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El Ministerio del Ambiente (MAE) es el organismo del Estado ecuatoriano 
encargado de velar por el cumplimiento de los Derechos de la Naturaleza y 
de las personas a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, 
tal como lo establece la Constitución de la República del Ecuador en su 
Artículo 14 “el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y 
ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y del buen 
vivir Sumak Kawsay”.  

Como parte de las políticas de manejo implementadas por el MAE se 
encuentran los Bosques y Vegetación Protectores, que son aquellas 
formaciones vegetales, naturales o cultivadas, arbóreas, arbustivas o 
herbáceas, de dominio público o privado, que estén localizadas en áreas 
de topografía accidentada, en cabeceras de cuencas hidrográficas o en 
zonas que por sus condiciones climáticas, edáficas e hídricas no son aptas 
para la agricultura o la ganadería. Sus funciones son las de conservar el 
agua, el suelo, la flora y la fauna silvestre. (TULAS Art. 16)

La Dirección Nacional Forestal a través de la Unidad de Normativa 
Forestal tiene como atribuciones y responsabilidades, administrar y 
conservar los BVP. Como herramienta de su gestión se crean planes de 
manejo integrales, que son elaborados conjuntamente con las comunas, 
o propietarios. Este documento de planificación garantiza el manejo y 
conservación sostenible de los recursos, lo que permite el equilibrio y la 
convivencia armónica entre el recurso natural, y la generación de ingresos 
económicos a los habitantes. 

En este contexto, el presente documento tiene como objetivo caracterizar 
a los BVP, empleando como base la información espacial generada por 
el MAE referente a la cobertura de la tierra, deforestación, ecosistemas, 
vacíos y prioridades de conservación. Este documento es un insumo 
base para facilitar la implementación de políticas públicas y realizar una 
adecuada gestión de los bosques.

1. INTRODUCCIÓN



Base Fotográfica DNF
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2. GOBERNANZA DE LOS 
BOSQUES Y VEGETACIÓN 
PROTECTORES
En el Ecuador existen 201 BVP, de los cuales 
170 se encuentran georeferenciados, los 
mismos que abarcan una superficie de 
2´440.964 hectáreas1, que representa el 
9,8% del territorio continental. En el mapa 
1 se observa la distribución espacial de 
los 170 BVP.
De acuerdo a la UICN (2014) la 
gobernanza se clasifica en 4 tipos, los 
mismos que han sido tomados como 

referencia y adaptados a la realidad 
nacional, de acuerdo a lo cual se ha 
realizado la clasificación en las siguientes 
categorías:
•Bosques Estatales (Gobernanza por 
parte del Gobierno): se encuentran a 
cargo del gobierno y su ente rector es el 
MAE.
•Bosques Privados (Gobernanza privada): 
son bosques conservados establecidos 
y administrados por propietarios 
individuales u organizaciones sin fines de 
lucro. 
•Bosque estatal y privado – Mixto 
(Gobernanza compartida): se da 

Mapa 1. Ubicación de los Bosques y Vegetación Protectores

1 Dato actualizado de acuerdo a los  límites de los BVP, febrero 
2018.
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Tabla 1. Gobernanza de los BVP
Fuente: Dirección Nacional Forestal, 2018

Tabla 2. BVP creados en la década de los 70
Fuente: Dirección Nacional Forestal, 2018

Gráfico 1. Porcentaje de área por tipo de propiedad de los Bosques y 
Vegetación Protectores

Fuente: Dirección Nacional Forestal, 2018

regularmente en bosques de propiedad 
pública, pero que se encuentran 
administrados por ONG o universidades 
para la administración y gestión del 
mismo.
•Bosques Comunitarios: son bosques o 
áreas conservadas por comunidades 
ancestrales o pueblos indígenas quienes 
se encargan de la administración y 

La línea histórica de creación de los BVP inicia en la década de los 70 con la creación 
de los primeros seis BVP (Tabla 2).

gestión del bosque.
De acuerdo a las categorías 
mencionadas los Bosques y Vegetación 
Protectores se encuentran distribuidos de 
la siguiente forma: Estatal con un 61,5% 
de su superficie, propiedad mixta (estatal 
y privado) con un 29,4%, propiedad 
privada representa el 8,8% y la propiedad 
comunitaria con un 0,3%.
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En la década del 80 se crearon 44 BVP, en 
los 90 se crearon 71, entre el periodo 2000-
2009 se crearon 33 y entre el periodo 2010-
2017 se crearon 16 BVP. Los de creación 
más reciente son: Cerro Candelaria, en 
la provincia de Tungurahua y Los Gelices, 
en la provincia del Guayas, los cuales 
fueron creados en el año 2015.

Los BVP cumplen un papel muy importante 
en la conservación de la biodiversidad, es 
así, que el MAE realizó el análisis de estas 
zonas para determinar cuáles podrían 
subir de categoría de conservación para 
asegurar la protección de los ecosistemas 
naturales existentes. Un ejemplo es el 
Bosque Protector “Cuenca de los Ríos 
Colonso, Tena, Shiti e Inchillaqui” que 
fue declarado como tal en el año 1998 
y posteriormente fue declarado como la 

Reserva Biológica “Colonso – Chalupas” 
en el año 2014, por su alto grado de 
diversidad y endemismo formando parte 
del Patrimonio de Áreas Naturales del 
Estado.

3. COBERTURA Y USO DE 
LA TIERRA 
Según el mapa de cobertura y uso 
de la tierra del año 2016 a escala 
1:100.000, el 55% de la superficie de los 
BVP corresponde a bosque nativo, 13% 
a páramo, 3% a vegetación arbustiva y 
26% a tierra agropecuaria; el porcentaje 
restante se divide en otro tipo de 
coberturas (Tabla 3 y Gráfico 2).

Tabla  3. Cobertura y uso de la tierra en los 170 BVP
Fuente: MAE, Mapa de cobertura y uso de la tierra 2016

2 La diferencia con respecto a la cobertura original de 2’440.964 
ha. se debe a que el mapa de cobertura y uso de la tierra 
empleado para el cálculo se encuentra en formato raster.
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Gráfico  2. Porcentaje de la cobertura y uso de la tierra de los 170
Bosques y vegetación protectores

Fuente: MAE, Mapa de cobertura y uso de la tierra 2016

Mapa 2. Cobertura y uso de la tierra 2016 para los BVP
Fuente: Mapa de cobertura y uso de la tierra 2016; Límites BVP, febrero 2018
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De los 170 BVP, 95 BVP tienen más del 
75% de vegetación natural (bosque 
nativo, páramo, vegetación arbustiva 
y herbácea), 30 BVP tienen entre 50% a 
75% y 45 BVP tienen un porcentaje menor 
al 50% de vegetación natural. 

En base al mapa de cobertura y 
uso de la tierra del año 2016, 44 BVP 
tienen un porcentaje menor o igual 
al 5% de intervención3 (Tabla 4), estos 
BVP presentan una función más de 
conservación que de manejo sostenible.

3 Se considera como intervención las siguientes categorías de 
cobertura y uso de la tierra: tierra agropecuaria, área poblada 
e infraestructura.

Tabla 4. BVP que tienen un porcentaje menor o igual al 5% de 
intervención en el año 2016

Fuente: MAE, Mapa de cobertura y uso de la tierra 2016
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4. DINÁMICA DE LOS BVP 
EN EL PERIODO
1990-2016
En base a la serie histórica de mapas 
de cobertura y uso de la tierra a 
escala 1:100.000 generados por el MAE 
para los años 1990, 2000, 2008, 2014 y 
2016  se  realizó el análisis espacial de 
la deforestación y regeneración en 
las áreas que se encuentran bajo la 
categoría de BVP, empleando el límite 
actualizado a febrero 2018. 

El periodo donde existió mayor 
deforestación en los BVP corresponde 
al periodo 1990 - 2000, con un valor de 
13.884 ha/año de deforestación bruta, 
en este periodo también se produjo la 
mayor deforestación a nivel nacional. En 
el periodo 2000 - 2008 la deforestación 
fue de 9.280 ha/año, en el periodo 2008 
– 2014 la deforestación fue de 10.510 ha/
año y en el periodo 2014 – 2016 de 9.422 
ha/año.

En las áreas de BVP ocurre entre el 9% 
al 11% de la deforestación bruta que se 
presenta a nivel nacional (Tabla 5). 

Gráfico 3. Dinámica de los BVP para la serie histórica de deforestación y regeneración. 
Fuente: MAE, regeneración y deforestación bruta y neta para los periodos 1990 - 2000,

2000 - 2008, 2008 - 2014 y 2014 -2016

Tabla  5. Porcentaje de deforestación bruta en BVP y su relación con la defores-
tación bruta en el Ecuador continental

Fuente: MAE, Mapas de cobertura y uso de la tierra 1990, 2000, 2008, 2014 y 2016



Tabla 6. BVP con mayor deforestación bruta en los periodos históricos

Los Bosques y Vegetación Protectores 
que presentan una mayor superficie 
deforestada en los periodos reportados 
son: “Daule - Peripa”, “Uzchurrumi 
- La Cadena - Peña Dorada-Brasil”, 

“Molleturo - Mollepungo”, “Cerro 
Sumaco - Cuenca Alta del Río Suno”, 
“Río Arenillas Presa Tahuin”, “Cordillera 
Kutukú y Shaimi” (Tabla 6).

Base Fotográfica DNF
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Mapa 3. Deforestación y regeneración del periodo 1990 – 2016 dentro de los BVP
Fuente: MAE, Mapa de cobertura y uso de la tierra 2016, límites BVP 2018

5. ESTRATOS DE 
BOSQUE
En base a la estratificación realizada 
por la Evaluación Nacional Forestal , 
que divide a los bosques en 9 estratos 
(tipos) caracterizados por condiciones 

climáticas, fisionómicas y de contenidos 
de carbono, se determinó que el Bosque 
Siempre Verde Andino de Ceja Andina y el 
Bosque Siempre Verde Andino Montano 
son los que tienen mayor porcentaje 
dentro de los BVP en relación a su área 
total, con el 19% y 15% respectivamente. 

4 La Evaluación Nacional Forestal fue un proyecto del Ministerio 
del Ambiente, con enfoque multipropósito, ejecutado durante el 
periodo 2009-2013, se desarrolló bajo 3 componentes: inventario 
nacional forestal,  mapas de biomasa - carbono y el componente 
socio-económico.
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Tabla 7. Superficie y porcentaje de Estratos de Bosque dentro de los BVP

Mapa 4. Estratos de bosque presentes en los BVP
Fuente: MAE, Mapa de Estrato de Bosque 2016; Límite BVP, febrero 2018
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6. ECOSISTEMAS
De acuerdo al Mapa de Ecosistemas 
en el Ecuador continental existen 
91 ecosistemas, de los cuales 68 se 
intersecan con BVP. Al analizarlos en 
relación al mapa de fragilidad5, se 

obtuvo como resultado que 22 tienen 
fragilidad alta y 13 tienen fragilidad muy 
alta. En la tabla 13 se muestran los 68 
ecosistemas con el porcentaje de área 
de intersección con BVP y su grado de 
fragilidad.

5. La fragilidad de los ecosistemas es un mapa generado por 
el MAE, utilizando los criterios de representatividad, grado de 
protección y amenazas; con la finalidad de priorizar los sitios de 
mayor importancia para la conservación de la biodiversidad
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Tabla 8. Ecosistemas y su fragilidad en los BVP

7. ZONAS 
PRIORITARIAS DE 
CONSERVACIÓN 
(IVPC)
El estudio “Identificación de vacíos 
y prioridades de la conservación” 
realizado por CONDESAN y la Escuela 
de Ciencias Biológicas de la PUCE para 
el MAE, presenta un análisis multicriterio 
a escala país para identificar áreas 
prioritarias de conservación basadas 
en el estado actual de la biodiversidad, 
su representatividad dentro del Sistema 
Nacional de Áreas Protegidas e 

información sobre variables que evalúan 
directa o indirectamente su persistencia 
en el futuro.

En base a la información generada en 
este estudio, se determinó que 37 BVP se 
intersecan en un área mayor al 50% con 
áreas prioritarias para la conservación. 
Para determinar las áreas prioritarias para 
la conservación se empleó la solución 
óptima planteada por el estudio, la cual 
representa el área con la que alcanzan 
las metas de conservación determinadas 
en el menor área posible, dando prioridad 
a la solución que genere áreas más 
compactas en relación a su superficie 
total (Tabla 9), en estos BVP se debería 
enfocar los esfuerzos de conservación.



-20-

Tabla 9. BVP que tienen un porcentaje mayor al 50% de su superficie 
dentro de áreas prioritarias de conservación
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Mapa 5. Identificación de prioridades y vacíos de conservación
Fuente: MAE, IVPC 2013 (solución óptima), BVP 2018.

8. ANÁLISIS DE 
PRIORIZACIÓN
En base a la información espacial 
generada por el MAE, en el año 2018 se 
realizó un análisis de priorización de los 
BVP. El objetivo del análisis es contar con 
un insumo a escala nacional que sirva 
como una herramienta de apoyo para 
la gestión adecuada de los bosques, 
mediante el cual se analice los BVP y se 
prioricen los esfuerzos de conservación y 
manejo ejecutados.

Este análisis incluye únicamente 
variables espaciales que deben ser 
complementadas en un futuro con 
variables de carácter social que 
permitan tener una visión más amplia de 
la situación en territorio de estos BVP.

Para priorizar los BVP se emplearon las 
siguientes variables y criterios:

• Mapa bosque – no bosque del año 
2016, en base a esta cobertura se calculó 
el porcentaje de intervención en los BVP, 
esta variable se fue dividida en 3 clases: 
valores menores al 15%, valores entre 15% 
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a 50% y mayores al 50% de intervención.

• BVP que intersecan con ecosistemas 
de fragilidad muy alta, debido a la 
necesidad de priorizar los ecosistemas 
que presentan alta vulnerabilidad y al 
mismo tiempo un alta amenaza. 

• BVP que son importantes para la 
biodiversidad, para lo cual se realizó la 
superposición espacial de la capa de 
BVP con la solución óptima del estudio 
“Identificación de vacíos y prioridades 
de conservación”. Se seleccionaron 
como prioritarios a los BVP que intersecan 
con la capa de vacíos y prioridades de 
conservación en un área mayor al 15% 
del área total del BVP.

• Área de zonas de protección 
permanente (zonas con pendientes 
superiores a los 45° y franjas de 
servidumbre de los ríos, lagos y lagunas) 
por cada BVP. Se seleccionaron como 
prioritarios los BVP que tienen un área 
de 3% o más de zonas de protección 
permanente en relación a su área total, 
adicionalmente se dio prioridad a los 
BVP que tengan más de 500 ha de zonas 
de protección permanente.
Para realizar la priorización en función de 
todas las variables se asignó el valor de 1 
o 0 a cada variable, en donde 1 significa 
que el BVP está priorizado de acuerdo a 

esa variable y 0 que no está priorizado. 
Para realizar el análisis de priorización 
total se sumaron los valores de las tres 
variables analizadas (fragilidad, vacíos-
prioridades de conservación y zonas de 
protección permanente), obteniendo 
como resultado valores entre 0 a 3, 
en el cual 3 significa que tiene más 
importancia para la conservación. 

En el análisis se incluyó el porcentaje de 
intervención para definir la categoría de 
priorización para cada BVP. Se consideró 
a los BVP que tienen un porcentaje de 
intervención menor al 15% y los valores 
de priorización que se encuentran 
entre 2 y 3 deben ser priorizados para 
la conservación. Mientras que los BVP 
que tienen porcentajes entre 15% y 
50% de intervención y tienen valores de 
priorización entre 1 y 3 deben enfocarse 
en las medidas adecuadas de manejo. 
Las categorías asignadas en cada caso 
se muestran en la tabla 10.

Como resultado de este análisis se 
obtuvo que 17 BVP se encuentran en 
una categoría de conservación, los 
cuales suman una superficie de 809.578 
hectáreas (33% del área total de BVP). 
De estos 3 BVP tienen una prioridad alta 
y 14 tienen prioridad media (Tabla 11).

Tabla 10. Categoría de Priorización propuesta para los BVP
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Dentro de la prioridad para restauración 
se identificaron 40 BVP que han sido 
categorizados en tres clases: prioridad 

Tabla 11. BVP que tienen prioridad para conservación

alta, media y baja, los cuales suman un 
total de 945.017 hectáreas (39% del área 
total de BVP). 
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9. MONITOREO 
FUTURO DE LOS 
BVP
El MAE se encuentra en proceso de 
institucionalización del SNMB, este 
tiene como principal objetivo generar 
información actualizada y periódica 
sobre la cobertura forestal, que permita 
dar seguimiento a nivel nacional a la 
efectividad de las políticas y medidas 
articuladas a reducir la deforestación 
y el adecuado manejo de los bosques; 
como un insumo clave para la toma de 
decisiones y el diseño e implementación 
de políticas de ordenamiento territorial, 
uso del suelo y gobernanza forestal. 

Como parte del monitoreo, se tiene 
planificado generar mapas de cobertura 
y uso de la tierra a escala 1:100.000 
cada 2 años del Ecuador continental, 
con los cuales se actualizará la tasa de 
deforestación. Con esta información se 
realizará la actualización sobre el estado 
de los BVP.

Adicionalmente se realiza un monitoreo 
en territorio a mayor detalle cada 3 meses 
a cargo de las Direcciones Provinciales. 
En el que se realiza un recorrido para 
monitorear el estado actual del uso 
del suelo y las características bióticas y 
físicas del Bosque. 

Tabla 12. BVP que tienen prioridad para restauración.



10. PROYECTOS 
FUTUROS EN LOS 
BVP
La toma de decisiones para establecer 
una buena gobernanza basa su éxito 
en la adecuada,   oportuna y confiable 
generación de información, por lo que 
las estadísticas forestales actualizadas 
contribuyen a una mejor planificación y 
apoyo en la toma de decisiones.

La conservación y el manejo sostenible 
de los BVP son aspectos que recobran 
importancia para el desarrollo de la 
sociedad por la calidad y cantidad 

de bienes y servicios que nos brindan. 
Además de los beneficios socio-
ambientales ya aceptados a nivel 
local y global, también se enfatiza su 
importancia en la mitigación del cambio 
climático, considerado como el mayor 
problema ambiental a nivel mundial.

El resultado de la implementación de 
una buena gobernanza conduce al 
manejo de los recursos con criterios 
de sostenibilidad social, económica 
y ecológica. En el ámbito social, se 
entiende el mantenimiento a largo plazo 
de los medios de vida de las comunidades 
rurales e indígenas que viven en zonas de 
bosque y que dependen de los recursos 
para su subsistencia.

Base Fotográfica DNF
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