIÓN 

 

 

 

 

 Baños de Agua 

Santa 
56927,98 

P.N. LLanganates

y Sangay 
  3307,9     

Mocha  3678,27 R.F. Chimborazo 537,86     938,24 

Ambato 22233  R.F. Chimborazo   35714,65 1532,92 33486,9 

Cevallos       234,12      

Patate  15617,89 P.N. LLanganates 1421,61 5216,53   361,8 

       5546,696   3709,331 

 23703,33 P.N. LLanganates 2047,912  4201,731     

Tisaleo 1160,39  R.F. Chimborazo 921,75  299,56     

Quero       4106,1  881,2  6439,8  

TOTAL 123320,86 4929,132 58627,287 2414,12 44936,071 

ÁREA (Ha) PARA
REFORESTACIÓN

San Pedro de Pelileo

Santiago de Píllaro

ÁREA (Ha) DE 
PROTECCIÓN 

CUENCAS HÍDRICAS 
Y LADERAS
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Mapa 7  Áreas protegidas del SNAP en la provincia de Tungurahua.

Fuente: (H. Gobierno Provincial de Tungurahua, 2019), Cartografía de las divisiones 

políticas de la provincia de Tungurahua, Escala 1:25.000, Ambato – Ecuador; MAATE 

(2022), http://ide.ambiente.gob.ec/mapainteractivo/

Elaborado: Equipo consultor 2022.

La superficie de uso natural en la provincia de Tungurahua es de 
aproximadamente 234.227,47 hectáreas que equivalen al 69,19% del 
total del territorio provincial. 

En esta superficie están consideradas las áreas naturales que 
pertenecen al Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP) 
correspondientes al Parque Nacional Sangay, Parque Nacional 
Llanganates y la Reserva de Producción Faunística Chimborazo, 
que su conjunto suman 123.322 hectáreas.  

La mayor extensión de áreas naturales corresponde al ecosistema 
páramos con 96.580 hectáreas, en segundo lugar, se ubican los 
bosques naturales que con una extensión aproximada de 51.603 
hectáreas. 

Por otro lado, es importante mencionar que existen 
aproximadamente 41.100,06 hectáreas de áreas naturales que 
no pertenecen al sistema nacional de áreas protegidas, que se 
detallan en el siguiente cuadro:

Cantón Santiago de 
Píllaro

A la combinación 
de pastos y árboles 

se lo conoce 
como sistemas 
silvopastoriles.
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Tabla 13 Área Naturales que no pertenecen al Sistema Nacional de 
Áreas Protegidas.

Fuente: (H. Gobierno Provincial de Tungurahua, 2015)

Elaborado: Equipo Técnico de Ordenamiento Territorial-Gestión de Riesgos

Mapa 8 Áreas Naturales del SNAP-Sin regulación e intervenidas
 

Fuente: (H. Gobierno Provincial de Tungurahua, 2015)

Los sistemas hídricos que se derivan de estos ecosistemas 
pertenecen a la cuenca alta del río Pastaza en la conformación 
de las microcuencas de los ríos Ambato, Cutuchi, Patate, parte 
del Chambo y los drenajes menores del río Pastaza, que en 
su integración organizan el territorio de la provincia y definen 
las actividades socio económicas de la población dados 
fundamentalmente por el acceso al recurso agua. 

Moquillo
Saurauia sp.

Se estima que en 
el Ecuador existen 
aproximadamente 
5.000 especies de 

árboles de los cuales 
sólo se ha estudiado 

2.500 especies.

Cantón

 
Sector

 Extensión 

(Ha) 

Mocha -Tisaleo 
 

 
560,0

 

Quero Páramo de Igualata 2.878,5  

San Pedro de Pelileo y 
Quero

 

 
1.925,0

 

Patate
 

 4.192,0
 

Ambato

 

 
31.544,4

 

Llimpes, Los Shausis, Puñachizag-Mulmul,
Teligote, Zona alta de Cotaló

Páramos y Bosques Naturales en las
Parroquias de Sucre y Triunfo

Parroquias de: Pasa, Quisapincha,
Constantino Fernández, Augusto N. Martínez,
Pilahuín, San Fernando. 

Páramo de las Abras y Sachahuayco 
-Pampas de Salasaca
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La microcuenca del río Ambato que integra las unidades 
hidrográficas de los ríos Ambato y Pachanlica, ya que constituyen 
el espacio donde se ubica aproximadamente el 75% de la población 
de la provincia, que presenta una alta demanda del recurso hídrico y 
donde se generan los mayores niveles de contaminación afectando 
aguas abajo a otras microcuencas como la del río Patate y drenajes 
menores del río Pastaza.
 
Las áreas naturales y ecosistemas están seriamente amenazadas 
por la presión ejercida por actividades agropecuarias sobre la cota 
de 3.600 msnm, poniendo en riesgo la disponibilidad del agua para 
consumo humano y riego para futuras generaciones.

Otro aspecto importante para considerar es la contaminación de 
recursos hídricos, producida por la descarga de aguas residuales de 
uso doméstico e industrial, donde las unidades hidrográficas de los 
ríos Ambato y Pachanlica presentan niveles altos de contaminación.

1.6.1.2.- Zonas de transición agro-natural – 
intervenidas

El análisis del avance de la frontera agrícola sobre áreas de páramos 
se constituye en un tema de especial interés para procesos de 
planificación y ordenamiento territorial en la provincia.

En el Tabla Nro. 14 se muestra las zonas intervenidas en el Sistema 
Nacional de Áreas Protegidas en la provincia de Tungurahua.

Mapa 9 Síntesis de las Áreas Naturales-Zona de transición Agro 
naturales de la provincia de Tungurahua

Fuente: (H. Gobierno Provincial de Tungurahua, 2015)

El Pumamaqui, o 
mano de puma 
(Oreopanax sp.)

 
Una especie nativa 
de las estribaciones 
de los Andes. Rango 

1600-3500 msnm
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Tabla 14 Áreas Naturales -Zonas de Transición Agro Naturales de la provincia de Tungurahua.

Fuente: (H. Gobierno Provincial de Tungurahua, 2015)

En referencia a estudios realizados sobre tendencias territoriales: avance de frontera agrícola y 
pérdida de páramos, se han tomado los insumos generados en la Agenda Tungurahua desde la 
visión Territorial 2012-2015, sobre “Los Páramos de la Mancomunidad del Frente Sur Occidental: 
Pampas de Salasaca, Sachaguayco, Las Abras e Igualata”, cuyos resultados se expresan en el 
siguiente cuadro:

Tabla 15 Proyecciones de las zonas de páramos en la Mancomunidad del Frente Sur Occidental 
– Proyecto Plantel 2007

Fuente: (H. Gobierno Provincial de Tungurahua, 2015)

En el periodo comprendido entre los años 1990 y 2005, la perdida de páramos fue de 1.347,86 
hectáreas, mientras que se estima una pérdida adicional en el periodo 2005 al 2015 de 965.75 
hectáreas. En el Igualata se ha perdido el páramo aproximadamente en 676 hectáreas entre los 
años 1990 al 2005. Esta reducción se puede relacionar con problemas de presión demográfica 
ya que el cantón Quero presenta un mayor número de población con respecto a los cantones de 
Tisaleo y Mocha y además porque no forma parte de un área de reserva o protección especial 
dada por el Ministerio del Ambiente. 

Sin embargo, en los otros páramos que, si forman parte de la Reserva Faunística del Chimborazo, 
igual se identifica un avance considerable de la frontera agrícola. 

SNAP

 

Cantón

 

  

 

Parque 
Nacional 
Llanganates 

 

Santiago de 

Píllaro 

23.474,70 4.506,87 298 

Patate 15.337,70 592,49  

Baños de Agua 

Santa 

53.337,70 3.968,76 128 

Reserva 

Faunística del 

Chimborazo
 

Mocha 3.944,09 887,97 4 

Tisaleo 925,91 319,88 354 

Ambato 23.834,84 12.641,39 981 

Área Intervenida
con otros usos

(Ha.)

Número de 
Propietarios

Extensión del
Parque o Reserva
en el cantón (has)

No existen
datos

Páramo
 

Área de Páramo en Hectáreas
 Pérdida de Área de 

paramo % 

Cantón
 

Sector
 

1990
 

2005
 Proyección 

2015 

  

Mocha

 Las Abras 1.363,3 963,8 705,99 29,3% 26,8% 

Sachaguayco 2.648,6 2.544,1 2.475,60 3,9% 2.7% 

Quero Igualata 3.554,7 2.878,5 2.368,98 19,0% 17,7% 

Tisaleo Las Pampas 1.671,0 1.488,4 1.347,42 10,9% 9,5% 

Total 11.227,59 9.879,73 8.913,98 1.347,86 has 965,75 has 

1990-2005 2005-2015
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Tabla 16 Áreas de Conservación – Paramos Occidentales del Cantón 
Ambato

Fuente: Plan Provincial de Riego Tungurahua 2014 

Bosque de 
Polylepis sp.

Mulacorral

Los procesos de  
sucesión natural del 

bosque, luego de una 
actividad antrópica, 

equilibra el ecosistema. Foto: H-GPT

OOrrggaanniizzaacciioonneess  
iinnddííggeennaass  
ddee  sseegguunnddoo  ggrraaddoo  
((OOSSGGss))  

NN..ºº  ddee  ccoommuunniiddaaddeess

  

  

ÁÁrreeaass  
ccoonnsseerrvvaacciioonneess  
HHeeccttáárreeaass

PPaarrrrooqquuiiaass

  

CCOOCCAAPP    
Corporación de 
Organizaciones 
Campesinas de 
Pilahuín 

Yatzaputzan Asosiación 
Chiquicahua Cunugyacu, 
Lindero, Mulanleo, San Antonio, 
Tamboloma, La Esperanza. 

4.852 Pilahuín 

CCOOCCPP  
Corporación de 
Organizaciones 
Populares Cristóbal 
Pajuña 

Llangahua  8.362 Pilahuín 

UUNNOOPPUUCCHH  
Unión de 
Organizaciones del 
Pueblo de Chibuleo 

Chacapungo, San Francisco, 
Pataló Alto, San Alfonso, San 
Luis, San Miguel, San Pedro 

985 Juan Benigno 
Vela 

UUOOCCAAIIPP    
Unión de 
Organizaciones 
Campesinas Indígenas 
de Pasa 

Aguaján Guangusig Chilipata, 
Castillo, Cuatro Esquinas, Lirio, 
Mogato, Pasa, Pucaucho, 
Punguloma, Quindivana El 
Placer, San Migueito de Llullalo, 
Tilivi. 

2.271 Pasa 

KKIIPPUU 
Unión de 
Organizadores del 
Pueblo Kisapincha 

Ambayata, Cachilbana, 
Calguasig, Condesan, El 
Galpón, Illagua Grande, Illagua 
Chaupiloma, Illagua Chico, 
Illagua Tondolique, Pucará 
Chico, Pucará Grande, Puganza, 
Putugleo,  Quindialó, Santa 
Rosapamba, Quisapincha. 

7.616,32 Quisapincha 

CCOOCCIISSFFEE  
Corporación de 
Organizaciones 
Indígenas de San 
Fernando 

Calamaca Central, Calamaca 
Grande, La Estancia, San 
Fernando, Santa Ana, Tambaló. 

9.706 San Fernando 

UUOOCCIISSAARR  
Unión de 
Organizaciones 
Campesinas Indígenas 
de Santa Rosa 

Angahuana Alto, Angahuana 
Bajo, Apatug, El Quinche, 
Misquilli, Santa Rosa. 

802 Santa Rosa 

UUNNOOCCAANNTT  
Unión de 
Organizaciones 
Campesinas del 
Noroccidente 
de Tungurahua 

Ambatillo, Angamarquillo, 
Calhua Chico, Calhua Grande, 
Cullitahua, Llatantoma, San José 
de Angahuana 

1207 Ambatillo, 
Pinllo, 
Constantino 
Fernández, 
Agusto N. 
Martínez 

Total hectáreas  35.801  

Embalce Mulacorral
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La afectación de la flora y fauna  por la deforestación es un riesgo que debemos evitar.

El recurso hídrico es lo más valioso que tenemos.
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1.7. Potenciales impactos de los riesgos climáticos

La siguiente figura resume los potenciales impactos que se 
identifican como consecuencia de los riesgos climáticos en la 
provincia de Tungurahua en el Patrimonio Natural:

Fuente: (CONGOPE, 2019)

1.8 La deforestación en la Provincia de Tungurahua.

Con base en la información generada por el Ministerio del Ambiente, 
la deforestación bruta en la provincia de Tungurahua en un periodo 
de 28 años (1990-2018) llegó a 361 hectáreas por año y un acumulado 
de 10133 hectáreas.

Tabla 17. Deforestación por períodos y promedios anuales en la 
provincia de Tungurahua

Fuente: MAATE 2022, http://ide.ambiente.gob.ec/mapainteractivo/

Elaborado: Equipo consultor 2022

Como se puede analizar la deforestación en la provincia de 
Tungurahua ha sido muy variable.

Jacaranda
Sector Puñapi.

La fauna, las aves 
constituyen elementos 

claves para la 
dispersión de semillas 

en los bosques.

Patrimonio Natural 

  

 
 

 

Ambato, Baños de Agua Santa, 
Patate, Quero, San Pedro de 
Pelileo, Santiago de Píllaro 

Ambato, Baños de Agua Santa, 
Patate, San Pedro de Pelileo 

Patrimonio Hídrico

•Incremento de la fragilidad de los 
ecosistemas, degradados de páramos.
•Deshielo y menor disponibilidad de agua.
•Mayor incidencia de incendios y quema de 
pajonales.
•Ampliación de la frontera agrícola e 
incremento de la deforestación
•Menos servicios ecosistémicos, 
principalmente regulación hídrica; menor 
belleza escénica de las actividades turísticas. 

•Incremento del déficit hídrico, menor 
caudal y menor oferta de agua.
•Conflictos por acceso al agua ante 
disminución de agua superficial.
•Afectación en la calidad de agua.
•Mayor incidencia de enfermedades 
originadas por usos o contacto con fuentes 
de agua contaminada que se dispersan a 
otra zona ante el aumento del caudal 
•Menos servicios ecosistémicos. 

 

 

 

 

 

  

 

 

1990-2000  258 146 

2000-2008  97  

2008-2014  248 487 

2014-2016  29 252 

2016-2018  116 425 

  149,6 249 

TOTAL 748 1245 

392,38

31,76

724,13

264,68

540,83

361,92

10133,78

Periodo

Deforestación
bruta promedio
anual(Ha/año)

Regeneración
promedio anual

(ha/año)

Deforestación
neta promedio
anual (Ha/año)

-65

PROMEDIO
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Laurel de cera
Morella pubens
Sector Patate

Existen indicadores 
biológicos que 
indican el estado de 
conservación del 
bosque.

Mapa 10 Área deforestada por cantón periodo 1990 al 2000 de la 
provincia de Tungurahua

Fuente: (H. Gobierno Provincial de Tungurahua, 2019) Cartografía de las divisiones 
políticas de la provincia de Tungurahua, Escala 1:25.000, Ambato – Ecuador; 
(MAATE, 2022) http://ide.ambiente.gob.ec/mapainteractivo/

Elaborado: Equipo consultor 2022.

Tabla 18 Área deforestada por cantón periodo 1990 al 2000.

Fuente: MAATE 2022, http://ide.ambiente.gob.ec/mapainteractivo/

Elaborado: Equipo consultor 2022

 

  

Cantón  %  

Ambato  14,54  0,37  

Baños de Agua Santa  2916,91  74 ,34  

Cevallos  0,00  0,00  

Mocha  1,27  0,03  

Patate  751,09  19 ,14  

Quero  11,95  0,30  

San Pedro de Pelileo 101,88  2,60  

Santiago de Píllaro 126,16  3,22  

Tisaleo   0,00  

TOTAL   100,00  

Cantones Tungurahua

Área Deforestada (Ha.)

3923,80

0,00

Vía a Aguaján, pendientes mayores a 50 grados
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Mapa 11 Área deforestada por cantón periodo 2000 al 2008 de la 
provincia de Tungurahua

Fuente: (H. Gobierno Provincial de Tungurahua, 2019) Cartografía de las divisiones 
políticas de la provincia de Tungurahua, Escala 1:25.000, Ambato – Ecuador; 
(MAATE, 2022) http://ide.ambiente.gob.ec/mapainteractivo/

Elaborado: Equipo consultor 2022.

Tabla 19 Área deforestada por cantón periodo 2000 al 2008.

Fuente: MAATE 2022, http://ide.ambiente.gob.ec/mapainteractivo/

Elaborado: Equipo consultor 2022

 

Chilca
Baccharis latifolia

En procesos de 
deforestación no sólo 
se elimina, la flora sino 
también la fauna que 

en ella habita.

Cantones Tungurahua   

Cantón   % 

Ambato  17,20  6,77

Baños de Agua Santa  182,34  71,75

Cevallos  0,00  0,00

Mocha  1,74  0,68

Patate  41,04  16,15

Quero  1,51  0,59

San Pedro de Pelileo 6,40  2,52

Santiago de Píllaro 3,53  1,39

Tisaleo  0,38  0,15

TOTAL  254,14  100,00

Área Deforestada (Ha.)

Vía a Pasa
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Mapa 12 Área deforestada por cantón periodo 2008 al 2014 de la 
provincia de Tungurahua.

Fuente: (H. Gobierno Provincial de Tungurahua, 2019) Cartografía de las divisiones 
políticas de la provincia de Tungurahua, Escala 1:25.000, Ambato – Ecuador; 
(MAATE, 2022) http://ide.ambiente.gob.ec/mapainteractivo/

Elaborado: Equipo consultor 2022.

Tabla 20 Área deforestada por cantón periodo 2008 al 2014

Fuente: MAATE 2022, http://ide.ambiente.gob.ec/mapainteractivo/

Elaborado: Equipo consultor 2022

 

Pico Pico
Acnistus sp.
Sector Río Blanco

Una forma de 
contribuir con la 
conservación es 
plantar árboles en 
sitios que han sido 
deforestados.Parroquia Pasa

Cantones Tungurahua 
Cantón   % 
Ambato  30,51  0,70 
Baños de Agua Santa 3057,21  70,36 
Cevallos  0,00  0,00 
Mocha  2,07  0,05 
Patate  951,91  21,91 
Quero  20,38  0,47 

San Pedro de Pelileo 135,23  3,11 
Santiago de Píllaro 147,51  3,40 
Tisaleo  0,00  0,00 

TOTAL  4344,82  100,00 

Área Deforestada (Ha.)



46 PLAN DE FORESTACIÓN Y REFORESTACIÓN DE LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA

Mapa 13 Área deforestada por cantón periodo 2014 al 2016 de la 
provincia de Tungurahua.

Fuente: (H. Gobierno Provincial de Tungurahua, 2019) Cartografía de las divisiones 
políticas de la provincia de Tungurahua, Escala 1:25.000, Ambato – Ecuador; 
(MAATE, 2022) http://ide.ambiente.gob.ec/mapainteractivo/

Elaborado: Equipo consultor 2022.

Tabla 21 Área deforestada por cantón periodo 2014 al 2016.

Fuente: MAATE 2022, http://ide.ambiente.gob.ec/mapainteractivo/

Elaborado: Equipo consultor 2022

 

Granadilla
Passiflora sp.

Existen plantas 
con flores 

llamativas que 
atraen a diferentes 

polinizadores (aves, 
insectos, etc)

Cantones Tungurahua  

Cantón   %  

Ambato  31,24  5,90  

Baños de Agua Santa  294,99  55,73  

Cevallos  0,00  0,00  

Mocha  0,00  0,00  

Patate  102,76  19,41  

Quero  24,46  4,62  

San Pedro de Pelileo 45,92  8,67  

Santiago de Píllaro 29,99  5,67  

Tisaleo  0,00  0,00  

TOTAL  529,36  100,00  

Área Deforestada (Ha.)

Pigüe - Piptocoma discolor
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Mapa 14 Área deforestada por cantón periodo 2016 al 2018 de la 
provincia de Tungurahua.

Fuente: (H. Gobierno Provincial de Tungurahua, 2019) Cartografía de las divisiones 
políticas de la provincia de Tungurahua, Escala 1:25.000, Ambato – Ecuador; 
(MAATE, 2022) http://ide.ambiente.gob.ec/mapainteractivo/

Elaborado: Equipo consultor 2022.

Tabla 22 Área deforestada por cantón periodo 2016 al 2018.

Fuente: MAATE 2022, http://ide.ambiente.gob.ec/mapainteractivo/
Elaborado: Equipo consultor 2022

 

Tarapo
Oyedaea sp.

Las abejas a 
demás de producir 
miel, constituyen una 
alternativa productiva 
local, polinizan los 
cultivos aumentando la 
producción de frutos. Valle Hermoso-Pelileo

Cantones Tungurahua  

Cantón  Área Deforestada (Ha) %  

Ambato  10,80  1,00  

Baños de Agua Santa  604,25  55,86  

Cevallos  0,00  0,00  

Mocha  0,00  0,00  

Patate  202,59  18,73  

Quero  17,81  1,65  

San Pedro de Pelileo 89,10  8,24  

Santiago de Píllaro 154,69  14,30  

Tisaleo  2,42  0,22  

TOTAL  1081,66  100,00  
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Mapa 15 Área deforestada por cantón periodo 2018 al 2019 de la 
provincia de Tungurahua.

Fuente: (H. Gobierno Provincial de Tungurahua, 2019) Cartografía de las divisiones 
políticas de la provincia de Tungurahua, Escala 1:25.000, Ambato – Ecuador; 
(MAATE, 2022) http://ide.ambiente.gob.ec/mapainteractivo/

Elaborado: Equipo consultor 2022.

Tabla 23 Área deforestada por cantón periodo 2018 al 2019

Fuente: MAATE 2022, http://ide.ambiente.gob.ec/mapainteractivo/

Elaborado: Equipo consultor 2022

Espino
Vachellia 

macracantha 
Sector Pelileo

La FAO asegura que 
la pérdida creciente 

de biodiversidad está 
siendo causada por 

los cambios en el 
uso y la gestión de la 

tierra y el agua.

Cantones Tungurahua  

Cantón  Área Deforestada (Ha.) %  

Ambato  3,61  8,71  

Baños de Agua Santa 11,97  28,88  

Cevallos  1,78  4,29  

Mocha  0,38  0,92  

Patate  8,53  20,58  

Quero  3,26  7,86  

San Pedro de Pelileo 1,71  4,13  

Santiago de Píllaro 8,79  21,21  

Tisaleo  1,42  3,43  

TOTAL  41,45  100,00  

Sacha Capuli - Especie Melífera
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Tabla 24 Deforestación de cantones y parroquias en Tungurahua periodo 2000 - 2019. 

Fuente: (H. Gobierno Provincial de Tungurahua, 2019) (MAATE, 2022) http://ide.ambiente.gob.ec/mapainteractivo/
Elaborado: Equipo consultor 2022.

 

CANTÓN PARROQUIA 2000 - 2008/ha 2008 - 2014/ha 2014 - 2016/ha 2016 - 2018/ha 2018 - 2019/ha TOTAL

Ambato Augusto N. Martínez 0.00 0.00 0.00 0.00 1.08 1.08

Ambato Cunchibamba 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Ambato San Fernando 6.27 0.00 1.79 1.98 0.40 10.44

Ambato Constantino Fernández 0.00 0.00 1.22 0.00 0.25 1.47

Ambato Unamuncho 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Ambato San Bartolomé de Pinllog 1.80 5.17 5.69 0.72 0.00 13.39

Ambato Atahualpa 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Ambato Izamba 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Ambato Ambato 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Ambato Picaihua 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Ambato Pasa 0.74 0.00 0.62 0.00 0.24 1.61

Ambato Santa Rosa 2.60 0.00 0.00 1.45 0.00 4.04

Ambato Juan Benigno Vela 1.95 0.00 0.00 0.00 0.36 2.32

Ambato Huachi Grande 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Ambato Totoras 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Ambato Montalvo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Ambato Ambatillo 0.00 3.18 0.19 1.35 0.00 4.73

Ambato Pilahüín 1.05 0.00 0.00 0.00 1.01 2.06

Ambato Quisapincha 2.78 22.16 21.73 5.31 0.30 52.27

Baños de Agua Santa Río  Negro 22.08 1360.35 116.53 207.94 4.53 1711.43

Baños de Agua Santa Río Verde 83.89 474.68 51.10 73.44 2.59 685.71

Baños de Agua Santa Ulba 41.84 540.99 0.00 142.69 3.88 729.40

Baños de Agua Santa Baños de Agua Santa 31.13 597.40 57.08 155.85 0.45 841.91

Baños de Agua Santa Lligua 3.40 83.79 23.63 24.33 0.54 135.68

Cevallos Cevallos 0.00 0.00 0.00 0.00 1.78 1.78

Mocha Mocha 1.74 2.07 0.00 0.00 0.38 4.19

Mocha Pinguilí 0.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.45

Patate Sucre 7.31 123.57 24.52 37.95 0.00 193.35

Patate Los Andes 0.27 13.08 3.84 1.70 0.34 19.24

Patate El Triunfo 12.87 431.78 25.27 110.04 0.48 580.44

Patate Patate 20.60 383.48 49.13 52.90 7.73 513.84

Quero Quero 0.00 20.38 24.47 17.81 1.77 64.43

Quero Rumipamba 1.51 0.00 0.00 0.00 0.06 1.57

Quero Yanayacu - Mochapata 0.00 0.00 0.00 0.00 1.43 1.43

San Pedro de Pelileo Chiquicha 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

San Pedro de Pelileo El Rosario 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

San Pedro de Pelileo García Moreno 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

San Pedro de Pelileo Pelileo 0.00 5.71 0.00 3.15 0.39 9.25

San Pedro de Pelileo Salasaca 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

San Pedro de Pelileo Benítez 0.00 0.00 0.00 0.00 0.06 0.06

San Pedro de Pelileo Bolívar 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

San Pedro de Pelileo Huambaló 1.03 0.00 0.20 59.06 0.68 60.97

San Pedro de Pelileo Cotaló 5.37 129.53 45.73 26.90 0.59 208.11

Santiago de Píllaro San José de Poaló 0.00 17.28 5.70 130.74 2.61 156.34

Santiago de Píllaro San Andrés 0.00 0.00 0.00 0.00 0.98 0.98

Santiago de Píllaro Pillaro 0.00 22.88 2.47 1.71 3.33 30.38

Santiago de Píllaro Marcos Espinel 0.00 62.63 13.88 1.17 1.00 78.67

Santiago de Píllaro Presidente Urbina 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Santiago de Píllaro Emilio María Terán 1.01 1.91 0.00 0.00 0.88 3.80

Santiago de Píllaro Baquerizo Moreno 2.52 42.82 7.95 20.53 0.00 73.83

Santiago de Píllaro San Miguelito 0.00 0.00 0.00 0.54 0.00 0.54

Tisaleo Tisaleo 0.39 0.00 0.00 2.42 1.36 4.17

Tisaleo Quinchicoto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.06 0.06

254.62 4344.85 482.74 1081.69 41.53 6205.43TOTAL
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1.8.1. Los incendios forestales

El origen de un incendio forestal es variado. En ciertos casos coexisten y dependen de la realidad 
local, pero definitivamente tienen un denominador común: el ser humano y su gestión del paisaje. 

La mayoría está asociada a las prácticas agrícolas que salen de control por la pérdida de las 
tradiciones culturales con respecto al uso del fuego; los problemas de tenencia de tierra; el 
cambio de uso de suelo para ganadería tradicional; por la cacería ilegal; el uso del fuego en 
apicultura; la piromanía; y, procesos naturales muy esporádicos como la caída de rayos.

Lo que sí está claro es que cada vez las épocas secas son más intensas y los períodos de sequía 
más prolongados. 

Particularmente, sobre el Ecuador existe otra variable que empíricamente podemos decir 
influencia la disponibilidad del combustible y es la radiación solar que, al combinarse con 
altitudes sobre los tres mil metros, aceleran la pérdida de humedad relativa y donde cada chispa 
podría ocasionar un potencial incendio forestal.

Los incendios forestales han sido una de las causas en la perdida de la cobertura vegetal en 
el país, a continuación, presentamos cifras de incendios a nivel nacional y específico para la 
provincia de Tungurahua en cuanto a superficie en un periodo de 2012 al 2021.

Tabla 25. Incendios forestales en el país y en la provincia de Tungurahua en el periodo 2016 al 
2021.

Fuente: Ministerio del Ambiente, Subsecretaria de Patrimonio Natural, Evaluación Nacional Forestal 2016-2021. (SNGR, 
2016-2021) 

Elaborado: Equipo Consultor 2022

 

Nacional Tungurahua  

Boletín  Fecha del informe Año 

Nro. 

Incendios  
Ha

 

Nro. 

Incendios  
Ha

 

              

23  20 de octubre 2021  2021  498  2959,93  14 11,18

31  4 de enero 2021  2020  2336  27904,91  133 1800,60  

46  15 de octubre 2019  2019  1756  18318,98  72 104,35  

5  3 de octubre 2018  2018  936  12926,50  45 546,90  

 5  19 de octubre 2017  2017  531  8630,77  14 113,50  

111  4 de septiembre 2016  2016  787  21857,8  25 546,30  

Guadalupe-Pelileo
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Ilustración 1. Incendios forestales en Tungurahua 2016-2021 en 
hectáreas.

Fuente: Ministerio del Ambiente, Subsecretaria de Patrimonio Natural, Evaluación 
Nacional Forestal 2016-2021. (SNGR, 2016-2021) 

Elaborado: Equipo Consultor 2022.

La secretaria de Gestión de Riesgos reportó los incendios que se 
han presentado en la provincia de Tungurahua del año 2016-2021, 
en cuanto a superficie y a número de incendios.

Ilustración 2 Número de incendios forestales en Tungurahua del 
2016-2021.

Fuente: Ministerio del Ambiente, Subsecretaria de Patrimonio Natural, Evaluación 
Nacional Forestal 2016-2021. (SNGR, 2016-2021) 

Elaborado: Equipo Consultor 2022.

 

11,18

1800,6

104,35

546,9

113,5

546,3

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000

2021 2020 2019 2018 2017 2016

H
e

c
tá

re
a

s

Años

Ha./Incendios

El triángulo del fuego 
describe 3 elementos 

para que se produzca el 
fuego (oxígeno, calor y 

combustión)

 



52 PLAN DE FORESTACIÓN Y REFORESTACIÓN DE LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA

Mapa 16 Incendios forestales período 2016 -2021 en la provincia de 
Tungurahua.

Fuente: (H. Gobierno Provincial de Tungurahua, 2019) Cartografía de las divisiones 
políticas de la provincia de Tungurahua, Escala 1:.000, Ambato – Ecuador; (MAATE, 
2022) http://ide.ambiente.gob.ec/mapainteractivo/

Elaborado: Equipo consultor 2022.

Tabla 26 Incendios forestales y su afectación en la provincia de 
Tungurahua.

Fuente: Ministerio del Ambiente, Subsecretaria de Patrimonio Natural, Evaluación 
Nacional Forestal 2016-2021. (SNGR, 2016-2021)

Elaborado: Equipo Consultor 2022

La cantidad de 
materia combustible 

almacenada en el suelo 
determina el tiempo de 

combustión.

Incendios forestales Ha % 

Posibles Incendios 2151,44 18,26 

Afectación Leve por Incendio  81,74 

TOTAL 11779,73 100,00 

9628,29
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1.9. El sistema de forestación y reforestación planteado en el Ecuador.

En base al Plan Nacional de Restauración Forestal 2019-2030, presentada por el Ministerio 
del Ambiente del Ecuador en el 2018, se muestra el esquema de intervención, a la vez en la 
propuesta se desarrolla cada una de ellas.

Fuente: (MAE, 2019)

INSTITUCIÓN 

RECTORA
CONCURRENTE

 
FIN

 

REFORESTACIÓN

 

MODALIDAD PRÁCTICA ACTIVIDAD PNRF

 

MAG

   

PRODUCCIÓN

 

COMERCIAL

 

Plantaciones 

 

Puras
Mixtas 

 

Plantaciones en hileras,
tres bolillos.

 

REFORESTACIÓN
PRODUCCIÓN 

 

MAATE GADP

 

PROTECCIÓN
Y

CONSERVACIÓN

 

RESTAURACIÓN

 

 

 

 

 

REFORESTACIÓN
DE 

CONSERVACIÓN 

 

 

 

 

 

REFORESTACIÓN 

RESTAURACIÓN

 

 

REFORESTACIÓN 

RECUPERACIÓN 

 

 
REFORESTACIÓN 

AGROFORESTAL
 

RP. PASIVA  (Los 
ecosistemas se 

regeneran por sí 
solos cuando no 
existen barreras 

que impidan 
esta 

regeneración)

RNA. 
Regeneración 

asistida 
(Corresponde a 

la sucesión 
ecológica natural 
acompañada de 
actividades de 

protección, 
manejo y control)

1.- Cercado de áreas.

2.-Control y vigilancia.

3.-Erradicación de 

especies invasoras. 

4.-Implementación de 

acciones para facilitar 

la dispersión de 

especies de fauna. 

RA. ACTIVA

(La restauración 

activa implica la 

intervención 

humana para 

garantizar el 

desarrollo de los 

procesos de 

recuperación y 

superar así las 

tensiones que 

impiden el buen 

desarrollo de la 

regeneración 

natural)

RREB. 

Revegetación

Reforestación y 

enriquecimiento 

en bloques. 

(Estas prácticas 

se aplican en 

áreas con niveles 

intermedios de 

disturbios en las 

que el sistema 

ha superado el 

umbral de la 

auto - 

regeneración 

requiriendo una 

intervención 

humana directa)

1.-Siembra directa de 

semillas. 

2.-Plantado y 

enriquecimiento con 

especies nativas y 

naturalizadas que 

inicien la secesión 

ecológica.  

3.-Plantado en 

núcleos.

4.-Traslado del suelo y 

material vegetativo. 

5.-Mantenimiento de 

las áreas en proceso 

de restauración. 

6.-Cercado, pos - 

aprovechamiento 

forestal.  

7.-Erradicación de 

especies invasoras. 

RSD. 
Recuperación de 

suelos 
degradados.

1.-Tratamiento físico 

mecánico para 

estabilización de zonas 

degradadas de suelo. 

1.-FA, Forestaría 

análoga.

2.-Enriquecimiento de 

sistemas 

agroforestales.

3.-Enriquecimiento de 

sistema Silvopastoril. 

RSP. 
Restauración de 

sistemas 
productivos 
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Los viveros forestales son elementos claves para la forestación.

La cantidad de plántulas a producir depende de las áreas a intervenir.
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1.10. Productividad, estadísticas forestales a nivel 
nacional y de la provincia de Tungurahua.

En el año 2018 el MAE comienza con el levantamiento de 
información de la Segunda Evaluación Nacional Forestal con el 
objetivo de “Proveer información periódica y confiable sobre la 
existencia, características y el estado de los recursos forestales 
en el país como base para orientar el ordenamiento de las tierras 
forestales en la toma de decisiones para su manejo y administración; 
adicionalmente, para cumplir con los requerimientos de medición, 
reportaje, y verificación de la estrategia nacional RED + del país y 
otros compromisos en el ámbito nacional e internacional”, para lo 
cual a continuación se  presentan algunos  resultados.

Ilustración 3 Características de los diferentes bosques del Ecuador.

Fuente: (MAE, 2018)

El área basal de una sección transversal de cada árbol medida a 1,30 
metros de altura generalmente desde la superficie del suelo y se 
expresa en m2 por unidad de área. La Evaluación Nacional Forestal 
(ENF) calculó el área basal a partir de los 10 cm de diámetro a la 
altura del pecho (DAP).

Volumen comercial, denominado a veces volumen del fuste libre 
de las ramificaciones. 

Es el volumen de madera de utilidad comercial producida desde 
la base hasta la primera ramificación donde empieza la copa y se 
expresa en m3. La ENF calculó el volumen de los árboles a partir de 
10cm DAP.

Arupo
Chionanthus pubescens

Las emisiones de gases de 
efecto invernadero cubren 
la Tierra y retienen el calor 

del sol. Esto conduce al 
calentamiento global y al 

cambio climático. 

MANGLAR

MORETAL

ÁREA BASAL ESTRATATO VOLUMEN

9,1 m2/ha

20 m2/ha

24,5 m2/ha

14,7 m2/ha

26,6 m2/ha

18,2 m2/ha

11.1 m2/ha

30,0 m2/ha

53,9 m3/ha

126,3 m3/ha

205,3 m3/ha

69,4 m3/ha

239,7 m3/ha

145,6 m3/ha

136,37 m3/ha

288 m3/ha

BOSQUE SECO 

PLUVIOESTACIONAL

BOSQUE SECO SIEMPRE 

VERDE ANDINO MONTANO

BOSQUE SECO SIEMPRE

VERDE ANDINO PIE DE MONTE

BOSQUE SECO  SIEMPRE

VERDE ANDINO DE CEJA ANDINA

BOSQUE SECO SIEMPRE  VERDE

DE TIERRAS BAJAS DE LA AMAZONIA

BOSQUE SECO  SIEMPRE VERDE DE 

TIERRAS BAJAS DEL CHOCO
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Ilustración 4 Número de árboles por tipo de bosque en el Ecuador.

Fuente: (MAE, 2018)

1.10.1.-Principales usos de los árboles.

Los principales usos de los árboles se orientan a la materia prima, 
madera, leña, frutos y otros en los que están considerados carbón, 
semillas, medicina, forraje, resinas/ látex, postes, cercas, tintes, 
control biológico, fertilizantes, sombra, ornamentales, artesanías, 
usos culturales (rituales), usos desconocidos.

Fuente: (MAE, 2018)

 

Las mariposas son 
indicadores ecológicos muy 

sensibles a los cambios 
ambientales; el inventario 
de sus comunidades es 
una herramienta válida 

para conocer el estado de 
conservación o alteración de 

su hábitat.

Bosque Seco Andino

Bosque seco Pluvioestacional

Bosque siempre verde Andino 

Montano 

Bosque siempre verde Andino Pie 

Montano 

Bosque siempre verde Andino de 

ceja de Montaña 

Bosque siempre verde de tierras 

bajas de la Amazonía 

Bosque siempre verde de tierras 

bajas del Chocó 

Malglar

Moretal

69

56

145

176

124

196

131

94

241

Número de árboles por hectárea

37

19

57

44

102

44

31

38

23

Mayor a 20 cm de diámetro a la 
Altura del Pecho (DAP).(La 
unidad muestreal corresponde a 
una parcela de 60 m x 60 m

Menor  a 20 cm de Diámetro a la 
Altura del Pecho (DAP).(La unidad 
muestreal corresponde a una 
parcela de 10 m x 10 m
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1.10.2. Aprovechamiento Forestal

1.10.2.1-Recursos forestales aprovechados en la provincia de Tungurahua

En base a estadísticas del aprovechamiento de madera en la provincia de Tungurahua, podemos 
citar tres especies que se han extraído de plantaciones principalmente, pino, eucalipto y ciprés.
A continuación, se presenta los datos de aprovechamiento desde el 2000 al 2007, a partir del año 
2014 se dan cambios en las competencias entre el MAE y el MAG.

Tabla 27 Aprovechamiento de Eucalyptus globulus por cantones en m3.

Fuente: (MAE-Tungurahua, 2007)

Elaborado: Equipo Consultor 2022.

Gráfico 1 Volumen de aprovechamiento de Eucalyptus globulus periodo 2000-2007.

Fuente: (MAE-Tungurahua, 2007)
Elaborado: Equipo Consultor 2022. 
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VOLUMEN DE APROVECHAMIENTO FORESTAL (m3) 

EUCALIPTO 2000-2007 

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Año
 

Ambato
  

Cevallos
 

Mocha
 

Patate
   

Quero
 

Tisaleo
 Total (m3) 

2000  16599,90 0,00 1155,00 385,00 3998,00 1998,00 10050,44 5318,50 0,00 39504,84 

2001  5417,50 126,00 226,00 950,70 477,00 2888,30 3373,00 1817,70 0,00 15276,20 

2002  4616,59 0,00 226,82 556,15 1859,30 3352,50 980,58 4142,73 290,60 16025,27 

2003  1822,79 0,00 359,05 812,40 186,75 962,50 3187,90 2052,09 191,80 9575,28 

2004  7640,14 0,00 602,26 894,70 0,00 254,63 1517,02 2940,07 680,24 14529,06 

2005  8116,69 0,00 293,80 1715,95 580,80 177,20 1113,34 2066,53 423,75 14488,06 

2006  6633,56 0,00 772,40 1106,59 1000,80 470,46 939,86 2908,74 564,16 14396,57 

2007  7368,92 0,00 284,48 2914,31 598,30 655,12 2086,73 1969,73 97,68 15975,27 

TOTAL (m3) 58216,09 126,00 3919,81 9335,80 8700,95 10758,71 23248,87 23216,09 2248,23 139770,55 

Baños de
Agua Santa

San Pedro
de Pelileo

Santiago
de Píllaro
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Tabla 28 Aprovechamiento de Eucalyptus globulus por cantones en hectáreas.

Fuente: (MAE-Tungurahua, 2007)

Elaborado: Equipo Consultor 2022.

Gráfico 2 Superficie de aprovechamiento forestal de Eucalipto 2000-2007.

Fuente: (MAE-Tungurahua, 2007)
Elaborado: Equipo Consultor 2022.

Tabla 29 Aprovechamiento de Pinus radiata por cantones en m3.

Fuente: (MAE-Tungurahua, 2007)

Elaborado: Equipo Consultor 2022.
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Año Ambato Cevallos Mocha  Patate 
San Pedro
de Pelileo 

Santiago
de Píllaro Quero Tisaleo Total (ha) 

2000 47,43 4,00 1,00 5,00 2,00 8,00 9,00 0,00 76,43 

2001 18,43 0,50 3,65 2,00 13,87 12,40 4,75 0,00 55,60 

2002 22,53 2,80 2,10 13,00 20,95 5,10 20,65 2,20 89,33 

2003 9,50 3,24 5,80 0,60 5,25 43,50 13,70 1,35 82,94 

2004 25,83 2,45 2,90 0,00 2,10 9,80 13,90 1,25 58,23 

2005 28,97 0,65 4,80 7,70 0,90 8,80 7,85 1,15 60,82 

2006 17,60 2,32 8,26 6,90 1,42 4,90 7,50 0,00 48,90 

2007 16,47 1,15 6,06 2,50 0,56 2,99 7,00 0,03 36,76 

TOTAL (ha)  186,76 17,11 34,57 37,70 47,05 95,49 84,35 5,98 509,01 

Año
 

Ambato
 

Cevallos
 

Mocha
 

Patate
 

San 

Pedro de

Pelileo  
Quero

 
Tisaleo

 
Total (m3)

 

2000  1478,07 0,00 68,64 0,00 0,00 188,50 0,00 0,00 1735,21 

2001  5668,34 0,00 453,92 99,47 0,00 140,34 0,00 0,00 6362,07 

2002  538,14 0,00 0,00 712,98 0,00 108,85 0,00 0,00 1359,97 

2003  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2004  1105,27 0,00 0,00 0,00 352,20 1188,52 174,72 0,00 2820,71 

2005  2835,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2835,14 

2006  3396,17 0,00 0,00 0,00 0,00 1804,98 9735,00 0,00 14936,15 

2007  914,63 0,00 0,00 0,00 40,00 1169,35 877,00 0,00 3000,98 

TOTAL (m3) 15935,76 0,00 522,56 812,45 392,20 4600,54 10786,72 0,00 33050,23 

Santiago 
de Píllaro

de 
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Gráfico 3 Volumen de aprovechamiento de pino 2000-2007

Fuente: (MAE-Tungurahua, 2007)

Elaborado: Equipo Consultor 2022.

Tabla 30 Aprovechamiento de Pinus radiata por cantones en hectáreas.

Fuente: (MAE-Tungurahua, 2007)

Elaborado: Equipo Consultor.
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VOLUMEN DE APROVECHAMIENTO

FORESTAL (m3) PINO 2000 -2007

Año
 

Ambato
 

Cevallos
 

Mocha
 

Patate
   

Quero
 

Tisaleo
 

Total (ha)
 

2000 11,50 0,00 24,71 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 37,21 

2001 40,22 0,00 3,00 0,00 0,00 0,10 0,00 0,00 43,32 

2002 20,50 0,00 0,00 1,00 0,00 0,25 0,00 0,00 21,75 

2003 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2004 7,80 0,00 0,00 0,00 2,00 5,20 0,50 0,00 15,50 

2005 25,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,50 

2006 25,71 0,00 0,00 0,00 0,00 5,60 34,70 6,02 72,03 

2007 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17,04 0,01 0,00 42,05 

TOTAL (ha) 156,23 0,00 27,71 1,00 2,00 29,19 35,21 6,02 257,36 

 

Santiago
de Píllaro

San
Pedro de

Pelileo

Bosque de eucalipto - Quero
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Tabla 31 Programas aprobados por el MAATE desde el 2015 hasta 2017 y los m3

Fuente: (MAATE, 2022)
Elaborado: Equipo Consultor 2022.

Tipo de programa Año m3 

2015
 

5669,424
 

Programa de manejo forestal para corta para bosques cultivados (árboles plantados)
 

2016
 

6218,219
 

    11887,643  

Programa de manejo forestal para corta de especies pioneras
 

2016
 

290
 

Programa de manejo forestal para corta para bosques cultivados (árboles plantados)  2016 980,95  

Programa de manejo forestal para corta para bosques cultivados (árboles plantados) 2017 290  

    1560,95  

2015 541,85  

Programa de manejo forestal para corta para bosques cultivados (árboles plantados) 2016 311,51  

    853,36  

Programa de manejo forestal para corta para bosques cultivados (árboles plantados) 2015 1128,316  

Programa de manejo forestal para corta para bosques cultivados (árboles plantados) 2016 281,107  

    1409,423  

Programa de manejo forestal para corta para bosques cultivados (árboles plantados) 2015 1176,8  

2016 18,27  

    1195,07  

Programa de manejo forestal para corta para bosques cultivados (árboles plantados) 2015 2599,287  

Programa de manejo forestal para corta para bosques cultivados (árboles plantados) 2016 11765,915  

    14365,202  

Programa de manejo forestal para corta para bosques cultivados (árboles plantados) 2015 400,223  

Programa de manejo forestal para corta para bosques cultivados (árboles plantados) 2016 762,86  

    1163,083  

Programa de manejo forestal para corta para bosques cultivados (árboles plantados)  2015 967,29  

Programa de manejo forestal para corta para bosques cultivados (árboles plantados) 2016 13,15  

    980,44  

2015 235,473  

Programa de manejo forestal para corta para bosques cultivados (árboles plantados) 2016 195,733  

    431,206  

33846,377 

Programa de manejo forestal para corta para bosques cultivados (árboles plantados) 

Programa de manejo forestal para corta para bosques cultivados (árboles plantados) 

Programa de manejo forestal para corta para bosques cultivados (árboles plantados) 

Programa de manejo forestal para corta para bosques cultivados (árboles plantados) 

Frente Sur - Occidental
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Gráfico 4 m3 aprobados en el Ministerio del Ambiente de varias 
especies.

Fuente: (MAATE, 2022)

Elaborado: Equipo Consultor 2022.

Las especies aprovechadas en la provincia de Tungurahua 
corresponden a las especies de pigüe, pino, eucalipto y ciprés.

1.10.3.-Industrias
La gran industria forestal está localizada mayormente en el 
noroccidente del país en las provincias de Pichincha, Cotopaxi, 
Esmeraldas y en el centro oriente de la Amazonía en la provincia 
de Pastaza. Además, una planta importante para procesar chip 
de eucalipto para exportaciones está localizada en el Puerto de 
Esmeraldas; y existen plantas para procesar bloques de balsa en la 
provincia de Los Ríos.

1. Industria de Transformación Primaria 
Por definición se trata de industrias que utilizan como materia 
prima, madera rolliza o en trozas, proveniente de bosques nativos y 
plantaciones forestales. 

2. Industria de Chapas y Tableros 
La industria de tableros está representada por 3 segmentos con una 
clara diferenciación de productos: 

Chapas, tableros contrachapados y listoneados; tableros 
aglomerados y tableros de fibras. 

Industria de Transformación Secundaria 
Se entiende como tal, aquella que utiliza como materia prima, 
principalmente madera aserrada y tableros. 

Muebles 
• Es el principal segmento de transformación secundaria. 

Ecuador 
produce 

balsa, teca, 
tableros y acabados 

para la construcción. 
La producción de madera 

es de aproximadamente 
421.000 TM y está concentrada 
principalmente en variedades 
como madera fina, madera 

regular, madera para 
construcción, de pallets (estibas) 

y otros.
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• Se abastece de madera aserrada de calidad deficiente, 
producida principalmente por motosierras.
• Con excepción de pocas empresas, la gran mayoría son 
medianas y pequeñas empresas familiares con limitaciones 
en aspectos de tecnología y maquinaria moderna, diseño 
de productos, control de calidad; falta de operarios y 
mandos medios, (la mayoría de estos últimos han emigrado 
hacia España, Italia y Estados Unidos) y aún con limitados 
conocimientos de gestión empresarial y mecanismos de 
comercialización externa. 
• Las empresas de esta línea de producción se hallan ubicadas 
principalmente en las ciudades de Cuenca y Quito. Operan 
entre el 40 al 60 % de su capacidad instalada, si se considera 
3 turnos de trabajo.  
• El segmento de artesanías está concentrado y representado 
por las microempresas y asociaciones de productores 
localizados en San Antonio de Ibarra, Puyo, Cuenca y 
Huambaló. 

Industria de la Construcción 
• Se refiere al procesamiento de vigas, columnas, tijerales. 
Esta producción se genera principalmente en los llamados 
“Depósitos”, que adicionalmente son sitios de compra – venta 
de madera aserrada. 

1.11. El potencial forestal de Tungurahua

A continuación, se presentan los resultados de la zonificación forestal 
categorizados en cinco zonas bien definidas, según lo establecido 
por el (MAE, 2019) y (MAGAP, 2014).

1.-Conservación y protección. - Corresponden a las áreas en que 
no se debe permitir actividades antrópicas.

2.-Recuperación forestal. - Áreas que se deben intervenir sea a 
través de la restauración activa o pasiva para que recuperen su 
estado natural originario.

3.-Producción forestal. -Áreas destinas a la producción, tienen el 
fin de aprovechamiento de madera o productos o subproductos no 
maderables. 

4.-Agroforestería. - Son áreas donde se tiene acceso a riego y se 
pueden combinar cultivos con árboles o pastos con árboles, para el 
desarrollo agrícola y pecuario.

6.-Restauración forestal. - Incluyen bosques ciliares (orillas de ríos 
o quebradas), áreas que han cambiado de uso y que se requieren 
que se recuperen. 

Es importante mencionar que se excluyen de este proceso de 
zonificación las áreas protegidas, bosques protectores, áreas 
incentivadas (socio bosque y socio páramo), ya que existen planes 

La 
demanda 

insatisfecha 
de papel y cartón, 
pulpa y papel reciclado 
es de 349 mil toneladas 
métricas en el Ecuador. 
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de manejo que determinan su forma de uso y manejo de forma 
específica. Así como los centros poblados cuya competencia 
lo corresponde a los GAD cantonales y en la que se trabaja en 
silvicultura urbana (Manejo del arbolado urbano).

Figura 2 Zonificación forestal de Tungurahua.

Fuente: Equipo consultor.

Tabla 32 Zonificación forestal de Tungurahua.

Fuente: MAATE 2022, http://ide.ambiente.gob.ec/mapainteractivo/

Elaborado: Equipo consultor 2022

La potencialidad de la Provincia de Tungurahua radica en la 
conservación y protección forestal seguida de las áreas productivas 
y la de menor porcentaje las actividades de restauración.

Cedro.

En agosto del 
2019, Ecuador 

propuso incluir 
al género Cedrela 

en el Apéndice II de la 
Convención sobre el 

Comercio Internacional de 
Especies Amenazadas de 

Fauna y Flora Silvestres 
(Cites). 
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Figura 3 Potencial forestal en ha para conservación y protección por cantones en la provincia de 
Tungurahua.

Figura 4 Potencial forestal en ha para recuperación forestal por cantones en la provincia de 
Tungurahua.
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Figura 5 Potencial forestal en ha para producción forestal por cantones en la provincia de 
Tungurahua.

Figura 6 Potencial forestal en ha para agroforestería por cantones en la provincia de Tungurahua.
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Figura 7 Potencial forestal en ha para restauración forestal por cantones en la provincia de 
Tungurahua.

1000,1

1283,7

8,1
88,8

363,1

173,3

449,0

285,7

1,9

AMBATO BAÑOS CEVALLOS MOCHA PATATE PELILEO PÍLLARO QUERO TISALEO

H
e
c
tá
re
a
s

Cantones

Restauración Forestal

Río Pastaza



68 PLAN DE FORESTACIÓN Y REFORESTACIÓN DE LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA

Fu
e

n
te

: 
G

A
D

 P
ro

vi
n

ci
al

 d
e

 T
u

n
g

u
ra

h
u

a,
 (

20
21

), 
C

ar
to

g
ra

fía
 d

e
 l

as
 d

iv
is

io
n

e
s 

p
o

lít
ic

as
 d

e
 l

a 
p

ro
vi

n
ci

a 
d

e
 T

u
n

g
u

ra
h

u
a,

 E
sc

al
a 

1:
25

.0
0

0
, 

A
m

b
at

o
 –

 E
cu

ad
o

r; 
M

A
A

T
E

 (2
0

22
), 

h
tt

p
://

id
e

.a
m

b
ie

n
te

.g
o

b
.e

c/
m

ap
ai

n
te

ra
ct

iv
o

/
E

la
b

o
ra

d
o

: E
q

u
ip

o
 c

o
n

su
lt

o
r 

20
22

. 

M
a

p
a

 1
8

 Z
o

n
ifi

ca
ci

ó
n

 fo
re

st
al

 d
e

 la
 p

ro
vi

n
ci

a 
d

e
 T

u
n

g
u

ra
h

u
a.



69PLAN DE FORESTACIÓN Y REFORESTACIÓN DE LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA

1.12.- Potenciales impactos derivados de riesgos 
presentes en la provincia de Tungurahua

Tabla 33.-Riesgos Naturales

Fuente:  (H. Gobierno Provincial de Tungurahua, 2019)

Canelo.

El Sistema 
Agroforestal 

(SAF) es la 
forma de usar la 
tierra, que implica 
la combinación de 

especies forestales, 
en tiempo y espacio, 

con especies 
agronómicas, 

en procura de la 
sostenibilidad del 

sistema.

AMENAZAS
 

CANTONES
 

SECTORES
 

IMPACTOS
 

Agricultura

 

 

 

Patrimonio

Natural

 

  

 

Patrimonio
Hídrico

 

 

Asentamientos
Humanos

 

●Pérdidas de productos 

●Incidencia de plagas y enfermedades  

●Deterioro de infraestructura de riego y 

deslaves. 

●Abandono del campo, pérdida de 

acceso y control de factores de 

producción (principalmente tierra) 

●Incremento de la carga de trabajo (con 

mayores efectos negativos para las 

mujeres) 

●Afectaciones a la seguridad y soberanía 

alimentaria 

●Incremento de fragilidad en ecosistemas 

y degradación de páramos  

●Deshielos y menor disponibilidad de 

agua 

●Mayor incidencia de incendios y quema 

de pajonales  

●Ampliación de la frontera agrícola e 

incremento de la deforestación  

●Disminución de servicios ecosistémicos, 

principalmente regulación hídrica; menor 

belleza escénica y reducción de 

actividades turísticas 

●Incremento del déficit hídrico, menor 

caudal y menor oferta de agua  

●Conflictos por acceso al agua ante 

disminución de agua superficial  

●Afectación en la calidad del agua  

●Mayor incidencia de enfermedades 

originadas por uso o contacto con fuentes 

de agua contaminada 128 que se 

dispersan a otras zonas ante el aumento 

de caudal 

●Menos servicios ecosistémicos 

●Afectaciones en estructuras de viviendas 

e infraestructura urbana  

●Olas de calor más frecuentes que 

afectan a grupos más vulnerables  

●Colapso de sistemas de alcantarillado 

pluvial y sanitario e inundaciones  

●Vulnerabilidad femenina y de hogares 

con jefatura femenina (1/3 parte de la 

provincia) 

CLIMÁTICAS: 
FUERTES 
LLUVIAS, 
SEQUÍAS, 
HELADAS, 

TEMPERATURAS 
ALTAS

Ambato, Baños 
de Agua Santa, 
Patate, Quero, 
San Pedro de 

Pelileo, 
Santiago de 

PÍllaro, Tisaleo 

Ambato, 
Baños de 

Agua Santa, 
Mocha, Patate, 

Quero, San 
Pedro de 
Pelileo, 

Santiago de 
PÍllaro 

Ambato, Baños 
de Agua Santa, 

Patate, San 
Pedro de 

Pelileo

Ambato, Baños 
de Agua Santa, 

Cevallos, 
Mocha Patate, 

Quero, San 
Pedro de 

Pelileo, Santia-
go de PÍllaro, 

Tisaleo 
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Yalte 
Amarilo.

Las vegetaciones 
de ribera también 

son conocidas como 
bosque de ribera, zona 
riparia, bosque ciliar y 

vegetación ciliar.

Tabla 34 Riesgos Antrópico

Fuente:  (H. Gobierno Provincial de Tungurahua, 2019)

AMENAZAS CANTONES SECTORES IMPACTOS 

Pandemia
Provincia 

de 

Tungurahua
 

Social

 •  Incremento de enfermedades 

respiratorias viral (SARS) 

•  Muerte  

Continuación de la Tabla 33.

Inundaciones

 

 

 

 

 

Volcánico

 

 

 

 

Sismo

 

 

 

 

AMENAZAS CANTONES SECTORES  IMPACTOS 

●Deslaves y colapso de las vías  

●Deslizamientos y desbordamiento de 

canales de riego.  

●Aislamiento de comunidades y zonas 

rurales  

●Afectación a cultivos por 

desbordamientos.  

●Desabastecimiento y encarecimiento 

de productos agrícolas y 

manufacturas 

● Erosión en zonas altas. 

● Daños en zonas agrícolas y laderas. 

●Arrastre de sedimentos a zonas 

bajas. 

●Obstrucción en los sistemas de 

drenaje. 

●Depósito de materiales en presas, 

reduciendo su capacidad de 

almacenamiento.  

●Fallecidos.  

●Enfermedades de ciclo temporal 

invernal. 

●Enfriamientos temporales. 

●Alteración de líneas vitales 

●Afectación al agua, salud 

●Deterioro de las condiciones 

ambientales.  

●Daño a la infraestructura, 

equipamiento, mobiliario e insumos. 

●Licuefacción del suelo. 

●Amplificación de las ondas en el 

suelo. 

● Deslizamientos

Ambato, Baños 
de Agua Santa, 
Mocha Patate, 

Quero, San 
Pedro de 

Pelileo, Santia-
go de Píllaro, 

Tisaleo 

Baños de Agua 
Santa, San 
Pedro de 

Pelileo, Quero, 
Mocha, Tisaleo, 

Patate 

San Pedro de 
Pelileo, 

Ambato, 
Santiago de 

Píllaro 

Infraestructura 
vial y canales de 

riesgo 

Agrícola, 
Infraestructura 

Vial, Social

Agricultura, 
Infraestructura 

vial, riego, 
viviendas 

Infraestructura 
vial, riego, 
viviendas 
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Bosque nativo de Polylepis en el sector de Llangahua, Tungurahua
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2.-PROPUESTA

2.1. Bases generales
La Constitución de la República del Ecuador y el Código Orgánico de 
Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD) 
asigna competencias exclusivas a diferentes niveles de Gobiernos 
Autónomos Descentralizados del estado ecuatoriano. La gestión 
ambiental provincial es una de ellas, pero por la transversalidad 
en su aplicación, varias leyes, reglamentos y otras normativas 
ambientales facultan que los gobiernos seccionales emitieron 
sus políticas públicas y regulaciones propias, referentes al tema 
ambiental dentro de la jurisdicción local. 

Desde esta perspectiva, para el análisis territorial de la provincia de 
Tungurahua se plantea el sistema territorial de la Cuenca Alta del 
Pastaza, como el elemento integrador que organiza el territorio de 
la provincia en los aspectos agro-productivos y de asentamientos 
humanos, donde confluyen un sinnúmero de intereses dados por el 
acceso al recurso agua como elemento crítico a conservarse para 
las futuras generaciones, considerando la gestión de riesgo como 
un eje transversal en los componentes de la planificación territorial. 
(H. Gobierno Provincial de Tungurahua, 2019).

El artículo 409 de la Constitución de la República del Ecuador 
declara que es de interés público y prioridad nacional la conservación 
del suelo, en especial su capa fértil. Se establecerá un marco 
normativo para su protección y uso sustentable que prevenga su 
degradación, en particular la provocada por la contaminación, la 
desertificación y la erosión. En áreas afectadas por procesos de 
degradación y desertificación, el Estado desarrollará y estimulará 
proyectos de forestación, reforestación y revegetación que eviten 
el monocultivo y utilicen, de manera preferente, especies nativas y 
adaptadas a la zona;

Código Orgánico del Ambiente (COA)

Art. 26.- Facultades de los Gobiernos Autónomos Descentralizados 
Provinciales en materia ambiental.

En el marco de sus competencias ambientales exclusivas 
y concurrentes corresponde a los Gobiernos Autónomos 
Descentralizados Provinciales las siguientes facultades, que 
ejercerán en las áreas rurales de su respectiva circunscripción 
territorial, en concordancia con las políticas y normas emitidas por 
la Autoridad Ambiental Nacional:

1.  Definir la política pública provincial ambiental;
2. Elaborar planes, programas y proyectos de incidencia 
provincial para protección, manejo, restauración, fomento, 
investigación, industrialización y comercialización del 
recurso forestal y vida silvestre, así como para forestación y 
reforestación con fines de conservación;
3. Promover la formación de viveros, huertos semilleros, 
acopio, conservación y suministro de semillas certificadas;

Quishuar
Buddleja 

sp.
Sector pampas 

del Carihuairazo

En ecología, sostenibilidad 
o sustentabilidad describe 

cómo los sistemas 
biológicos se mantienen 

productivos con el 
transcurso del tiempo.
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4. Elaborar planes, programas y proyectos para prevenir 
incendios forestales y riesgos que afectan a bosques y 
vegetación natural o bosques plantados;
5. Prevenir y erradicar plagas y enfermedades que afectan a 
bosques y vegetación natural;
6. Generar normas y procedimientos para prevenir, 
evitar, reparar, controlar y sancionar la contaminación y 
daños ambientales, una vez que el Gobierno Autónomo 
Descentralizado se haya acreditado ante el Sistema Único de 
Manejo Ambiental;

RESOLUCIÓN No. 007-CNC-2012, Regúlese el ejercicio 
concurrente de actividades para la forestación y reforestación, 
con fines de protección y conservación y sus beneficios 
alternos, publicado en el Registro Oficial No 727 de 19-jun.-
2012

Reglamento al Código Orgánico del Ambiente (RCOA)

Art. 4.- Criterios ambientales territoriales. – Para la planificación del 
desarrollo y el ordenamiento territorial, todos los niveles de gobierno 
deberán tomar en cuenta los siguientes criterios ambientales 
generales:

g) Orientar las intervenciones en el territorio y el 
aprovechamiento sostenible de los recursos a través de normas 
de uso, ocupación y gestión del suelo que definan espacios 
con diferentes funciones de conservación, restauración y uso 
sostenible;
h) Incorporar medidas de mitigación y adaptación al cambio 
climático en modelos de gestión del territorio;
i) Considerar la gestión integral de riesgos en territorio, con 
especial atención a aquellos derivados de los efectos del 
cambio climático;
j) Incorporar las funciones y servicios ambientales que presta 
el patrimonio natural, valorándose sus aportes a la economía 
local;

Convenio marco de cooperación interinstitucional entre el 
Ministerio del Ambiente y el H. Gobierno Provincial de Tungurahua 
de 03-jul.-2019

Obligaciones del HGPT.

b). Promover una campaña de forestación “Tungurahua 
Verde” en zonas críticas identificadas; en coordinación con 
el Ministerio del Ambiente GAD´s sectoriales, comunidades, 
academia entre otros, parar mitigación y adaptación al Cambio 
Climático.

Obligaciones del Ministerio del Ambiente.

a) Establecer procesos de restauración forestal en la Provincia 
de Tungurahua con el apoyo de unidades técnicas de esta 
cartera de Estado.

Capulí
Sector Quero

La jerarquía 
normativa o pirámide 
Kelsen, es categorizar 
las diferentes clases de 
normas ubicándolas en 
una forma fácil de distinguir 
cual predomina sobre las 
demás, ej. Constitución, ley, 
decreto ley, ordenanza etc.
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Ordenanza Provincial regulatoria del procedimiento de 
forestación y reforestación en ecosistemas terrestres con aptitud 
forestal de la Provincia de Tungurahua.

Art. 8.-La unidad técnica especializada en procesos de forestación 
y reforestación, en cada visita en territorio de las zonas de 
aptitud forestal obligatoriamente deberá elaborar el informe de 
caracterización in situ de la Zona de Aptitud Forestal. (H. Gobierno 
Provincial de Tungurahua, 2022)

Plazos
El plan de forestación y reforestación establece un plazo de 20 
años (2021-2041) para su ejecución, esta decisión tiene base en los 
siguientes parámetros técnicos:

1.-El Ecuador al encontrarnos en la zona tropical, el ciclo para los 
procesos de restauración natural corresponde entre 18 y 20 años 
para que un bosque que ha sido alterado e intervenido se recupere 

Acacia 
Morada.

Acacia 
baileyana 

Reforestar significa 
volver a generar cubierta 

forestal en donde 
originalmente hubo bosque; 
por otro lado, forestar tiene 

que ver con incorporar 
especies arbóreas donde 
antes no existía bosque”

Visión 

Misión
 

Al 2041 la provincia de Tungurahua es un territorio ordenado y articulado, que ha 
mejorado la capacidad adaptativa frente al cambio climático conservando, 
manejando los procesos de forestación y reforestación con un alto grado 
de participación de la mujer y de forma intergeneracional, incorporando los 
conceptos de una cultura forestal y siendo un referente a nivel nacional en 
procesos de conservación y protección de páramos y  cobertura forestal de la 
provincia.

Coordinador, orientador, facilitador, planificador y ejecutor de acciones mancomunadas 
con gobiernos locales, instituciones públicas, privadas y organizaciones sociales, en 
niveles: parroquiales, cantonales, provincial, nacional e internacional; con el fin 
implementar programas y proyectos  de forestación y reforestación en la provincia de 
Tungurahua, disminuyendo la brecha generada por  deforestación,  incendios forestales 
y cambio de uso del suelo, así como la pérdida de  la cobertura vegetal; mediante la 
implementación de procesos técnicos de forestación y reforestación  en territorio.

Principios

  

 

  

 

  

 

  

Participación.-Es la acción de involucrarse en cualquier tipo de actividad de 
forma intuitiva o cognitiva

Mancomunidad.-; La participación comunitaria es la acción colectiva para 
el desarrollo de una comunidad identificando sus necesidades y 
educando socialmente.

Equidad.-Se caracteriza por el uso de la imparcialidad para reconocer el 
derecho de cada uno, utilizando la equivalencia para ser iguales.

Ética.-Se trata del estudio de la moral y del accionar humano para 
promover los comportamientos deseables.

Efectividad. -Capacidad de lograr el efecto que se desea o se espera. Se 

refiere a los efectos de una actividad y sus resultados finales, beneficios 

y consecuencias para una población en relación con los objetivos 

establecidos.

Transparencia.-Se traduce en principios y acciones claras destinadas 
a garantizar el acceso a información clara y oportuna para la ciudadanía.
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(Ciclo biológico) o en el caso de una plantación esta obtenga un 
diámetro aceptable para su aprovechamiento es 20 años (Ciclo de 
corta).

2.-La administración pública (periodos administrativos de 4 años) 
por lo que se plantea que sea revisado y evaluado al inicio de cada 
periodo administrativo.

Alcance
El alcance se lo genera en base al diagnóstico, se circunscribe a la 
provincia de Tungurahua sus 9 cantones, 44 parroquias rurales y 9 
urbanas, articulada a las líneas estratégicas del Plan de Desarrollo y 
Ordenamiento Territorial de la Provincia de Tungurahua.

2.2. Objetivos

Articulación 

El Plan de Forestación y Reforestación se articula a la Constitución 
de la República del Ecuador; Plan de Creación de Oportunidades 
2021-2025; Políticas sectoriales (Competencias, al Código Orgánico 
Ambiental (COA); al Reglamento al Código Orgánico Ambiental 
(RCOA)); Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial Provincial de 
Tungurahua; Planes de Ordenamiento Territoriales Cantonales; a la 
estrategia de cambio climático con enfoque de género; a normas y 
ordenanzas.

General
 

Aportar de forma efectiva al desarrollo del sector forestal de la 
provincia, conservando, protegiendo y manejando el recurso forestal 
existente y recuperando áreas sin cobertura forestal, mediante la 
articulación con los diferentes niveles de gobierno y aplicando 
políticas públicas territoriales integrales de buena gestión 
administrativa, tecnológica e innovadoras, en beneficio social, 
ambiental y cultural de la provincia de Tungurahua y aportando a la 
mitigación del cambio climático.

  

Específicos

1.-Conservar y protegerla cobertura vegetal 
202.479,93 hectáreas que posee la 
provincia de Tungurahua en la zona de 
conservación y protección.

2.-Recuperar las áreas con cobertura vegetal con 
especies nativas de 1.828,68 hectáreas, restaurar 
3.659,10 hectáreas. 

3. Impulsar el establecimiento de plantaciones forestales 
con fines comerciales sean esta que generen productos 
maderables o no maderables, de alto valor para pequeña y 
mediana empresa e industria en 58.426,82 hectáreas. 

4. Impulsar en los sistemas de producción prácticas agroforestales en 
49.253,89 hectáreas. 

5. Ampliar la cobertura vegetal en el territorio como un mecanismo de 
mitigación al cambio climático incorporando proyectos amigables con el 
ambiente y la interacción con el ser humano.

Guaba.
Inga sp.

Sector Patate

Especie que 
ayuda a fijar 

nitrógeno al suelo
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Constitución de la
República del Ecuador

Plan de Creación de 
Oportunidades 2021-2025 

 

Planes de Ordenamiento
territoriales Cantonales.

 

 

Deberes del Estado, la protección natural; Derecho de la población a vivir en 
un ambiente sano y ecológicamente equilibrado; derecho de la naturaleza a 
ser respetada íntegramente en su existencia y el mantenimiento y generación 
de sus ciclos vitales, funcionales y procesos evolutivos.

Directriz 2:  Gestión del Territorio para la Transición Ecológica; Objetivo 
11. Conservar, restaurar, proteger y hacer un uso sostenible de los 
recursos naturales.

Políticas11.1 Promover la protección y conservación de los ecosistemas y 
su biodiversidad; así como, el patrimonio natural y genético nacional.11.2 
Fomentar la capacidad de recuperación y restauración de los recursos 
naturales renovables.11.3 Impulsar la reducción de la deforestación y 
degradación de los ecosistemas a partir del uso y aprovechamiento 
sostenible del patrimonio natural.

Metas al 20251.1. Mantener la proporción de territorio nacional bajo 
conservación o manejo ambiental en 16,45%.11.3.1. Reducir las 
emisiones de Gases de Efecto Invernadero por deforestación en el 
sector de Uso del Suelo, Cambio de Uso del Suelo y Silvicultura 
(USCUSS) de 53.782,59 a 52.706,94 Gg CO2eq

Políticas sectoriales

 Plan de Desarrollo y
Ordenamiento Territorial

de Tungurahua.

Ministerio del Ambiente Agua y Transición Ecológica (MAATE); Plan 
nacional de forestación y reforestación, Gobernanza Forestal, 
programa de incentivos para la conservación, Gobernanza del 
patrimonio natural, Plan de restauración forestal. COA y el RCOA

Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), Programa de incentivos 
Forestales con fines comerciales /Decreto 286; Acurdo Ministerial 095.

MOCHA;Eje estratégico, Desarrollo territorial y ambiental; Aprovechar, 
manejar, conservar y proteger los recursos naturales; Implementar un 
plan de reforestación y restauración en la zona de páramo; Al 2024, se 
han reforestado alrededor de 20 ha de páramo en el cantón. Atillony 
Mocha Puñalica.

 
Prioridad 4. Conservación de los recursos naturales; Categoría de 
ordenamiento territorial; suelos rurales con tratamiento de 
conservación, producción. Gestión de riesgos de la PT; Cambio 
climático de T

 
GPRT.- En el marco de los procesos de planificación y ordenamiento 
territorial se encargara de regular el uso del suelo a nivel cantonal. 
CCPT.- Reducir la vunerabilidad de los ecosistemas y fuentes hídricas 
frente al cambio climático; corresponsabilidad, participacion y manejo 
comunitario para enfrentar el cambio climático.

TISALEO.-Proyecto de conservación de agua, Fomentar y consolidar el 
manejo sustentable de los recursos naturales a través de su 
conservación, protección y recuperación y mejora de la calidad de vida; 
Gestionar la persistencia y el funcionamiento ecológico de la naturaleza. 
Educación ambiental.

AMBATO.-Conservar, proteger, restaurar y manejar técnicamente los 
recursos naturales, considerando el ámbito climático. Fortalecer 
normativa de áreas de conservación y protección; preservar el agua en 
el páramo; reducir al 15% la deforestación bruta con respecto al nivel de 
referencia de emisiones a 2021.

PELILEO.-Regulación de ocupación del suelo rural y urbano;

PILLARO.-Revegetación con especies nativas, Programa para la 
conservación de especies amenazadas y su hábitat.

BAÑOS.-Impulsar la conservación del ecosistema y manejo ambiental 
adecuado, a través de campañas de concienciación sobre planes de 
manejo ambiental y turismo ecológico sustentable.

ARTICULACIÓN DEL PLAN FORESTAL

DETALLEINSTRUMENTOS LEGALES

Deberes del Estado Art. 3 numeral 7 ; Derechos Art. 14; 57,66,71,73; 
Responsabilidades Art. 83; Gobiernos Autónomos Descentralizados, Art. 
259; Naturaleza y Ambiente Art. 395,397,400,404.
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2.3. Criterio y métodos para la implementación del plan

En los procesos de forestación y reforestación implementados en el país se han generado una 
serie de criterios y métodos que permiten tomar una buena decisión al momento de plantar; 
para lo cual se procede a describirlos:

2.3.1 Especies elegibles según Ecosistemas

Para la selección de especies útiles en la reforestación se debe considerar, el objetivo de la 
plantación, las características ambientales, de suelo, aspectos silviculturales y la productividad, 
como se muestra en la siguiente (figura 8), la diversidad de especies esto va a determinar el 
sistema a utilizarse ya sea con fines de producción como monocultivos forestales o conservación 
por su diversidad. (Principalmente para la reforestación con fines de conservación)

Estrategia Provincial de
Cambio Climático

de Tungurahua

 

 

Al 2040 Tungurahua es un territorio ordenado y articulado, que ha mejorado 
la capacidad adaptativa de sus asentamientos humanos frente al cambio 
climático, conservando y manejando sus recursos naturales con 
responsabilidad y participación ciudadana, impulsando la agricultura familiar 
campesina, la agricultura limpia, la tecnificación agrícola y la ganadería 
sustentable; contribuyendo a la reducción de emisiones desde la innovación, 
relevando las prácticas y saberes ancestrales. Su población informada y 
capacitada recicla, reduce y reutiliza sus residuos.

Objetivo 3. Conservar y restaurar los ecosistemas y áreas de importancia 
hídrica de manera articulada entre diferentes actores, sectores y niveles de 
gobierno, para garantizar la provisión de servicios ecosistémicos y la 
mitigación de GEI por cambios de uso del suelo.

Objetivo 5. Fomentar los sistemas silvopastoriles, semiestabulación y otras 
prácticas de ganadería sustentable para disminuir emisiones de GEI.

Ordenanza provincial
regulatorio del procedimiento
de forestación y reforestación

en ecosistemas terrestres
con aptitud forestal de la
provincia de Tungurahua.

Artículo 8,-La unidad técnica especializada en procesos de forestación y 
reforestación, en cada visita en territorio de las zoans de aptitud forestal 
obligatoriamente elaborará el informe de caracterización in situ de la zona de 
aptitud forestal.

QUERO.-Protección de los páramos, ríos, quebradas, fuentes de agua 
de los riesgos antrópicos y de cualquier utilización que ocasione 
transformación de las características morfológicas o de la vocación 
natural; n los páramos se tendrá como acción únicamente la protección 
y forestación  reforestación y ecoturismo, investigación de flora, fauna, 
turísticos, recreativos, educación ambiental, observación de aves, 
restauración ecológica, zonas de acampada, senderos señalizados 
,miradores de aves.

CEVALLOS.-Proyecto de mitigación contra la caída de ceniza; 
contaminación ambiental por desechos sólidos; contaminación por las 
industrias, agropecuarias, textilerías, alimentarias, industriales.

Continua.. Articulación del Plan Forestal

DETALLEINSTRUMENTOS LEGALES

PATATE.-El suelo rural, es aquel destinado principalmente a actividades 
agro productivas; extractivas o forestales; o el que por sus especiales 
características biofísicas o geográficas debe ser protegido o reservado 
para futuras usos urbanos. Usos prohibidos, cambio de uso de suelo a 
los 30 ° .Reforestación con especies nativas, regeneración natural. 
ACUS, restauración ecológica e investigación científica.

Planes de Ordenamiento
territoriales Cantonales.
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Figura 8 Parámetros para la selección de la especie a reforestar.

Objetivo de

la plantación

Productividad

Características 

ambientales y

de suelo

Fenología de

las especies

Disponibilidad

del material a propagar

Especies elegibles

según ecosistemas

 

Para lograr impactos de calidad, es necesario realizar un diagnóstico en la 
comunidad donde se implementará el proyecto, en la cual sus integrantes 
deciden que especies son de interés para su beneficio social ambiental y 
económico. Este proceso debe ser apoyado externamente por técnicos, del MAG, 
MAATE y del GAD. Las prioridades de la comunidad tendrán como referencia 
los siguientes objetivos de plantación: a) Recuperación ecosistémica, b) 
recuperación hidrológica, c) control de la erosión y disminución de sedimentos, d) 
mejoramiento de la actividad agropecuaria, e) mejoramiento de pastizales, f) 
Protección del ecosistema acuático-terrestre, g) protección de taludes viales y h) 
producción de madera.

Este parámetro, al igual que el objetivo, también debe ser considerado en los 
predios particulares o de la comunidad con los dueños de la tierra en donde se 
implementará el proyecto de reforestación. Su finalidad, es determinar especies 
con posibilidad de generar a una familia o comunidad servicios ecosistemicos o 
una actividad económica, a partir del aprovechamiento sustentable de los 
productos del bosque o diferentes de la madera derivados de la reforestación, 
en forma individual o asociativa de familias o comunidades.

Se refiere a la selección de especies (forestales, arbustivas,) con un mismo 
patrón ambiental para su desarrollo. En caso de priorizar especies de otros sitios, 
se debe tomar en cuenta que la procedencia de este material posea las mismas 
características (temperatura, humedad, precipitación, de suelo y altitud) que el 
sitio de reforestación.

Este parámetro se relaciona con la época de producción de semillas, 
generalmente es necesario realizar una planificación que está en función del 
calendario fenológico por cada especie y sitio a reforestar. Es importante 
determinar con anterioridad la ubicación exacta de los rodales semilleros o del 
árbol plus de donde se pretende obtener la semilla, para asegurar la buena 
procedencia del material.

El material a propagar como semillas, estacas, esquejes y acodos dependen de 
la fisiología de cada especie, por ello es de suma importancia cuantificar la 
cantidad suficiente y con calidad óptima. Pues, si es una especie fácil de 
conseguir semillas u otro material de propagación a través de proveedores 
calificados o, si es necesario realizar una recolección en campo. Para este último 
es recomendable buscar información sobre la fenología de la especie.

Es importante mencionar que no existe una receta específica para el desarrollo y 
desenvolvimiento en cuanto a crecimiento y productividad de las especies, esto 
se debe principalmente a las características ambientales del territorio y al 
requerimiento específico de las especies, para lo cual se demanda realizar más 
investigación, sin embargo, se puede sugerir algunas especies que a 
continuación se presentan:

Quisapincha, zona de recargas hídricas con pendientes fuertes mayores a 50%
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2.4 Técnicas y herramientas
A continuación, se describe las actividades que se deben ejecutar 
en los procesos de reforestación:

Producción de plántulas

Para la adecuada producción de especies forestales es importante 
el establecimiento, manejo y administración de viveros forestales 
y agroforestales; los viveros se constituyen en áreas o superficie 
dedicadas a la producción de planta de especies forestales cuyo 
destino sea la repoblación forestal. 

En los viveros forestales se han de seguir tres objetivos básicos: 

• Cubrir las necesidades de planta forestal en cantidad.
• Que las plantas tengan la calidad adecuada y, 
• Que los costos de producción sean razonables de acuerdo  
   con lugar en que se producen.

 
El cálculo de la necesidad de planta se realiza en base a 
disponibilidad de terrenos para repoblación, la disponibilidad de 
infraestructura de personal y las disponibilidades financieras. Con 
estos datos se hacen previsiones para años siguientes.

La planificación de producción de plantas en viveros está articulada 
directamente con el proceso de planificación de plantaciones.

Hay que recordar que una plantación forestal debe estar acorde 
con:

i) Los objetivos de la plantación (industriales, energéticos, 
protección, agroforestería, recuperación, paisajísticos 
etc.),

ii) Las condiciones del sitio (clima, suelos, topografía, 
accesibilidad, etc.), 

iii) El interés del o los propietarios, 
iv) La disponibilidad de tierra, y 
v) Las características de la especie.

El calendario fenológico
Este está relacionado con los hábitos y fechas de floración y 
fructificación, en especial de especies que se propagan vía semillas.
En cada región varían las épocas de fructificación, es necesario 
investigar aspectos fenológicos e intercambiar esta información con 
otras zonas, con el propósito de construir un calendario fenológico.

Cipres

Ortodoxas. 
Semillas que 
pueden secarse 
hasta un contenido 
de humedad bajo, de 
alrededor del 5 por ciento 
(peso en húmedo), y 
almacenarse perfectamente 
a temperaturas bajas o 
inferiores a 0°C durante 
largos períodos.

Existe una máxima en el tema de plantaciones y es 
que “se debe buscar la especie para el sitio o el 
sitio para la especie”



90 PLAN DE FORESTACIÓN Y REFORESTACIÓN DE LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA

Tabla 40 Fenología de especies

Fuente: Varios autores

Planificación para forestación y reforestación.

Uno de los principales errores que se comete al momento de realizar acciones de forestación 
y reforestación es que no se realiza un análisis previo de las condiciones climáticas del sitio a 
plantar, con el fin de evitar este tipo de errores a continuación se describe las características 
ambientales de los cantones de la provincia de Tungurahua y se recomienda un proceso de 
planificación.

NOMBRE 

VULGAR
 NOMBRE CIENTÍFICO 

 
MEDIO DE OBTENCIÓN

 
LUGAR

 
FECHA

 

Pino Pinus patula Adquisición de semillas Loja Marzo 

Acacia A. melonoxylum, 
A. mearssi

 Adquisición de semillas  Marzo 

Guato Erythrina edulis Recolección de semillas Purunuma, Espíndola Mayo -
Noviembre 

Casuarina Casuarina equisetifolia Recolección de semillas Loja  

Capulí Prunus serotina Adquisición de frutos Ambato, mercado de Loja  

Aliso Alnus acuminata 
   

Guangalo  Estacas grandes (siembra directa) En el mismo medio  

Sauce piramidal  Por estacas Loja Septiembre 

Colle Buddleja coriacea Brotes enraizados Vivero Cumbe Abril-Julio 

Ciprés Cupressus macrocarpa Recolectar semillas Colaisaca (PREDESUR), La Argelia Mayo -Junio 

Luma Pouteria lucuma Recolectar frutos 
 

Noviembre -
Enero 

Guaba Inga spp. Recolectar frutos Espíndola, Sozoranga Febrero 

Quishuar Buddleja incana Brotes enraízados Viveros Calvario y Dolorosa  Abril -Julio 

Nogal Juglans neotropica  Sozoranga, Jimbilla, Mercadillo Marzo-Abril 

Yagual Polylepis spp. Recolectar esquejes  Febrero 

Mora Morus alba 
 

Área de Chuquiribamba,  

Granadilla Passiflora ligularis   Marzo-Abril 

Aguacate Persea americana Recolectar frutos especies nativas Espínd. y Gonzanamá Abril-Mayo 

Tomate de árbol Cyphomandra betacea Adquirir frutos en mercado Procedencia de Ambato Junio-Julio 

Manzana  Adquirir semilla Ambato Agosto, Sept. 

Níspero Eryobothrium japonica Recolectar y adquirir frutos Loja Mayo 

Chirimoya Anona cherimoya Adquirir frutos Espíndola Junio-Julio 

Eucalipto Eucalyptus saligna Adquirir semillas Catacocha Junio-Julio 

Cedro C. odorata, C. montana Recolectar semillas Nambacola, Loja, etc. Mayo-Junio 

Naranja Citrus spp. 
 

Vilcabamba, Catamayo, Malacatos Mayo-Junio 

 

Salix piramidalis

Pyrus malus

Semilla en 
Marzo

Plantaciones, viveros comunales,
semillas

Febrero-Marzo

Febrero-Marzo

Junio-Julio

Malacatos, Espíndola, Purunuma, 
Vilcabamba

Loja-Rumishitana

Adquirir semillas de mandarina
cleopatra

Adquirir frutos seleccionados

Recolectar estacas de especies
nativas

Adquisición frutos

Brote enraizados y recolección
de semillas

Cajas-Cuenca

Quito-Saraguro
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Diagrama Ombrotérmico de la provincia de Tungurahua

Los diagramas Ombrotérmicos es una de la herramienta importante para conocer a través del 
tiempo la época de lluvia o sequía que se presenta en el sitio. Para la construcción de estos 
diagramas se ha usado la información de diferentes estaciones meteorológicas que cuenta la 
provincia. 

Estos diagramas permiten visualizar la distribución de temperatura y precipitación de un sector, 
para su estructuración se ha tomado como base el promedio de las medias mensuales (2014-
2022) 

Son importantes para la planificación de los calendarios, el establecimiento de plantaciones, así 
como para la determinación de tipos de cultivos que se pueden dar en las diferentes zonas de 
influencia de cada una de las estaciones meteorológicas. 

A continuación, se presenta un diagrama Ombrotérmico representativo por cada tipo de clima 
de la provincia.

Ilustración 5 Diagrama Ombrotérmico del cantón Ambato/Calamaca

Fuente: H. Gobierno Provincial de Tungurahua/ Recursos Naturales Aguas y Páramos / Tungurahua

Elaborado: Equipo consultor 2022.

Del Diagrama Ombrotérmico de la estación meteorológica de Calamaca, donde la precipitación 
promedio anual es de 405.9 mm., distribuida en épocas de lluvia (mayo a julio), los meses secos 
se presentan en febrero y septiembre; la temperatura promedio anual es de 8.5 ºC. 

El mes más lluvioso es junio con 616 mm de precipitación y el más seco es febrero con 229 mm 
y septiembre 226 mm.
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Tabla 41 Calendario referencial para el establecimiento de plantaciones en el cantón Ambato, 
zona de influencia de la estación meteorológica de Calamaca

Ilustración 6 Diagrama Ombrotérmico del cantón Ambato/Chiquihurco

Fuente: H. Gobierno Provincial de Tungurahua/ Recursos Naturales Aguas y Páramos / Tungurahua

Elaborado: Equipo consultor 2022.

Del Diagrama Ombrotérmico de la estación meteorológica de Chiquiurco, donde la precipitación 
promedio anual es 101.6 mm., convirtiéndose en una zona seca durante todo el año; la 
temperatura promedio anual es 6.7 ºC. El mes más lluvioso es noviembre y febrero con 117 mm 
de precipitación y el más seco es julio con 89.6 mm. 
 
Tabla 42 Calendario referencial para el establecimiento de plantaciones en el cantón Ambato, 
zona de influencia de la estación meteorológica de Chiquiurco.
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Actividades
 

ESTABLECIMIENTO DE LA PLANTACIÓN 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

Producción de plántulas
en el vivero  

x
 

x
              

x
 

x
 

x 

Preparación del terreno       x                 

Plantación         x x x           

Mantenimiento 
(Limpieza, coronas)                    x x   

Cronograma de plantaciones

 

Actividades
 

ESTABLECIMIENTO DE LA PLANTACIÓN 

Enero
 

Febrero
 

Marzo
 

Abril
 

Mayo
 

Junio
 

Julio
 

Agosto
 

Septiembre
 

Octubre
 

Noviembre
 

Diciembre
 

Producción de plántulas
en el vivero  

x
 

x
               

x
 

x
 

x
 

Preparación del terreno  x                     

Plantación    x               x   

Mantenimiento
(Limpieza, coronas)             x       x    

Cronograma de plantaciones
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Ilustración 7 Diagrama Ombrotérmico del cantón Ambato/Aeropuerto de Ambato

Fuente: H.  Gobierno Provincial de Tungurahua/ Recursos Naturales Aguas y Páramos / Tungurahua

Elaborado: Equipo consultor 2022.

Del Diagrama Ombrotérmico de la estación meteorológica del Aeropuerto de Ambato, donde la 
precipitación promedio anual es de 173.37 mm., distribuida en épocas de lluvia (abril a julio), los 
meses secos se presentan en febrero y septiembre; la temperatura promedio anual es de 14.10 
ºC. 

El mes más lluvioso es noviembre con 299 mm de precipitación y el más seco septiembre con 
74.30 mm y febrero 91.90 mm. 

Tabla 43 Calendario referencial para el establecimiento de plantaciones en el cantón Ambato, 
zona de influencia de la estación meteorológica de Aeropuerto de Ambato
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Ilustración 8 Diagrama Ombrotérmico del cantón Ambato/Cunchibamba
 

Fuente: H.  Gobierno Provincial de Tungurahua/ Recursos Naturales Aguas y Páramos / Tungurahua

Elaborado: Equipo consultor 2022.

Del Diagrama Ombrotérmico de la estación meteorológica Cunchibamba, donde la precipitación 
promedio anual es de 39.79 mm., distribuida durante todo el año siendo una zona seca; la 
temperatura promedio anual es de 13.51 ºC. 

El mes más lluvioso es marzo con 68.70 mm de precipitación y el más seco febrero con 39.39 
mm. 
 
Tabla 44 Calendario referencial para el establecimiento de plantaciones en el cantón Ambato, 
zona de influencia de la estación meteorológica Cunchibamba
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Ilustración 9 Diagrama Ombrotérmico del cantón Ambato/Pilahuín

Fuente: H. Gobierno Provincial de Tungurahua/ Recursos Naturales Aguas y Páramos / Tungurahua

Elaborado: Equipo consultor 2022.

Del Diagrama de la estación meteorológica Pilahuín, donde la precipitación promedio anual es 
736,66 mm., no reporta información de temperatura, sin embargo, se puede visualizar que los 
meses con mayor precipitación son abril (91.25 mm) y junio (84,26mm).

Tabla 45 Calendario referencial para el establecimiento de plantaciones en el cantón Ambato en 
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Ilustración 10 Diagrama Ombrotérmico del cantón Ambato/Mulacorral

Fuente: H. Gobierno Provincial de Tungurahua/ Recursos Naturales Aguas y Páramos / Tungurahua

Elaborado: Equipo consultor 2022.

Del Diagrama Ombrotérmico de la estación meteorológica Mulacorral, donde la precipitación 
promedio anual es de 736 mm., distribuida en épocas de lluvia (abril a junio), los meses secos se 
presentan de julio a marzo; la temperatura promedio anual es 6.3 ºC. 

El mes más lluvioso es abril con 91.25 mm de precipitación y los más seco son diciembre con 
38.31 mm y septiembre 40.63 mm.

Tabla 46 Calendario referencial para el establecimiento de plantaciones en el cantón Ambato en 
la zona se de influencia de la estación meteorológica de Mulacorral.
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Ilustración 11 Diagrama Ombrotérmico del cantón Ambato/Quisapincha

Fuente: H. Gobierno Provincial de Tungurahua/ Recursos Naturales Aguas y Páramos / Tungurahua

Elaborado: Equipo consultor 2022.

Del Diagrama Ombrotérmico de la estación meteorológica Quisapincha, donde la precipitación 
promedio anual es de 935,20 mm., distribuida en épocas de lluvia (mayo a julio), los meses secos 
se presentan de agosto a diciembre; la temperatura promedio anual es 7.37 ºC. 

El mes más lluvioso es enero con 125 mm de precipitación y los más seco son diciembre con 
44.8 mm y julio 69 mm.

Tabla 47 Calendario referencial para el establecimiento de plantaciones en el cantón Ambato en 
la zona de influencia de la estación meteorológica de Quisapincha.
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Ilustración 12 Diagrama Ombrotérmico del cantón San Pedro de Pelileo/Huambaló

Fuente: H. Gobierno Provincial de Tungurahua/ Recursos Naturales Aguas y Páramos / Tungurahua

Elaborado: Equipo consultor 2022.

Del Diagrama Ombrotérmico de la estación meteorológica Huambaló, donde la precipitación 
promedio anual es 355.85 mm., no reporta información de temperatura, sin embargo, se puede 
visualizar que los meses con mayor precipitación son marzo (585 mm) y junio (666mm).

Tabla 48 Calendario referencial para el establecimiento de plantaciones en el cantón San Pedro 
de Pelileo, zona de influencia de la estación meteorológica de Huambaló.
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Ilustración 13 Diagrama Ombrotérmico del cantón Tisaleo/Tisaleo

Fuente: H. Gobierno Provincial de Tungurahua/ Recursos Naturales Aguas y Páramos / Tungurahua

Elaborado: Equipo consultor 2022.

Del Diagrama Ombrotérmico de la estación meteorológica Tisaleo, donde la precipitación 
promedio anual es 406 mm., no reporta información de temperatura, sin embargo, se puede 
visualizar que los meses con más precipitación son junio (858 mm) y junio (680mm).

Tabla 49 Calendario referencial para el establecimiento de plantaciones en el cantón Tisaleo, 
zona de influencia de la estación meteorológica de Tisaleo.

 

0
100
200
300
400
500
600
700
800
900

1000

P
r
e

c
ip

it
a

c
ió

n
 m

m

Meses

Diagrama de Tisaleo

Precipitación mm

Precipitación mm

Cronograma de plantaciones 

Actividades 

ESTABLECIMIENTO DE LA PLANTACIÓN 

Enero
 

Febrero
 

Marzo
 

Abril
 

Mayo
 

Junio
 

Julio
 

Agosto
 

Septiembre
 

Octubre
 

Noviembre
 

Diciembre
 

Producción de plántulas
en el vivero  x x               x x x 

Preparación del terreno         x               

Plantación       x x           

Mantenimiento
(Limpieza, coronas)                    x   



100 PLAN DE FORESTACIÓN Y REFORESTACIÓN DE LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA

Ilustración 14 Diagrama Ombrotérmico del cantón Patate/Instituto Tecnológico Benjamín Araujo

Fuente: H.  Gobierno Provincial de Tungurahua/ Recursos Naturales Aguas y Páramos / Tungurahua

Elaborado: Equipo consultor 2022.

Del Diagrama con datos de precipitación de la estación meteorológica Instituto Benjamín Araujo, 
únicamente presenta información, donde la precipitación promedio anual es 468 mm., no reporta 
información de temperatura, sin embargo, se visualiza que el mese con mayor precipitación es 
marzo (837 mm) y el mes con menor lluvia es enero (287mm).

Tabla 50 Calendario referencial para el establecimiento de plantaciones en el cantón Patate, 
zona de influencia de la estación meteorológica de Instituto Benjamín Araujo.
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Ilustración 15 Diagrama Ombrotérmico del cantón Patate/Colegio Antonio José de Sucre

Fuente: H. Gobierno Provincial de Tungurahua/ Recursos Naturales Aguas y Páramos / Tungurahua

Elaborado: Equipo consultor 2022.

Del Diagrama Ombrotérmico de la estación meteorológica del Colegio Antonio José de Sucre, 
donde la precipitación promedio anual es de 609 mm., distribuida en épocas de lluvia (mayo a 
agosto), los meses secos se presentan de septiembre a abril; la temperatura promedio anual es 
12.6 ºC. El mes más lluvioso es junio con 1219 mm de precipitación y los más seco son febrero 
con 332 mm y diciembre 374 mm.

Tabla 51 Calendario referencial para el establecimiento de plantaciones en el cantón Patate, 
zona de influencia de la estación meteorológica de Colegio Antonio José de Sucre.
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Ilustración 16 Diagrama Ombrotérmico del cantón Santiago de Píllaro/Escuela de Tasinteo

Fuente: H. Gobierno Provincial de Tungurahua/ Recursos Naturales Aguas y Páramos / Tungurahua

Elaborado: Equipo consultor 2022.

Del Diagrama Ombrotérmico de la estación meteorológica del Escuela de Tasinteo, donde 
la precipitación promedio anual es 401 mm., distribuida en épocas de lluvia (abril a junio), los 
meses secos se presentan de julio a marzo; la temperatura promedio anual es de 9.1 ºC. El mes 
más lluvioso es junio con 1219 mm de precipitación y los más seco son agosto con 199 mm y 
septiembre 201mm.

Tabla 52 Calendario referencial para el establecimiento de plantaciones en el cantón Santiago 
de Píllaro zona de influencia de la estación meteorológica de Escuela de Tasinteo
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Ilustración 17 Diagrama Ombrotérmico del cantón Santiago de Píllaro/Unidad Educativa Jorge 
Álvarez.

Fuente: H. Gobierno Provincial de Tungurahua/ Recursos Naturales Aguas y Páramos / Tungurahua

Elaborado: Equipo consultor 2022.

Del Diagrama Ombrotérmico de la estación meteorológica la Unidad Educativa Jorge Álvarez, 
donde la precipitación promedio anual es 560,10 mm., distribuida en épocas de lluvia (marzo a 
junio), los meses secos se presentan de agosto a febrero; la temperatura promedio anual es de 
12.62 ºC. 

El mes más lluvioso es mayo con 65.90 mm de precipitación y los más seco son julio con 33.10 
mm y agosto 23 mm.

Tabla 53 Calendario referencial para el establecimiento de plantaciones en el cantón Santiago 
de Píllaro, zona de influencia de la estación meteorológica de Unidad Educativa Jorge Álvarez
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Ilustración 18 Diagrama Ombrotérmico del cantón Baños de Agua Santa/Río Verde

Fuente: H. Gobierno Provincial de Tungurahua/ Recursos Naturales Aguas y Páramos / Tungurahua

Elaborado: Equipo consultor 2022.

Del Diagrama Ombrotérmico de la estación meteorológica Río Verde, donde la precipitación 
promedio anual es 2105 mm., no reporta información de temperatura, sin embargo, se puede 
visualizar que meses con mayor precipitación es junio (3845 mm) y el de menor lluvia es febrero 
(763 mm).

Tabla 54 Calendario referencial para el establecimiento de plantaciones en el cantón Baños de 
Agua Santa, zona de influencia de la estación meteorológica de Río Verde.
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La 
dispersión 
de semillas por 
aves puede jugar un 
papel determinante en 
el éxito de la restauración 
pasiva de los bosques ya que 
las aves pueden depositar 
semillas de especies pioneras 
y primarias, definiendo con 
ello la recuperación de la 
composición de la comunidad 
vegetal en el tiempo.

2.5 La forestación y reforestación. (Restauración 
forestal)

2.5.1 Restauración Pasiva (RP).

Los ecosistemas se regeneran por sí solos cuando no existen barreras 
que impidan esta regeneración, esta modalidad se denomina 
restauración pasiva, al eliminar los factores tensionantes o disturbios 
que impiden la regeneración de un ecosistema degradado, este se 
restaura solo. 
 
• Regeneración Natural Asistida (RNA).

Corresponde a la sucesión ecológica natural acompañada de 
actividades de protección, manejo y control. La regeneración 
natural depende de diferentes factores que limitan los procesos de 
sucesión, para esto se debe considerar el estado de los bancos de 
semillas, el grado de conectividad de paisajes, tipo y agentes de 
dispersión y el tamaño del área perturbada. Un factor importante es 
que el paisaje circundante brinde las condiciones adecuadas para 
sostener el proceso de sucesión natural. (MAE, 2019)

 Cercado de áreas. -Dentro de las prácticas de regeneración 
natural es recomendable sobre todo en aquellas que se encuentran 
cercanas a zonas de pastoreo. Las características del cercado 
dependerán del tipo de ganado que se trate de controlar.

 Control y vigilancia. -La aplicación de técnicas de control 
y vigilancia están orientadas a descubrir, localizar y comunicar la 
presencia de actividades anormales, como incendios forestales, 
dentro de las áreas, donde se aplican los proyectos de restauración.
Los incendios forestales son una de las principales causas de los 
procesos de fragmentación de los ecosistemas, destruyendo 
enormes extensiones de vegetación, lo que favorece a la 
degradación y la desertificación.

 Erradicación de especies invasoras. -Cuando se van a 
emprender acciones de conservación o restauración ecológica, una 
de las principales barreras a superar son las especies invasoras, 
estas especies son muy difíciles de controlar y erradicar por sus 
rasgos de historia de vida, principalmente por sus estrategias 
reproductivas ligadas a las fases de dispersión, establecimiento 
y persistencia. Las especies invasoras son una amenaza para la 
biodiversidad, el funcionamiento de los ecosistemas y la economía 
de los países. Se considera que después de la destrucción del 
hábitat y la fragmentación de los paisajes, la invasión de especies 
exóticas es el segundo factor asociado a la extinción de especies en 
el mundo.

 Implementación de acciones para facilitar la dispersión de 
especies por fauna. - Las especies de fauna tienen una participación 
en la dispersión de semillas, siendo de gran importancia su 
involucramiento en la recuperación de los bosques como un 
proceso clave en la dinámica de la regeneración natural.
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Las aves y los pequeños mamíferos son los dispersores que más 
contribuyen en la sucesión del bosque, las especies vegetales 
dispersadas pueden ser tanto especies nativas como especies 
pioneras, que facilitan los procesos de sucesión natural (Sanchúm, 
Botero, & Albert Moreno, 2016) 2.5.2 Restauración Activa (RA).

La restauración activa implica la intervención humana para 
garantizar el desarrollo de los procesos de recuperación y superar 
así las tensiones que impiden el buen desarrollo de la regeneración 
natural. De tal manera, se busca incrementar la diversidad florística 
con la introducción de nuevas especies, el mejoramiento de la 
conectividad entre los fragmentos y la disminución de los tiempos 
de recuperación de las áreas intervenidas. Es recomendable 
implementar actividades de restauración activa en aquellas áreas 
donde el método de restauración pasiva está asociado a un alto riesgo 
de fracaso, y se requiere acciones inmediatas en la recuperación de 
los ecosistemas (Sanchúm, Botero, & Albert Moreno, 2016)

• Reforestación, revegetación y enriquecimiento en bloque 
(RREB).

Estas prácticas se aplican en áreas con niveles intermedios de 
disturbios en las que el sistema ha superado el umbral de la auto 
regeneración requiriendo una intervención humana directa. Muchas 
de estas áreas incluso han sufrido un proceso de degradación de su 
medio abiótico (por ejemplo, el suelo) requiriendo intervención tanto 
en este medio como en el biótico. Las áreas características donde 
se enfoca esta práctica son áreas deforestadas convertidas a pastos 
o mosaicos agrícolas degradados, así como en áreas muy provistas 
de escasa cobertura vegetal, y generalmente sin uso agrícola.

 Siembra directa de semillas. - Este método de restauración 
sencillo y de menor costo, consiste en la introducción de semillas 
de especies arbóreas directamente en el área a ser restaurada de 
manera ordenada o no. Es recomendable usar esta técnica donde 
las condiciones de suelo no son adecuadas para siembra de 
plántulas.

 Plantado y enriquecimiento con especies nativa y 
naturalizadas que inicien la sucesión ecológica. - El plantado 
consiste en la implementación selectiva de especies de flora 
nativa o naturalizadas, de ser el caso en ecosistemas naturales 
que han sufrido pérdidas sistemáticas sin eliminar individuos 
valiosos presentes, en algunos casos se considerará la plantación 
de especies introducidas previo estudio técnico realizado por el 
ejecutor y aprobado por el MAE.

El enriquecimiento con especies vegetativas tiene la finalidad de 
iniciar la sucesión y permitir la recuperación de la estructura y 
composición del ecosistema. La sucesión a menudo implica una 
progresión desde la comunidad con poca diversidad de especies 
hasta con comunidades con mayor diversidad de especies, pero no 
es regla universal. (Vargas, 2007)

El 
ecosistema
Se puede 

definir como el 
conjunto formado 

por el medio físico 
(componentes abióticos, 

el biotopo), por los 
organismos que viven en él 
(componentes bióticos, la 
biocenosis o comunidad), 
y por las relaciones que se 
establecen entre todos sus 

componentes y el medio 
en el que viven.
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Nogal
Juglans 
neotropica

Existe una sola 
especie conocida en 
Ecuador, J. neotropica 
Diels. Costa, Sierra y 
Oriente, en bosques 
húmedos hasta secos, 
y en valles interandinos, 
800-2800 msnm. Es una 
especie multipropósito, 
se usa la madera, sus 
frutos, sus hojas.

 Plantado en núcleos. - La siembra de árboles en grupo tiene 
la finalidad de incrementar la diversidad interna de los fragmentos 
desprovistos de vegetación en las áreas de restauración lo que 
hace que funcione como especies paraguas para la regeneración.
Es recomendable la combinación de distintas especies para facilitar 
la interrelación ecológica y equilibrar la competencia. Los núcleos 
deben representar significativa variabilidad genética, capaces de 
formular una población mínima viable en las áreas de formación y 
combinarse entre sí, misma que garanticen que haya una dinámica 
local de flujos biológicos (Sanchúm, Botero, & Albert Moreno, 2016)
 
 Traslado de suelo y material vegetal. -El suelo es un 
componente importante que favorece a la regeneración. Esta 
actividad consiste en la obtención de la capa superficial del 
horizonte orgánico y posterior establecimiento de este, en caso de 
ser necesario, en las áreas a ser restauradas.

 Mantenimiento del área en proceso de restauración. - Las 
actividades deben estar dirigidas a liberar el espacio ocupado por 
plantas que compiten con recursos. Consume gran cantidad de 
tiempo, dependiendo del tipi y las características del ecosistema 
donde se esté aplicando además de la disponibilidad de mano de 
obra y recursos económicos se realizan desde el establecimiento 
de la plantación, y esta actividad se implementa principalmente con 
métodos manuales (coronamiento de plántulas) (Sanchúm, Botero, 
& Albert Moreno, 2016)

• Recuperación de suelos degradados (RSD).

La degradación de suelos es un proceso de deterioro que supone 
la reducción o pérdida de la capacidad productiva, tanto biológica 
como económica, debido al cambio de las propiedades físicas, 
químicas, biológicas y la composición y cobertura vegetal.

Los suelos degradados no pueden proporcionar y lo bienes y 
servicios normales en relación con su ecosistema. Generalmente 
la degradación del suelo es un producto de actividades humanas 
acompañadas por procesos naturales y está íntimamente 
interconectadas con el cambio climático y la pérdida de 
biodiversidad. (Sanchúm, Botero, & Albert Moreno, 2016)

• Restauración de sistemas productivos (RSP)

Esta práctica se enfoca a áreas agropecuarias con el fin de establecer 
sistemas productivos que incorporan componentes agrícolas y 
forestales que promueven procesos de sostenibilidad ambiental y 
garantizan la provisión de servicios ecosistémicos.  Pueden incluir 
actividades de revegetación tendientes a emular un bosque natural 
en su estructura, que da soporte a uno de los diversos cultivos por 
estratos, y diversas formas de producción agrícola al interior del 
sistema regenerado. (Aguirre, 2001)

  Forestación análoga. - Es la técnica para recuperar los 
bosques a través de especies ecológica, social, económica y 
culturalmente compatibles con el medio ambiente. Además, se 
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considera la microflora y la microfauna, por lo que es importante el 
manejo del suelo.

La aplicación de esta técnica de restauración ecológica tiene como 
propósito aumentar la resiliencia o capacidad de recuperación y la 
biodiversidad de un paisaje por medio de la utilización de procesos 
naturales de sucesión ecológica como modelo de producción 
agraria y forestal. La finalidad es imitar las estructuras de los bosques 
naturales y las funciones, de esta forma contribuyen a conservar 
la biodiversidad al restaurar paisajes degradados, al tiempo que 
las comunidades locales tienen acceso a medios de subsistencia 
sostenibles. (Aguirre, 2001)

Debido a la gran diversidad de prácticas que se pueden aplicar en 
campo se ha propuesta tomarlo como un tema que se enfoca a la 
agroforestería. 

Clima, Pendiente según la normativa vigente; Tipo de suelo, textura, 
profundidad, pedregosidad, drenaje, pH, materia orgánica, salinidad, 
toxicidad, fertilidad; limitaciones, zonas marginales, sin uso agrícola, 
riego difícil/deficiente; aptitud del suelo, pastos, cultivos, nieve, 
sin uso agropecuario, bosques; Se generaron buffer, para las 
zonas urbanas, así como para las fuentes hídricas en función de la 
normativa actual.

La provincia de Tungurahua posee un potencial para Forestación y 
Reforestación de 315 648,40 hectáreas que pueden ser intervenidos 
bajo diferentes sistemas o modalidades, entre estos se citan los 
siguientes Sistemas:

AGROFORESTERÍA.

  Áreas de Cultivos. - Son aquellas que, por su uso 
están destinadas a diferentes tipos de cultivos (ciclo corto, 
semipermanentes y permanentes), el proceso de reforestación en 
estas áreas busca la interacción positiva entre árbol y el cultivo sin 
generar competencia directa entre éstos por agua, luz o nutrientes. 
Es en estas áreas en donde se acentúa la complementariedad 
ecológica, para aumentar la productividad de la parcela agrícola y 
diversificar la producción familiar.

Las prácticas agroforestales que se pueden implementar en estas 
áreas son:

 Árboles superpuestos en cultivos. - Esta práctica se realiza 
incorporando una plantación de árboles en áreas de cultivos 
agrícolas ya establecidos o en áreas en donde se inicie un cultivo 
agrícola al mismo tiempo de la plantación forestal (sistema Taungya).
Para el primer caso, el objetivo principal es la producción agrícola 
permanente, asociada a la plantación forestal, se puede utilizar 
especies que ayuden a mejorar la productividad del cultivo ya sea 
por la incorporación de materia orgánica, fijación de nitrógeno etc., 
no deben ser invasoras, de fácil regeneración natural, de rápido 
crecimiento pues esta característica puede ser perjudicial para el 
cultivo asociado;

Cholan
Tecoma 

sp.

Se desarrolla 
en los bosques 

secos en el callejón 
interandino, hasta 

2300 msnm, aunque 
se cultiva hasta 2900 

msnm. Con uso 
ornamental.
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Molle
Schinus 
molle

Árboles grandes; 
fuste torcido; 
corteza fuertemente 
agrietada; corteza 
interna vertiendo resina 
blanquecina, pegajosa 
y muy olorosa. Se 
desarrolla en bosques 
secos interandinos, 
1300—2500 msnm. 

Para el segundo caso, el sistema taungya permite a las familias 
obtener beneficios adicionales por el cultivo agrícola, hasta que 
el dosel de los árboles cierre la entrada de luz solar e impida la 
producción agrícola. En este caso siempre será primordial el 
desarrollo de la plantación forestal.

Las especies recomendadas varían según las prioridades de las 
familias, pudiendo ser: acacia, algarrobo, aliso, ceiba, cholán, 
guachapelí, guato, porotillo, laurel de cera, leucaena, matarratón, 
romerillo, tara, yagual, quishuar, guaba, zapote, capulí, guanábana, 
arazá, borojó, chirimoya, luma, árbol de pan, arrayán, nogal, guayaba, 
níspero, pomarrosa, tamarindo, etc.

Árboles de sombra para cultivos permanentes. - Esta práctica se 
realiza en cultivos ya establecidos (café, cacao), que requieren de 
sombra para mejorar su productividad.

Las especies deben tener rápido crecimiento, compatibilidad con 
el cultivo, follaje durante todo el año, copa amplia que permita la 
entrada de luz solar. 

Las especies recomendadas son: acacia, algarrobo, tara, guaba, 
zapote, luma, guanábana, borojó, fruta de pan, guayaba, etc.

El distanciamiento generalmente se puede hacer de 10 x 10 metros, 
en bloque y se puede complementar número de plantas requeridas 
en una hectárea con cercas vivas, linderos, etc.

Árboles cortinas rompe vientos. - Esta práctica tiene como función 
proteger a los cultivos agrícolas del efecto dañino del viento, 
especialmente en zonas en donde su presencia causa deshidratación 
de los cultivos, evaporan el agua del suelo y provocan una caída 
prematura de los frutos entre otros. Las especies que se utilizan 
deben tener la característica de formar muros o setos vivos, por su 
follaje denso y ramificación desde la base del tallo.

Las especies recomendadas son: (quishuar, molle, aliso, retama, 
chilca, guachapelí, acacia, matarratón, yagual, arazá. etc.)

Para la instalación de estas prácticas algunos autores aconsejan 
instalar cortinas en 2 o 3 líneas de árboles a lo largo del perímetro del 
cultivo y su distanciamiento debe ser de 0,5 a 0,8 m entre plantas.
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Foto: Cortinas rompe vientos. (Polylepis). Píllaro.

Árboles para conservación de suelos. - Esta práctica se realiza 
en zonas con fuertes pendientes, su característica principal es 
crear una barrera vegetal que evite el arrastre de sedimentos, 
especialmente en la época de lluvias, complementariamente esta 
práctica ayuda a la formación de terrazas, aumentar la fertilidad del 
suelo y producción de los cultivos. Las especies utilizadas deben 
contar con un sistema radicular profundo para garantizar un buen 
prendimiento en el suelo. 

Las plantaciones para conservación de suelos deben estar 
dispuestas en curvas de nivel perpendicular a la pendiente, para 
ello se utilizará un triángulo en A, el distanciamiento entre cada 
curva de nivel varía según la pendiente del terreno.

Las especies que se pueden utilizar son acacias, aliso, guato, 
mataratón, tara, yagual, quishuar, guaba, capulí, chirimoya, entre 
otras.

El distanciamiento entre plantas puede ir de 1 a 2,5 m, aunque las 
especies y la forma de la copa determinarán su espaciamiento final.

Árboles en cercas vivas. - Esta práctica se utiliza para impedir 
la entrada de animales y personas a los terrenos. El objetivo es 
incorporar una hilera de árboles junto a la cerca (postes de árboles 
muertos) para que, en el lapso de 2 o 3 años se convierta en un 
poste vivo que haría la función de cerca viva, su implementación 
generalmente se da en terrenos donde las familias campesinas 
combinan la actividad agrícola con pecuaria. Las especies para 
utilizar deben tener características forrajeras que sirva de alimento 
para ganado vacunos, ovino, caprino y producción de frutas, las 
especies a utilizar pueden ser: acacia, algarrobo, aliso, guachapelí, 
guato, porotillo, leucaena, matarratón, tara, yagual, quishuar, guaba, 
retama, zapote, capulí, guanábana, arazá, borojó, chirimoya, árbol 
de pan, níspero, pomarrosa, etc. 

Tabaquillo
Nicotiana 
glauca 

Especie forestal, 
resistente a la sequia y 
es usada para injertar 

tomate de árbol en 
algunos viveros. 
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Aliso
Alnus 
acuminata 

Especie 
utilizada para 
hacer las cucharas 
de madera. Se 
desarrolla en el lado 
occidental entre 900 
y 3 500 msnm y en el 
lado oriental entre
1 900 y 3 500 msnm.

El distanciamiento entre plantas puede ir de 1 a 1.5 m., esta práctica 
demanda de varias prácticas de manejo como: poda de la copa del 
árbol, poda de raíz y desmoche de las ramas.

Foto: Árboles en cercas vivas. (Polylepis). Píllaro.

Árboles en linderos. - Esta práctica se utiliza para dividir los predios 
o para dividir parcelas de cultivos en un mismo predio, su objetivo 
es delimitar áreas en donde se requiera, las especies son arbóreas 
y arbustivas. Sus beneficios derivados son la producción de leña, 
madera para construcción de viviendas, postes para alambrada, 
forraje, frutos de consumo humano, entre otros.

El distanciamiento recomendable de esta práctica es: para delimitar 
predios de 1 m a 1,5 m y para delimitar cultivos más de 1,5 m entre 
plantas.

Las especies para utilizar pueden ser: acacias, aliso, guachapelí, 
guato, porotillo, leucaena, mataratón, tara, yagual, quishuar, guaba, 
zapote, capulí, guanábana, arazá, borojó, chirimoya, níspero, 
pomarrosa, entre otras.

Fajas de árboles en contorno. - Esta práctica utiliza varias hileras 
de árboles al contorno del cultivo, el número de hileras depende 
del tamaño del predio y las prioridades del propietario. La función 
principal es diversificar y/o mejorar la producción.

El distanciamiento entre plantas puede ir de 3 m o más y entre hileras 
de 3 a 4 metros. La forma de la copa puede ampliar o disminuir los 
distanciamientos. 

Las especies para utilizar pueden ser: aliso, guachapelí, guato, 
porotillo, leucaena, matarratón, zapote, capulí, arazá, chirimoya, 
entre otras.

Cortina de árboles contra heladas. - Esta práctica se utiliza 
para proteger el cultivo de las bajas temperaturas ocasionales 



112 PLAN DE FORESTACIÓN Y REFORESTACIÓN DE LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA

especialmente en zonas de altura, esta práctica evita que se 
produzca la muerte celular y destrucción de tejidos. 

El distanciamiento puede ir de 0,5 m a 0,8 m y las especies a utilizar 
pueden ser: (quishuar, colle, aliso, retama, chilca, guachapelí, acacia, 
matarratón, yagual, arazá. etc.)

Cultivos en callejones de árboles. - Esta práctica permite asociar los 
cultivos agrícolas de ciclo corto, semipermanentes y permanentes 
con árboles, su función es diversificar y/o mejorar la producción 
agrícola.

El distanciamiento entre plantas puede ir entre plantas desde 0,5 m 
y entre hileras 10 m o más. Esta práctica demanda de especies que 
no requieran poda de la copa, de raíz o desmoche de las ramas.

Huertos caseros mixtos. - Esta práctica tiene como función 
principal intensificar área de cultivo, encontrando generalmente 
una combinación entre árboles, arbustos, cultivos agrícolas y 
medicinales, cuyo arreglo espacial depende de las condiciones 
geográficas, ambientales, sociales, culturales y de tenencia de la 
tierra. 

Para la instalación de estos huertos no existe un distanciamiento 
generalizado si no que, responde a las necesidades de las familias 
y su disponibilidad de terreno. 

Las especies para utilizar, en su mayoría son para producir frutos 
comestibles con valor comercial de mercado. Entre las más 
comunes tenemos: guaba, zapote, capulí, guanábana, arazá, borojó, 
chirimoya, luma, nogal, guayaba, níspero, pomarrosa, entre otras.

SILVOPASTORILES.

Esta práctica permite, con la incorporación del árbol, mejorar la 
productividad de pasto utilizando especies fijadoras de nitrógeno, y al 
mismo tiempo mejora la calidad del suelo (especies con defoliación 
natural incorporan materia orgánica), en fuertes pendientes evita la 
erosión hídrica por arrastre de sedimentos.

Mejorar el sistema de producción en áreas de pastizales es de 
mucha importancia, ya que esta actividad es considerada por varios 
autores como la principal causa de deforestación. Para el éxito de 
esta práctica, las platas deben tener una protección individual con 
alambre de púas, para protegerlas del ramoneo del ganado en su 
fase de prendimiento y desarrollo, aunque este sistema encarece 
los costos sin lugar a duda es una de las más viables para las zonas 
con pastos.

Plantaciones superpuestas con pastos. - Esta práctica se 
caracteriza por realizar una plantación de árboles en áreas 
destinadas al cultivo de pasto para ganadería. El objetivo 
principal es el mejoramiento de la calidad de pasto, a través de 
árboles con capacidad de fijación de nitrógeno, incorporación 
de materia orgánica, sombra para el ganado etc. 

Sauce
Salix sp.

Una sola 
especie nativa 

de Ecuador, S. 
humboldtiana Willd; 

se desarrolla en los valles 
interandinos en climas 

secos entre 1500— 2500 
msnm. Se usa como 

ornamental, cercas vivas. 
Una segunda especie, S. 

babylonica L., introducida, 
es común en áreas urbanas.
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Eucalipto
Eucalyptus 
sp.

Es una especie 
introducida en Ecuador, 
que se adapta desde los 
0 a los 3000 msnm. Tiene 
múltiples usos y se ha 
difundido su cultivo en 
toda la zona andina.

El distanciamiento puede ir de 4 m x 4 m o más., las especies 
que se pueden utilizar son acacia, algarrobo, guachapelí, 
guato, leucaena, matarratón, tara, guaba, árbol de pan, 
tamarindo, entre otras.

Foto: Plantaciones superpuesta con pastos

Árboles de sombra para ganado. - El objetivo de esta práctica 
es, generar un microclima en el área de pastoreo, que sea 
adecuado para la circulación de aire fresco y que, a la vez, 
sirva de descanso para el ganado. Esta sombra contribuye 
eficazmente a disminuir el estrés calórico del ganado causado 
por las altas temperaturas, especialmente en zonas en donde 
existe mucha fluctuación o variabilidad durante el día y durante 
varios días. 

La condición más relevante de esta práctica es de utilizar 
especies arbóreas de copa ancha para tener mayor área de 
protección. El distanciamiento puede variar de 10 m X 10 m o 
más. Esta práctica requiere de una protección individual para 
evitar el ramoneo y/o pisoteo del ganado. Las especies que 
se pueden utilizar son acacia, algarrobo, guachapelí, guato, 
leucaena, matarratón, tara, guaba, árbol de pan, tamarindo, 
entre otras.

Árboles en cercas vivas. - Esta práctica se utiliza para impedir 
la entrada del ganado a los potreros, se implementa en predios 
que utilizan alambradas con postes muertos. El objetivo es 
incorporar una hilera de árboles junto a la alambrada para 
que, en el lapso de 2 o 3 años se convierta en un poste vivo 
que haría la función de cerca viva. Las especies para utilizar 
deben tener características forrajeras que sirva de alimento 
para ganado vacuno, ovino, caprino y producción de frutas, las 
especies a utilizar pueden ser: acacia, aliso, guachapelí, guato, 
porotillo, leucaena, matarratón, tara, capulí, etc. 
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Foto: Árboles en cercas vivas.

El distanciamiento entre plantas puede ir de 1 a 1.5 m. Esta 
práctica demanda de varias prácticas de manejo como: poda 
de la copa, poda de raíz y desmoche de las ramas.

Forraje y banco de proteína animal. - Esta práctica se 
caracteriza por el establecimiento de una fuente permanente 
de proteína con especies arbóreas, especialmente en áreas 
en donde la escasez de pasto por condiciones de sequía es 
muy marcada, su característica principal es utilizar especies 
con abundante follaje de alto contenido proteico. El objetivo 
principal es, asegurar la disponibilidad de alimento para 
el ganado en época de sequía y con ello evitar el pastoreo 
migratorio. 

El distanciamiento puede ser de 1,5 m X 1,5 m, la especie 
condiciona el distanciamiento. Las especies para utilizar en 
esta práctica son leucaena, morera, matarratón, porotillo, 
guato, entre otras zonas de ganadería.

Foto: Pastoreo de ganado.

Guarango
Caesalpinia 
spinosa

Arbustos y 
árboles medianos 

de los bosques secos, 
a menudo con espinas, 

se desarrolla en los valles 
interandinos, 0—2600 

msnm, se usa para 
leña, corteza de frutos 
para aliviar las encías y 
garganta; curtiembres.
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Leucaena
Leucaena sp.

Árboles pequeños 
de ecosistemas 
secos, se usa como 
especie forrajera y 
como una especie 
ornamental.

MANEJO Y CONSERVACIÓN DE BOSQUES.

• Áreas desprovistas de cobertura vegetal. - Estas áreas 
se caracterizan porque su función de regeneración natural 
no es posible o es pobre por las condiciones de suelo, 
pendiente, precipitación, temperatura, generalmente estas 
áreas se encuentran en clases agroecológicas de tipo VI, VII 
y VIII. Aunque en estas áreas, la pendiente no es un factor 
fundamental para destinarlas a conservación, pues no supera 
los 50°, es la bajísima capacidad agroecológica la que impide 
que se destine a otros usos, especialmente productivos. 
En estas áreas, el sistema de reforestación más funcional 
es de protección en bloque, con unas áreas potenciales de 
reforestación por degradación natural o antrópica plantación 
a tresbolillo, con una densidad de 625 plantas por hectárea, el 
distanciamiento entre plantas es de 4 X 4 metros. El objetivo 
de la plantación será la recuperación ecosistémica y a futuro 
la hidrología de la cuenca, disminución de la sedimentación, 
captura de carbono, mejoramiento de la biodiversidad 
biológica.

• Áreas de recarga hídrica. - Son aquellas con alto potencial 
para proveer servicios ambientales hidrológicos como: 
regulación hídrica en calidad y cantidad para los diferentes 
usos (agua para consumo humano, riego e industria), 
disminución de la erosión hídrica, recarga de acuíferos, entre 
otros. Estas áreas, geográficamente están ubicadas en la parte 
alta de las cuencas hidrográficas, identificadas como cejas de 
montaña. El sistema de reforestación varía según la topografía, 
uso del suelo, necesidades sociales entre otros, pudiendo 
establecer sistemas de protección en bloque (625 plantas/
ha), agroforestales, silvopastoriles, agrosilvopastoriles. El 
objetivo de reforestación en estas áreas es recuperar la 
hidrología de la cuenca, para regular el recurso agua en 
cantidad y calidad, disminución de la erosión hídrica, recarga 
de acuíferos, disminución de la sedimentación, captura de 
carbono, mejoramiento de la biodiversidad biológica etc.

• Áreas erosionadas con fuertes pendientes y escasa 
cobertura vegetal. - Son aquellas áreas que a más de no 
ser aptas para cultivos por su baja capacidad agroecológica, 
están condicionadas por su fuerte pendiente (mayor a 50°) a 
la conservación. Generalmente estas áreas susceptibles de 
erosión son las que producen gran cantidad de sedimentos 
aguas abajo por efecto directo de la erosión hídrica. El sistema 
de reforestación adecuado es plantación de protección en 
bloque, con una plantación en tresbolillo a una densidad 
de 625 plantas por hectárea, el distanciamiento entre 
plantas varía según la práctica. El objetivo de la plantación 
es la disminución de sedimentos aguas abajo, recuperación 
ecosistémica, y a futuro la hidrología de la cuenca captura de 
carbono, mejoramiento de la biodiversidad biológica.
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Foto: Áreas erosionadas con fuertes pendientes y escasa 
cobertura vegetal

• Áreas circundantes a los márgenes de quebradas y ríos. - 
Estas áreas declaradas de protección permanente en la norma 
legal, considera una recuperación del ecosistema acuático-
terrestre, denominado por varios autores como una zona de 
alto potencial biológico, siendo este su principal objetivo para 
su recuperación y protección.

El sistema de reforestación adecuado es enriquecimiento 
forestal en bloque, con una plantación en tresbolillo, con una 
densidad de 625 plantas por hectárea, el distanciamiento 
entre plantas es de 4x4 metros. En esta práctica es importante 
la variabilidad de especies, ya que a futuro se espera una 
recuperación tal cual fue su composición original.

Foto: Áreas circundantes a los márgenes de quebradas y ríos.

Aliso 
de río

Tessaria sp.

Plantas arbustivas 
o pequeños árboles, 

a menudo formando 
rodales densos en sitios 
de depósitos aluviales, 
es común en riberas de 

ríos, en valles interandinos 
en riberas de ríos, < 2200 

msnm.
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Pino
Pinus 

radiata.

Es un árbol de 
talla media, de 
aproximadamente 45 
metros de altura. Se 
desarrolla desde los 0 
-3600 msnm. Se usa para 
madera escuadrada y 
para aglomerados.

PRODUCCIÓN COMERCIAL.

Estas áreas ocupan sitios que no poseen bosque nativo; puede 
utilizar bosque intervenido cuya área basal no supere el 40% en 
referencia a un bosque primario, pastos, áreas productivas, también 
son limitados por condiciones de pendiente, áreas menores a 50° 
de pendiente.

El sistema de plantación utilizado generalmente es el sistema Marco 
Real, pueden plantarse en diferentes intensidades entre ellas a 4x4 
(833 individuos/ha), 3 x 3 (1111 individuos/ha), 2 x 2 (2500 individuos/
ha), 4 x 3 (625 individuos/ha), entre otros distanciamientos. 

Estos pueden ser de forma cuadrangular, rectangular, a tres bolillos 
en pendiente moderadas. 

El objetivo de la plantación es producir madera para el consumo 
local o para la industria. 

Generalmente se trata de ubicar bloques de grandes extensiones de 
terreno como en los casos para producción de pulpa y aglomerados, 
sin embargo, también existe áreas pequeñas que producen madera.

Las principales especies que se viene utilizando para la industria 
son eucalipto, pino, aliso, entre otras.

Foto: Plantación forestal de eucalipto.
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2.6 Diseño de la estrategia general

2.6.1.- Enfoque de género, intergeneracional y 
cambio climático.

En la evolución del concepto de igualdad, se ha ido poniendo el 
acento en la necesidad de tener en cuenta las diferencias entre 
hombres y las mujeres, sus distintos atributos si se quiere, pero 
no como fundamento de la discriminación, sino como aquello 
que, siendo constitutivo de la propia individualidad, presupone la 
posibilidad de la igualdad, ya que sólo puede ser iguales los que 
son individuos y, por tanto, diferentes entre sí (López, 2007).

El enfoque de género considera las diferentes oportunidades que 
tiene los hombres y las mujeres, las interrelaciones existentes entre 
ellos y los distintos papeles que socialmente se les asignan. (FAO, 
2018c).

La implementación de medidas y acciones que incorporen este 
enfoque dentro de los proyectos de forestación y reforestación, 
dependen del involucramiento de diferentes actores, en diferentes 
niveles y del compromiso de transversalizar medidas y acciones. 

Se establece como líneas de acción e incidencia política, planificación 
y asesoría técnica, comunicación, capacitación y acompañamiento; 
estas acciones son importantes considerando el involucramiento 
de múltiples actores políticos, institucionales-técnicos, ciudadanía 
y organizaciones de mujeres. (Arboleda, 2011).

Si bien es cierto que los procesos de forestación y reforestación 
requieren de tiempo, en algunos casos de varias décadas para poder 
observar los resultados de la intervención, es imprescindible que 
los niños, jóvenes, adultos estén involucrados en estos procesos, 
cada uno aportando en el momento y la fase, de tal manera que los 
resultados se visualicen para las presentes y futuras generaciones.

El Ecuador elaboró la estrategia de cambio climático liderada por 
el Ministerio del Ambiente  Agua y Transición Ecológica que busca 
coordinar esfuerzos para materializar procesos que permitan la 
adaptación y mitigación del cambio climático en el Ecuador y 
proyectos que eviten afectaciones ambientales y sociales; entre 
los proyectos de mayor realce se encuentra Coca Codo Sinclair 
que ayuda en la reducción del dióxido de carbono; proyectos de 
reforestación y conservación y la implementación de mecanismos 
de mitigación, adaptación y reducción de la vulnerabilidad. (ENCC, 
2012).

Género

El género 
se refiere a las 

expectativas, los 
comportamientos 
y las actividades de 
las mujeres y los 
hombres socialmente 
construidas.



119PLAN DE FORESTACIÓN Y REFORESTACIÓN DE LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA

Orquídea

En el corredor 
ecológico 

Llanganates – Sangay 
se han descubierto 
varias especies de 

orquídeas, las misma 
que nos indican los 

procesos de evolución 
de las plantas. 

Políticas

A continuación, se presentan las políticas establecidas para el Plan 
de Forestación y Reforestación de Tungurahua.

Metas

Mediante acuerdo Ministerial 065, el Ministerio del Ambiente expide 
el Plan Nacional de Restauración Forestal 1019-2030. Que entre sus 
principales aspectos se cita:

De acuerdo con el análisis del modelo de áreas prioritarias se tiene 
una superficie potencial de 4´536.946 de hectáreas aptas para 
restauración, de las cuales el 14% están en categoría de priorización 
muy alta y el 43% en categoría alta, las cuales son de mayor 
importancia para la restauración.

Para el caso de la provincia de Tungurahua se clasifica de la siguiente 
manera: 1.859 ha son de muy alta prioridad; 11.035 alta; 13.767 ha de 
media; y 19.792 ha de baja. 

El Plan Nacional de Restauración Forestal 2019-2030 plantea metas 
aproximadas de 10.000 hectáreas anuales de restauración entre las 
modalidades activa y pasiva en las zonas de prioridad en el país.

La Estrategia Provincial de Cambio Climático de Tungurahua, plantea 
como metas: Duplicar el número de áreas que se encuentran bajo 
esquemas de conservación en la provincia, hasta el 2025.

El Honorable Gobierno Provincial de Tungurahua, en 
el ámbito de sus competencias ambientales 
implementará el Plan de Forestación y Reforestación 
priorizando la conservación de la cobertura vegetal y 
la protección del páramo, garantizando de esta 
manera la calidad y la cantidad de agua que la 
provincia requiere en el tiempo, en coordinación con 
los diferentes niveles de Gobierno y GADs.

El plan contribuirá de forma articulada al 
cumplimiento de metas planteadas en los 
programas nacionales y locales, desarrollando 
capacidades en los diferentes actores estrategicos 
de la provincia, visualizando los beneficios sociales, 
económicos, ambientales que genera la forestación 
y reforestación, no sólo de productos maderables 
sino de los no maderables en estrecha coordinación 
con acciones que permitan mitigar el cambio 
climático.

Se promoverá la gestión integral y sostenible de los 
bosques naturales, la restauración de ecosistemas  
así como su biodiversidad asociado a iniciativas 
públicas y privadas, generando de esta manera una 
cultura forestal de sus habitantes en el sector rural  
y de la población en general.
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Para la fijación de metas en la provincia de Tungurahua, además de las citadas, nos concentraremos 
en la información de la deforestación y los incendios forestales que se han reportado en la 
provincia desde 1990 al 2022, es decir una serie histórica de 30 años, es importante tomar en 
cuenta que el incremento poblacional es factor importante que puede modificar este tipo de 
tendencias.

Tabla 55 Serie histórica de la deforestación en la provincia de Tungurahua.

Fuente: MAATE 2022

Elaborado: Equipo consultor

Figura 9 Tendencia logarítmica de la deforestación en la provincia de Tungurahua.

Elaborado: Equipo consultor 2022.

El promedio de la deforestación neta es de 249,00 hectáreas/año en la provincia de Tungurahua, 
si lo acumulamos en 20 años (2021-2041), tendremos una deforestación acumulada de 4.980 
hectáreas. Con el objetivo de equilibrar las acciones de deforestación con las de forestación se 
plantea las siguientes metas:
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R² = 0,329
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Ambato  14,54 17,20 30,51 31,24 10,80 3,61 107,90 

Baños de Agua Santa  2916,91 182,34 3057,21 294,99 604,25 11,97 7067,67 

Cevallos  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,78 1,78 

Mocha  1,27 1,74 2,07 0,00 0,00 0,38 5,46 

Patate  751,09 41,04 951,91 102,76 202,59 8,53 2057,92 

Quero  11,95 1,51 20,38 24,46 17,81 3,26 79,37 

San Pedro de Pelileo  101,88 6,40 135,23 45,92 89,10 1,71 380,24 

Santiago de Píllaro  126,16 3,53 147,51 29,99 154,69 8,79 470,67 

Tisaleo  0,00 0,38 0,00 0,00 2,42 1,42 4,22 

TOTAL  3923,80 254,14 4344,82 529,36 1081,66 41,45 10175,23 

Área 
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Tabla 56 Metas del Plan de Forestación y Reforestación de la provincia de Tungurahua.

Elaborado: Equipo consultor

Ilustración 19 Proyección de metas forestación/deforestación.

Elaborado: Equipo consultor

 

 

0,00

2000,00

4000,00

6000,00

8000,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
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Deforestación/Ha Forestación

   

Meta anual
 

Meta acumulada 

en 20 años  

 (2021 -2041)  

ZONIFICACIÓN
FORESTAL

 ha  %  ha  ha  

Conservación y 
Protección Forestal  202479,93  59,81  

  

148,94  

  

2.978,75  

Recuperación Forestal
 1828,68  0,54  

  

1,35  

  

26,90  

Producción Forestal
 58426,82  17,26  

  

42,98  

  

859,54  

Agroforestal
49253,89  14,55  

  

36,23  

  

724,59  

Restauración Forestal
 3659,10  1,08  

  

2,69  

  

53,83  

TOTAL  315648,40  100,00  

  

249,00  

  

4.643,61  

Olivo, Olea europaea, Parque Montalvo, Ambato.
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Corteza de Arrayán
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Laurel de Cera
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!

Número de hectáreas 

intervenidas con acciones de 

protección.

Número de hectáreas 

degradadas que han sido  

recuperadas con la 

implementación de técnicas 

forestales.

Número de planes de manejo 

de parámo implementados de 

forma articulada

Número de propuesta de 

incentivos para la conservación 

creados en la provincia

incentivos creados con fines

Número de hectáreas 

declaradas como zonas de ocio 

y recreación.
de osio y recreación hasta el

Número de viveros forestales 

implementados en la provincia

Número de hectáreas 

incorporadas a las juntas de 

agua para conservación.

100 hectáreas incorporadas

Número de proyectos turisticos 

y planes de negocios 

generados en el sector forestal.

 % mínimo de m
2 de áreas 

verdes en las ciudades de la 

provincia. OMS

verdes en las ciudades hasta

3. Impulsar el establecimiento de 

plantaciones forestales con fines 

comerciales sean esta que generen 

productos maderables o no 

maderables, de alto valor para 

pequeña y mediana empresa e 

industria en 58.426,82 hectáreas. 

Establecimiento de plantaciones con fines 

comerciales para  abastecer de materia 

prima  y procesada para el consumo local, 

provincial, regional, nacional e internacional

Número de hectáreas 

reforestadas con fines de 

producción.
uso no maderables hasta el

Número de hectáreas con 

proyectos frutales
establecidas en zonas claves

Número de fincas con 

sistemas agroforestales 

establecidos 

Capacitar  y formación en procesos 

ambientales y de la cultura forestal.

Número de programas de 

capacitación y concientización 

de la cultura forestal.

1 programa de capacitación 

y concientización articulado

con diferentes actores  hasta

Vincular a la academia que permite 

aprovechar el potencial tecnológico y 

talento humano de las universidades en la 

búsqueda de soluciones a problemas 

ambientales.

Número de proyectos de 

investigación articulados a la 

academia.

investigación generado con 

Número de planes de 

capacitación en el manejo del 

fuego.

ejecución para el manejo del 

Número de brigadas equipadas 
para reaccionar a los incendios 

forestales.

Generar leyes, normas y ordenanzas
Número de instrumentos 

legales generados.

2 intrumentos legales para la

Número de fincas integrales 
pilotos establecidas.

Número de hectáreas 
degradadas que han sido  

intervenidas con acciones de 
protección.

recuperación, conservación 

 Impulsar la conservación y recuperación 
del suelo, el manejo adecuado de las 
cuencas hidrográficas, el manejo de 

páramos y bosques.

Líneas de acción Indicadores

Implementar acciones para prevenir y 
mitigar los incendios forestales de una 

manera participativa e incluyente con los 
propietarios de los predios.

Prioridad 4. 
Conservación de los 
recursos naturales; 

Categoria de 
ordenamiento 

territorial; suelos 
rurales con 

tratamiento de  
conservación, 

producción. Gestión 
de riesgos de la PT; 
Cambio climático de 

Tungurahua

EJES

AGUA, 
TRABAJO

MODELO

MODELO TERRITORIAL PARA 
EL MANEJO DE LOS 

RECURSOS NATURALES, 
MODELO ECONÓMICO 

TERRITORIAL

POLÍTICA
PDOT TUNGURAHUA

Objetivos específicosObjetivo estratégico

1.-Mantener y conservar con 
cobertura vegetal 202.479,93 

hectáreas que posee la provincia de 
Tungurahua en la zona de 
conservación y protección

2.-Recuperar las áreas con cobertura 
vegetal con especies nativas de 

1.828,68 hectáreas, restaurar 3.659,10 
hectáreas. 

4. Impulsar en los sistemas de 
producción prácticas agroforestales 

en 49.253,89 hectáreas

Aportar de forma efectiva al 
desarrollo del sector forestal 
de la provincia, conservando, 
protegiendo y manejando el 
recurso forestal existente y 

recuperando áreas sin 
cobertura forestal, mediante 

la articulación con los 
diferentes niveles de 
gobierno y aplicando 

políticas públicas territoriales 
integrales de buena gestión 
administrativa, tecnológica e 

innovadoras, en beneficio 
social, ambiental y cultural 

de la provincia de 
Tungurahua y aportando a la 

mitigación del cambio 
climático.

5. Ampliar la cobertura vegetal en el 
territorio como un mecanismo de 

mitigación al cambio climático 
incorporando proyectos amigables 

con el ambiente y la interacción con 
el ser humano.

Generar una red de viveros ubicados 
estratégicamente en toda la provincia, 

públicos y privadas que permitan abastecer 
de material vegetativo de calidad.

Promover el uso y ocupación adecuado de 
los suelos considerando sus 

potencialidades y limitaciones, asegurando 
el principio de sustentabilidad.

2.7 Plan de Forestación y Reforestación 2021-2041
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Ambato Cevallos Quero Mocha Tisaleo Pillaro Patate Baños Pelileo
mediano 5-

10 años

Largo 
plazo 10-20 

años

intervenidas con acciones de 

500 hectáreas sujetas a 

reforestación con fines  de 

conservación y protección 

hasta el 2030

Delimitación de las fuentes hídricas, ubicando la zona de 

captación y generando procesos de protección en 

sectores estratégicos. Vincula a los planes de manejo de 

páramo HGPT.

MAATE

GADs Cantonal, 

GAD Provincial

Comunidades

                  250.000,00 x x x x x x x x x x

Recuperar las quebradas que se encuentran en las 

parroquias y que estan siendo afectadas o intervenidas.

MAATE

GADs Cantonal,

Comunidades

x x x x x x x x x x

Impulsar convenios con propietarios de ganado bravo de 

páramo para que bajen la carga animal 

Frente Sur Occidental

GAD Tungurahua

Gads cantonales

Juntas de agua

Comunidades

x x x

 

100 hectáreas degradadas 

han sido recuperadas hasta 

el 2030

Desarrollar acción aplicando técnicas de recuperación de 

suelos

MAG

GAD Cantonal

MAATE

Comunidades

25.000,00                    x x x x x x x x x x

Número de planes de manejo 

de parámo implementados de 

100% de los planes de 

manejo de páramo en 

ejecución hasta el 2030.

Implementar y fortalecer los planes de manejo de páramo 

en la provincia.

Frente Sur Occidental

GAD Provincial

GADs cantonales

Juntas de agua

Comunidades

100.000,00                  x x x x

incentivos para la conservación 

Al menos 3 propuestas de 

incentivos creados con fines 

de compensación y en 

ejecución hasta finales del 

2035.

Generar incentivos a los propietarios de la tierra como una 

acción de compensación por conservacion  con el fin de 

no realizar el cambio de uso del suelo.

MAG

MAATE

GAD Provincial

GADs cantonales

210.000,00                  x x x x x

declaradas como zonas de ocio 

Un área por cantón 

declarada para actividades 

de osio y recreación hasta el 

2030.

Implementar áreas de recreación y ubicar sitios 

estratégicos para realizar deportes, sin que el ambiente se 

vea mayormente afectado.

GADs Cantonales 50.000,00                    x x x x x x x x x x

Número de viveros forestales 

implementados en la provincia

2 viveros de producción de 

plántulas de especies 

nativas , frutales 

establecidos y 

potencializados  en la 

provincia hasta el 2030

Potencializar  los viveros existentes del sector público e 

impulsar el desarrollo de viveros locales, comunitarios 

para contar con suficiente material vegetativo para la 

forestación y reforestación.

GAD Provincial

GADS Cantonales
30.000,00                    x x x

 

100 hectáreas incorporadas 

para conservación y 

protección en las juntas de 

agua hasta el 2030

Contribuir con las juntas de agua para la compra de 

terrenos para la conservación y de esta manera garantizar 

la cantidad de agua para los canales.

Juntas de agua

MAATE
200.000,00                 x x x x x x x x x x

Número de proyectos turisticos 

generados en el sector forestal.

2 proyectos turísticos con 

sus planes de negocios 

generados hasta el 2030.

Apoyar al desarrollo de proyectos turísticos amigables 

con el ambiente como incentivos a la conservación.

M Turismo

MAATE

GAD Cantonal

50.000,00                    x x x x x x

 

9 m2 por habitante de áreas 

verdes en las ciudades hasta 

el 2041.

Proyectos de forestación urbana usando especies que no 

generen impactos negativos a la infraestructura física en 

la ciudad y que garanticen beneficios ambientales y 

escénicos para la población.

GADs Cantonales
30.000,00                    x x x x x x x x x x

200 hectáreas reforestadas 

con fines comerciales y de 

uso no maderables hasta el 

2041

Establecimiento de plantaciones con fines comerciales 

según la potencialidad, que sean multiproposito (no 

maderables) como especies para la producción de miel, o 

como el guarango como alternativas para las curtiembres 

o el sector de espesantes.

Empresas

Propietarios privados

GAD Provincial

                 400.000,00 x x x x x x x x x x

20 hectáreas con frutales 

establecidas en zonas claves 

hasta el 2041.

Desarrollar mecanismos de compensación mediante la 

facilitación de plantas frutales como alternativa de 

sustento a largo plazo.

MAG

GAD Provincial

Privados

                    40.000,00 x x x x x x x x x x

2 fincas agroforestales  

demostrativas 

implementadas hasta el 

2030.

Implementar fincas demostrativas para  impulsar el uso de 

los sistemas agro silvícolas.

MAG

GAD Provincial

Privados

                    30.000,00 x x x x x x x x x x

capacitación y concientización 

1 programa de capacitación 

y concientización articulado 

con diferentes actores  hasta 

el 2025.

Programa de concientización de la cultura forestal.

MEE

GAD Provincial

MAATE

20.000,00                    x x x x x x x x x x

 

1 proyecto de 

investigación generado con 

la academia y en ejecución 

hasta el 2030.

Articulación con la academia la investigación para resolver 

problemas del sector forestal

Universidades

GAD Provincial

MAATE

30.000,00                    x x x x x x x x x x

capacitación en el manejo del 

Un plan de capacitación en 

ejecución para el manejo del 

fuego hasta el 2030.

Plan de formación y capacitación en incendios forestales, 
a nivel institucional, comunal y de brigadistas.

MAATE
GADs Cantonal, Provincial

Comunidades
SGRT

30.000,00                    x x x x x x x x x x

Número de brigadas equipadas 
para reaccionar a los incendios 

9 brigadas equipadas para 
mitigar los incendios 

forestales en la provincia 
hasta el 2025.

Equipamiento a los bomberos art. 39 ley de defensa 
contra incendios; respuesta inmediata a incendios 

forestales en la provincia.

Cuerpo de Bomberos.
Bigadistas comunitarios.

MAATE
GADs

50.000,00                    x x x x x x x x x x

2 intrumentos legales para la 
forestación y reforestación 
aprobados en las instancias 
pertinentes hasta el 2030.

Cumplir y hacer cumplir la ley, las normas, ordenanzas por 
parte de las entidades competentes

Asamblea
Gads.

10.000,00                    x x x x x x x x x x

xx x x x xx x x x
 

2 fincas integrales 
demostrativas 

implementadas hasta el 
2040.

Fortalecer y reactivar fincas o granjas integrales 
MAG

GAD Provincial
Privados

                    30.000,00 

intervenidas con acciones de 

500 hectáreas sujetas a 
reforestación con fines  de 

recuperación, conservación 
y protección hasta el 2030

Presupuesto 
referencial

                  250.000,00 

Cantones Plazos

Metas
Responsables de la 

Ejecución
ideas de Proyectos
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2.8 Sistema de seguimiento, monitoreo y evaluación del plan de forestación 
y reforestación de la provincia de Tungurahua.

El plan de forestación y reforestación tiene un horizonte de 20 años sin embargo se requiere 
que se realice un proceso de seguimiento continuo, un monitoreo específico en un periodo 
establecido y una evaluación al final para ello se plantean como variables que deben tomarse 
en cuenta las siguientes:

El proceso de seguimiento, monitoreo y evaluación estará a cargo de la mesa técnica conformada 
por las Direcciones:  Gestión y Calidad Ambiental; Recursos Hídricos y Conservación Ambiental, 
Planificación, para la cual generará un calendario técnico.

La superficie deforestada.

La superficie afectada por 

incendios.

La superficie plantada y con cobertura 

vegetal incrementada.

El deslizamiento de masas de suelo en la 

provincia.

La superficie incrementada como áreas de 

conservación y protección.

La cantidad y calidad del agua.

La producción de plántulas en los viveros de la provincia.

 

El Seguimiento. -Esta actividad será continua y 
se lo realizará en campo, constatando la 
intervención y revisando el reporte técnico del 
cumplimiento de la ordenanza de forestación y 
reforestación.

El Monitoreo. – Se lo realizará dos veces al año, 
en la época de lluvia en los cantones donde se 
inicia el proceso de plantación y otra al final del 
año con el objetivo de cuantificar la 
sobrevivencia de los árboles y conocer la 

La Evaluación. – Se lo realizará en el último año del 
periodo administrativo de la autoridad provincial, el 
cual permitirá tener cifras de cumplimiento de los 
indicadores o realizar los ajustes pertinentes en el 
plan y en los procesos de planificación (POA).
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2.9 Costos de implementación del plan 

Con el objetivo de cumplir con la meta planteada (249 ha/año) en las diferentes categorías de 
forestación y reforestación a continuación se presenta un valor estimado por año y acumulado 
a 20 años.

Tabla 57 Costos de implementación del Plan de Forestación y Reforestación de la provincia de 
Tungurahua.

Conservación y 
Protección 

Forestal

Recuperación 
Forestal

Producción 
Forestal

Agroforestal
Restauración 

Forestal
TOTAL

HA 202.479,93 1.828,68 58.426,82 49.253,89 3.659,10 315.648,40

Meta anual/ HA 202,77 1,83 58,51 49,32 3,66 339

Costo/ HA/ Año/ $ 836 125 1.538,00 502 1.218,00 4.219,00

2021 169.516,15 228,91 89.989,41 24.760,94 4.463,17 288.958,58

2022 169.516,15 228,91 89.989,41 24.760,94 4.463,17 288.958,58

2023 169.516,15 228,91 89.989,41 24.760,94 4.463,17 288.958,58

2024 169.516,15 228,91 89.989,41 24.760,94 4.463,17 288.958,58

2025 169.516,15 228,91 89.989,41 24.760,94 4.463,17 288.958,58

2026 169.516,15 228,91 89.989,41 24.760,94 4.463,17 288.958,58

2027 169.516,15 228,91 89.989,41 24.760,94 4.463,17 288.958,58

2028 169.516,15 228,91 89.989,41 24.760,94 4.463,17 288.958,58

2029 169.516,15 228,91 89.989,41 24.760,94 4.463,17 288.958,58

2030 169.516,15 228,91 89.989,41 24.760,94 4.463,17 288.958,58

2031 169.516,15 228,91 89.989,41 24.760,94 4.463,17 288.958,58

2032 169.516,15 228,91 89.989,41 24.760,94 4.463,17 288.958,58

2033 169.516,15 228,91 89.989,41 24.760,94 4.463,17 288.958,58

2034 169.516,15 228,91 89.989,41 24.760,94 4.463,17 288.958,58

2035 169.516,15 228,91 89.989,41 24.760,94 4.463,17 288.958,58

2036 169.516,15 228,91 89.989,41 24.760,94 4.463,17 288.958,58

2037 169.516,15 228,91 89.989,41 24.760,94 4.463,17 288.958,58

2038 169.516,15 228,91 89.989,41 24.760,94 4.463,17 288.958,58

2039 169.516,15 228,91 89.989,41 24.760,94 4.463,17 288.958,58

2040 169.516,15 228,91 89.989,41 24.760,94 4.463,17 288.958,58

2041 169.516,15 228,91 89.989,41 24.760,94 4.463,17 288.958,58

Total 3.559.839,10 4.807,17 1.889.777,51 519.979,65 93.726,67 5.588.037,12

ZONIFICACIÓN
FORESTAL
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A continuación, se presentan los costos oficiales publicados por las instituciones del Estado, 
hasta la presente fecha no se han publicado nuevos valores al respecto. 

Sin embargo, se han realizado algunos ajustes en función de la inflación que tenemos hasta el 
mes de enero del 2022 (2.56%). Estos valores pueden ser actualizados a futuro, pero sirven como 
referencia.

Con fines comerciales.

La siguiente tabla ha sido modificada en función de los valores actuales (2022).

Tabla 58 Costos para el establecimiento de plantaciones comerciales.

REGION SIERRA  

ESPECIE  
DENSIDAD 

ARB/HA 

2021 2022 2023 2024 TOTAL 

NOMBRE 
CIENTÍFICO  

NOMBRE 
COMÚN 

100% 100% 100% 100% 100% 

Alnus 
acuminata 

Aliso 1.111 996,88 308,71 197,94 190,76 1694,29 

Alnus 
acuminata 

Aliso 833 843,04 285,12 197,94 190,76 1516,86 

Alnus 
acuminata 

Aliso 625 728,18 266,66 197,94 190,76 1383,53 

Cupressus sp. Ciprés 2000 1488,15 385,63 197,94 190,76 2262,47 

Cupressus sp. Ciprés 1600 1267,64 350,76 197,94 190,76 2007,10 

Cupressus sp. Ciprés 1.111 996,88 308,71 197,94 190,76 1694,29 

Cupressus sp. Ciprés 833 843,04 285,12 197,94 190,76 1516,86 

Eucalyptus 
globulus 

Eucalipto 
glóbulus 2000 1488,15 385,63 197,94 190,76 2262,47 

Eucalyptus 
globulus 

Eucalipto 
glóbulus 1600 1267,64 350,76 197,94 190,76 2007,10 

Eucalyptus 
globulus 

Eucalipto 
glóbulus 1.111 996,88 308,71 197,94 190,76 1694,29 

Eucalyptus 
globulus 

Eucalipto 
glóbulus 833 843,04 285,12 197,94 190,76 1516,86 

Pinus patula Pino Pátula 2000 1488,15 385,63 197,94 190,76 2262,47 

Pinus patula Pino Pátula 1600 1267,64 350,76 197,94 190,76 2007,10 

Pinus patula Pino Pátula 1.111 996,88 308,71 197,94 190,76 1694,29 

Pinus patula Pino Pátula 833 843,04 285,12 197,94 190,76 1516,86 

Pinus radiata Pino radiata 2000 1488,15 385,63 197,94 190,76 2262,47 

Pinus radiata Pino radiata 1600 1267,64 350,76 197,94 190,76 2007,10 

Pinus radiata Pino radiata 1.111 996,88 308,71 197,94 190,76 1694,29 

Pinus radiata Pino radiata 833 843,04 285,12 197,94 190,76 1516,86 

    

   

MÍNIMO  1383,53   

MAXIMO  1694,29   

PROMEDIO  1538,91    

INEC Boletín técnico 01-2022-IPC (índice de inflación 2,56%) 
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Tabla 59 Costos para establecimiento de especies forestales en la zona seca.

INEC Boletín técnico 01-2022-IPC (índice de inflación 2,56%) 
  
Tabla 60 Costos para establecimiento de aguacate en la costa y sierra

INEC Boletín técnico 01-2022-IPC (índice de inflación 2,56%)   

Fuente: MAGAP 2014.      

Con fines de protección y conservación.

En el caso de plantaciones con fines de protección y conservación a continuación se describe 
los costos referenciales, tomando en cuenta que el mecanismo que ha adoptado se ha realizado 
bajo el escenario 70-30, que corresponde a dividir el porcentaje mayor de ejecución para los 
GAD parroquiales y en menor proporción a los provinciales. Los costos contemplados en los 
cuadros siguientes incluyen impuestos, garantías y tasas, por lo que, de haber valores extras al 
presupuesto, los GAD asumirán dichos valores.

Los valores que corresponden a infraestructura, asistencia técnica y producción de plantas son 
proporcionales al área a reforestar (mayor área mayor presupuesto).

El área mínima para celebrar un convenio para reforestación con el BEDE es de 100 ha y la 
máxima de 500 para los GAD parroquiales, para el caso de los GAD provinciales el área máxima 
será es 2000 ha.

ESPECIES PARA ZONA SECA 

ESPECIE 
DENSIDAD 
ARB/HA 

2022 2023 2024 2025 TOTAL 

NOMBRE 
CIENTIFICO 

NOMBRE 
COMUN 

100% 100% 100% 100% 100% 

Caesalpinia 
sp. 

Guarango 400 777,40 315,88 213,32 207,17 1513,79 

Caesalpinia 
sp. 

Guarango 100 610,23 291,27 202,04 194,86 1298,41 

Azadirachta 
indica 

Neem 1111 1172,26 375,37 239,99 234,86 2022,48 

Azadirachta 
indica 

Neem 833 1018,42 351,78 229,73 224,61 1824,54 

Azadirachta 
indica 

Neem 625 902,53 334,35 221,53 215,38 1673,78 

        

ESPECIES COSTA Y SIERRA 

ESPECIE 
DENSIDAD 
ARB/HA 

2022 2023 2024 2025 TOTAL 

NOMBRE 
CIENTÍFICO 

NOMBRE 
COMÚN 

100% 100% 100% 100% 100% 

Persea 
americana 

Aguacate 600 2713,74 301,53 256,40 267,68 3539,35 

Persea 
americana 

Aguacate 500 2372,21 291,27 246,14 257,43 3167,05 

Persea 
americana 

Aguacate 400 2030,69 281,01 235,89 247,17 2794,76 
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Análisis de los costos de reforestación por tipo de convenio se presenta a continuación.

Convenio BEDE-GAD parroquial.

Los proyectos de reforestación se financiarán bajo las siguientes consideraciones:

Tabla 61 Costos por hectárea en sistemas agroforestal y silvopastoril para los gobiernos 
parroquiales.

INEC Boletín técnico 01-2022-IPC (índice de inflación 2,56%)
 

Fuente: Proyecto CONAGOPARE 2014.

La variabilidad mínima requerida es de 6 especies diferentes por área de reforestación.

 

Vista panorámica del Volcán Tungurahua.

Sistemas y 

áreas para 

reforestación  

Distanciamiento  

N° Plantas 

que 

representan 

1 ha 

Costo 

total/ha  
MAE  

GAD 

Provincial 

 
Según la 

práctica  
625 850,89  512,8  338,09  

 

 
5 x 5  400 516,90  516,90  0,00  

 

Según la 

práctica  
100 502,544  502,544  00.00  

Agroforestal, 
protección, 

silvopastoril (sin 
protección

individual) y 
agrosilvopastoril

Áreas de recarga 
hídrica

Silvopastoril 
(individual de 

alambre) 
protección
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Rubros del financiamiento.

Tabla 62  Costos por hectárea en cada rubro de financiamiento en los GAD parroquiales

Los porcentajes pueden variar en la medida que se requiera fortalecer económicamente un rubro 
en particular siempre y cuando no excedan los valores totales referenciales ni sean destinados 
a otros fines no contemplados en la tabla 60.

 

RUBRO  Costo/ha  Porcentaje (%)  

Instalación de vivero   39,65  4,78  

Producción de plantas   120.77  14.56  

Transporte  26.81  3.23  

Plantación  151.50  18.26  

Mantenimiento (corona, fertilización e hidrogel)  272.42  32.84  

Asistencia técnica  180.00  21.70  

Equipamiento (GPS)  1.50  0.18  

Especies frutales  37.00  4.46  

Total  829.65  100 

 

RUBRO  Costo/ha  Porcentaje (%)  

Instalación de vivero   25,38  5,03  

Producción de plantas   77.29  15.33  

Transporte  17.16  3.40  

Plantación  96.96  19.24  

Mantenimiento (corona, fertilización e hidrogel)  171.10  34.59  

Asistencia técnica  92.00  17.51  

Equipamiento (GPS)  0.96  0.19  

Especies frutales  23.68  4.70  

Total  504.53  100.00  

Sistema silvopastoril con protección individual de alambre (100 plantas/ha)  

RUBRO  Costo/ha  Porcentaje (%)  

Instalación de vivero   6.34  1,29  

Producción de plantas   19.32  3.94  

Transporte  4.29  0.88  

Plantación  24.24  4.95  

Mantenimiento (corona, fertilización e hidrogel)  43,59  8,89  

Asistencia técnica  28.09  5.73  

Equipamiento (GPS)  0.24  0.05  

Especies frutales  5.92  1.21  

 108.00  22.04  

Postes de madera  250.00  51.02  

TOTAL 490.03  100.00  

Agroforestal, protección, silvopastoril (sin protección individual) y
agrosilvopastoril (625 plantas/ Ha.)

Reforestación en áreas de recarga hídrica con práctica en bloque (400 plantas /ha)

Alambre de púas
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Convenio BEDE-GAD Provincial.

Tabla 63 Costos por hectárea en sistemas agroforestal y silvopastoril para los gobiernos 
provinciales

Fuente: Proyecto CONAGOPARE 2014.

La variabilidad mínima requerida es de 6 especies diferentes por área de reforestación.
 
Rubros del financiamiento.

Tabla 64 Costos por hectárea de reforestación en cada rubro de financiamiento a los GAD 
Provinciales

 

RUBRO Costo/ha  Porcentaje (%)  

Instalación de vivero   5,95  1,20 

Producción de plantas   18.11 3.64 

Transporte  4.02 0.81 

Plantación  121.20 24.36 

Mantenimiento (corona, fertilización e hidrogel)  216.25 43.46 

Asistencia técnica  132.00 26.53 

Total  497.53 100.00 

 

RUBRO Costo/ha  Porcentaje (%)  

Instalación de vivero   25,38 5,03 

Producción de plantas   77.29 15.33 

Transporte  17.16 3.40 

Plantación  96.96 19.24 

Mantenimiento (corona, fertilización e hidrogel)  171.10 34.59 

Asistencia técnica  92.00 17.51 

Equipamiento (GPS)  0.96 0.19 

Especies frutales  23.68 4.70 

Total  504.00 100.00 

Sistema Silvopastoril con protección individual de alambre (100 plantas/ha)  

RUBRO Costo/ha  Porcentaje (%)  

Instalación de vivero   6,34 1,29 

Producción de plantas   19.32 3.94 

Transporte  4.29 0.88 

Plantación  24.24 4.95 

Mantenimiento (corona, fertilización e hidrogel)  43.59 58.89 

Asistencia técnica  28.09 5.73 

Equipamiento (GPS)  0.24 0.05 

Especies frutales  5.92 1.21 

Alambre de púas 108.00 22.04 

Postes de madera  250.00 51.02 

TOTAL 490.03 100.00 

Agroforestal, protección, silvopastoril (sin protección individual) y
agrosilvopastoril (625 plantas/ ha.)

Reforestación en áreas de recarga hídrica con práctica en bloque (400 plantas /ha)

Distanciamiento  

 

Costo 
total/ha

 
MAE  GAD 

Provincial  
Según la
práctica

 

625

 

829.65

 

500

 

329.65

 

Sistemas y áreas para reforestación N° Plantas que
representan 1 ha

Agroforestal, protección, 
silvopastoril (sin protección 

individual) y agrosilvopastoril

Áreas de recarga hídrica 5 x 5 400 504 504.00 00.00

Silvopastoril (individual  de alambre) 
protección

Según la  práctica 100 490 490.00 00.00
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3. MODELO DE GESTIÓN

El Modelo de Gestión del Plan de Forestación y Reforestación de la Provincia de Tungurahua 
2021-2041 es consecuente con lo establecido en los instrumentos políticos y normativos vigentes, 
como la Constitución de la República del Ecuador (2008), los objetivos nacionales, estrategias 
generales, y prioridades establecidas en el Plan Creando Oportunidades, entre otros; sin excluir 
el contexto territorial de la provincia y sus instrumentos normativos.

• Política
 A continuación, se presenta la política institucional.

Fuente: (H. Gobierno Provincial de Tungurahua, 2019)

3.1 Estructura de la Unidad de Gestión Forestal y acciones relevantes

Figura 10. Estructura según ordenanza

En base a lo establecido en la estructura orgánica funcional del HGPT, cada dirección cumple 
roles y funciones, de estas se derivan de forma articulada la Unidad Técnica Especializada la 
misma que lo conforman las Direcciones de Recursos Hídricos y Conservación Ambiental y la 
Dirección de Gestión y Calidad Ambiental; los cuales asignarán un técnico para que cumplan 
estas funciones.

Se requiere que el personal asignado sea un profesional forestal o afín a esta actividad, ya que 
debe tener conocimiento de viveros forestales, establecimiento y manejo de plantaciones, 
sistemas agroforestales, productos diferentes de la madera, cartografía y manejo de sistemas 
de información geográfica, entre otras competencias específicas.

H. GOBIERNO PROVINCIAL DE TUNGURAHUA
ORDENANZA
PROVINCIAL

Artículo 4.

Técnico  de la D. de Recursos 
Hídricos y Conservación 

Ambiental (1 )

Técnico de la D. Gestión y 
Calidad Ambiental. ( 1)

VIVEROS

UNIDAD TÉCNICA ESPECIALIZADA EN PROCESOS
DE FORESTACIÓN Y REFORESTACIÓN

Desarrollo organizacional general tomando como actores principales la 
institución provincial y sus actores territoriales, promoviendo una 
inclusión democrática de todos los grupos sociales presentes en el 
territorio (organización bajo los Parlamentos, Agua, Trabajo y Gente)

POLÍTICA INSTITUCIONAL
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3.2 Propuesta de relacionamiento interno según procesos de la unidad 
técnica especializada en la forestación y reforestación.

La relación entre las direcciones internas debe ser muy eficientes ya que conlleva a agilitar los 
procesos para poder dar el servicio oportuno al ciudadano de la provincia.

En la siguiente figura se muestra cómo se encuentran estrechamente relacionadas las direcciones 
de la institución. Esto es fundamental porque de esta manera se pone en conocimiento cuales 
son los actores involucrados o que intervienen en las decisiones, la implementación y en 
cualquier acción necesaria para alcanzar los objetivos del modelo de gestión. 

Figura 11. Relacionamiento interno según procesos

Fuentes: Estructura Orgánica del H. Gobierno Provincial de Tungurahua 2019.

En la figura se puede observar la interrelación que tienen las direcciones de los procesos 
agregadores de valor como las habilitantes, obviamente bajo disposición de los procesos 
gobernantes, esto quiere decir que cada dirección tiene responsabilidad compartida de ser 
eficientes en el desarrollo de los procesos técnicos y administrativos.

NIVEL ASESORIA
NIVEL APOYO

Comité de Administración

Dirección 
Financiera

Dirección de 
Relaciones 
Externas

Secretario 
General

Sistemas
Comité Interno Técnico de Conservación

Ambiental de Tungurahua

Planificación y Cooperación Internacional

Procuraduría Síndica

Auditoría Interna

GOBIERNO AUTÓNOMO DESENTRALIZADO
DE LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA

CLIENTES

Población
GADs Parroquiale
GADs Municipales

Gobiernos regionales
Instituciones públicas y 

privadas
Comités
Cabildos

ONGs

PROCESOS GOBERNANTES

CONSEJO PROVINCIAL; Comisiones permanentes,
especializadas u ocasionales y técnicas

EJECUTIVO; Prefecto, Vice -Prefecta

PROCESOS AGREGADORES DE VALOR

PROCESOS HABILITANTES

Dirección de 
Recursos 
Hídricos y 

Conservación 
Ambienta

Dirección 
de Gestión 
y Calidad 
Ambiental

Dirección de 
Vías y 

Construcciones

Dirección 
de Cultura 

y 
Desarrollo 
Humano

Dirección 
de 

Producción

Dirección
Administrativa
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3.3 Estrategia provincial para la ejecución del plan desde el ámbito de las 
competencias

La participación de los organismos institucionales públicos o privados son de vital importancia 
para el desarrollo del proceso de ejecución del Plan de Forestación y Reforestación, de tal forma 
que aliarlos garantizaría el cumplimiento de los objetivos.

Las entidades que deberán participar y con mayor responsabilidad por la gestión concurrente 
de la forestación y reforestación, son los GADs Parroquiales que deberán actuar de acuerdo con 
el Plan de Forestación y Reforestación de la Provincia.

Otras de las entidades son los GADs Municipales, que podrán intervenir con el arbolado urbano, 
así como también en parques y jardines.

Entidades como: Gobiernos regionales en el campo de la educación, seguridad, salud pública, 
defensoría del pueblo, entre otras, podrán ser parte de la ejecución del Plan.

Las Instituciones Públicas y Privadas podrían ser partícipes en la ejecución del Plan, realizando 
un trabajo conjunto con otras entidades privadas mediante instrumentos legales se podría 
conseguir el fin que persigue el Plan.

Las Asociaciones, juntas de agua, comités, cabildos, los grupos organizados, personas 
particulares, ciudadanía en general, también son de vital importancia para el desarrollo y 
ejecución del Plan.

Figura 12. Relacionamiento Interinstitucional
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Todos y cada uno de estos actores externos son estratégicos y determinantes para el cumplimiento 
de los objetivos ya que todos contribuyen con la recuperación de la cobertura vegetal.

Dependiendo de la predisposición política y/o técnica de los actores externos, y según informe 
de viabilidad técnica se firmará convenios de cooperación interinstitucional para aunar esfuerzos 
en el territorio y con los aportes de cada una de las partes poder cumplir con el objetivo del 
modelo de gestión.

3.4 Requerimientos (talento humano, financieros)

Para la producción de plántulas forestales necesarias para cumplir con las metas establecidas 
se requiere realizar procesos administrativos de adquisición de materiales, herramientas, 
insumos, semillas, material vegetativo entre otros, los cuales involucran a los viveros, los mismo 
que generan la necesidad ante la Dirección respectiva, con la elaboración de los términos de 
referencia, para que sea tramitadas mediante los procesos de contratación pública.

• Requerimientos

Para la implementación del Modelo de Gestión, es necesario conocer y detallar cuáles serán los 
requerimientos para su desarrollo en los siguientes aspectos:

• Necesidad de talento humano.

Este aspecto es muy importante ya que dará operatividad a todo el componente forestal tanto 
en lo administrativo como en lo técnico con el fin de conseguir el cumplimiento de los objetivos 
planteados.

La siguiente figura esta creada en función de las actividades que demanda la producción, 
plantación forestal y que está relacionada directamente con la meta de la recuperación de la 
cobertura vegetal que describe el PFRPT.
 
Figura 13. Demanda mano de obra calificada y no calificada

• Recursos financieros necesarios.

Se deberá gestionar a través de la máxima autoridad o su delegado, en el sector privado como 
público dentro y/o fuera del país para la obtención de los recursos económicos necesarios para 
solventar las necesidades del talento humano, así como también del equipamiento necesario 
para la operatividad.

Vivero  ( Catiglata)
RESPONSABLE TÉCNICO

Vivero  ( Baños)
RESPONSABLE TÉCNICO

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 T1 T2 T3 T4 T5 T6

Ambato, Quero, Mocha, ,Cevallos,  Tisaleo ,Santiago de  Pillaro, San Pedro de Pelileo Baños de Agua Santa, Patate

UNIDAD TÉCNICA ESPECIALIZADA EN PROCESOS

DE FORESTACIÓN Y REFORESTACIÓN
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• Equipamiento necesario.

Para la producción de plantas en los respectivos viveros que serán establecidos en los lugares 
estratégicos, se deberá realizar un presupuesto de insumos, materiales, herramientas, equipos 
tecnificados, semillas, material vegetativo, entre otras, para implementación y mantenimiento de 
estos, así como también presupuestar el mantenimiento de los que se encuentran establecidos 
actualmente. 

Carihuairazo
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