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ACUERDO No. 065
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MARCELO EDUARDO MATA GUERRERO
MINISTRO DEL AMBIENTE

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 14 de la Constitución de la República del Ecuador reconoce el
derecho de la población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado,
que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, sumak kawsay. Se declara de interés
público la preservación del ambiente, la conservación de los ecosistemas, la
biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del país, la prevención del
daño ambiental y la recuperación de los espacios naturales degradados;

Que, el artículo 72 de la Constitución de la República del Ecuador señala que la
naturaleza tiene derecho a la restauración. Esta restauración será independiente de
la obligación que tienen el Estado y las personas naturales o jurídicas de
indemnizar a los individuos y colectivos que dependan de los sistemas naturales
afectados. En los casos de impacto ambiental grave o permanente, incluidos los
ocasionados por la explotación de los recursos naturales no renovables, el Estado
establecerá los mecanismos más eficaces para alcanzar la restauración, y adoptará
las medidas adecuadas para eliminar o mitigar las consecuencias ambientales nocivas;

Que, el inciso 2 del artículo 409 de la Constitución de la República del Ecuador
establece que 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;

Que, el artículo 410 de la Constitución de la República del Ecuador establece que el
Estado brindará a los agricultores y a las comunidades rurales apoyo para la
conservación y restauración de los suelos, así como para el desarrollo de prácticas
agrícolas que los protejan y promuevan la soberanía alimentaria;

Que, el artículo 130 del Código Orgánico Administrativo establece que las máximas
autoridades administrativas tienen competencia normativa de carácter administrativo
únicamente para regular los asuntos internos del órgano a su cargo, salvo los casos
en los que la Ley prevea esta competencia para la máxima autoridad legislativa de
una administración pública;

Que, el artículo 24 del Código Orgánico del Ambiente establece las atribuciones de
la Autoridad Ambiental Nacional, dentro de las cuales estipula establecer los
lineamientos, directrices, normas y mecanismos de control y seguimiento para la
conservación, manejo sostenible y restauración de la biodiversidad y el patrimonio
natural; así como, emitir criterios y lineamientos, en coordinación con la Autoridad
Nacional competente de la Planificación Nacional, para valorar la biodiversidad, sus
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bienes y servicios ecosistémicos, su incidencia en la economía local y nacional, así
como internalizar los costos derivados de la conservación, restauración, degradación
y pérdida de la biodiversidad;

Que, el artículo 85 del Código Orgánico del Ambiente establece la regulación de las
actividades de conservación, manejo y restauración para la generación de servicios
ambientales y que la Autoridad Ambiental Nacional garantizará que todas estas
actividades se realicen en términos justos, equitativos y transparentes considerando
las formas asociativas de economía popular y solidaria; así como que se
desarrollarán incentivos para promover las iniciativas de investigación, desarrollo
e innovación para la conservación, uso y manejo de los servicios ambientales;

Que, el numeral 5 del artículo 93 Código Orgánico del Ambiente señala que la
Autoridad Ambiental Nacional, establecerá los mecanismos de incentivo y fomento para
la conservación e incremento de la superficie del Patrimonio Forestal Nacional;

Que, el artículo 118 del Código Orgánico del Ambiente, señala que en las actividades
de restauración ecológica de suelos o ecosistemas se priorizará la regeneración
natural cuando esta sea posible técnica, económica y socialmente. Los Gobiernos
Autónomos Descentralizados, en el marco de sus competencias, darán atención
prioritaria a los suelos degradados o en proceso de desertificación, bajo
lineamientos de la Autoridad Ambiental Nacional;

Que, el artículo 119 del Código Orgánico del Ambiente, establece que las
plantaciones forestales con fines de conservación y producción son de prioridad
nacional. Se impulsarán e implementarán programas o proyectos de reforestación con
fines de conservación o restauración, especialmente en las zonas de manglar o
servidumbres ecológicas afectadas, y en general, en todas aquellas áreas que se
encuentren en proceso de degradación. Solo procederán las plantaciones forestales
con fines de conservación que se ejecuten con una combinación de especies nativas o
con fines de enriquecimiento y aceleración de la sucesión secundaria o en programas
especiales para zonas prioritarias seleccionadas. Las plantaciones forestales y
sistemas agroforestales de producción constituirán medios para aliviar la presión
sobre los bosques naturales, por la demanda de madera y sus derivados;

Que, el artículo 120 del Código Orgánico del Ambiente, señala que los programas de
plantaciones forestales con fines de conservación podrán realizarse en tierras del
Estado o en tierras privadas que aseguren los fines de esta actividad. Deberán
contar con la sostenibilidad financiera para realizar prioritariamente el
establecimiento, manejo, mantenimiento, repoblación, cuidado y protección de las
plantaciones forestales;

Que, el artículo 12 de la Ley Orgánica de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales
define que la propiedad de la tierra rural deberá contribuir al desarrollo
sustentable, al uso racional del suelo y al mantenimiento de su fertilidad de tai
manera que conserve el recurso, la agrobiodiversidad y las cuencas hidrográficas
para mantener la aptitud productiva, la producción alimentaria, asegurar la
disponibilidad de agua de calidad y contribuya a la conservación de la
biodiversidad;

Que, el artículo 13 de la Ley Orgánica de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales
establece que en las tierras rurales donde existan ecosistemas frágiles
especialmente páramos, manglares, bosques primarios, humedales u otros que sean
parte del dominio h id rico público, no se podrá ampliar la frontera agrícola o el
aprovechamiento agrario existente de tales ecosistemas, sin cumplir lo establecido
en la Ley;
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Que, mediante Acuerdo Ministerial No. 041 de 28 de marzo de 2014, publicado en el
Registro Oficial No. 682 de 10 de agosto de 2016, se expidió el Pían Nacional de
Restauración Forestal, cuyo objetivo es establecer el marco operacional para la
implementación de programas de restauración forestal que aporten de forma efectiva a
la conservación, recuperación de tos servicios ecosistómicos y al manejo sustentable
de los recursos forestales; así como, al mejoramiento de la calidad de vida de la
gente, el fortalecimiento del desarrollo humano y económico, y la integración
territorial es establecer el marco operacional para la implementación de programas
de restauración forestal que aporten de forma efectiva a la conservación,
recuperación de los servicios ecosistémicos y al manejo sustentable de los recursos
forestales, cuya meta de Restauración Forestal estuvo artículo desde el 2014 hasta
el años 2017 mismo, que se encontraba enmarcada al Plan Nacional del Buen Vivir
2013-2017;

Que, mediante Acuerdo Ministerial No. 065 de 16 de abril de 2015, publicado en el
Registro Oficial Edición Especial No. 686, el 15 de agosto de 2016 y reformado
mediante Acuerdo Ministerial No. 104, publicado en el Registro Oficial Edición
Especial No. 982 de 28 de marzo de 2017, se expidió el Manual Operativo para la
implementación del incentivo económico para la restauración forestal con fines de
conservación y protección conforme el Plan Nacional de Restauración Forestal
vigente; para la ejecución del "Programa Nacional de Reforestación, protección de
cuencas hídricas y beneficios alternos con fines de conservación ambiental", serán
de aplicación en todo el territorio nacional con excepción de las Islas Galápagos;

Que, mediante informe técnico de justificación para la elaboración, validación y
oficialización del Plan Nacional de Restauración Forestal (PNRF) 20192030, No. MAE
PNR-ITVP-MACC-2019-001 de 21 de junio de 2019, elaborado por el Programa Nacional de
Reforestación, concluyó y recomendó que: "(...) El Nuevo Plan Nacional de
Restauración Forestal 20192030 donde se enmarca el nuevo modelo de gestión del
Programa Nacional de Reforestación, es una herramienta que se alinea con las
políticas públicas en materia de restauración, incluyendo la Constitución de la
República, el Plan Nacional de Desarrollo, el Código Orgánico Ambiental y de forma
relevante con los convenios y compromisos internacionales en materia de cambio
climático y bosques; en virtud de ello se plantea la necesidad de emitir un acuerdo
ministerial que de directrices institucionales para la implementación de procesos
sostenibles de restauración en la planificación territorial (...). Se recomienda la
suscripción de un Acuerdo Ministerial con el objetivo de implementar el Plan
Nacional de Restauración Forestal, que permita generar una política pública con
directrices para la restauración de ecosistemas y paisajes a nivel nacional;
mejorando así, la seguridad hídrica y alimentaria, fortaleciendo la conservación de
la biodiversidad, combatiendo la desertificación y promoviendo el aumento de la
resitiencia y disminución de la vulnerabilidad de los ecosistemas a los efectos del
cambio climático";

En ejercicio de las atribuciones previstas en el numeral 1 del artículo 154 de la
Constitución de la República del Ecuador y artículo 24 del Código Orgánico del
Ambiente.

ACUERDA:

Art. 1.- Expedir el Plan Nacional de Restauración Forestal 20192030, con el
objetivo de implementar una política pública para restaurar áreas prioritarias con
la participación de actores públicos y privados para recuperar áreas degradadas a
nivel nacional, el mismo que se anexa y forma parte integrante del presente Acuerdo.

DISPOSICIONES GENERALES
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Primera.- La Subsecretaría de Patrimonio Natural, la Dirección Nacional Forestal, en
coordinación con el Programa Nacional de Reforestación con Fines de Conservación
Ambiental, Protección de Cuencas Hidrográficas y Beneficios Alternos, en un plazo de
90 días a partir de la fecha de publicación del presente Acuerdo Ministerial en el
Registro Oficial, actualicen el Manual Operativo para la Implementación del
incentivo Económico para la Restauración Forestal con Fines de Conservación y
Protección, emitido mediante Acuerdo Ministerial 065 de 16 de abril de 2015.

Segunda.- Deróguese el Acuerdo Ministerial No. 041 de 28 de marzo de 2014, publicado
en el Registro Oficial No. 682 de 10 de agosto de 2016.

De la ejecución del presente Acuerdo Ministerial encárguese a la Subsecretaría de
Patrimonio Natural, a través de la Dirección Nacional Forestal, al Programa Nacional
de Reforestación con Fines de Conservación Ambiental, Protección de Cuencas
Hidrográficas y Beneficios Alternos, y las Direcciones Provinciales del Ministerio
del Ambiente.

El presente Acuerdo Ministerial entrará en vigencia a partir de su suscripción, sin
perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.

COMUNIQÚESE Y PUBLÍQUESE.

Dado en la ciudad de Quito, a 09-JUL-2019.
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1 Antecedentes

Los cambios de uso del suelo dan lugar a la pérdida de ecosistemas valiosos, a la
degradación de la tierra, erosión del suelo, la disminución de fuentes de agua y la
liberación de carbono a la atmósfera (FAO. 20". 8). En el informe "El Estado de los
Bosques del Mundo" (2016) reporta que, entre los años 2000 y 2010 se produjo una
pérdida neta de bosques equivalente a 7 millones de hectáreas y un aumento de
tierras agrícolas de 6 millones de hectáreas anuales en los países tropicales a
nivel mundial (FAO, 2016).

El Ecuador asumiendo la responsabilidad con el ambiente, a través de Ministerio del
Ambiente (MAE), desde su establecimiento en 1996, viene ejecutando acciones de
restauración forestal en áreas degradadas, a fin de dar solución a los problemas
derivados de la degradación ambiental. En el año 2000, con el establecimiento de la
Estrategia Nacional para el Desarrollo Forestal Sustentable se dio paso a un nuevo
modelo de gestión de los bosques del Ecuador, enfocado en el mantenimiento y
restauración de los bienes y servicios ambientales que estos proveen a las
comunidades locales y sociedad, combinados con la conservación de la biodiversidad
(MAE, 2011).

Con la nueva Constitución de la República (2008), se estableció un nuevo paradigma
en el manejo de los recursos naturales y de la biodiversidad. Se reconoció a la
Naturaleza como sujeto de derechos, y dentro de este contexto se establecieron
garantías para su conservación, aprovechamiento sustentable y recuperación. Los
ecosistemas boscosos fueron declarados ecosistemas frágiles, que requieren un
tratamiento especial al igual que los páramos, los humedales y los manglares, y se
estableció el Sumak Kawsay o Buen Vivir como principio fundamental para el
desarrollo de la sociedad ecuatoriana (MAE, 2011).

En 2014, la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES) dictaminó
prioridad al "Programa Nacional de Reforestación con fines de Conservación
Ambiental, Protección de Cuencas Hidrográficas y Beneficios Alternos" (PNRF) del
Ministerio del Ambiente y, con la finalidad de atender a las necesidades de
recuperación de la cobertura vegetal del territorio continental cuyo componente
transversal es la restauración, enmarcado al Plan Nacional de Desarrollo (2013 
2017), concretamente de su Objetivo 7: Garantizarlos Derechos de la Naturaleza y
Promover la Sostenibilidad Ambiental, Territorial y Global, se expidió el Acuerdo
Ministerial No 041 de 28 de marzo de 2014 que establecía la estructura legal del
Plan Nacional de Restauración Forestal 2014  2017 (MAE, 2018).

Las metas de este Plan partían de la visión de contar con un sistema de conservación
in situ que reconozca los valores de biodiversidad de ciertas áreas, pero que aún el
43% de la superficie continental no contaba con categorías de uso sustentable. Hasta
ese momento la deforestación ocasionada, principalmente, por la expansión de la
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frontera agrícola era una de las principales preocupaciones nacionales. Para el
periodo 2008 - 2012 la tasa anual de cambio de cobertura boscosa en el Ecuador
continental era de  0,6 %, es decir una deforestación anual promedio de 74400
hectáreas concentrada principalmente en las provincias de Esmeraldas, Manabí, Santa
Elena, Orellana y Pastaza. Posteriormente, en el Plan Nacional 2014 -2017 la tasa de
deforestación se definió en  0,54 % que corresponde a 65.880 hectáreas anuales
(MAE, 2018).

En septiembre de 2015, durante )a Cumbre de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo
Sostenible, la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS), cada uno con sus metas específicas que deben alcanzarse
en los próximos 15 años. Esta nueva agenda de acción internacional que plantea un
nuevo enfoque de desarrollo económico, social y ambiental; entre sus propósitos está
la puesta en marcha de estrategias para afrontar el cambio climático, la desigualdad
económica, la innovación, el consumo sostenible y la paz y la justicia, entre otras
prioridades.

Enmarcado en las acciones pertinentes para el cumplimiento de estos ODS,
específicamente Objetivo 15 ??Gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra
la desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y detener la
pérdida de biodiversidad", así como la adopción de medidas para combatir el cambio
climático, alineado con el Objetivo 13 "Acción por el clima", el MAE considero
oportuno la actualización del Plan Nacional de Restauración Forestal, basado en un
nuevo modelo de gestión para la restauración de ecosistemas terrestres continentales
que capitalice las lecciones aprendidas, con la finalidad de contar con un
instrumento de política pública con enfoque ecosistémico y paisajístico a través de
prácticas ambientales, económicas y técnicas sustentables que permitan restablecer
los servicios ecosistémicos para mejorar el equilibrio natural, garantizar los
derechos de la naturaleza y mejorar la vida de las personas vinculadas a las áreas
en procesos de restauración.

2 Marco Jurídico

El presente Plan Nacional de Restauración Forestal 20192030 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 Nacional para el Buen
Vivir 2009  2013, entre otros; sin excluir el contexto político internacional en
torno a la restauración forestal.

2.1 Constitución de la República del Ecuador

La Constitución de la República del Ecuador que actualmente rige la vida jurídica
del Ecuador, reconoce plenamente a la naturaleza o Pachamama como titular de
derechos. Este avance reta la visión antropocéntrica en torno a la relación de los
seres humanos con la naturaleza, al reconocerle una dignidad distinta a la de los
seres humanos, con tal nivel de relevancia que es necesario protegerla mediante los
siguientes derechos constitucionales:

Art. 70, establece que el Estado formulará y ejecutará políticas para alcanzar la
igualdad entre mujeres y hombres, aplicando mecanismos acordes con la ley, e
incorporará el enfoque de género en planes y programas, y brindará asistencia
técnica para su obligatoria aplicación en el sector público.

Art. 71.- el derecho a que se respete integralmente su existencia y el mantenimiento
y regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos.
Toda persona, comunidad, pueblo o nacionalidad podrá exigir a la autoridad pública
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el cumplimiento de los derechos de la naturaleza. Para aplicar e interpretar estos
derechos se observarán los principios establecidos en la Constitución, en lo que
proceda. El Estado incentivará a las personas naturales y jurídicas, ya los
colectivos, para que protejan la naturaleza, y promoverá el respeto a todos los
elementos que forman un ecosistema.

Art. 72. la naturaleza tiene derecho a la restauración. Esta restauración será
independiente de la obligación que tienen el Estado y las personas naturales o
jurídicas de indemnizar a los individuos y colectivos que dependan de los sistemas
naturales afectados. En los casos de impacto ambiental grave o permanente, incluidos
los ocasionados por la explotación de los recursos naturales no renovables, el
Estado establecerá los mecanismos más eficaces para alcanzar la restauración, y
adoptará las medidas adecuadas para eliminar o mitigar las consecuencias ambientales
nocivas.

Art. 73. el estado aplicará medidas de precaución y restricción para las
actividades que puedan conducir a la extinción de especies, la destrucción de
ecosistemas o la alteración permanente de ciclos naturales.

Art. 318.- en la gama de derechos, el Estado reconoce el agua como patrimonio
nacional estratégico y constituye un elemento vital para la naturaleza y para la
existencia de los seres humanos.

Art. 380.- mediante políticas públicas permanentes, el Estado tiene la
responsabilidad de velar por la identificación, protección, defensa, conservación,
restauración, difusión del patrimonio natural tangible e intangible.

Art. 406,- establece que el Estado regulará la conservación, manejo y uso
sustentable, recuperación, y. limitaciones de dominio de los ecosistemas frágiles y
amenazados: entre otros, los páramos, humedales, bosques nublados, bosques
tropicales secos y húmedos y manglares, ecosistemas marinos y marinoscosteros.

Art. 409.- declara que es de interés público y prioridad nacional la conservación
del suelo y de su capa fértil. Establece que, 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:

Art. 410.- es el Estado quien brindará a los agricultores y a las comunidades
rurales apoyo para la conservación y restauración de los suelos, así como para el
desarrollo de prácticas agrícolas que los protejan y promuevan la soberanía
alimentaria.

Art. 411.- enfatiza la conservación, recuperación y manejo integral de los recursos
hídricos, cuencas hidrográficas y caudales ecológicos asociados al ciclo
hidrológico.

Art. 414.- señala que es el Estado quien adoptará medidas trasversales para la
mitigación del cambio climático, mediante la limitación de las emisiones de gases de
efecto invernadero, la deforestación y la contaminación atmosférica; además tomará
medidas para la conservación de los bosques y la vegetación.

Art. 405.- es el sistema nacional de áreas protegidas quien garantizará la
conservación de la biodiversidad y el mantenimiento de las funciones ecológicas. El
Estado asignará los recursos económicos necesarios para la sostenibilidad financiera
del sistema, y fomentará la participación de las comunidades, pueblos y
nacionalidades que han habitado ancestralmente las áreas protegidas en su
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administración y gestión.

2.2 Tratados Internacionales

Las acciones que se apliquen en tomo a la restauración deberán ser consistentes con
los principios establecidos en los acuerdos internacionales en los que Ecuador sea
signatario, buscando articularlos con las prioridades nacionales y en fiel
cumplimiento de la legislación nacional. En base a lo señalado, a continuación se
exponen los principales instrumentos internacionales en materia de restauración
forestal, vigentes en el país:

En el marco de estos acuerdos internacionales, el Estado ecuatoriano ha implementado
acciones y estrategias para ejecutar las disposiciones de cada convenio y cumplir
con los compromisos asumidos a través de ellos.

2.3 Código Orgánico Ambiental

En esta norma se regulan las actividades que garanticen una planificación, gestión
integral y sostenible de los recursos naturales. Tiene por objeto garantizar el
derecho de las personas a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado,
así como proteger los derechos de la naturaleza para la realización del buen vivir o
sumak kawsay.

Las disposiciones de este Código regularán los derechos, deberes y garantías
ambientales contenidos en la Constitución, así como los instrumentos que fortalecen
su ejercicio, los que deberán asegurar la sostenibilidad, conservación, protección y
restauración del ambiente, sin perjuicio de lo que establezcan otras leyes sobre la
materia que garanticen los mismos fines.
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Art. 24.- Se establecen las atribuciones de la Autoridad Ambiental Nacional, dentro
de las cuales estipula, "Establece;- los lineamientos, directrices, normas y
mecanismos de control y seguimiento para la conservación, manejo sostenible y
restauración de la biodiversidad y el patrimonio natural"; así como.

"Emitir criterios y lineamientos.....para valorar la biodiversidad, sus bienes y
servicios ecosistémicos, su incidencia en la economía local y nacional, así como
internalizar los costos derivados de la conservación, restauración, degradación y
pérdida de la biodiversidad".

Art. 26,27 y 28.- Se establece que dentro de las facultades de los Gobiernos
Autónomos Descentralizados Provinciales; Metropolitanos y Municipales; y los
Parroquiales, respectivamente, tienen la competencia de elaborar planes, programas y
proyectos para la protección, manejo sostenible y restauración del recurso forestal
y vida silvestre.

Art. 85. Los servicios ambientales no son susceptibles de apropiación. Aquellas
personas que propicien el manejo sostenible, conservación y restauración de los
ecosistemas y que con estas acciones se contribuyan al mantenimiento de los
servicios ambientales, podrán ser retribuidas, de conformidad con los lineamientos
que dicte la Autoridad Ambiental Nacional.

Art. 89.- Se establece como parte del Patrimonio Forestal Nacional, las tierras de
restauración ecológica o protección,

Art. 93. Considerando lo mencionado en el inciso 5 de este artículo, "la Autoridad
Ambiental Nacional establecerá los mecanismos de incentivo y fomento para la
conservación e incremento de la superficie del Patrimonio Forestal Nacional. Estos
mecanismos se concretarán en acciones de uso sostenible, restauración ecológica de
tierras degradadas y deforestadas, permitiendo la regeneración natural o realizando
actividades de reforestación y el manejo integral de cuencas hidrográficas, en
coordinación con las demás autoridades competentes ".

Art. 94. ??Se prohíbe convertir el uso del suelo a usos agropecuarios en las áreas
del Patrimonio Forestal Nacional y las que se encuentren asignadas en los planes de
ordenamiento territorial, tales como bosques naturales y ecosistemas frágiles."

Art. 95.- "La Autoridad Ambiental Nacional tiene la potestad de disponer, en el
sitio y de manera precautelar, la inmediata suspensión de acciones que puedan causar
la degradación y deforestación del Patrimonio Forestal Nacional... ".

Art. 99. Establece que "es de interés público la conservación, protección y
restauración de los páramos, marciales y ecosistema de manglar. Además se prohíbe su
afectación, tala y cambio de uso de suelo, de conformidad con la ley."

Art. 100.- "Para la protección, uso sostenible y restauración del ecosistema páramo,
se considerarán las características ecosistémicas de regulación hídrica, ecológica,
biológica, social, cultural)? económica. ".

Art. 102.- "En la elaboración de los planes e instrumentos de conservación y manejo
del páramo se promoverá el establecimiento de actividades productivas sostenibles,
ecoturísticas, de restauración, control, vigilancia y monitoreo ".

Art. 105.- Los planes de ordenamiento territorial de los Gobiernos Autónomos
Descentralizados, deberán incorporar obligatoriamente la planificación de los
bosques naturales destinados a la conservación, producción forestal sostenible y
restauración.
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Art. 106.- Los planes para la conservación del bosque natural serán formulados por
el Estado o propuestos por los propietarios de las tierras, según sea el caso, para
realizar de forma individual, colectiva o asociativa, actividades productivas
sostenibles y con ello evitar el cambio de uso de suelo y la deforestación de los
bosques naturales existentes en dichas tierras. Dentro de estos planes se priorizará
la entrega de los incentivos a la conservación, manejo sostenible y restauración
ecológica descritos en este Código.

Art. 111.- Los convenios o acuerdos para la conservación, aprovechamiento sostenible
y restauración de los bosques naturales que se mantengan bajo el dominio directo del
Estado, son considerandos títulos habilitantes.
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El análisis para áreas prioritarias de intervención en relación a las Demarcaciones
Hidrográficas (DH), muestra que la de mayor porcentaje en categoría muy alta es la
HD Santiago con el 38%, seguida de DH Napo con el 13%, DH Esmeraldas con el 11% y
para la categoría de alto la DH Guayas con 20% DH Napo con 18%, y la Esmeraldas con
el 16% (Figura 4-9 y Tabla 4-6)

4.4 Consideraciones

Es importante considerar que debido a la temporalidad de la información ya su escala
este modelo se puede ir actualizando en relación a la disponibilidad de la
información, de igual manera el ajuste de las coberturas de acuerdo a la escala es
también una limitante que se tiene al realizar los modelos dependientes de
información secundaria.

La información que se presenta en el modelo de áreas priorizadas es únicamente para
Ecuador continental ya que en las Islas Galápagos su dinámica de ecosistemas
sumamente frágiles requiere otro análisis.

Este modelo a nivel continental es una guía para la implementación del PNRF. sin
embargo no se excluye la posibilidad de plantear iniciativas de restauración en
cualquier lugar del territorio, bajo los criterios de áreas priorizadas establecidas
en este documento y con la incorporación de variables relevantes para el diseño de
modelos locales.
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Las actividades son:

• Cercado del área

El cercado de las áreas dentro de la práctica de regeneración natural es
recomendable sobre todo en aquellas que se encuentren cercanas a zonas de pastoreo.
Las características del cercado dependerán del tipo de ganado que se trate de
controlar. Comúnmente se utilizan postes y alambre de púas como cerca, los postes se
obtienen de ramas y troncos de árboles de la vegetación aledaña, pero esto ocasiona
perturbaciones en las áreas forestales, por lo que se recomienda establecer las
cercas utilizando como postes a las especies que se propagan vegetativamente por
estacas (Sanchún, y otros, 2016).
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• 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, destruyen enormes extensiones de vegetación, lo
que favorece la degradación y la desertificación.

Por lo tanto, es indispensable personal que ejerza esta actividad para garantizar la
recuperación de los ecosistemas.

• Erradicación de especies invasoras

Cuando se van a emprender acciones de conservación o restauración ecológica, una de
las primeras 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.

Las técnicas de erradicación más recomendadas son las manuales o con maquinaria
liviana para controlar la multiplicación de las especies invasores y reducir su
potencial de propagación (Sanchún. y otros. 2016).

• Implementación de acciones para facilitar la dispersión de especies por fauna

Las especies de fauna tienen una participación activa en la dispersión de semillas,
siendo de gran importancia su involucramiento en la recuperación de bosques como un
proceso clave en la dinámica de la vegetación natural.

Las aves y 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 (Sanchún, y
otros, 2016).

Las técnicas que se pueden implementar son perchas vivas para las aves, cajas nido,
y formación de refugios artificiales como majanos y madrigueras para especies de
insectos y pequeños mamíferos.

5.2 Modalidad de Restauración activa (RA)
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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. Por lo anterior, 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 requieren acciones inmediatas en la
recuperación de los ecosistemas {Sanchún, y otros, 2016).

Dentro de esta modalidad se va a trabajar con las siguientes prácticas de
restauración: 

5.2.1 Reforestación, revegetación y enriquecimiento en bloque (RREB)

Estas prácticas se aplicarán en áreas con niveles intermedios de disturbio en las
que el sistema ha superado el umbral de la autoregeneración 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 una 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 un uso agrícola.

Las actividades aplicables dentro de esta modalidad son las siguientes:

• Siembra directa de semillas

Este es un 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 del suelo no son adecuadas para la siembra de plántulas.

• Plantado y enriquecimiento con especies nativas y naturalizadas que den inicio a
la sucesión ecológica.

El plantado consiste en la implementación selectiva de especies de flora nativas
(tomando en cuenta las especies presentes en el escenario de referencia y las
especies forestales en base al sistema de clasificación de ecosistemas terrestres
continentales) 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 (Sanchún, y otros, 2016).
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El enriquecimiento con especies vegetativas, tiene la finalidad de dar inicio a la
sucesión y permitir la recuperación de la estructura y composición del ecosistema.
La sucesión a menudo implica una progresión desde las comunidades con poca
diversidad de especies (que pueden ser menos estables) hasta comunidades con mayor
diversidad de especies (que pueden ser más estables), pero no es una regla universal
(Vargas, 2007).

La presente técnica se enfoca en la sucesión secundaria de especies, donde se debe
identificar la o las especies de mayor adaptación, crecimiento y abundancia para su
reproducción a fin de garantizar la siembra.

• Plantado en núcleos

La siembra de árboles en grupos tiene la finalidad de incrementar la diversidad
interna de los fragmentos desprovistos de vegetación en las áreas de restauración lo
ya que funcionan como especies paraguas para la regeneración. Es recomendable la
combinación de distintas especies para facilitar las interacciones ecológicas y
equilibrar la competencia. Los núcleos deben representar una significativa
variabilidad

genética, capaces de formar una población mínima viable en las áreas de formación y
combinarse entre si, mismas que garanticen que una dinámica local de flujos
biológicos (Sanchún, y otros, 2016).

• Traslado de suelo y material vegetal

El suelo es un componente importante que favorece a la regeneración. Esta actividad
consistirá en la obtención de capa superficial del horizonte orgánico del suelo y
posterior restablecimiento del mismo, en caso de ser necesario, en las áreas a ser
restauradas.

• Mantenimiento del área en procesos de restauración

El mantenimiento es fundamental para la restauración, las actividades deben estar
dirigidas a liberar el espacio ocupado por plantas que compiten por los recursos.
Consume gran cantidad de tiempo, dependiendo del tipo y las características del
ecosistema donde se esté aplicando (topografía, clima, etc.) además de la
disponibilidad de mano de obra y recursos económicos se realiza desde el
establecimiento de la plantación, y esta actividad se implementa principalmente con
métodos manuales (coronamiento de las plántulas) (Sanchún, y otros, 2016).

5.2.2 Recuperación de suelos degradados (RSD)

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

Los suelos degradados no pueden proporcionar los bienes y servicios normales en
relación a su ecosistema. Generalmente la degradación del suelo es producto de
actividades humanas, acompañada por procesos naturales y está íntimamente
interconectada con el cambio climático y la pérdida de biodiversidad (Sanchún. y
otros, 2016).

Uno de los puntos a evaluar a la hora de establecer la restauración forestal es el
factor edáfico, pues ayuda a determinar el uso potencial y seleccionar las especies

Página 22 de 73



forestales más adecuadas frente a las condiciones cambiantes del suelo. Vale señalar
que la textura, la profundidad y la situación topográfica son atributos físicos del
suelo que no pueden modificarse, excepto en el caso de erosión; no obstante, la
estructura, la porosidad y, por lo tanto, el drenaje y el contenido de materia
orgánica del suelo pueden ser modificadas a través de prácticas forestales (Ceccon,
2013).

5.2.3 Restauración de sistemas productivos (RSP)

Esta práctica se enfoca en 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.
Puede incluir actividades de revegetación tendientes a emular un bosque natural en
su estructura, que da soporte a uno o diversos cultivos por estratos, y diversas
formas de producción agrícola al interior del sistema regenerado (Aguirre, Hofstede,
& Sevink, 2001). En esta categoría se incluyen los sistemas agroforestales de café y
cacao.

Las actividades aplicables dentro de esta práctica son las siguientes:

• Forestería análoga (RSD)

Es la técnica para recuperar los bosques a través de especies ecológica, social,
económica y culturalmente compatibles con el medio. Además, se considera la micro
flora y mi ero fauna, por lo que es importante el manejo adecuado 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 (sucesión
natural a partir de tierras y prados degradados hacia bosques clímax) como modelo de
producción agraria y forestal. La finalidad es imitar las estructuras de los bosques
nativos y las funciones, de esta forma contribuye a conservar la biodiversidad al
restaurar paisajes degradados, al tiempo que las comunidades locales tienen acceso a
medios de subsistencia sostenibles (Aguirre, Hofstede, & Sevink, 2001).

La idea de forestería análoga, radica en la importancia que tiene recuperar la
cubierta vegetal, lo que ayudará a incrementar no sólo la superficie de bosque
análogo a un ecosistema maduro, sino también habitáis de especies de flora y fauna
silvestre, muchas de ellas en peligro de extinción y que, por su potencial de uso,
constituyen un valor agregado importante para el bosque (Aguirre, Hofstede, &
Sevink, 2001).

• Enriquecimiento de sistema agroforestal
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Establecen interacciones entre árboles, personas y agricultura, manejando una serie
de sistemas y tecnologías del uso de la tierra en las que se combinan la producción
de cultivos con especies forestales y animales, de forma tal, que sea posible
demostrar una influencia ecológica mutua. Sus diferentes componentes interactúan
bioeconómicamente en zonas o mosaicos: lamo en ecosistemas frágiles como estables,
a escala de campo agrícola, usados para subsistencia o comercialización en función
del tiempo y el espacio sobre la misma superficie de terreno, ya sea de forma
simultánea o secuencia 1 (Aguirre, Betancourt, Geada, & Jasen, 2013).

• Enriquecimiento de sistema silvopastoril

La ganadería a través del establecimiento de los sistemas silvopastoril es, se puede
convertir en una actividad sostenible que favorezca de una manera integral la
mitigación y adaptación al cambio climático (Buitrago: Ospina, & Narváez, 2018).

Esta actividad será considerada para la restauración de la integridad ecológica en
paisajes ganaderos, cuya ejecución será analizada siempre y cuando este cercana a
remanentes boscosos.

53 Implementación de modalidades, prácticas y actividades por ecosistemas

Las modalidades, prácticas y actividades a emplear para la restauración se
realizarán en base a los estratos de bosque a los cuales pertenezcan los proyectos
de restauración, según se señalan en la Tabla 52.

6 Análisis de la oferta y demanda de la restauración forestal 6.1 Oferta

Entre los años 1985 y 2014, se tiene registro de un total de 248.064 hectáreas
reforestadas en el país, de las cuales el 43% corresponden a la ejecución del
Ministerio de Agricultura en sus tres proyectos: Plan Bosque, Proyecto BID 808 y
Proforestal y la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la
Alimentación (FAO) que aportaron con el 11 %; el Programa Face de Forestación del
Ecuador S.A."(PROFAFOR) aportó con el 9%; la Secretaría del Agua con un 3% y el
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Ministerio del Ambiente con el 34% (Figura 6-1), sin embargo algunos de estos
proyectos se realizaban con fines comerciales.

El Plan Nacional de Restauración Forestal 20192030 plantea metas aproximadas de
10.000 hectáreas anuales de restauración entre las modalidades activa y pasiva en
las zonas de prioridad establecidas en el modelo geográfico detallado en el Capítulo
4. Tomando en cuenta que la actual oferta de Restauración es inexistente, el
Ministerio del Ambiente a través del Programa Nacional de Reforestación desde 2019
plantea una meta acumulada de restauración en 3 años de al menos 30 000 hectáreas.

6.2 Demanda

La demanda constituye un tema ambiental y social, pues no podemos deslindar la
calidad de vida de la economía de los bosques. En este marco se puede medir la
demanda en dos parámetros:

6.2.1 Demanda ambiental

Corresponde al área total continental del Ecuador continental con potencial de ser
restaurada en base a las variables utilizadas por el Programa Nacional de
Restauración Forestal para la priorización de áreas a restaurar, dichas variables
corresponden a criterios biofísicos de importancia ambiental, las cuales se detallan
en el Capítulo 4. En este sentido se ha identificado que existen 651.648 hectáreas
con una prioridad muy alta para ser restaurada.

6.2.2 Social

Dentro de este aspecto se consideran las poblaciones de referencia, poblaciones
potenciaba ente beneficiarías y aquellas que son directamente beneficiadas, a
continuación se describen cada una de estas. Es necesario aclarar que para el
cálculo de las proyecciones se asume que la población está distribuida uniformemente
en el territorio ecuatoriana.

• Población de referencia

Dado que las causas que determinan la degradación de bosques y la deforestación
ocurre principalmente en zonas rurales, es consecuente que los esfuerzos de
Restauración deban llevarse en estas zonas, por tanto se considera que las personas
que habitan en zonas rurales del Ecuador dentro de las áreas identificadas como
prioritarias (Capítulo 4) constituyen la población de referencia para el proyecto
(Tabla 6-1). Cabe recalcar que las poblaciones rurales con demanda prioritaria, son
aquellas pertenecientes a las provincias con mayor índice de deforestación:
Esmeraldas, Manabí, Morona Santiago, Sucumbios, Zamora Chinchipe y Guayas, en ese
orden.

• Población con demanda prioritaria:
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Si bien, toda la población rural es susceptible de ser beneficiada por el Proyecto,
una fracción equivalente a esta y correspondiente al 24,4% está relacionada a
actividades netamente agropecuarias, por tanto es improbable que estas accedan a
implementar acciones de restauración en sus predios. Consecuentemente se considera
que el resto de la población rural cuyas actividades económicas no se restringen a
la agricultura o ganadería representa a la población demandante potencial, dado que
son las que tienen una mayor probabilidad de que accederán a formar parte de los
proyectos de restauración (Tabla 61).

• Población demandante efectiva

Es la proporción de la población rural que habita en áreas deforestadas que deben
ser restauradas, definidas por las metas del proyecto y el modelo de priorización de
áreas, y que no depende económicamente de forma única de actividades agropecuarias
(Tabla 61). Es decir, las áreas degradadas y deforestadas afectaron 946.664
personas en 2018 y afectarán a 1?106.746 personas en 2021; en este sentido y
consecuente a la intervención del MAEPNR las áreas en las cuales se implementen
acciones de restauración beneficiarían directamente a 192.771 de ellas en 2021.

7 Enfoque de género

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

El enfoque de género considera las diferentes oportunidades que tienen los hombres y
las mujeres, las interrelaciones existentes entre ellos y los distintos papeles que
socialmente se les asignan. Todas estas cuestiones influyen en el logro de las
metas, las políticas y los planes de los organismos nacionales e internacionales y
por lo tanto, repercuten en el proceso de desarrollo de la sociedad. Género, se
relaciona con todos los aspectos de la vida económica, social y ambiental cotidiana
y privada de los individuos, y determina características y funciones dependiendo del
sexo o de la percepción que la sociedad tiene de él (FAO, 2018 c).

La implementación de medidas y acciones que incorporen este enfoque dentro de los
proyectos de restauración forestal, depende del involucramiento de diferentes
actores, en diferentes niveles y del compromiso de transversalizar estas medidas y
acciones. Se establece como líneas de acción la 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).

Tanto los instrumentos internacionales como los propios (constitucionales legales y
de política) al exigir la incorporación transversal del enfoque de género
encaminan a la sociedad hacia un nuevo modo de vida basado en la igualdad, la
inclusión y la sostenibilidad. Se trata de lograr la transformación de las
relaciones sociales, políticas, económicas y culturales en el manejo del bosque para
alcanzar su dimensión sustantiva y no solo declarativa, y con ello, contribuir al
Buen Vivir (Lugo, 2010).

Debido a las desigualdades culturales, económicas y sociales, así como obstáculos en
algunos casos relacionados con aspectos legales, en el caso del Ecuador, las mujeres
continúan experimentando exclusión, lo cual limita sus posibilidades de tener una
participación plena, contribuir y beneficiarse de acciones relacionadas a proyectos
de diferentes ámbitos.

Adicionalmente, los roles específicos asignados a los hombres y las mujeres, los
derechos y responsabilidades, así como los patrones particulares de uso y
conocimiento frente a los bosques forman sus experiencias de manera diferente. De
esta forma, las necesidades diferenciadas por género, usos y saberes frente a los
bosques son insumos de suma importancia para la elaboración de políticas e
intervenciones programáticas que puedan facilitar el éxito a largo plazo de acciones
establecidas (López, 2007).

Las distintas medidas y acciones propuestas constituyen instrumentos que buscan
fortalecer o profundizar los procesos en desarrollo; también son un escenario
favorable para incorporar e internalizar de forma pragmática lineamientos de equidad
de género (MAE, 2016 b). Esto, en la práctica, significa:

• Identificar grupos sociales de mujeres empoderadas para su participación en los
proyectos de restauración forestal,
• Promover la participación de las mujeres en espacios de participación local y en
toma de decisiones asociadas a la implementación de los proyectos de restauración
considerando los roles.
• Establecer un plan de trabajo de capacidades, fortalecimiento de liderazgo e
incentivos de diferente índole para mujeres, que se asocie con su participación en
la implementación de las diferentes medidas y acciones de los proyectos, que permita
promover la igualdad de las mujeres productoras.
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• Identificar y generar medidas e incentivos, para potenciar cobenefícios
ambientales y sociales, en el marco de la restauración, que promueven la
participación de las mujeres y jóvenes en los procesos de transformación productiva.
• Identificar e impulsar oportunidades que permitan la integración de conocimientos,
destrezas, habilidades y experiencia de las mujeres en la implementación de los
proyectos de restauración forestal.
• Promover, fortalecer y mejorar el acceso de las mujeres rurales a los medios de
producción y comercialización, dando especial consideración a las prácticas
agroecológicas, a las prácticas tradicionales o ancestrales sostenibles y las que
conservan la biodiversidad y servicios ambientales (MAE, 2016 b).

8 Ingeniería del programa

Hace referencia al modelo de gestión, el cuál procura un esquema organizacional
integral, que lleve a la práctica la consecución de las actividades a corto, medio y
largo plazo, que sea inclusivo de los aspectos técnicos, jurídicos y financieros,
desde una visión conservacionista y social y que a partir de una estructura bien
definida que garantice la toma de decisiones que el programa (MAE, 2018).

8.1 Rectoría y regulación

La rectoría es facultad del Estado, en este caso el Ministerio del Ambiente, para
establecer las políticas y los mecanismos de ejecución que encaminan las actividades
de los actores al logro de los objetivos y metas; mientras que la regulación es el
proceso mediante el cual se establece el marco jurídico (leyes, reglamentos,
acuerdos, decretos y demás instrumentos legales de aplicación generalmente
obligatoria bajo los cuales se deben llevar a cabo la ejecución de las actividades
previstas); en este caso, en el marco de las iniciativas de restauración.

El presente Plan Nacional de Restauración Forestal 20192030 es un instrumento clave
que regirá las iniciativas y actividades de restauración en el país mediante el
establecimiento de una base teórica, modalidades a ser aplicadas, costos de las
actividades de restauración de acuerdo al sitio donde se las realice, sistema de
incentivos a ser aplicados, áreas de priorización a nivel nacional, metas e
indicadores, manuales operativos de procesos, entre otros.

8.2 Planificación

La planificación es el proceso en el cual se diseñan los objetivos, las estrategias,
y las líneas de acción para lograr el resultado de restauración esperado,
previniendo las situaciones o escenarios que se pueden presentar y los obstáculos
que puedan evitar o demorar dicho resultado.

Un proceso clave de planificación es la identificación y priorización de áreas
geográficas y la identificación de actores a escala local. Dentro del PNR, este es
un proceso imprescindible para alcanzar una organización integral entre los procesos
técnicos y sociales. Dentro de esta etapa se plantea la necesidad de combinar las
capacidades institucionales con los criterios de los actores civiles a partir del
desarrollo de las siguientes actividades:

8.2.1 Lobby

Esta herramienta comunicativa, comprende la identificación de actores potenciales,
públicos y privados, que podrían intervenir en acciones de restauración y en
cumplimiento de los compromisos previos a mesas territoriales. Esta actividad será
realizada por los técnicos de territorio del PNR, y consistirá en la realización de
reuniones para exponer el Modelo de Gestión del PNR, analizar las áreas priorizadas
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para la restauración y establecer alianzas y acuerdos previos en concordancia con el
ámbito de acción de cada actor. Una vez finalizada la etapa de identificación de
actores y reuniones previas, se realiza la organización logística y la convocatoria
a la mesa territorial.

8.2.2 Establecimiento de mesas territoriales

Las mesas territoriales son espacios de negociación a nivel provincial en el cual
los distintos actores presentan sus planes de acción en el marco de la restauración
forestal con el fin de establecer alianzas estratégicas que permitan aumentar su
capacidad de ejecución o solventar falencias gracias a la cooperación y coordinación
de sus acciones con otros actores o instituciones.

Los actores que intervienen en la mesa territorial son todas las instituciones o
potenciales ejecutores individuales locales que realicen acciones encaminadas a
restaurar (GAD's provinciales, GAD's cantonales, GAD's parroquiales, organizaciones
no gubernamentales, empresa privada, academia, comunidades, mancomunidades, etc.).
La principal función es promover, evaluar y monitorear las iniciativas y proyectos
de restauración presentados a través de las comisiones formadas por los miembros
presentes en la pleñaría.

Como producto de la mesa territorial se conformará un comité técnico constituido
por: 1. Coordinadora) de mesa; y 2. Comisión evaluadora. Los miembros de esta
comisión serán representantes de la academia, empresa privada, ONG's, ciudadanía (no
ejecutor), etc. La coordinación estará a cargo del MAEPNR (personal técnico,
financiero, jurídico y coordinadores zonales).

Como resultado de la mesa territorial se identificarán los potenciales ejecutores
locales de procesos de restauración (resultante de la plenaria), quienes presentarán
el perfil y posteriormente el proyecto de restauración.

La función de la comisión evaluadora es analizar el perfil del proyecto de los
proponentes (ejecutores potenciales), una vez aprobado se presenta al equipo técnico
del MAEPNR para su revisión y aprobación.

8.2.3 Desarrollo del proyecto local de restauración

• Elaboración del perfil del proyecto

Una vez presentados los lineamientos de la Restauración Forestal y establecidas las
alianzas estratégicas, todo esto en el marco de las mesas territoriales, los
ejecutores potenciales presentaran a la comisión de evaluación el documento
denominado "Perfil de Proyecto", el mismo que contiene a grandes rasgos las
actividades y estrategias para implementar acciones de restauración en zonas
prioritarias. Posteriormente este documento será calificado por la comisión de
evaluación; solamente los ejecutores potenciales que cuenten con un perfil aprobado
podrán presentar la propuesta de proyecto definitiva.

Adicionalmente, este mecanismo permitirá evaluar la capacidad operativa del
proponente, estableciendo medias de asistencia técnica de ser necesario.

La estructura del Perfil del Proyecto de Restauración deberá incluir:

• Identificación de los objetivos que se plantean con la iniciativa de restauración;
• Alternativas para la intervención: identificación preliminar del área, modalidades
y prácticas identificadas, fuentes de financiamiento (fuentes fiscales, privadas o
cooperación internacional), entre otros,
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• Identificación de los actores relevantes que intervendrán en la iniciativa de la
restauración y su rol.
• Incluir las medidas, acciones y lineamientos que consideren aspectos de enfoque de
género para fortalecer y profundizar los procesos de desarrollo.
• Situación de la tenencia de tierra, de manera que pueda tenerse certeza de que
tipo de garantías y opciones podrían ser parte de la intervención en el área.
• Identificación preliminar de los beneficiarios locales directos e indirectos.
• Identificación de los beneficios medibles y apreciables en el incremento y
mantenimiento de servicios ecosistémicos.
• Presentar una propuesta de gastos a efectuar que estime las inversiones requeridas
para la ejecución del programa
• Descripción de cofinanciamiento si lo hubiera; es importante destacar que el
cofinanciamiento no es un limitante para la participación de actores que carezcan de
él, sino al contrario, como el reconocimiento y visibilización de la inversión de
las contrapartes.
• Autodiagnóstico para evidenciar las demandas de asistencia técnica, jurídica y
financiera y acompañamiento durante proceso de restauración.
• Cronograma propuesto para la ejecución.
• Revisión de bioemprendimientos locales relacionados con el proyecto de
restauración.
• Resultados esperados.

No se espera un diagnóstico exhaustivo, pero si un perfil que proporcione una visión
real de la capacidad y debilidades de los ejecutores potenciales.

• Preparación del Proyecto Definitivo de Restauración:

Inicia cuando la comisión de evaluación convoca a los proponentes que han recibido
aprobación por parte del MAEPNR del Perfil del Proyecto de Restauración y dan paso
a la preparación del proyecto definitivo que debe contener los siguientes elementos:

• Descripción de las estrategias para hacer operativo el perfil y el marco de
resultados esperados que se definió en la fase anterior.
• Selección de áreas de proyecto.
• Análisis de riesgos que incluya la identificación de factores de riesgo y de las
medidas de contingencia.
• Presupuesto detallado que complemente la información proporcionada de la fase de
perfil.
• Incluir las medidas, acciones y lineamientos que consideren aspectos de enfoque de
género para fortalecer y profundizar los procesos de desarrollo.
• Diseño logístico de la intervención: movilización, coordinación con beneficiarios,
compras públicas, etc.
• Cronograma valorado de ejecución,
• Resolución preventiva de conflictos que pueden presentarse entre los actores
locales.

Art. 114.- Los predios que comprendan plantaciones forestales, áreas bajo un sistema
de incentivos y bosques destinados a la conservación, manejo forestal sostenible o
restauración, deberán inscribirse en el Registro Forestal. También deberán
inscribirse las personas naturales y jurídicas que realicen actividades de
aprovechamiento sostenible de productos forestales incluidos los no maderables. Sin
dicha inscripción no se podrán ejercer tales actividades.

Art. 115.- Se establece que "las tierras con bosques naturales destinados para la
conservación, manejo sostenible y restauración, así como las plantaciones
forestales, no serán afectables confines de reforma agraria, salvo cuando los fines
sean expropiatenos".
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Art. 118.- "En las actividades de restauración ecológica de suelos o ecosistemas se
priorizará la regeneración natural cuando esta sea posible técnica, económica y
socialmente. Los Gobiernos Autónomos Descentralizados, en el marco de sus
competencias, darán atención prioritaria a los suelos degradados o en proceso de
desertificación.... ".

Art. 119.- "Las plantaciones forestales confines de consentración y producción son
de prioridad nacional. Se impulsarán e implementarán programas o proyectos de
reforestación con fines de conservación o restauración, especialmente en las zonas
de manglar o servidumbres ecológicas afectadas, y en general, en todas aquellas
áreas que se encuentren en proceso de degradación. Solo procederán las plantaciones
que se ejecuten con una combinación de especies nativas o confines de
enriquecimiento y aceleración de la sucesión secundaria o en programas especiales
para zonas prioritarias seleccionadas".

Art. 122.- Solo se podrán establecer plantaciones forestales en las tierras
asignadas a ese fin por los planes de ordenamiento territorial y las directrices que
emitan las autoridades con competencia en la materia. En ningún caso se afectarán o
reemplazarán las áreas cubiertas con bosques naturales, vegetación nativa y
arbustiva, ecosistemas frágiles, servidumbres ecológicas o zonas de protección
permanente de agua, áreas bajo un esquema de incentivos para la conservación y áreas
del Sistema Nacional de Áreas Protegidas.

Art. 137.- Establece que se diseñarán e implementarán planes, programas o proyectos
especiales en el territorio para brindar a los actores forestales información,
asistencia técnica y servicios de extensión en materia de manejo forestal
sostenible, prevención y control de plagas forestales, restauración ecológica,
reforestación con fines de conservación y plantaciones de producción.

Art. 252.- "Los Gobiernos Autónomos Descentralizados Provinciales, Municipales o
Metropolitanos, en el ámbito de sus competencias, incorporarán en sus políticas e
instrumentos de ordenamiento territorial medidas para responder a los efectos del
cambio climático, de conformidad con las normas técnicas emitidas por la Autoridad
Ambiental Nacional."

Art. 257."... Para las acciones de mitigación se implementarán, entreoirás,
aquellas tendientes a reducir emisiones de gases de efecto invernadero, incrementar
sumideros de carbono y crear condiciones favorables para la adopción de dichas
acciones en los sectores priorizados e impulsar iniciativas que se realicen sobre
este tema,... ".

Art. 261.- La Autoridad Ambiental Nacional, como ente rector, coordinará con las
entidades intersectoriales priorizadas para el efecto y en base a las capacidades
locales, la rehabilitación y protección de las zonas vulnerables a inundaciones,
sequías, heladas, y degradación del suelo.

Art. 262.- La Autoridad Ambiental Nacional, en coordinación con los Gobiernos
Autónomos Descentralizados, regularán las obligaciones especiales, con el fin de
lograr la conservación, restauración, protección y aprovechamiento sostenible de los
recursos y biodiversidad marina y costera, armonizando las actividades recreativas,
comerciales y de producción con los derechos de la naturaleza.

Art. 280.- La Autoridad Ambiental Nacional, como ente rector, coordinará con otras
entidades públicas y privadas el establecimiento de los incentivos ambientales. Los
Gobiernos Autónomos Descentralizados en el ámbito de sus competencias y en
coordinación con la Autoridad Ambiental Nacional podrán generar e implementar sus

Página 31 de 73

vanessa.solis
Resaltado



propios incentivos ambientales dentro de su circunscripción territorial,

Art. 281.- La Autoridad Ambiental Nacional, será quien defina los lineamientos para
la evaluación y otorgamiento de incentivos, los cuales se basarán en criterios
objetivos, técnicos y verificables contenidos en la norma establecida para el
efecto.

Art. 282.- La Autoridad Ambiental Nacional tendrá en cuenta los siguientes criterios
para diseñar y otorgar incentivos ambientales:

1. La reducción de los impactos que afectan al ambiente y la prevención de los daños
ambientales;
2. El aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, la conservación de la
biodiversidad y la restauración de los ecosistemas;
3. La innovación tecnológica y el uso de las mejores técnicas disponibles que causen
menos impactos al ambiente;
4. La aplicación de buenas prácticas ambientales y de procesos de producción más
limpia;
5. El aprovechamiento racional o eficiente de materiales y de energía;
6. La reducción o eliminación de materiales tóxicos, emisiones o descargas, y demás
medidas que coadyuven en la adaptación y mitigación del cambio climático;
7. La gestión integral de sustancias químicas, residuos y desechos;
8. Los beneficios generados a favor de la población por las medidas o procesos
implementados;
9. La capacitación de las personas interesadas para el uso de estos incentivos; y,
10. Los demás que la Autoridad Ambiental Nacional determine.

Art. 287.- La Autoridad Ambiental Nacional es quien establece los mecanismos de
seguimiento y control para la verificación del cumplimiento de los objetivos para
los cuales fueron otorgados los incentivos ambientales.

Art. 289.- La Autoridad Ambiental Nacional determinará los lineamientos y criterios
para caracterizar, evaluar y valorar el daño ambiental, así como las diferentes
medidas de prevención y restauración. Entre los criterios básicos para la
determinación del daño ambiental, se considerará el estado de conservación de los
ecosistemas y su integridad física, la riqueza, sensibilidad y amenaza de las
especies, la provisión de servicios ambientales, los riesgos para la salud humana
asociados al recurso afectado. Podrá solicitar o recibir el apoyo y colaboración de
las instituciones públicas o privadas, así como de instituciones científicas y
académicas.

2.4 Ley Orgánica de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales

Esta ley norma el uso y acceso a la tierra rural atendiendo a la función social y
ambiental, además tiene el objeto de regular la posesión, la propiedad, la
administración y redistribución de la tierra rural como factor de producción para
garantizar la soberanía alimentaria, mejorar la productividad, propiciar un ambiente
sustentable y equilibrado; y garantiza la propiedad de las tierras comunitarias, el
reconocimiento, adjudicación y titulación de tierras y territorios de comunas,
comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, pueblo afroecuatoriano y pueblo
montubio, de conformidad con la Constitución, convenios y demás instrumentos
internacionales de derechos colectivos.

Art. 12.- define que la propiedad de la tierra rural deberá contribuir al desarrollo
sustentable, al uso racional del suelo y al mantenimiento de su fertilidad de tal
manera que conserve el recurso, la agrobiodiversidad y las cuencas hidrográficas
para mantener la aptitud productiva, la producción alimentaria, asegurar la
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disponibilidad de agua de calidad y contribuya a la conservación de la
biodiversidad. El sistema productivo existente en el predio permitirá optimizar la
relación de las actividades agrarias con las características biofísicas del ambiente
natural. El cumplimiento de la función ambiental conlleva también el respeto a los
derechos ambientales individuales, colectivos y los derechos de la naturaleza.

Art. 13. establece que en las tierras rurales donde existan ecosistemas frágiles
especialmente páramos, manglares, bosques primarios, humedales u otros que sean
parte del dominio hídrico público, no se podrá ampliar la frontera agrícola o el
aprovechamiento agrario existente de tales ecosistemas, sin cumplir lo establecido
en la Ley.

Art. 50.- determina que se limita el avance de la frontera agrícola en ecosistemas
frágiles y amenazados, estos serán regulados por la Autoridad Ambiental Nacional en
coordinación con la Autoridad Agraria Nacional.

Los predios privados que no forman parte de la agricultura familiar campesina de
subsistencia, ubicados en páramos deben contar con las autorizaciones ambientales
respectivas.

Las actividades agrarias que se ejecuten en predios ubicados en áreas que forman
parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, deberán cumplir los lineamientos y
la normativa emitida por la Autoridad Ambiental Nacional en coordinación con la
Autoridad Agraria Nacional.

Está prohibido el cambio de uso de las tierras rurales destinadas a la conservación
de recursos naturales renovables. La Autoridad Ambiental Nacional regulará y
controlará el cumplimiento de estas políticas.

2.5 Acuerdos Ministeriales

El Ministerio de Ambiente ha emitido Acuerdos Ministeriales con el fin de promulgar
políticas necesarias para regular y promover la restauración forestal en el país
como un proceso sostenible que incluya acciones que incidan en beneficios socio-
ambientales.

El Consejo Nacional de Competencias mediante Resolución No. 007 suscrita el 30 de
mayo del 2012 y publicada en el Registro Oficial Suplemento No. 727 del 19 de junio
de 2012, resuelve regular el ejercicio concurrente de actividades para la
forestación y reforestación, con fines de protección y conservación, y sus
beneficios alternos, estableciendo como titular de la competencia al Gobierno
Central y como cogestores a los gobiernos provinciales y parroquiales rurales.

Mediante Decreto Ejecutivo No. 1248, suscrito el 19 de julio del 2012, publicado en
el Registro Oficial No. 759 del 2 de agosto del 2012, se dispone restituir al
Ministerio del Ambiente la regulación de plantaciones forestales transferidas al
Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca, mediante Decreto

Ejecutivo No. 931, suscrito el 28 de febrero del 2008, publicado en el Registro
Oficial No. 292 del 11 de marzo del 2008.

Con fecha 2 de marzo de 2014 la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo
(SENPLADES) mediante oficio No. SENPLADESSGPBV20140248OF, dictaminó la prioridad
del "Programa Nacional de Reforestación con fines de conservación ambiental,
protección de cuencas hidrográficas y beneficios alternos" a cargo del Ministerio
del Ambiente, cuyo objetivo general es restaurar áreas prioritarias a través del
Programa Nacional de Restauración Forestal con fines de Protección con la
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participación de los GAD's parroquiales rurales, personas naturales, personas
jurídicas que conformen la economía popular y solidaria, personas jurídicas sin o
con fines de lucro para recuperar áreas degradadas a nivel nacional.

Mediante Acuerdo Ministerial No. 113 del 15 de septiembre del 2006, publicado en el
Registro Oficial No. 371 del 5 de octubre del 2006, aprueba e implementa el Plan
Nacional de Forestación y Reforestación, el mismo que fuera actualizado mediante
Acuerdo Ministerial No. 010 de 01 de febrero de 2013, publicado en el Registro
Oficial Suplemento 47 de 11 de septiembre del 2013.

Mediante Acuerdo Ministerial No. 041 de 28 de marzo de 2014, publicado en el
Registro Oficial No. 682 de 10 de agosto de 2016, se derogan los Acuerdos
Ministeriales Nos. 113 y 010, y se aprueba y promulga el nuevo Plan Nacional de
Restauración Forestal, dicho acuerdo, establece el marco operacional y técnico para
la implementación de programas de restauración forestal que busca la recuperación de
ecosistemas, mejoramiento de la calidad de vida de la gente, el fortalecimiento del
desarrollo humano y ecológico, y la integración territorial. Para el año 2014 el
Plan establece una meta de 100.000 hectáreas a restaurar y como objetivo final del
periodo, una superficie restaurada de 500.000 hectáreas a nivel nacional en el año
2017.

Mediante Acuerdo Ministerial No. 211 del 21 de julio de 2014 publicado en el
Registro Oficial No. 317 de 22 de agosto de 2014, se expide el Manual Operativo para
la Implementación del Incentivo Económico para la Restauración Forestal con fines de
Conservación y Protección, conforme al Plan Nacional de Restauración Forestal
vigente, el mismo que fuera reformado mediante Acuerdo Ministerial No. 315 del 29 de
septiembre de 2014, y publicado en el Registro Oficial Suplemento No. 358 de 21 de
octubre de 2014.

El 16 de abril del 2015 se suscribe el Acuerdo Ministerial No. 065, mediante el cual
se acuerda sustituir el Manual Operativo para la Implementación del Incentivo
Económico para la Restauración Forestal con fines de Conservación y Protección,
conforme al Plan Nacional de Restauración Forestal vigente y emite el "Manual
Operativo para la Implementación del Incentivo Económico para la Restauración
Forestal con fines de Conservación y Protección, conforme el Plan Nacional de
Restauración vigente".

Mediante Acuerdo Ministerial No. 116 del 07 de noviembre de 2016, se expide el Plan
de Acción REDDr "Bosques para el buen vivir" como instrumento de gestión para hacer
frente a las causas de la deforestación y mitigar el cambio climático en el sector
uso de suelo, cambio de uso de suelo y silvicultura, y establecer los lineamientos
para la implementación de REDD+ en el Ecuador.

3 Marco Conceptual

Con el fin de estandarizar la terminología y las nociones necesarias para la
comprensión de la restauración. a continuación se presentan los conceptos de los
elementos que conforman o son necesarios para entender este proceso. Se ha
considerado tanto el aspecto teórico en un contexto ecológico, como las definiciones
operativas del Ministerio del Ambiente del Ecuador.

3.1 Conceptos básicos

Bosque

En congruencia con la normativa aplicable vigente, una definición operativa
específica que actividades u operaciones deben realizarse para medir una variable en
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sentido práctico (UNESCO, 1995). Es en este punto donde resulta crucial definir
objetivamente la información que se requiere capturar y su forma de aplicación dado
que los procesos de muestreo e inferencia en general son muy onerosos. Naturalmente
se debe capturar toda la información simultáneamente y de ello se encarga el proceso
de diseño y procesamiento de los inventarios forestales (Anuchin, 1960). Como
definición operativa de "BOSQUE" tenemos:

"Bosque es una formación vegetal que cubre una superficie de por lo menos una
hectárea (ha), en la cual se registra dominancia de especimenes arbóreos nativos de
más de 5 metros de altura, con una cobertura de copas de dosel mínimo de 30%, con
excepción de las áreas confines de producción comercial o forestal (plantaciones
forestales). Se incluye las áreas cubiertas de bambú y palmas nativas, siempre que
estas alcancen el límite mínimo establecido en cuanto a área mínima, altura y
cubierta de copas. Se excluye también a los árboles que crecen en parques y jardines
urbanos " (MAE, 2017).

La OTCA 2018, basados en las definiciones del MAE, reconoce a los bosques del
Ecuador como la comunidad vegetal que se caracteriza por la dominancia de árboles de
diferentes especies nativas, edades y portes variados, con uno o más estratos.

• Bosque primario

Bosque compuesto de especies nativas y en el que no existen indicios evidentes de
actividades humanas y donde los procesos ecológicos no han sido alterados de manera
significativa. Muestran dinámicas forestales naturales, tales como una composición
natural de especies arbóreas, la presencia de madera muerta, una estructura natural
por edades y procesos naturales de regeneración (FAO, 2018 a).

• Bosque secundario

Bosque que se ha regenerado a través de procesos naturales después de una
perturbación significativa por consecuencia humana y/o natural de la vegetación
forestal y que muestran una diferencia importante en la estructura de los bosques y
composición de las especies del dosel con respecto a los bosques primarios cercanos
en sitios similares (CATIE,2016)

Ecosistema

Originalmente el concepto de ecosistema fue más aplicado a los sistemas naturales,
excluyendo los aspectos relacionados con las poblaciones humanas y sus actividades.
En el ámbito de la comunicación, el discurso público y la educación, el concepto de
ecosistema ha sido constantemente modificado de acuerdo a los objetivos y
necesidades que persiguen cada uno de éstos campos y ha sido utilizado en
organización territorial, suscripción de convenios internacionales y en general en
la toma de decisiones institucionales (MAE, 2013), (Pickett & Cardenasso, 2002).

El concepto amplio de ecosistema nos señala que es un sistema dinámico en el que se
encuentran interactuando todas las formas de vida (comunidades vegetales, animales,
microorganismos, seres humanos, etc.) con los factores abióticos del entorno y
respondiendo a condiciones ecológicas, las cuales se dan en diferentes escalas
espaciales y temporales (Alien & Hoekstra, 1992) dentro de cuerpos de agua o
ambientes terrestres, en el que cada uno de sus componentes interactúan para formar
redes tróficas complejas, ciclos de nutrientes y flujos de energía (SER, 2016).

Las aplicaciones más recientes de los conceptos asociados a ecosistemas en el país
han sido plasmadas en varias propuestas del Ministerio del Ambiente, como por
ejemplo, en el Mapa de Ecosistemas del Ecuador Continental que identifica 91
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ecosistemas; 65 boscosos, 14 herbáceos y 12 arbustivos, que cubre el 58,9 % de la
superficie del territorio nacional. En esta propuesta de clasificación, la
aproximación se dirige a que el concepto también puede ser utilizado operativamente
para facilitar la representación de las cualidades de una parte de la superficie de
la tierra (MAE, 2013). Dentro de los ecosistemas, la vegetación constituye el
elemento más visible, y ésta se emplea, operativamente para diferenciar y
espacializar geográficamente los mismos (CBD, 2018).

Paisaje

El enfoque de paisaje tiene como objeto lograr una comprensión amplia de las
interacciones que se dan en los diferentes usos de la tierra y los actores
involucrados, para que formen parte de una gestión combinada (Sabogal, Besacier, &
McGuire, 2015).

Se define como un nivel de organización de los sistemas sociales y ecológicos que se
caracteriza esencialmente por su heterogeneidad y por su dinámica controlada en gran
parte por las actividades humanas (SER, 2004). Estructuralmente se constituye en un
mosaico de los diferentes usos de la tierra (actividades agrícolas, forestales, de
protección del suelo, de suministro y distribución de agua, de conservación de la
biodiversidad, de provisión de pastos, etc.) que intercambian organismos, energía,
agua y nutrientes y que se desarrollan a lo largo de una amplia extensión de tierras
o de una cuenca hidrográfica (Sabogal, Besacier, & McGuire, 2015).

Un paisaje siempre está compuesto por diversos elementos espaciales que corresponden
a las porciones homogéneas de un espacio geográfico (parches). Estos elementos por
su parte son el resultado de las interacciones de los factores formadores del
paisaje, que incluyen factores físicos y climáticos, procesos bióticos, regímenes de
disturbios e intervención humana que operan en escalas espaciales y temporales
diferenciadas (Zubelzu & Allende, 2015).

Biodiversidad

"Por biodiversidad se entiende la cantidad, variedad y variabilidad de organismos
vivos que habitan los ecosistemas terrestres, marinos y otros ecosistemas acuáticos,
así como las complejas relaciones ecológicas que se establecen entre ellos:
comprendiendo la diversidad dentro de una especie (diversidad genética), entre
distintas especies (diversidad de especies) y entre ecosistemas {CBD, 1992), (Martín
López, y otros, 2012), (MAE, 2016). El Convenio sobre la Diversidad Biológica define
a la diversidad biológica como ?7a variabilidad de organismos vivos de cualquier
fuente, incluidos, en iré otras cosas, los ecosistemas terrestres y marinos y otros
ecosistemas acuáticos y los complejos ecológicos de los que forman parte; comprende
la diversidad dentro de cada especie, entre las especies y de los ecosistemas" (MAE,
2016).

Hábitat

Dentro de la ecología existen muchas definiciones diferentes de "hábitat", sin
embargo, todas tienen en común la referencia espacial. Este concepto es uno de los
más importantes dentro de la ecología ya que es el punto de partida para el manejo y
la conservación de las especies (GallinaTessaro & LópezGonzález, 2012).

Este término se puede concebir como el espacio geográfico temporal que presenta las
condiciones, características físicas y biológicas necesarias para la supervivencia y
la reproducción de un organismo, especie o comunidad animal o vegetal. Se trata, por
lo tanto, del espacio en el cual una población biológica puede residir y
reproducirse (DelfínAlfonso. GallinaTesaro, & LópezGonzález, 2014), de manera tal
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que asegure perpetuar su presencia en el planeta (Colinvaux, 1993).

Revegetación

Es el establecimiento, usando cualquier mecanismo, de plantas nativas en un sitio.
Como una forma de restauración, la revegetación pretende restablecer las comunidades
vegetales existentes al ecosistema de referencia. (FAO, 2018 a).

La revegetación se propone revertir las condiciones de las áreas degradadas con la
plantación de especies vegetales nativas, que lleven a restituir servicios,
composición y funcionalidad (Dalmasso, 2010).

Reforestación

Restablecimiento del bosque a través de la plantación o de la siembra deliberada en
tierra que ya es de uso forestal (FAO, 2018 a).

Forestación

Establecimiento de bosque mediante plantación y/o siembra deliberada en tierra que,
hasta ese momento, no ha sido clasificada como bosque (FAO, 2018 a).

Especies nativas

Es una especie que pertenece a una región o ecosistema determinado. Su presencia en
esa región es el resultado de fenómenos naturales sin intervención humana (pasada o
actual), es decir, que se encuentran dentro del rango de su capacidad de dispersión
natural. Todos los organismos naturales, en contraste con organismos domesticados,
tienen su área de distribución dentro de la cual se consideran nativos (Colinvaux
1993).

Especies introducidas o exóticas

Son aquellas especies foráneas que han sido traslocadas fuera de su distribución
natural, es decir, corresponden a las especies cuyo origen natural ha tenido lugar
en otra parte del mundo y que por razones principalmente antrópicas han sido
transportadas a otro sitio nativos (Colinvaux, 1993). De igual modo, aunque sea
nativa del mismo país, ha sido introducida en una zona del dónde no tiene
distribución natural.

Especies introducidas cultivadas

Especie en cuyo proceso de evolución y distribución han influido los seres humanos
para satisfacer sus propias necesidades (Jorguensen & León Yanez, 1999).

Especies naturalizadas

Son aquellas que luego de ser introducida a un sitio diferente de su rango de
distribución original se establece en el nuevo sitio y se reproduce adecuadamente,
llegando a veces a competir con las especies nativas.

Hábitos de las especies

Se refiere a la forma general de la planta, lo cual abarca una serie de componentes
como la duración del tallo (si es estacional, perenne), el patrón de ramificación,
el desarrollo, la textura (si alguna de sus partes es leñosa o lignificada),
mediante qué estrategia sobrevive la época desfavorable, y cuál es su estrategia de
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establecimiento. La mayoría de las plantas puede ser claramente designada como
hierba, liana, almohadilla, roseta, arbusto o árbol (con algunas subeategorias), sin
embargo, algunas especies son difíciles de acomodar en alguna categoría (Jorguensen
&. León Yanez, 1999).

Servicios ecosistémicos

"Los servicios ecosistémicos son la multitud de beneficios que la naturaleza aporta
a la sociedad; hacen posible la vida humana, por ejemplo, al proporcionar alimentos
nutritivos y agua limpia; al regular las enfermedades y el clima; al apoyar la
polinización de los cultivos y la formación de suelos, y al ofrecer beneficios
recreativos, culturales y espirituales. Si bien se estima que estos bienes tienen un
valor de billones de dólares, no reciben la atención adecuada en las políticas y las
normativas económicas, lo que significa que no se invierte lo suficiente en su
protección y ordenación" (FAO, 2018 b).

Los servicios de los ecosistemas de acuerdo al esquema desarrollado por la
evaluación de Millennium Ecosystem Assessment, se clasificaron en cuatro categorías:
servicios de apoyo, de abastecimiento, de regulación y culturales, los cuales están
estrechamente ligados a los componentes del bienestar humano (necesidades materiales
básicas, salud, buenas relaciones sociales, seguridad y libertad de elección y
acción) (Ecosystem Assessment Millennium, 2005).

• Servicios de abastecimiento

Son los beneficios materiales que las personas obtienen de los ecosistemas, por
ejemplo, el suministro de alimentos, agua, fibras, madera y combustibles (FAO, 2018
b).

El consumo de alimentos, agua y madera utilizados por los seres humanos aumenta
rápidamente, mucho más rápido que el crecimiento poblacional, y generalmente más
lento que el crecimiento económico. En algunos casos, los servicios de
aprovisionamiento se están utilizando a tasas insostenibles (Ecosystem Assessment
Millermium, 2005).

Las prácticas agrícolas actuales también son insostenibles en algunas regiones
debido a su dependencia de fuentes de agua que exceden a la disponible, los impactos
dañinos causados por el uso excesivo de nutrientes o pesticidas, la salinización, el
agotamiento de nutrientes y las tasas de pérdida de suelo que exceden sus tasas de
formación (Ecosystem Assessment Millennium, 2005).

• Servicios de regulación

Son los beneficios obtenidos de la regulación de los procesos ecosistémieos, por
ejemplo, la regulación de la calidad del aire, la fertilidad de los suelos, el
control de las inundaciones, las enfermedades y la polinización de los cultivos
(Rey-Benayas, Newton, Diaz, & Bullock, 2009), {FAO, 2018 b).

Por acciones del ser humano estos servicios han sido sustancialmente modificados
debido al deterioro de los ecosistemas que los proporcionan. La mayoría de los
cambios de los servicios de regulación son resultado de las acciones tomadas para
mejorar el suministro de los servicios de aprovisionamiento (FAO, 2018 b).

Actualmente, la modificación de estos servicios ha contribuido al aumento
significativo de inundaciones, sequías e incendios forestales causando un impacto
muy fuerte en el bienestar humano. En los próximos años la aportación de los
ecosistemas terrestres a la regulación es incierta debido al aumento proyectado del
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uso del suelo, además se espera un aumento en las concentraciones de CO2 en la
atmósfera sobrepasando aún más la capacidad de carga de la tierra (Ecosystem
Assessment Millennium, 2005).

• Servicios de apoyo

Los servicios de apoyo son aquellos que son necesarios para la producción de todos
los demás servicios ecosistémicos (FAO, 2018 b), por ejemplo, formación del suelo,
fotosíntesis, producción primaria, ciclo de nutrientes, ciclo de agua, etc.,
ofreciendo espacios en los que viven las plantas y los animales, permitiendo la
diversidad de especies y manteniendo la diversidad genética (Ecosystem Assessment
Millennium, 2005).

Difieren de los servicios de aprovisionamiento, regulación y culturales en que sus
impactos en las personas a menudo son indirectos o se producen a escalas de tiempo
muy largas, mientras que los cambios en las otras categorías tienen impactos
relativamente directos y de corto plazo (Rey-Benayas, Newton, Diaz, & Bullock,
2009).

Servicios culturales

Son los beneficios inmateriales que las personas obtienen de los ecosistemas (FAO,
2018 b), dependen de las percepciones colectivas que tiene la sociedad acerca de los
ecosistemas y de sus componentes, los cuales pueden ser materiales tangibles e
intangibles (Corredor Camargo, Fonseca Carreño, & Páez Barón, 2012). Según la
Ecosystem Assessment Millennium (2005), existen seis tipos principales de servicios
culturales prestados por los ecosistemas, que son: diversidad e identidad cultural;
paisajes culturales y valores patrimoniales; servicios espirituales; inspiración:
estética; y recreación y turismo.

En la actualidad la capacidad de los ecosistemas para proporcionar beneficios ha
disminuido significativamente desde el siglo pasado. La pérdida de ecosistemas y
paisajes culturales valiosos puede contribuir a la marginación social ya que la
cultura humana está fuertemente influenciada por los ecosistemas y un cambio en
estos, puede significar un gran impacto en la identidad cultural y la estabilidad
social (Ecosystem Assessment Millennium. 2005).

3.2 Procesos ecológicos

Efecto de borde

La deforestación causa inevitablemente la fragmentación del bosque, y provoca una
mayor permeabilidad ante la influencia de los ambientes periféricos, generando
cambios en los procesos ecológicos, estos cambios son conocidos como "efecto borde"
(Gurrutxaga & Lozano). Este efecto consiste en cambios microclimáticos y en las
condiciones físicas del sucio, que influyen en la estructura y composición de la
vegetación a lo largo del perímetro del remanente de un bosque (Peña Becerril,
Monroy Ata , Álvarez Sánchez , & Orozco Almanza, 2005).

La disminución y el fraccionamiento del hábitat no sólo tienen efectos evidentes
como la transformación del paisaje y la eliminación local de algunas especies, sino
que también pueden tener consecuencias en la viabilidad a largo plazo de poblaciones
de ciertas especies por la reducción del número y aislamiento de sus individuos
(Cordero & Boshier, 2004),

Esta alteración decrece conforme aumenta la distancia hacia el interior del
fragmento. En los limites de estos fragmentos se presentan efectos a los factores
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abióticos o físicos, que corresponden a los cambios en las condiciones del ambiente
como el viento, la variabilidad de la temperatura, la penetración lateral de la luz
v una reducida humedad. Los factores biológicos directos se refieren a los cambios
en la distribución y abundancia de las especies, como es la proliferación de la
vegetación secundaria a lo largo del margen del bosque, invasiones arbóreas o de
plantas y de anímales generalistas. Los efectos a los factores biológicos directos
son aquellos cambios en las interacciones de las especies en o cerca del borde,
debido a que en su conjunto se crea una alteración de los procesos ecológicos como
lo es en los ciclos de los nutrientes y en los flujos de energía (Peña Becerril,
Monroy Ata , Álvarez Sánchez , & Orozco Almanza, 2005).

Degradación

La degradación se relaciona con los cambios que reducen la integridad y la salud
ecológica, que generalmente suceden luego de un daño o una transformación. Un
ecosistema degradado reduce su diversidad y productividad, y se caracteriza por la
pérdida de su funciones ecosistémicas.

La degradación de los ecosistemas la ocasionan los factores naturales o antrópicos
que producen perturbaciones o impactos sobre estos y son más graves o agudos
dependiendo de la intensidad del factor degradante (Aguare & Torres, 2014)

Degradación de bosques

"Las formas de estimar la degradación de los bosques son tan variadas como las
causas que la determinan. Por lo tanto, es difícil encontrar un enfoque común para
definirla: el bosque degradado de una persona representa el medio de subsistencia
para otra. Por ejemplo, para un especialista en protección del medio ambiente, todo
cambio en el bosque natural producido por la acción humana puede constituir la
degradación. Con este precedente un criterio exclusivamente basado en la
biodiversidad, un bosque plantado y ordenado deforma sostenible podría ser visto
como un bosque degradado. En consecuencia la degradación es un concepto relativo que
cabe vincular con los principales objetivos de la ordenación forestal" (MAE, 2018a).

"De manera funcional, la degradación de bosques puede ser cuantificada usando
variables tales como los cambios en la estructura del dosel y sotobosque, biomasa y
riqueza de especies de flora y fauna (Thompson, y otros, 2013); además, al ser un
estado dinámico de circunstancias en el tiempo, es necesario determinar la condición
de referencia de un bosque para poder medir la magnitud de la misma (Chazdon, 2008),
Esto es posible a través de la evaluación de criterios no equivalentes relacionados
a la causa, y su importancia debe ser definida de acuerdo a los objetivos del manejo
de los bosques " (Thompson, y otros, 2013), (MAE, 2018 a).

"Es importante considerar que la causa de la degradación, a escala global, se ha
identificado principalmente en actividades humanas tales como: la explotación no
sustentable de madera, prácticas agrícolas inadecuadas, especies invasivas,
extracción de carbón vegetal e incendios forestales; todos estos con efectos
sinérgicos (Thompson. y otros, 2013), Aunque la degradación de los bosques es un
proceso de transformación extendida y es considerada en políticas globales de
biodiversidad, cambio climático y manejo de bosques, no existe una manera
generalizada de identificar un bosque degradado, de ahí la importancia de establecer
los criterios que responden a las necesidades y objetivos del país.
Consecuentemente, (...) la degradación de los bosques se especifica ampliamente como
la "Reducción en la capacidad de los bosques para proveer servicios ecosistémicos
como consecuencia de cambios ambientales por actividades antrópicas" (MAE, 2018 a).

"Es necesario mencionar que la degradación de bosques produce una declinación
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gradual de servicios ecosistémicos y cambios en sus procesos naturales, a partir del
estado de un bosque de referencia, a travésde varias formase intensidad de uso
humano hasta, un estado de degradación total como la deforestación " (MAE, 2018 a).

"Para el Ecuador continental se puede definir la degradación como los cambios
graduales o sutiles que reducen la integridad y la salud ecológica del ecosistema
ocasionada por factores naturales o antrópicos que causan perturbaciones o impactos
graves o agudos dependiendo de la intensidad y temporalidad del factor degradante
(SER, 2004), (Aguirre, Betancourt, Geada, & Jasen, 2013). Naturalmente los
ecosistemas-son resistentes/resilientes ante las perturbaciones, esto se refiere a
su capacidad de mantener sus atributos estructurales y funcionales cuando han sido
afectados por la perturbación, que podría estar seguido de una recuperación hacia su
estado inicial o de un cambio hacia un nuevo estadio sucesional degradado partiendo
del hecho de haber cruzado un umbral no reversible que hace la autorecuperación
imposible" (MAE,2018a).

• Sucesión natural

Es un proceso natural que produce que un ecosistema por su propia dinámica interna
sustituya a los organismos que lo integran. El término alude a su aspecto esencial
en la sustitución, a lo largo del tiempo de unas especies por otras (Colinvaux,
1993).

• Sucesión Primaria

Se inicia a partir de un terreno desnudo, exento de vida, es decir, es aquella que
se desarrolla de forma natural en un medio de nueva formación, que se inicia en un
biotopo virgen, que no ha sido ocupado previamente por otras comunidades (Colinvaux,
1993).

• Sucesión Secundaria

Esta sucesión se inicia en un medio previamente ocupado y que ha sido modificado por
perturbaciones importantes va sea por causas naturales o humanas, como un incendio,
inundación, enfermedad, talas de bosques, cultivo, etc. Estas perturbaciones
reinician la sucesión, pero a partir de condiciones especiales, en las que suelen
ocupar un lugar especies muy adaptadas a este tipo de perturbaciones (Colinvaux,
1993).

Cambio climático

Según el Grupo Interguberaamental de Expertos sobre Cambio Climático (2014), lo
define al como la variación estadística importante en el estado medio del clima o en
su variabilidad, que persiste durante un período prolongado (normalmente decenios o
incluso más). Se puede deber a procesos naturales internos o a cambios del
forzamiento externo, o bien a cambios persistentes antropogénicos en la composición
de la atmósfera o en el uso de las tierras. Se debe tener en cuenta que la
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMCC), en su Art.
1, define “cambio climático? como: "un cambio de clima atribuido directa o
indirectamente a la actividad humana que altera la composición de la atmósfera
mundial y que se suma a la variabilidad natural del clima observada durante períodos
de tiempo comparables" (TPCC, 2014).

Está causado por factores como procesos bióticos, variaciones en la radiación solar
recibida por la Tierra, tectónica de placas y erupciones volcánicas. También se han
identificado ciertas actividades humanas como causa principal del cambio climático
reciente, las cuales emiten a la atmósfera grandes cantidades de dióxido de carbono
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y otros gases de efecto invernadero que contribuyen al cambio climático (BANCO
MUNDIAL, 2018).

La cobertura vegetal natural permite absorber los impactos del cambio climático ya
que captan gases de efecto invernadero (GEI), regulan los flujos de agua y protegen
a las comunidades costeras de los fenómenos meteorológicos extremos y del aumento
del nivel del mar. Así mismo, ofrecen a las especies animales y vegetales
migratorias rutas hacia hábitats resilientes (BANCO MUNDIAL, 2018).

Resiliencia

En los ecosistemas, es la capacidad de absorber perturbaciones, sin alterar
significativamente sus características de estructura y funcionalidad: pudiendo
regresar a su estado original una vez que la perturbación ha terminado. Por regla
empírica general, se ha observado que las comunidades o los ecosistemas más
complejos, que poseen mayor número de interacciones entre sus partes, suelen poseer
resiliencias mayores, ya que existe una mayor cantidad de mecanismos autoreguladores
(Colinvaux, 1993).

Esta capacidad de los ecosistemas está directamente relacionada con la riqueza de
especies y el traslado de las funciones ecosistémicas. Es decir, que un sistema en
el cual sus integrantes tengan más diversidad y número de funciones ecológicas, será
capaz de soportar de mejor manera una perturbación específica (Colinvaux, 1993),
(SER, 2016).

Fragmentación de bosques

"Es un proceso en el cuál se produce la separación de un hábitat en fragmentos de
menor tamaño. La fragmentación altera la configuración espacial de un hábitat, lo
que conlleva a la subdivisión de las poblaciones, afectando su estabilidad y
persistencia. Algunos autores la reconocen como la principal causa de la pérdida de
biodiversidad " (MAE, 2015).

"Los efectos negativos sobre la biodiversidad pueden estar dados por la
fragmentación asociada a tres factores: i) la reducción del tamaño de sus
remanentes; i i) el incremento en el borde del área núcleo, la cual regularmente
disminuye el hábitat de organismos especialistas, y, iii) el incremento en el
aislamiento del parche, lo que disminuye la migración entre comunidades locales o
bloquea las interacciones mutualistas, provocando que las especies estén más
expuestas a "extinciones estocásticas" (MAE, 2015).

Fragilidad de ecosistemas

"La fragilidad refleja el grado de sensibilidad de los hábitats. comunidades y
especies al cambio ambiental, lo que involucra una combinación de factores
intrínsecos y extrínsecos " (MAE, 2015).

"Un factor intrínseco es una característica natural propia del hábitat que producirá
un cambio ambiental (por ejemplo la competencia que originará cambios sucesionales);
un factor extrínseco es un agente externo que puede ser natural (por ejemplo las
inundaciones, deslaves) pero principalmente aquel originado por intervención humana.
Se puede considerar a la fragilidad como una propiedad inherente del ecosistema. Un
ecosistema tiene cierta fragilidad esté expuesto o no a algún disturbio. Esto
ocasiona que la vegetación natural remanente esté expuesta a algún cambio ambiental
en el tiempo a causa de uno o varios factores observables o no, entonces evaluar la
fragilidad inherente de un ecosistema será difícil de cuantificar" (MAE, 2015 b).
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Ecosistemas frágiles

Se caracterizan por su alto valor de conservación y son vulnerables debido a las
actividades antrópicas que se desarrollan en ellos o en su entorno, que amenazan y
ponen en riesgo los servicios ecosistémicos que brindan (COA, 2017).

La Constitución de la República y el Código Orgánico Ambiental establecen que los
páramos, manglares, bosque seco, bosque tropical y bosque nublado son considerados
ecosistemas frágiles. Además, mencionan que el Estado regulará su conservación,
manejo y uso sustentable, su recuperación y limitaciones de dominio sobre estos.

3.3 Definiciones operativas

Bosque nativo

"Ecosistema arbóreo, primario o secundario, regenerado por sucesión natural; se
caracteriza por la presencia de árboles de diferentes especies nativas, edades y
portes variados, con uno o más estratos" (MAE,2017).

Deforestación bruta

"Es un proceso de conversión antrópica del bosque en otra cobertura y uso de la
tierra; bajo los umbrales de altura, cobertura del dosel o área establecida en la
definición de bosque en un periodo de tiempo, sin considerar áreas de regeneración
durante el mismo periodo. El término excluye a las zonas de plantaciones forestales
removidas como resultado de cosecha o tala y a las áreas en donde los árboles fueron
extraídos a causa del aprovechamiento forestal, y en donde se espera que el bosque
se regenere de manera natural o con la ayuda de técnicas silvícolas, a menos que el
aprovechamiento vaya seguido de una tala de los árboles restantes para introducir
usos de la tierra alternativos" (MAE, 2017).

Deforestación neta

"Es la diferencia entre la pérdida y ganancia de la superficie del bosque
(deforestación bruta menos regeneración de bosque), en un periodo de tiempo " (MAE,
2017),

Regeneración natural de bosques

"Es la recuperación del bosque nativo a través de procesos naturales o por
actividades antrópicas. Como resultado de este proceso se presentan bosques
secundarios en diferentes estados de desarrollo" (MAE, 2017).

Cobertura y uso de suelo

"Estas categorías de cobertura de la tierra están definidas por el IPCC, excepto la
categoría de bosque que fue mapeada utilizando la categoría del nivel 2 que
diferencia entre bosque nativo y plantación forestar (Tabla 31) (MAE, 2017).
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Estratos de bosque

El MAE realizó una estratificación de la tierra en base a las experiencias de la FAO
y a los requerimientos del IPCC (Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el
Cambio Climático). Preliminarmente se ha definido la existencia de nueve estratos de
bosque nativos para el Ecuador continental, bajo un enfoque e hipótesis de
carbotipos diferentes. Estos nueve estratos inicialmente fueron definidos sobre la
base de criterios bioclimáticos y generados con información secundaria y
principalmente por recomendaciones nacionales (MAE, 2012).

En este sentido los estratos de bosque nativos se caracterizan porque pueden ser
fácilmente diferenciados por sus características climáticas, fisionómicas y
especialmente debido a su potencial de carbono.

Estos nueve estratos son:

• Bosque seco andino.
• Bosque seco pluvioestacional.
• Bosque siempre verde andino montano.
• Bosque siempre verde andino pie de monte.
• Bosque siempre verde andino de ceja andina.
• Bosque siempre verde de tierras bajas de la Amazonía.
• Bosque siempre verde de tierras bajas del Chocó.
• Manglar,
• Moretal.

3.4 Restauración

El Código Orgánico Ambiental define a la restauración como el "(...) conjunto de
actividades tendientes a la recuperación y restablecimiento de las condiciones que
propicien la evolución de los procesos naturales y mantenimiento de servicios
ambientales.", en complemento a esto, en esta sección se presenta la
conceptualización desde un contexto ecológico.

La Sociedad Internacional para la Restauración Ecológica (SER) generó en el 2004 los
principios, lineamientos y marco conceptual para el abordaje de los procesos y
técnicas adecuadas para restauración ecológica (SER, 2004), con base en estos
instrumentos técnicos, se presentan los siguientes conceptos:

Restauración ecológica

El deterioro y la pérdida de los ecosistemas han llevado a la formación de esta
disciplina, la cual tiene como objetivo la recuperación de los ecosistemas
perturbados y de esta manera evitar su continuo deterioro o desaparición (Peña
Becerril, Monroy Ata, Álvarez Sánchez , & Orozco Almanza, 2005). Para ello, a partir
del conocimiento ecológico se ha definido a la restauración ecológica como "El
proceso de asistir al restablecimiento de un ecosistema que ha sido degradado,
dañado o destruido" en relación a su función estructura y composición; en base al
estudio de los atributos del ecosistema de referencia o escenario; que brinde
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información del estado que se quiere alcanzar o del estado previo al disturbio y que
servirá de modelo para planificar un proyecto (SER, 2004), (MAE, 2018).

La restauración ecológica incluye otras dimensiones como son aspectos sociales,
económicos y políticos. La dimensión social busca integrar poblaciones humanas a los
proyectos de restauración y contribuir a mejorar sus condiciones de vida. La
dimensión económica se refiere a los costos que implica restaurar grandes áreas en
relación a su modalidad, práctica y técnica; y la dimensión política consiste en la
necesidad de una voluntad política que haga de la restauración una práctica regulada
y ligada a la conservación de ecosistemas. (MAE, 2018).

Desde un punto de vista ecológico la restauración se fundamenta en los principios
dinámicos de disturbio y estabilidad de un sistema. El disturbio se refiere a un
factor que causa un cambio o transformación en la estabilidad de un ecosistema, en
términos de su biomasa aérea, productividad o biodiversidad, que podría estar
seguido de una recuperación hacia su estado inicial (i. e. a través de mecanismos de
resistencia o resiliencia), o de un cambio hacia un nuevo estadio sucesional,
partiendo del hecho de haber cruzado un umbral no reversible que hace la
autorecuperación imposible por lo tanto este es un estadio de degradación alterado
(MAE, 2018).

La restauración se la debe considerar como una estrategia multidisciplinaria,
integral y compleja cuyos objetivos se logran a mediano y largo plazo; que se
sustenta en un conocimiento científico que sirve para dar respuesta a procesos de
gestión y manejo de los ecosistemas, ante la necesidad de restituir ecosistemas
degradados (MAE, 2018). No obstante, y considerando los diferentes escenarios
actuales de los ecosistemas, la restauración debe considerarse como una estrategia
de manejo de tipo adaptativo, cuya aproximación no solo se basa principalmente en
ecosistema de referencia, pero también en el contexto real, que amplía los
escenarios posibles hacia los que se direccionaría la restauración (MAE, 2018).

Dos perspectivas convergen en la temática de restauración ecológica: por un lado, la
demostración científica de que los ecosistemas no se hallan en estados estáticos de
equilibrio, sino en constante flujo; esto involucra que ciertos tipos de disturbios
en los ecosistemas forman parte de la dinámica normal. Por otro lado, está la
inclusión de la humanidad dentro de los procesos que se generan en los ecosistemas,
que implica disturbios caracterizados por una intensidad, extensión y recurrencia.
Esta parte incluye un aporte a la restauración ecosistémica referente a recuperación
de las reservas de capital natural, con el fin de promover el bienestar social y la
conservación de los ecosistemas al corto, mediana y largo plazo (MAE, 2018).

• Restauración pasiva

La restauración pasiva es una estrategia basada en la sucesión natural, en la cual
las intervenciones consisten en eliminar los factores tensionantes que provocan la
degradación del ecosistema para que este se recupere por sí solo (SER. 2004).

En algunos casos esta estrategia es la más recomendable en áreas donde la
degradación no es extensa y el ecosistema no ha perdido su capacidad de resiliencia.
Para su aplicación depende del grado de intervenciones, de la vegetación original y
la presencia de remanentes de bosques para el adecuado flujo genético (Sanchún, y
otros, 2016).

• Restauración activa

Es un tipo de restauración que implica la intervención humana mediante el uso de
varias técnicas, y que revierten los procesos de degradación, disminuye las barreras
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bióticas y abióticas que no permiten la recuperación de los ecosistemas, esto
facilita los procesos de sucesión ecológica (Sanchún, y otros, 2016).

Su finalidad es superar las tensiones que impiden la regeneración natural y mediante
aplicación de procesos de recuperación garantizar el desarrollo de los ecosistemas.
Es recomendable aplicar esta estrategia de restauración en áreas sumamente
degradadas, donde la restauración pasiva tiene un alto riesgo de fracaso (SER,
2016).

Los procesos de restauración activa están principalmente asociados a tres conceptos:
recuperación, rehabilitación y restauración (Sanchún. y otros, 2016).

Recuperación o reclamación

La recuperación es el proceso mediante el cual un ecosistema vuelve a tener la
composición, estructura y funcionalidad en los niveles identificados para el
ecosistema de referencia; la cual puede ser asistida por actividades de
restauración. La recuperación puede ser total o parcial (SER, 2016).

En la restauración total o completa, el estado de los ecosistemas se asemeja
cercanamente a aquellos del modelo de referencia. En algunos casos, aun realizando
los mayores esfuerzos, solo se puede alcanzar una recuperación parcial, y si se
prueba que incluso esta recuperación es inalcanzable, es razonable cambiar el
objetivo del proyecto de restauración a una rehabilitación. De todas formas, todos
los proyectos deben aspirar a recuperar sustancialmente la biota nativa del
ecosistema definido como referente (SER, 2016).

Cuando en un ecosistema su estructura, composición y funcionamiento han sido
alterados, se dice que está dañado, transformado o degradado (Aguirre, Betancourt,
Geada. & Jasen, 2013), sufriendo una desviación del estado normal {SER, 2004). Un
daño es un impacto negativo agudo sobre un ecosistema que elimina toda la vida
macroscópica y, por lo general, también deteriora el ambiente físico, así por
ejemplo, las actividades de minería a gran escala. La degradación se refiere a
cambios graduales o sutiles que reducen la integridad y la salud ecológica y
generalmente sucede luego de un daño o una transformación. Una transformación es la
conversión de un ecosistema a otro tipo, o uso de la tierra (SER, 2004), (Aguirre,
Betancourt, Geada, & Jasen, 2013), (MAE, 2018).

Rehabilitación ecológica

Son las acciones directas o indirectas que apuntan a restituir un nivel de
funcionalidad del ecosistema donde no se pretende hacer restauración ecológica, sino
más bien entregar una provisión renovada y continua de bienes y servicios
ecosistémicos (SER, 2016). Por ejemplo, en sistemas agroforestales e intensificación
sostenible de sistemas ganaderos.

Se enfoca en el restablecimiento de manera parcial de los elementos estructurales y
funcionales del ecosistema deteriorado, así como en la reparación de los procesos,
productividad y servicios ambientales que provee (SER, 2004), (MAE, 2018). La
rehabilitación comparte con la restauración un enfoque fundamental constituido por
los ecosistemas do referencia o preexistentes como modelos o referencias antes del
disturbio o modificación; pero las dos difieren en la magnitud del disturbio y en
sus metas (SER, 2004).

Procesos de asistencia de recuperación

Las especies nativas tienen la capacidad de recuperarse frente a perturbaciones
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naturales a los que se han adaptado a través de su historia evolutiva. Esta
capacidad puede ser aprovechada para asistir la recuperación después de las
perturbaciones antropogénícas, en la medida que éstas se asemejen (en naturaleza y
grado) a las que las especies están adaptadas. Evaluar correctamente la capacidad de
las especies a regenerarse en un sitio determinado facilita la selección de
aproximaciones y tratamientos apropiados, y por lo tanto evita el uso ineficiente de
recursos naturales o financieros (SER, 2016).

Como primer paso es importante identificar las áreas más resilientes del sitio y
aplicar una restauración "pasiva". En zonas con potenciales de regeneración baja,
las reintroducciones son otra alternativa (SER.. 2016).

Para asegurar la recuperación se han identificado tres técnicas que se pueden
aplicar por si solas o combinadas:

• Regeneración natural

Cuando el daño es relativamente bajo, las plantas y animales pueden ser capaces de
recuperarse tan sólo con el cese de las presiones. Especies animales podrían ser
capaces de migrar nuevamente al sitio si existen las condiciones de conectividad.
Las especies de plantas pueden recuperarse mediante el rebrote o la germinación a
partir del banco de semillas o semillas dispersadas desde sitios cercanos (SER,
2016).

• Regeneración asistida

La recuperación en sitios con niveles intermedios o altos de daño, necesitan tanto
la remoción de las presiones que generan la degradación como la implementación de
intervenciones activas para corregir daños abióticos y dar lugar a la recuperación
biótica. Esta regeneración se enfoca en ayudar activamente cualquier capacidad
natural de regeneración de la biota remanente en el sitio, o cercana a éste, en vez
de reintroducir la biota al sitio o dejar que éste se regenere naturalmente. Si bien
esta aproximación es típicamente usada en sitios con degradación baja a intermedia,
incluso algunos sitios altamente degradados han demostrado ser capaces de
recuperarse mediante la regeneración asistida, cuando se realizan los tratamientos
apropiados y en plazos de tiempo suficientes. Las intervenciones incluyen la
remoción de plagas, el restablecimiento de regímenes ecológicos de perturbaciones y
la instalación de recursos que promueven la colonización (SER, 2016).

• Reconstrucción.

Cuando el nivel de daño es alto, todos los agentes que causan la degradación deben
ser removidos o revertidos, y todo el daño biótico y abiótico debe ser corregido.
Además, la totalidad, o una gran proporción de su biota, debe ser reintroducida cada
vez que sea posible. Ésta luego interactuará con los componentes abióticos,
conduciendo a la recuperación de los atributos (SER, 2016).

Ecosistema de referencia

Un ecosistema de referencia es un modelo característico de un ecosistema que
representa una aproximación a las metas de restauración. Esto implica describir los
atributos específicos de la composición, estructura y función del ecosistema que
deben reincorporarse para llegar a un estado de autoorganización, el cual conducirá
a la recuperación completa. En ausencia de un ecosistema prístino, el modelo de
referencia puede ser generado a partir de múltiples fuentes acerca de la biota, las
condiciones pasadas y presentes del sitio, y las condiciones que ocurren in situ o
cerca del sitio; en conjunto con información sobre cambios anticipados en
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condiciones ambientales que pudiesen conducir a alteraciones en el ensamble
biológico. Los niveles de recuperación buscados y alcanzados deberían ser
identificados en los planes e informes del proyecto de restauración,
respectivamente. Esta área de referencia es indispensable para definir los objetivos
de restauración, determinar su potencial de restauración y evaluar el éxito de los
esfuerzos (SER, 2016).

Restauración forestal

La restauración forestal se refiere al proceso de recuperación de un ecosistema
forestal que ha sido degradado, dañado o destruido. Es un concepto nuevo que,
referido a las partes interesadas, se aplica a todos los sectores afectados por los
usos perjudiciales de la tierra; este concepto supone la aplicación de
procedimientos participativos relacionados con la toma de decisiones (Newton &
Tejedor, 2011).

Según la definición más coherente hoy disponible, formulado por la Asociación Global
sobre Restauración del Paisaje Forestal, es “un proceso activo que reúne a las
personas para identificar, negociar e implementar prácticas que restituyan el
balance óptimo acordado entre los beneficios ecológicos, sociales y económico de los
ecosistemas dentro de patrones más amplios de uso de la tierra". Esta es una
actividad que busca equilibrar la reposición de los servicios del ecosistema en los
hábitats silvestres con la biodiversidad, la regulación de los recursos hídricos, el
almacenamiento de carbono y otros factores, además de mantener las funciones
productivas en beneficio de la agricultura y demás usos afines de la tierra
(Sabogal, Besacier, & McGuire,2015).

Hoy en día la restauración del paisaje es reconocida como una estrategia clave no
solo para recuperar la integridad ecológica, sino para generar beneficios locales,
nacionales y globales adicionales. En efecto, la restauración busca mejorar los
medios de vida, fortalecer el desarrollo territorial, e incrementar la seguridad
alimentaria e hídrica. Así mismo, la restauración de la infraestructura natural y la
gestión integrada de los recursos naturales permiten a la población adaptarse a los
efectos adversos del cambio climático, ayudando a lidiar con problemas tales como el
aumento del nivel del mar, inundaciones, huracanes y la modificación de los
regímenes de agua (Newton & Tejedor, 2011).

4 Priorización de áreas

Dado el alto costo que representa la implementación de proyectos de restauración, es
necesario focalizar los incentivos en áreas donde existe una mayor probabilidad de
que se produzcan mayores resultados y que los esfuerzos invertidos tengan impactos
significativos sobre los ecosistemas degradados; en este sentido, es fundamental
definir y dar prioridad a los lugares en los que se tiene que actuar para efectuar
proyectos de restauración, una herramienta valiosa para orientar estos esfuerzos es
la identificación de áreas prioritarias.

En los últimos años se han diseñado y desarrollado varios modelos de análisis
geográfico para la conservación de áreas de biodiversidad, ecosistemas, usos del
suelo entre otros; estas técnicas pueden ser usadas en un proceso metodológico para
la identificación y priorización de áreas de intervención para la realización de
proyectos de restauración forestal. Los enfoques de áreas prioritarias son diversos,
por tanto la definición del objetivo de priorización se torna fundamental y debe ser
el primer paso del proceso metodológico.

Para el presente trabajo, la definición de áreas prioritarias surge de la
integración de dos modelos planteados; el primero denominado biofísico que está
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relacionado con los cambios de coberturas naturales, deforestación, entre otros; el
segundo concentra interés en el análisis de la población y las actividades
económicas del territorio, denominado como modelo socio  ambiental. La integración
de estos define áreas aptas potenciales u óptimas, es decir, espacios de territorio
que reúnen las características naturales y sociales necesarias para la intervención
de procesos de restauración forestal.

4.1 Metodología utilizada en la elaboración de la cobertura de áreas prioritarias
para restauración

La metodología para identificar áreas prioritarias para la restauración forestal
tiene diferentes aproximaciones, la propuesta realizada para este estudio es
análisis del aspecto biofísico considerando las restricciones del territorio, el
enfoque de restauración y el aspecto socio  ambiental donde influye el aspecto
demográfico y el desarrollo de actividades productivas.

Para la construcción de cada uno de los modelos se utilizó el análisis
multicriterio, el mismo que se constituye en una herramienta útil en la toma de
decisiones, ya que permite seleccionar, analizar y combinar múltiples criterios e
indicadores para genera alternativas de soluciones jerarquizadas o establecer rangos
de prioridades de acuerdo al objetivo planteado.

4.1.1 Componente biofísico

Constituye la base del análisis del territorio por sus características del recurso
natural y físicas y sobre el cual se desarrollan las actividades productivas
antrópicas y de restauración para los ecosistemas. Permite establecer las
potencialidades y problemas, dadas las características propias del territorio para
poder establecer propuestas y estrategias adecuadas de gestión, en la Figura 41 se
muestran las variables establecidas para el desarrollo de este modelo:

Como se indica en la Figura 41 se realizó un análisis de las coberturas de uso del
suelo del periodo 2016, deforestación del período 20142016, caudales por
microcuenca para un periodo de treinta días en época de estiaje, la topografía del
terreno en relación a pendientes donde se pueden realizar acciones de restauración
forestal, la fragmentación que es un proceso de separación de un hábitat en
fragmentos de menor tamaño, vulnerabilidad al cambio climático que son los cambio
máximos en relación a temperatura o precipitación de acuerdo al modelo IPCC AR5 y
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escenario RCP 8.5 de un periodo de 30 años, zonas de captación hídrica en relación
al inventario de los recurso hídricos de SENAGUA donde se estableció un área de
influencia para las captaciones de usos como agua potable o doméstica, riego e
hidroeléctricas, y la variable de efecto de borde de amortiguamiento que es el área
para contrarrestar el efecto de borde en matrices de bosque extensas y en parches
fragmentados de bosque.

Una vez identificadas las variables, indicadores y umbrales para cada una de ellas,
se procedió a la normalización de la información, es decir, poner en una sola escala
la información para realizar su análisis e integración; generadas las capas
temáticas se realizó la calificación a las coberturas con el propósito de dar pesos
a las variables y mantener una coherencia con lo estipulado en el plan.

Ponderadas las variables se utilizó el álgebra de mapas que es la combinación
matemática de las coberturas o variables, es una técnica sencilla, también considera
como un instrumento final de análisis de cualquier proceso que cuente con un
análisis cuantitativo adecuado a los criterios, indicadores y restricciones.
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• Conformación del número de hectáreas en que se aplicará la iniciativa de
restauración y de los documentos habilitantes del predio (escritura y registro de la
propiedad).
• Número de beneficiarios directos e indirectos.

Los proyectos que presenten iniciativas de valor agregado como bioemprendimientos o
ecoturismo ligado a la conservación, se les considerará de mayor prioridad por sobre
los que no lo hagan, sin embargo, bajo ninguna circunstancia son de carácter
obligatorio.

La formulación del perfil y del proyecto es responsabilidad de los ejecutores
potenciales y la evaluación del Perfil es responsabilidad de la comisión evaluadora;
la evaluación de este documento estará a cargo de la coordinación técnica del MAE
PNR y su aprobación se realizará desde la Gerencia. En caso de que existan
observaciones importantes, el MAE PNR enviará a los proponentes un informe técnico
de evaluación donde se establecerán los puntos observados y se formularán
recomendaciones de tipo vinculante para la preparación de un proyecto definitivo.

• Análisis de viabilidad y aprobación

En esta fase interviene la Comisión Evaluadora y consiste en el análisis de
viabilidad del proyecto mediante la ponderación de factores agregadores de valor,
tales como: existencia de financiamiento como contraparte del proponente, existencia
de financiamiento de cooperantes (empresa privada, fondos internacionales),
inclusión de grupos vulnerables, etc. Para la aprobación de los proyectos de
restauración será realizado por el MAEPNR y deberá contar con un aval técnico,
jurídico y financiero de manera que se pueda continuar con la siguiente fase.

Una vez que se cuente con el proyecto aprobado, se pasará a la fase de la asignación
y verificación de fondos, que de ser públicos requerirán certificación de
conformidad con las reglas nacionales, y de ser privados o de cooperación
internacional, será necesario el compromiso de conformidad con reglas especiales del
donante si las hubiera.

Tras finiquitar los detalles de la asignación de recursos se suscribe el convenio y
se pasa a la ejecución de la iniciativa.

8.3 Suscripción de convenios

Las propuestas de proyecto aprobadas dan paso a la suscripción del convenio entre
las partes, este es un instrumento vinculante en donde se fijan las condiciones
legales para la implementación de las acciones de restauración descritas en el
proyecto, tanto en los aspectos técnicos como en los de gestión administrativa y
financiera. Asimismo se establecen las obligaciones de las partes, los plazos,
montos de los desembolsos económicos y demás condiciones que habiliten la ejecución
del mismo, tal y como constan en el Manual de Procesos Jurídicos. Es importante
remarcar que, el convenio es el instrumento legal que permite la realización de lo
dispuesto en el proyecto aprobado, por tanto, estos dos documentos están vinculados
y no pueden aplicarse el uno sin el otro. Según sea necesario, y dependiendo de las
características del convenio, este podrá ser de ejecución tripartita.

8.4 Ejecución

La fase de ejecución es la implementación práctica de las actividades diseñadas y
previstas como resultado de los procesos previos; inicia con la suscripción de un
convenio entre el MAE-PNR y el (los) actor (es) involucrados de acuerdo a las
alianzas estratégicas generadas durante el desarrollo de las mesas territoriales.
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Los convenios con ejecutores, tendrán un plazo de hasta cinco años. La transferencia
de recursos se determinará según la cláusula de procedimientos para los desembolsos
establecidos en el convenio.

Parte fundamental de la ejecución es la capacitación profesional de actores locales
en temáticas relacionados a restauración forestal, con la finalidad de lograr un
monitoreo y una asesoría desde territorio que le permita al MAEPNR conocer los
limitantes y las oportunidades para la ejecución de los proyectos de restauración en
territorio, por esto el MAEPRN será encargado de procesos permanentes de
capacitación, certificación y transferencia de tecnología; con el fin de apoyar,
fortalecer y garantizar la capacidad de ejecución de los implementadores durante
todo el proceso, esta capacitación concluirá con una certificación superior para los
participantes.

Para la implementación de actividades el comité técnico debe contar con la asesoría
técnica y permanente comunicación y retroalimentación con actores y beneficiarios;
actividades propias de las funciones de investigación, concertación y consulta que
enlazan con la ejecución.

La preparación de los reportes finales le corresponde al comité técnico, coordinado
por personal técnico, jurídico y financiero del MAEPNR una vez que se hubieran
cumplido las actividades comprometidas a conformidad del MAE-PNR. En caso de existir
observaciones, estas deberán ser solventadas hasta su aprobación. La ejecución del
convenio finaliza una vez que el reporte sea aceptado por el MAE-PNR.

8.5 Liquidación y cierre de convenios

Con la premisa de que la ejecución se realizó de acuerdo a lo dispuesto en el
proyecto, en el convenio y siguiendo los lineamientos establecidos en los manuales
de procedimientos (técnico, jurídico y financiero) anexos al PNRE, se esperaría que
la etapa de suscripción, seguimiento, liquidación económica y cierre del convenio se
concrete sin inconvenientes, caso contrario se aplicaran las cláusulas del convenio
correspondientes.

8.6 Vinculación

Se inicia una vez finalizada la etapa de consolidación de los procesos de
restauración, considerando que este es un proceso a largo plazo, se debe implementar
mecanismos para que el proceso iniciado con la suscripción de convenios de ejecución
sea mantenido de manera sostenible a través de los años.

En este sentido, la razón de incluir una fase de vinculación es primordial para
mantener ciertos incentivos en favor de los propietarios de la tierra, cuya
superficie ha sido intervenida por el Programa y el proceso de restauración pueda
culminar con éxito.

De este modo, la etapa de vinculación debe realizarse desde las primeras etapas del
proceso de la restauración, acorde a las alianzas estratégicas concretadas en las
mesas territoriales.

8.7 Componentes transversales

Con el fin de realizar un seguimiento permanente de la situación de cada una de las
propuestas, proyectos y convenios, existen componentes que se deben ejecutar durante
todas las fases del convenio:
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El Monitoreo, reporte y verificación (MRV), es un proceso clave que permitirá el
levantamiento de información necesaria para realizar el seguimiento de los
resultados de las actividades propuestas en los proyectos de restauración aprobados;
y el cruce de información para contabilizar la captura de carbono, resultado de las
intervenciones.

Este proceso se lo realizará de manera paralela por la comisión de evaluación
conformada en la respectiva mesa territorial y por el personal del MAE-PNR.
Adicionalmente, el MRV se realizará con la academia e instituciones que cuenten con
capacidades técnicas necesarias, previo acuerdo y coordinado por el MAE  PKR.

Las etapas del MRV son:

1. Recolección de datos en función de los indicadores establecidos para monitorear
avances e impactos (la generación de indicadores primarios y secundarios que estará
a cargo del MAE-PNR).
2. La gestión y reporte de la información será una función centralizada; una parte
se alimentará a cargo del SUIA y las demás secciones estarán a cargo del
departamento que el MAE  PNR decida en virtud de las modificaciones de su orgánico
funcional.
3. La verificación de información será responsabilidad del equipo técnico del MAE
PNR.

El funcionamiento del MRV es indispensable para poder acceder al financiamiento de
cooperantes ligados al cambio climático.

La investigación es importante que se cumpla en todas las fases, debido a que todo
proceso que recopila, procesa información secundaria y genera información, es útil
para alimentar la toma de decisiones en cada uno de los elementos, facultades y
funciones de la administración del Estado. Además permite identificar nuevas líneas
de acción en las que el Programa puede intervenir a mediano plazo.

El acceso a la información generada es de suma importancia durante todo el proceso,
para optimizar la gestión documental y obtener reportes de estado de una manera
rápida y eficiente. Para esto, se desarrollará una plataforma virtual que permita
disponer de la información actualizada en todo momento facilitando la toma de
decisiones.

Además, el desarrollo de una plataforma virtual permitirá agilizar los procesos a
través de la realización de trámites en línea y el reporte en tiempo real de
convenios firmados, beneficiarios directos e indirectos, número de hectáreas bajo
acciones de restauración, etc.

8.8 Alianzas de implementación y estructuras de ejecución

Se propone un esquema de alianzas estratégicas que permitan soportar la
implementación en campo, estas alianzas se han denominado coaliciones locales de
actores.

Como se ha mencionado anteriormente, el MAEPNR estimulará la conformación de
mancomunidades conformadas por GAD s para la ejecución de iniciativas de
restauración de los propietarios privados y de las comunidades indígenas o no; en
este apartado se explican las interacciones de cada caso.

8.8.1 Alianzas para la participación de Gobiernos Autónomos Descentralizados. GAD 's

En reconocimiento de los tres tipos de Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD's)
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se promueve la participación de las mancomunidades pertenecientes a cada GAD.

El MAEPNR a través de la unidad que corresponda, en el marco del proceso de
regionalización, suscribirá el convenio que garantice las condiciones de ejecución
que incluya los elementos que se detallan en el acápite correspondiente.

8.5.2 Alianzas para la participación de propietarios privados

El MAEPNR a través de la unidad que corresponda, suscribirá el convenio con los
propietarios privados (los requisitos; en este instrumento se garantizará las
condiciones de ejecución que incluya los elementos que se detallan en el acápite
correspondiente.

En el caso de la participación de propietarios privados consta un enlace con el
colectivo al que este propietario privado pudiera pertenecer, por ejemplo, red de
reservas privadas. Se espera que el enlace propicie la réplica de iniciativas de
restauración.

8.8.3 Alianzas para la participación de comunidades campesinas

El MAE PNR una vez definida en el marco del proceso de regionalización suscribirá
el convenio con los representantes de comunitarios; en este instrumento se
garantizarán las condiciones de ejecución que incluirán los elementos
correspondientes.

En consideración a las características especiales de las relaciones entre
comunidades se ha incluido la participación de organizaciones de 2do y 3er grado en
el convenio con la sola atribución de atestiguar el proceso, lo cual se espera que a
futuro propicie la réplica de iniciativas de restauración,

8.9 Convenio para las iniciativas de restauración

La ejecución de proyectos de restauración forestal deberá realizarse bajo la figura
de un convenio suscrito debido a sus características técnicas, jurídicas y
financieras (los requisitos para la firma de convenios con los ejecutores se
establecen dentro del Manual de Procesos Jurídicos).

Se propone que la duración del convenio sea de hasta cinco años, tres de ejecución y
dos de monitoreo, de modo que pueda establecerse la sostenibilidad de los procesos.

8.10 Actores y roles

Los actores que participan e interactúan lo hacen en diferentes niveles de
coordinación en atención a su naturaleza, a las particularidades de las entidades
públicas, sus funciones y facultades y los espacios de deliberación, diálogo y
consulta que existen y pueden existir para la implementación del modelo.

Con el fin de identificar plenamente las instituciones y sus funciones y facultades,
se estructura este apartado siguiendo diferentes categorías:

1. Control y auditoría: Contraloría General del Estado, auditoría interna y externa;
2. Fuentes de financiamiento: Fuente pública (Ministerio de Economía y Finanzas) y
fuentes privadas (financistas privados: cooperación y sector privado);
3. Autoridades nacionales competentes: MAE, MAG, SENPLADES, y SENAGUA;
4. Ejecutores directos: GAD's, propietarios de la tierra, comunidades indígenas o
no, organizaciones de segundo y tercer grado y mancomunidades; y
5. Ejecutores indirectos, prestadores de servicios y de asistencia técnica: fondos
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de agua, universidades, ONG, proyectos o iniciativas en ejecución, empresas
prestadoras de servicios, Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias
(IN1AP) e Instituto Nacional de Biodiversidad (INABIO).

Todos los ejecutores deberán suministrar, a través de los canales ordinarios y en
cumplimiento de los manuales operativos, a más de información técnica sobre avances,
logros y resultados de las iniciativas, siempre validados por información jurídica,
registros financieros y otros documentos relevantes para exámenes ordinarios,
especiales, auditorías y otros.

Un rol muy importante de la función de control y auditoría es la prevención de
malversaciones y responsabilidades. En el Manual Financiero se establecerán
claramente las medidas necesarias para impedir malversaciones de los recursos
financieros y de los valores patrimoniales de las iniciativas de restauración, tanto
de fondos públicos como privados. Asimismo, forma parte de dichas medidas el
control, la aplicación de las observaciones hechas en los informes de auditoría,
especialmente las recomendaciones de la Contraloría.

Es importante que los riesgos sean cuidadosamente analizados, permanentemente
controlados y manejados de la manera óptima, a fin de maximizar el impacto del uso
de los fondos; lo cual implica:

1. Establecer un nivel de control apropiado al nivel de riesgo.
2. Asegurar que el control no impida la ejecución eficiente y flexible de las
actividades.
3. Reducir los costos administrativos para la autoridad técnica, administrativa
financiera de los organismos ejecutores, al mínimo compatible con el manejo adecuado
de riesgos.
4. Fomentar el fortalecimiento administrativo de las organizaciones socios que
reciben fondos. Los costos de este fortalecimiento no pueden ser cargados al
presupuesto de operación de las iniciativas de restauración.
5. Establecer y/o mantener actualizado los procesos de control interno.

En vista que la ejecución será hecha por actores externos al MAEPNR, es importante
recordar que los recursos públicos no pierden su calidad al ser administrados por
corporaciones, fundaciones, sociedades civiles, compañías mercantiles y otras
entidades de derecho privado. Cualquiera hubiere sido o fuere su origen, creación o
constitución; hasta tanto los títulos, acciones, participaciones o derechos que
representen, ese patrimonio sean transferidos a personas naturales o personas
jurídicas de derecho privado, de conformidad con la ley, bajo el seguimiento
realizado por parte del equipo técnico, jurídico y financiero del MAEPNR.

El rol de la Contraloría en materia de auditoría y supervisión debe ser recordado y
debe ser incorporada como asesora de los órganos y entidades del Estado a su
solicitud como dispone la citada norma constitucional.

8.11 Fuentes de financiamiento

8.11.1 Ministerio de Economía y Finanzas

El financiamiento de origen fiscal que beneficie las acciones de restauración
seguirán las reglas generales de Contabilidad Gubernamental que deben cumplir los
fondos públicos canalizados desde el Ministerio de Economía y Finanzas, a través de
asignaciones presupuestarias distribuidas internamente por el MAE-PNR, en base al
requerimiento de los Convenios.

8.11.2 Financistas privados (cooperación y sector privado)
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En materia de financiamiento privado es necesario anotar que, dependiendo de la
fuente, esta podría requerir que los ejecutores fueran habilitados a través del
cumplimiento de condiciones especiales,

Los fondos serán ejecutados de conformidad con las condiciones específicas que
constarán en los convenios de cofinanciamiento específico y con apego a las normas
de operación generales, cabe recalcar que en caso de cooperación, u otras de
carácter privado se podrá utilizar la figura de pago directo.

8.12 Actores involucrados

• Ministerio del Ambiente, MAE

Como se ha descrito a lo largo de este documento, el MAE es la Autoridad Ambiental
competente a nivel nacional para liderar la política en materia de la restauración a
través del Programa Nacional de Reforestación con Fines de Conservación Ambiental,
Protección de Cuencas Hidrográficas y Beneficios Alternos (PNR)1, para ello podrá
establecer alianzas locales y operar a través de las coaliciones que se describieron
previamente.

1. El PNR podrá desarrollar actividades internas de restauración en áreas
pertenecientes al MAE (SNAP, BVP) con la coordinación y colaboración de empresas
públicas y privadas.

• Ministerio de Agricultura y Ganadería, MAG

Desde 2012, el actual Ministerio de Agricultura (MAG) fue coejecutor del Plan
Nacional de Forestación y Reforestación, responsable del Componente 1; De la
Reforestación con Fines productivos, marco de acción resultante de una zonificación
de tierras, hecho en su momento por los dos ministerios, MAE y MAGAP y enmarcado en
el Acuerdo Interministerial MAE MAGAP N° 002.

Desde entonces el MAG ejecuta competencias de gestión, promoción, fomento,
planificación, y comercialización forestal productiva; por este motivo, existe un
nivel de coordinación con el MAEPNR para la Restauración enmarcado en el Plan de
Desarrollo 2017 - 2021 "Toda una Vida".

• Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, SENPLADES

El Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021 "Toda una Vida", dentro de su Eje 1:
Derechos para todos durante toda una vida, Objetivo 3: Garantizar los derechos de la
naturaleza para las actuales y futuras generaciones, cuenta con la meta de reducir
en 15% la deforestación bruta con respecto al nivel de referencia de emisiones
forestales a 2021.

El 15% de reducción establecido en la meta, representa el porcentaje de variación de
pérdida de bosque en una determinada área para dos periodos de tiempo dado. En este
sentido, el MAEPNR busca contribuir con esta reducción al realizar acciones que
reviertan el cambio de uso de suelo que genera la deforestación, para que a mediano
y largo plazo, pueda aumentar la cobertura de los distintos tipos de bosque a nivel
nacional. La periodicidad de este indicador es bienal, razón por la cual el aporte
del MAEPNR será evaluado con la información del año 2020.

• Secretaria del Agua, SENAGUA

La Secretaria del Agua es el resultado de la reorganización del Consejo Nacional de
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Recursos Hídricos (CNRH) efectuada en 2008; esta entidad es la autoridad única del
Agua y es responsable de la planificación y gestión integral e integrada de los
recursos hídricos en todo el país.

Desde enero 2011 y hasta febrero de 2012, SENAGUA ejecutó el Programa Nacional de
Reforestación con Fines de Protección de las Cuencas Hidrográficas del Ecuador que
era un proyecto emblemático y por tanto se ejecutaba bajo régimen de coordinación
interinstitucional. En esta implementación SENAGUA cofinanció el 60% del costo total
por hectárea reforestada y el 40% fue cubierto por los socios reforestadores (GAD's,
organizaciones sociales, entre otros) y los propietarios de las tierras,
considerados por SENAGUA como beneficiarios finales.

Según los resultados obtenidos por SENAGUA en el período 2011  2012 se obtuvo un
total de S.800 hectáreas reforestadas, cuyos objetivos de la intervención eran: (i)
mejorar la capacidad hidrológica de las cuencas, (ii) reducir los procesos erosivos
y (iii) dar alternativas sustentan les a las familias campesinas. Estos resultados
fueron en las provincias de Imbabura, Pichincha, Cotopaxi, Tungurahua, Bolívar,
Chimborazo, Azuay, Esmeraldas, Manabí, Guayas y El Oro,

En febrero del 2012 y mediante Nota Reversal, SENAGUA transfirió al Ministerio del
Ambiente las competencias de la reforestación en el Ecuador,

Considerando la Ley Orgánica de los Recursos Hídricos Usos y Aprovechamiento del
Agua, SENAGUA es la autoridad competente de la conservación de las fuentes hídricas,
áreas en que las actividades de re forestación y de restauración son prioritarias,
por ello las actividades de restauración en las zonas de interés hídrico deben ser
apoyadas por esta institución.

• Ejecutores directos

El presente PNRF propone la ampliación del tipo de ejecutores directos a fin de
lograr una mejor cobertura y ampliar la base de las iniciativas de restauración.
Para esto se requiere que las iniciativas se ejecuten siempre y cuando cumplan con
los requisitos técnicos, se enmarquen dentro de las prioridades estratégicas y
operativas, y del fortalecimiento de los ejecutores y socios locales. Por tanto, la
figura de ejecutores directos como beneficiarios o sujetos de financiamiento se
propone entenderla de forma tal que el foco de acción sean las iniciativas que se
ejecutan para la restauración de ecosistemas.

No se trata solo de incrementar la base de ejecutores directos o beneficiarios sino
de incorporar actores nuevos, en quienes se confía en esta nueva visión para
ejecutar iniciativas que tengan impacto y resultados concretos en materia de
restauración. Se debe reconocer que mientras más frentes se puedan abordar desde la
óptica de la ampliación de beneficiarios, se podrá lograr mejores resultados.

• Gobiernos Autónomos Descentralizados, GAD's

Se considerará los GAD 's de modo individual, salvo en el caso que el MAEPNR firme
convenios de cooperación con mancomunidades, como sucedió con la Mancomunidad de
Bosque Seco (MBS) que en 2015 firmó un convenio con el MAEPNR,

El Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomía y Descentralización define
qué se entiende por mancomunidad y cuál es su procedimiento de conformación. Para la
restauración de ecosistemas no se propone, ni se requiere que este régimen se
modifique, sin embargo, es necesario que el MAEPNR estimule la conformación de
mancomunidades para la ejecución de actividades de restauración, por varias razones:
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• Reconocer la lógica del territorio y de los servicios ecosistémicos que no
reconoce las fronteras políticas entre GAD's.
• Facilitar las tareas técnicas y administrativas en el marco de la ejecución de las
iniciativas de restauración.
• Abaratar costos de implementación e incrementar cofinanciamiento de contrapartida.
• Fomentar el intercambio de experiencias y capacitación entre GAD 's.

Como resultado de esta nueva visión el MAEPNR podría contar con un número menor de
convenios, controlando de mejor manera la intervención en territorio y fortaleciendo
las estructuras locales.

• Personas naturales

La participación del sector privado supone también la posibilidad de poner en marcha
nuevos y novedosos modelos financieros y de ejecución, cuyo diseño, operación y
mantenimiento pueden ser más flexibles y acotados a las posibilidades reales de la
ejecución en campo. A través del sector privado se pueden incluir técnicas, nuevos
esquemas y ambiciosas metas para la dinámica públicoprivada a nivel local, y que
permitirían implementar de modo más amplio, participativo y efectivo las iniciativas
de restauración.

La participación del sector privado, a más de ser una garantía constitucional
posibilita acuerdos entre las instituciones públicas con uno o más socios privados,
que puede incluir operadores y financiadores en el marco de la provisión de
servicios especializados, donde la utilidad y la efectividad pueden ser mayores y
con menos riesgos o costos de transacción que si fueran prestados por el sector
público.

• Comunidades ancestrales.

La concepción y administración de territorio en las comunidades ancestrales, ya sean
indígenas o no, se enmarca especialmente al uso de los recursos del medio desde un
enfoque político basado en lo comunitario.

El involucramiento de estas comunidades está basado en la aplicación de las normas
constitucionales referidas a su derecho de participación y en reconocimiento a la
titularidad de sus territorios. Además, bajo este derecho de participación el MAE
PNR podría acceder a fuentes de financiamiento internacional como REDD Indígena u
otras.

Ejecutores indirectos, prestadores de servicios y de asistencia técnica

En el grupo de los ejecutores indirectos, prestadores de servicios y de asistencia
técnica se encuentran todos los actores nacionales y locales que pueden brindar este
tipo de apoyo en cualquiera de las fases de restauración y a las tareas de los
ejecutores directos, para lograr incrementar las iniciativas de restauración,

Idealmente, disponer de una mayor cantidad y calidad de ejecutores (directos e
indirectos) de iniciativas ayudaría al programa en esta etapa de gestión, entre
otros, en los siguientes puntos:

1. Fortalecer la capacidad de los GAD's, tanto directa como indirectamente, en
alianzas con otros actores en círculos virtuosos de colaboración.
2. Disponer de profesionales con experiencia y capacidad para apoyar a los
beneficiarios, ejecutores y socios locales desde la fase de definición de las
iniciativas hasta la evaluación de los resultados.
3. Los costos de ejecución podrán estar asumidos por la entidad ejecutora o
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coejecutora, ya que al manejar más de una iniciativa se logra una economía de escala
que apoya la eficiencia y sustentabilidad de las mencionadas iniciativas.
4. Por vía de este tipo de intervenciones se puede llegar a contar con entidades
especializadas, que se conviertan en ejecutoras eficientes de las mismas y que
puedan proponer más y mejores iniciativas partiendo de la propia experiencia en su
ejecución,
5. En la ejecución (práctica) se genera la experiencia y se puede detectar más áreas
de intervención para ejecutar nuevas iniciativas y potenciar las actuales mejorando
los resultados. Es decir, generar no solo una memoria técnica de los esfuerzos
realizados, sino obtener desde la experiencia nuevas iniciativas y áreas de
intervención. Se propone que sea una de las tareas iniciales del nuevo equipo de
trabajo.
6. La utilización de recursos humanos y materiales en varias iniciativas por una
misma persona o entidad facilita el desarrollo de las actividades y sobre todo
reduce los costos de operación y ejecución.

Toda intervención de los ejecutores indirectos debe incluir, claramente, mecanismos
de transferencia de tecnología para la gestión de las iniciativas a efectos de
fortalecer las capacidades de los beneficiarios directos o ejecutores y debe estar
relacionada con las modalidades definidas.

Los ejecutores indirectos que se plantean pueden ser fondos de agua, universidades,
ONG, empresas prestadoras de servicios y los institutos públicos INIAP e INABIO,
entre otros.

• Fondos de agua

En Ecuador, los fondos de agua generalmente son fideicomisos mercantiles con
finalidades ambientales que se crean para garantizar la protección, conservación,
mantenimiento y recuperación de fuentes hídricas estratégicas. Para cumplir estos
fines, ejecutan, financian y cofinancian acciones, proyectos y medidas de
conservación y gestión de dichas fuentes de agua.

Los fondos de agua han contribuido en el fortalecimiento del manejo integrado y
participativo de las cuencas hídricas y en el fortalecimiento de los esquemas
locales de gobernabilidad de los recursos hídricos.

Actualmente en el Ecuador desarrollan actividades el Fondo para la Protección del
Agua (FONAG), Fondo del Agua para la Conservación del Cuenca del Río Paute (FONAPA),
Fondo de Páramos del Tungurahua y Lucha contra la Pobreza, Fondo para la
Conservación del Agua de Guayaquil y Fondo Regional del Agua (FORAGUA).

Para el cumplimiento de sus tareas, los fondos de agua ejecutan actividades de
reforestación en cuencas hídricas y fuentes de agua. Por esta razón se propone que
el MAE-PNR considere como uno de los ejecutores indirectos, prestadores de servicios
y de asistencia técnica cuya participación será a petición de parte.

• Universidades e instituciones de educación superior

Las universidades e instituciones de educación superior brindarán apoyo a los
ejecutores primarios, y solo con base en un contrato de servicios podrán ejecutar
directamente iniciativas de restauración. Se espera que estos centros académicos
apoyen a los ejecutores directos a través de participación en MRV, asistencia
técnica, capacitación, verificación de información y otros apoyos puntuales.

• Organizaciones No Gubernamentales (ONG), proyectos o iniciativas en ejecución
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Los proyectos en ejecución que tuvieran entre sus componentes restauración y
actividades similares pueden ser también ejecutores indirectos, prestadores de
servicios y de asistencia técnica para las iniciativas de restauración.

Al momento se ejecutan proyectos en el tema, no solo por parte de organizaciones no
gubernamentales (ONG) sino de unidades ejecutoras del Estado, es el caso del
proyecto Fortalecimiento de la Resiliencia de las Comunidades ante los Efectos
Adversos del Cambio Climático con Énfasis en Seguridad Alimentaria y Consideraciones
de Género (FORECCSA) en la provincia de Pichincha y en la cuenca del río Jubones
ejecutado por el MAE. Otros como el Proyecto de conservación y uso sostenible de la
biodiversidad, suelo y agua como medio para lograr el buen vivir (Suwak Kawsay) en
la provincia de Ñapo GCP/ECU/082/GEGF ejecutado por la FAO. Estos y otros proyectos
son oportunidades del MAEPNR para consolidar una estrategia de intervención a
varios frentes en materia de restauración.

• Institutos públicos de investigaciones

Participarán en calidad de ejecutores indirectos, prestadores de servicios y de
asistencia técnica dos institutos públicos de investigación: Instituto Nacional de
Investigaciones Agropecuarias (INIAP) y el Instituto Nacional de Biodiversidad
(INABIO).

Ambos institutos, en el marco de sus funciones públicas serán responsables por
brindar la información que se requiera y también por apoyar al MAE PNR para
facilitar los procesos de análisis y recopilación de la información local que se
produzca durante la ejecución de las iniciativas de restauración.

• Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias, INIAP

El Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias (INIAP) ha trabajado en
investigación agrícola en el país por más de 30 años. Sus acciones se han encaminado
principalmente al rescate de la agrobiodiversidad a través de la recolección,
estudio, conservación y potenciación de plantas cultivadas y sus parientes
silvestres.

El INIAP como instituto público de investigación agropecuaria es el encargado de
liderar la conservación ex situ de la diversidad genética de los recursos
fitogenéticos para la agricultura y la alimentación que se encuentren en territorio
nacional y ha formado el banco de germoplasma más grande del país.

• Instituto Nacional de Biodiversidad, INABIO

El Instituto Nacional de Biodiversidad (INABIO) es un instituto público de
investigación dedicado a la conservación de la biodiversidad; fue creado mediante
Decreto Ejecutivo No. 245 de2014.

TNABIO está adscrito al MAE y cuenta con personería jurídica de derecho público,
independencia funcional, administrativa, financiera y presupuestaría. Su objetivo es
planificar, promover, coordinar y ejecutar procesos de investigación relacionados a
la biodiversidad y orientados a la conservación y aprovechamiento racional de este
recurso y sector estratégico, de acuerdo a las políticas ambientales existentes y la
normativa legal aplicable.

Se propone que la investigación requerida en el marco de la ejecución de las
modalidades que se plantean se apoye en las actividades realizadas por el INABIO,
que también tiene un rol en la ejecución del proyecto emblemático Reverdecer el País
de conformidad con el Plan de Desarrollo 2017-2021 ?Toda una Vida".
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8.13 Flujo de procesos

De acuerdo a lo expuesto en la ingeniería del programa, el flujo de procesos hace
referencia a la continuidad de las actividades a realizarse que son necesarias para
el monitoreo (Figura 8-1), pasando por el reporte y pudiendo ser sujeto a
verificación; en consecuencia, a continuación se presenta la descripción del flujo
operativo de lo que comprende el funcionamiento del programa.
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10 Estrategias de sostenibilidad para la restauración

Invertir en proyectos de restauración forestal debe generar diferentes beneficios,
estos proyectos además de comprender la viabilidad de los mismos, deben ser
sostenibles. en consecuencia deben incluir acciones que incidan no solo en los
beneficios ambientales, sino en aspectos socioeconómicos, como la creación de
empleos e ingresos a través de la economía popular y solidaria, mejora en la
producción agrícola y seguridad alimentaria, incremento de la capacidad de
recuperación de los medios de subsistencia de las comunidades locales y beneficios
ancestrales y culturales, con el fin de que estos beneficios se mantengan o se
incrementen más allá de la finalización del mismo proyecto.

Ya finalizada la etapa de consolidación de los procesos de restauración, se deben
buscar mecanismos para que las áreas restauradas funcionen de manera autosostenible.
En este sentido, la razón de incluir una fase de vinculación es primordial para
mantener ciertos incentivos a favor de los propietarios de las tierras cuya
superficie haya sido intervenida por el MAEPNR y el proceso de restauración pueda
culminar con éxito.

Esto se logra a través de acuerdos intra e interinstitucionales que permitan incluir
a predios en programas de conservación como Socio Bosque u otros, y priorizar
perfiles de proyectos que aporten a la sostenibilidad de los procesos de
restauración como:

• Bioemprendimientos, el en Art. 141 Incentivos por Responsabilidad Ambiental, de la
Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria del Sistema Financiero del Estado,
establece que el Estado incentivará a las personas y organizaciones sujetas a la ley
para que sus actividades se realicen conforme a los postulados del desarrollo
sustentable establecidos en la Constitución y contribuyan a la conservación y manejo
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del patrimonio natural. El PNRF pretende incluir bioemprendimientos incluyendo al
ecoturismo, asociados a la restauración, para lograr un modelo de sostenibilidad
mediante el crecimiento ecológico y fomentar las oportunidades de negocios con el
incentivo de restaurar las áreas propuestas por los ejecutores. Los ejecutores que
han gestionado las plantaciones con bioemprendimientos recibirán un incentivo
económico extra al término del convenio.

• Implementación de gestores forestales, los proyectos de reforestación pretenden
desarrollar un proceso continuo que en el mediano plazo permita la evaluación y
monitoreo; y el traspaso de competencia a los Gobiernos Autónomos Descentralizados
mediante la capacitación en herramientas y procesos necesarios para el monitoreo en
territorio, descentralizando capacidades y conocimiento, promoviendo la ejecución y
toma de decisiones. En ese sentido, para lograr los objetivos de restauración a
largo plazo, es necesario la formación de actores locales como personal técnico
certificado a nivel nacional con el fin de contar con gestores en territorio.

• Inclusión de la empresa privada, la empresa privada tiene la responsabilidad
social corporativa de contribuir al desarrollo sostenible. El desempeño de una
organización en relación con la sociedad en la que opera y con su impacto sobre el
ambiente, se ha convertido en una parte crítica al medir su desempeño integral y su
habilidad para continuar operando de manera eficaz, en base a esto será necesario
implantar medidas que destaquen la participación de la empresa privada en temas de
restauración.

11 Incentivos

EL incentivo es un aporte económico de carácter no reembolsable, que, en la
restauración forestal, cubre parcialmente los costos de establecer una plantación.
Este mecanismo se concreta en acciones de aprovechamiento sostenible de los recursos
naturales, restauración ecológica de tierras degradadas y deforestadas, permitiendo
la regeneración natural o realizando actividades de reforestación y el manejo
integral de cuencas hidrográficas, en coordinación con todas las autoridades
competentes,

El Estado ecuatoriano a través del Ministerio del Ambiente, tiene la obligación de
generar estos incentivos destinados a los ejecutores de proyectos, los cuales son
personas naturales, Gobiernos Autónomos Descentralizados provinciales, parroquiales,
rurales y organizaciones que, de acuerdo con la Constitución, son parte de la
economía popular solidaria; y personas jurídicas con o sin fines de lucro.

Además, los Gobiernos Autónomos Descentralizados en el ámbito de sus competencias y
en coordinación con la Autoridad Ambiental Nacional, tiene la facultad de generar e
implementar sus propios incentivos ambientales forestales basados en los
lineamientos nacionales.

El Código Orgánico Ambiental Art. 282. establece los criterios para el otorgamiento
de incentivos. La Autoridad Ambiental Nacional tendrá en cuenta los siguientes
criterios para diseñar y otorgar incentivos ambientales:

1. La reducción de los impactos que afectan al ambiente y la prevención de los daños
ambientales;
2. El aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, la conservación de la
biodiversidad y la restauración de los ecosistemas;
3. La innovación tecnológica y el uso de las mejores técnicas disponibles que causen
menos impactos al ambiente;
4. Los beneficios generados a favor de la población por las medidas o procesos
implementados;
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5. La capacitación de las personas interesadas para el uso de estos incentivos; y,
6. Los demás que la Autoridad Ambiental Nacional determine.

Desde el punto de vista del Programa Nacional de Restauración, los incentivos
considerados serán los estipulados en el Código Orgánico Ambiental Art. 283 Tipos
de incentivos ambientales, establece que los incentivos ambientales podrán ser:
económicos o no económicos; fiscales o tributarios; honoríficos por el buen
desempeño ambiental; y otros que determine la Autoridad Ambiental Nacional.

• Incentivos económicos o no económicos

Los incentivos económicos corresponden a las trasferencias de dinero con el objeto
de motivar el cumplimiento de un objetivo. Por su parte, los incentivos no
económicos son reconocimientos al esfuerzo de logros y metas alcanzadas.

• Incentivos fiscales o tributarios

Los incentivos fiscales o tributarios corresponden a un estímulo en forma de
bonificaciones en el pago de ciertas obligaciones tributarias que se concede a los
sujetos pasivos de dichos tributos para promover la realización de determinadas
actividades consideradas de interés por parte del sector público (Universitat de
Barcelona, 2018). Conforme determina la Ley Orgánica de Régimen Tributario Art. 73 y
su artículo alcance s/n, para entidades públicas se puede considerar un incentivo
fiscal para el sector privado.

Por ejemplo se considera la exoneración del pago del impuesto a tierras rurales a
los bienes inmuebles que estén cubiertos de bosque, que sean de aptitud forestal o
que desarrollen planes de reforestación con especies nativas de la zona. Los
ejecutores podrán solicitar la certificación de exoneración de pago del impuesto a
tierras rurales y constarán en un registro especial del catastro municipal
(Instructivo de Certificaciones de Exoneración del pago del impuesto a tierras
rurales).

• Incentivos honoríficos por el buen desempeño ambiental

Son reconocimientos otorgados en base al monitoreo y seguimiento ambiental que
efectúan las autoridades de control, el cual informa que una determinada actividad
cumple con las políticas y regulaciones ambientales del país (MAE, 2013).

Por ejemplo, es factible impulsar a los procesos de responsabilidad social ambiental
con incentivos por reconocimiento de buenas prácticas ambientales, considerando que
las empresas son conscientes de los valores ecosistémicos de los cuales son
beneficiarios.

El objeto es incentivar al sector privado a ser partícipes de procesos de
restauración forestal y a emplear nuevas y mejores prácticas productivas y de
servicios a cambio de fomentar una mayor competitividad en el sector industrial con
el compromiso de protección y conservación ambiental.

Estos incentivos honoríficos serán acordados según las competencias y discutidos
dentro de las mesas

territoriales,

11.1 Fuentes de fin andamiento de las actividades de restauración

La restauración forestal requiere financiamiento a largo plazo. Los fondos
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disponibles del Programa de Nacional de Reforestación son de origen fiscal, y se
complementarán con fondos de cooperación internacional y de empresas privadas.

El financiamiento de origen fiscal que beneficie las acciones de restauración
seguirán las reglas generales de la Normativa de Contabilidad Gubernamental que
deben cumplir los fondos públicos canalizados desde el Ministerio de Economía y
Finanzas, conforme lo establece el Código Orgánico de Planificación y de Finanzas
Públicas, a través de las partidas presupuestarias y asignaciones que corresponda.

Con fecha del 01 de diciembre de 2014, SENPLADES emitió el dictamen de actualización
de prioridad del "Programa Nacional de Reforestación con fines de conservación
ambiental, protección de cuencas hidrográficas y beneficios alternos", Para el
período 2019  2021, la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo ha
considerado un presupuesto con fuente fiscal de USD 15757.219,22 y USD.
14`617.881,11 con Fondos de Cooperación (ProAmazoniaGCF y REM), valor que será
destinado en gran porcentaje al pago de incentivos por procesos de restauración
forestal de 30. 000 hectáreas.

En materia de financiamiento privado, este entrará a un fondo de inversión
ambiental, quien administrará los recursos de cooperación nacional e internacional
destinados para los proyectos de restauración forestal.

Una de las entidades con las que se ha firmado convenio es el Programa Integral
Amazónico de Conservación de Bosques y Producción sostenible, PROAmazonía, cuyos
recursos económicos serán entregados directamente a los proyectos aprobados y que
servirán como incentivos para la ejecución directa de los procesos de restauración
dentro de zonas previamente establecidas y priorizadas por el programa. El recurso
económico es entregado por Green Climate Found (GCF) y la entrega de incentivos lo
administra PROAmazonía.

REDD for Early Movers (REM), es otro de los cooperantes con quienes se ha firmado un
acuerdo separado, en este caso el recurso será manejado por el Fondo de Inversión
Ambiental Sostenible (FIAS), entidad estatal que se encargará de regular y controlar
el manejo del recurso entregado a los proyectos participantes, en el caso del PNR se
utilizará principalmente para incentivos, monitoreo y equipamiento. El recurso
económico es entregado por el banco alemán gubernamental de desarrollo KFW.

El proyecto buscará otras fuentes de financiamiento con la finalidad de brindar una
sostenibilidad económica durante el periodo 20192021, y de esta manera cumplir con
las 30.000 hectáreas que se han establecido como meta. Además el PNR, tienen la
apertura para la búsqueda de nuevas fuentes de financiamiento para la implementación
y sostenibilidad financiera del Proyecto.

• Valor del incentivo

El valor del incentivo por hectárea de restauración variará dependiendo del valor
asignado por cada financista, del estrato de bosque donde se realizará la
restauración y de la modalidad de restauración a aplicar.
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FUENTES DE LA PRESENTE EDICIÓN DEL ACUERDO QUE EXPIDE EL PLAN NACIONAL DE
RESTAURACIÓN FORESTAL 2019  2030

1. Acuerdo 065 (Edición Especial del Registro Oficial 2, 22VII2019).
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