
La edición 53 de Agua a 
Fondo le invita a conocer 
las acciones realizadas 
por conservación de pá-
ramos durante 2023, co-
nozca qué ha encaminado 
al FONAG a convertirse en 
referente regional de con-
servación. Viviana Muñoz, 
Gerente de Ambiente de 
(EPMAPS), nos cuenta so-
bre la ruta que plantea su 
gestión para proteger las 
fuentes de agua y trabajar 
por el abastecimiento de 
líquido vital para la ciudad; 
Carlos Ponce, director de 
Patrimonio Natural de la 
Secretaría de Ambiente del 
Distrito Metropolitano de 
˄˨˜˧ˢʟ� ˥˘Є˘˫˜ˢˡ˔� ˦ˢ˕˥˘� ˟ˢ˦�
desafíos que plantean las 
acciones de conservación 
en quebradas y ecosiste-
mas altoandinos. 

Conozca acerca del Área 
de Conservación Hídrica 
Rumipamba, que ahora 
aporta al caudal de agua 
para Quito gracias a la 
adquisición del predio Ur-
kupamba. En esta edición 
tenemos a valiosos invita-
dos, quienes nos cuentan 
acerca del Plan Acción Na-
cional de Páramos, la Or-
denanza Verde-Azul y los 
efectos de los incendios 
forestales en ecosistemas 
altoandinos.  

Galo Ushiña, guardapára-
ˠˢ�˗˘�ʴˡ˧˜˦˔ˡ˔ʟ�˥˘Є˘˫˜ˢˡ˔�
sobre el legado de conser-
vación que heredó de su 
padre y la esperanza que 
˚˨˔˥˗˔� ˦ˢ˕˥˘� ˟˔� ˣ˥ͅ˫˜ˠ˔�
generación de protectores 
ambientales de su familia.  

Adéntrese en el páramo 
junto a nosotros y refor-
cemos juntos el compro-
miso por cuidar, preservar 
y proteger las fuentes de 
agua.

Fundado el 5 de diciembre 
del año 2000, FONAG surge 
por la necesidad de preser-
var las fuentes de agua que 
abastecen al Distrito Me-
tropolitano de Quito (DMQ). 
Su enfoque participativo 
ha permitido la ejecución 
de iniciativas efectivas que 
cada vez consolidan su po-
sición como promotor de 
prácticas sostenibles.

Con los años, FONAG ha par-
ticipado activamente con 
actores claves, creando una 
comunidad técnica y cien-
˧̿Ѓ˖˔� ˤ˨˘� ˥˘˦ˣˢˡ˗˔� ˔� ˟˔˦�
interrogantes de la conser-
vación de páramos y tenga 
parámetros medibles para 
garantizar agua segura. Es 
gracias a esta participa-
ción que pudimos contribuir 
a estudios especializados, 
clave en biodiversidad y go-
bernanza en América Latina 
y el Caribe para el cambio 
transformativo a favor de la 
biodiversidad. En febrero de 
2023, el lanzamiento del li-
bro de buenas prácticas en 
conservación de humeda-
les, en colaboración con el 
Departamento de Estado de 
EE. UU., y la Convención de 
Humedales RAMSAR marcó 
otro hito.

La presencia internacional 
de FONAG creció en 2023. 
Participamos del Encuen-
tro de Fondos de Agua en 
Colombia y el conversato-
rio sobre el rol de la infor-
mación y del conocimiento 
para enfrentar los desafíos 
en la gestión del agua que 
se organizó en el marco de 
la Iniciativa Regional de Mo-
nitoreo Hidrológico de Eco-
sistemas Andinos (iMHEA) 
en Perú, destacando retos y 
soluciones compartidas en 
la gestión del agua y con-
decorando a Bert de Bièvre, 
Secretario Técnico de FO-
NAG, con el premio iMHEA 
2023 por su trabajo por la 
conservación de las fuentes 
hídricas. 

Proyección Global y Reco-
nocimientos de Alto Nivel

El impacto del FONAG tam-
˕˜̻ˡ� ˦˘� ˘˫˧˜˘ˡ˗˘� ˔� ˟˔� ˖˥˘˔-
ción de fondos de agua en 
otras regiones. Una comisión 
desde Honduras, acompa-
ñados del Banco Interame-
ricano de Desarrollo (BID), 
interesados en la temática 
de Seguridad Hídrica, visita-
ron FONAG para conocer de 
cerca las acciones empren-
didas en favor de la conser-
vación de fuentes de agua, 

trazando la ruta para imple-
mentar un fondo de agua 
en su país. Además, FONAG 
ha sido un participante ac-
tivo en diversos encuentros 
y conversatorios, desde el 
Tercer Congreso Nacional 
de Áreas Protegidas hasta 
iniciativas sobre soluciones 
basadas en la naturaleza 
para asegurar la disponibi-
lidad del agua.

En junio de 2023, FONAG fue 
reconocido como incuba-
dora de proyectos tras la vi-
sita de Bill Frist, M.D., senador 

estadounidense quien es-
cribió un artículo en la revis-
ta Forbes resaltando la im-
portancia de los fondos de 
agua y la implementación 
de proyectos en Ecuador. 
Frist considera que FONAG 
es un modelo para replicar 
mundialmente:

“Lo que inició hace 23 años 
en Quito es ahora la base 
global para la sostenibilidad 
˗˘� ˟˔˦� ˖˨˘ˡ˖˔˦� ˛˜˗˥ˢ˚˥̳Ѓ-
cas de la región y el mundo”, 
señaló.

FONAG se ha convertido 
en referente en materia de 
conservación del agua y 
restauración estratégica de 
ecosistemas. En noviem-
bre, participó en la Con-
ferencia de Seguridad Hí-
drica y Cambio Climático 
#WSCC23, consolidando su 
˘˫ˣ˘˥˜˘ˡ˖˜˔�˘ˡ�˟˔�˚˘˦˧˜ͅˡ�˗˘�
fondos de agua. 

Durante 2023, FONAG de-
mostró ser un referente de 
conservación de ecosiste-
mas altoandinos, haciendo 
eco de importantes voces 
para reforzar la importan-
cia de las acciones de con-
servación para que todos 
tengan agua segura, inspi-
rando un cambio regional 
hacia prácticas sostenibles. 

Esta edición

Desde el 2000, el Fondo para la Protección del Agua (FONAG) destaca como líder en la protección 
de los recursos hídricos. Su modelo innovador fusiona intereses públicos y privados, asegurando 
la sostenibilidad de las fuentes de agua.
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¿Cuáles son las acciones gene-
rales que desempeña la Gerencia 
del Ambiente?

La Gerencia del Ambiente se arti-
cula a través de tres departamen-
tos que aportan a la gestión am-
biental, comunitaria y de recursos 
hídricos de la Empresa Pública 
Metropolitana de Agua Potable y 
Saneamiento de Quito, EPMAPS. A 
continuación, a manera de resu-
men, se detalla las principales ac-
ciones que ejecutamos desde las 
fuentes de agua hasta el consumo 
de este recurso en los hogares.

En el Departamento de Gestión de 
Recursos Hídricos, estas acciones 
se enmarcan en cuatro ejes de 
trabajo: 

- Conservar y proteger las fuentes
que abastecen a los sistemas de
agua del Distrito Metropolitano
de Quito, DMQ, en coordinación
estrecha con el Fondo para la
Protección del Agua, Fonag, y el
equipo operativo de la Empresa.

- El análisis hidrológico con dife-
˥˘ˡ˧˘˦� Ѓˡ˔˟˜˗˔˗˘˦� ˤ˨˘� ˦˘� ˣ˨˘-
de condensar en dos: optimizar
nuestra acción operativa, tan-
to de captación, distribución y
alcantarillado, como respues-
ta ante eventos climatológicos
intensos o la búsqueda de la
mejora continua; y, generar los
insumos hidrológicos para el di-
seño de nuevas obras de abas-
tecimiento de agua en el DMQ.

- Preparación frente a riesgos de
desastres que comprometan la
continuidad de operaciones de
la Empresa.

- Además, se mantiene un espa-
cio de convergencia con la aca-
demia para realizar investiga-
ción aplicada, este espacio se
˗˘ˡˢˠ˜ˡ˔� ˟˔� ʸ˦˧˔˖˜ͅˡ� ʶ˜˘ˡ˧̿Ѓ˖˔�
Agua y Páramo, que también se
maneja junto con el FONAG.

El departamento de Gestión Am-
biental Empresarial implementa y 
administra la Gestión Ambiental 
Integral de la Empresa, brindando 
asesoría a las diferentes gerencias 
que se encargan de la operativi-
dad, construcción y mantenimien-
to de los proyectos, obras de agua 
potable y saneamiento de la Em-
presa. Este es el encargado de pre-
venir la contaminación ambiental 
mediante el control, evaluación 
y cumplimiento de la normativa 
ambiental en los planes, proyectos 
y actividades de la Empresa.

Siguiendo el ciclo del agua, cuan-
do llega a la población, es impor-
tante educar a niños, jóvenes y a 
la comunidad para que conozcan 
el cuidado y buen uso del agua 
potable.  El departamento de Re-
laciones Comunitarias y Acción 
Socio Ambiental lidera un proyecto 
innovador junto con la Secretaría 

del Ambiente, el cual, a partir de 
septiembre de 2023, ha incluido a 
varios participantes de colegios 
municipales y privados en activi-
dades de 

aprendizaje en interacción con la 
naturaleza, para que desarrollen 
sus conocimientos y habilidades 
entorno a la conservación y uso 
responsable del agua. 

Este proyecto funciona gracias 
a nuestros aliados estratégicos: 
FONAG y YAKU Parque Museo del 
Agua, con quienes trabajamos de 
˟˔�ˠ˔ˡˢ�ˣ˔˥˔�ˤ˨˘�˘ˡ�˟ˢ˦�ˣ˥ͅ˫˜ˠˢ˦�
meses nuestros líderes del agua 
nos ayuden a difundir el mensaje y 
pongan en práctica el cuidado del 
recurso.

¿Cuál es la ruta que se ha plan-
teado desde su gestión para tra-
bajar por la conservación?

Entender las complejidades del 
abastecimiento de agua para Qui-
to desde la perspectiva ambiental 
hídrica ha sido fundamental para 
potenciar y guiar los procesos, 
acorde a la visión de la nueva ad-
ministración municipal, liderada 
por nuestro alcalde Pabel Muñoz, 

Secretario Técnico FONAG
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bert.debievre@fonag.org.ec
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“El páramo y el bosque son 
nuestros principales generadores 
de agua en la capital”
La colaboración de la Gerencia de Ambiente y el Fondo para la Protección del Agua (FONAG) está encaminada a cumplir un 
objetivo común, conservar las fuentes de agua para así garantizar la sostenibilidad del recurso para la ciudadanía.  
Por: Comunicación FONAG

¿Le interesa publicar un artículo sobre temática de agua o ecosistema páramo?
ʸˡ˩̿˘�˦˨�˔˥˧̿˖˨˟ˢ�˘˫ˣ˟˜˖˔ˡ˗ˢ�˟˔�˜ˠˣˢ˥˧˔ˡ˖˜˔�˗˘�˦˨�˔ˣˢ˥˧˘�˔ʭ�˖ˢˠ˨ˡ˜˖˔˖˜ˢˡʳ˙ˢˡ˔˚ʡˢ˥˚ʡ˘˖
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en la que se compromete aún más 
el derecho humano al agua desde 
una perspectiva integral, donde los 
procesos de conservación juegan un 
rol clave para ejercer efectivamente 
ese derecho.

De esta manera, se plantea un tra-
bajo estrecho de colaboración y 
apoyo con las juntas de agua del 
DMQ, desde la conservación de sus 
fuentes de agua, donde EPMAPS y 
FONAG juegan un rol preponderante.

Se ha establecido como prioridad la 
conservación de las fuentes hídricas 
de aquellas parroquias rurales don-
de el abastecimiento aún cuenta 
con algunas limitaciones, en espe-
cial las del Chocó Andino.

Se potenciarán las estrategias de 
conservación del eje Pichincha-Ata-
cazo con un doble enfoque: por un 
lado, la protección de las fuentes 
de agua; y, por otro lado, el manejo 
de las cuencas para mitigar o pre-
venir posibles eventos de desastres 
para la ciudad. Este es un rol donde 
EPMAPS y FONAG tenemos retos y 
aprendizajes que en anteriores ad-
ministraciones no se evidenciaron.

Impulsar el análisis y propuestas 
para la optimización en el manejo 
de nuestras fuentes de agua son un 
reto que consiste en constituirnos -al 
Ѓˡ˔˟�˗˘�˘˦˧˔�˔˗ˠ˜ˡ˜˦˧˥˔˖˜ͅˡʠ�˘ˡ�˨ˡ�
referente en cuanto a la aplicación 
de medidas efectivas para fortale-
cer la resiliencia frente a eventos de 
cambio global y climático.   

¿Qué estrategias han podido cum-
plirse y cuáles han sido un desafío 
para la Gerencia del Ambiente? 

Quisiera resaltar la fuente del Ataca-
zo, la primera para nuestra ciudad. 
Al llegar aquí, la conservación del 
Atacazo estaba seriamente com-
prometida por dos factores: pro-
cesos burocráticos que impedían 
la regularización del predio Espejo, 
que precisamente se encuentra en 
la cima de este cerro, lo que impe-
día llevar a cabo su declaratoria de 
utilidad pública; y, por procesos de 
apropiación indebida de la tierra, 
ocasionando, inclusive, agresiones a 
una guardapáramos del FONAG. 

A mi llegada, realizamos un análi-
sis de la calidad de agua de una de 
las quebradas que nacen del predio 
mencionado y gracias a las accio-
nes de conservación, determinamos 
la posibilidad de reaperturar una 
captación de agua cerrada duran-
te 20 años. Esto se hizo en presencia 
del secretario del Ambiente, quien 
conoció la problemática y movilizó 
todos los recursos necesarios para 
acelerar los procesos burocráticos 
que habían demorado alrededor de 
tres años. Finalmente, luego de cinco 
meses de gestión, en noviembre de 
este año, se logró la regularización 
del predio Espejo y se ha iniciado el 
proceso de declaratoria de utilidad 
ˣ͌˕˟˜˖˔ʟ� ˤ˨˘� ˘˦ˣ˘˥˔ˠˢ˦� Ѓˡ˔˟˜˖˘� ˘˟�
primer trimestre de 2024.

ʶˢˡ�˘˦˧˔�˔˖˖˜ͅˡ�˦˘�˖ˢˡ˦ˢ˟˜˗˔ˡ� ʤʡʤʣʣ�
ha dedicadas a la conservación del 
cerro Atacazo, lo que asegura la do-
tación de agua para alrededor de 
ʤʥʣʡʣʣʣ� ˛˔˕˜˧˔ˡ˧˘˦� ˗˘� ˡ˨˘˦˧˥˔� ˖˜˨-
dad, que en su mayoría se encuen-
tran en barrios altos, marginales, con 

población vulnerable, donde asegu-
rar la dotación de agua es vital.

Si bien este es un gran paso para la 
conservación del Atacazo, también 
es una responsabilidad y un reto 
conjunto con FONAG, para ejercer la 
custodia efectiva de esta fuente de 
agua, frente a procesos complejos, 
˖ˢˠˢ�˘˟�˧˥̳Ѓ˖ˢ�˗˘�˧˜˘˥˥˔�ˬ�˟˔�˘˫ˣ˔ˡ-
sión de la ciudad, que ahora se en-
cuentra a un kilómetro de las fuen-
tes del Atacazo. Esta labor solo la 
podremos realizar con otros aliados, 
públicos privados y, sobre todo, co-
munitarios para generar conciencia 
y sensibilización sobre la necesidad 
de proteger estas fuentes de agua 
para Quito.

¿Qué perspectivas o proyecciones 
tiene usted como Gerente del Am-
biente para reforzar el compromiso 
de conservación?

Abrirnos más a la ciudadanía para 
concertar procesos de cambio de 
˖˨˟˧˨˥˔� ˗˘˟� ˔˚˨˔ʟ� ˤ˨˘� ˦˘� ˥˘Є˘˝˘� ˣˢ˥�
ejemplo en la reducción del consu-
mo, que, en la actualidad en Quito, 
continua con un alto índice en com-
paración con otras ciudades de la 
región.

Vincular a otros actores para gene-
rar propuestas alternativas y me-
˗˜˗˔˦� ˗˘Ѓˡ˜˧˜˩˔˦ʟ� ˧˔ˡ˧ˢ� ˘ˡ� ˟˔� ˣ˥ˢ-
tección y conservación como en la 
reducción de consumo; no puede 
ser que, en nuestra ciudad, agua de 
˘˫˖˘˟˘ˡ˧˘�˖˔˟˜˗˔˗�˔� ˟˔�ˤ˨˘�˔˖˖˘˗˘-
mos de forma continua, se use para 
riego, lavado de vehículos, activida-
des recreativas, entre otros.

Debemos fortalecer los procesos de 
generación de acuerdos de con-
servación y mantener los acuerdos 
suscritos anteriormente para cum-
plir con nuestra meta de proteger y 
conservar todas las fuentes de agua 
en el DMQ.

La Gerencia del Ambiente y FONAG 
se vincularán de manera activa en la 
generación de política pública, pla-
ˡ˜Ѓ˖˔˖˜ͅˡ� ˘˦˧˥˔˧̻˚˜˖˔� ˗˘� ˟˔� ˖˜˨˗˔˗�
y aplicación de medidas para llevar 
a cabo procesos como la conser-
vación de quebradas, la generación 
del nuevo plan maestro de EPMAPS 
– Agua de Quito; la aplicación de la
Ordenanza Verde Azul, entre otras.

¿Cuáles son sus expectativas sobre 
los proyectos con FONAG?

Fortalecer el vínculo entre las acti-
vidades desarrolladas tanto por la 
Empresa, como por el FONAG, que 
˟ˢ˦�ˣ˥ˢˬ˘˖˧ˢ˦�˦˘˔ˡ�˘˫˜˧ˢ˦ˢ˦�ˤ˨˘�ˡˢ˦�
permitan incrementar las alianzas 
estratégicas y movilización de re-
cursos para cumplir con nuestra mi-
sión institucional que es proveer de 
servicios de agua potable y sanea-
ˠ˜˘ˡ˧ˢ� ˖ˢˡ� ˘Ѓ˖˜˘ˡ˖˜˔� ˬ� ˦ˢ˦˧˘ˡ˜˕˜˟˜-
dad corporativa.

El apoyo y el aprendizaje del FONAG 
es indispensable para la puesta en 
marcha del Proyecto de Conserva-
ción y Uso Responsable del Agua, 
pues esta coordinación nos ayuda a 
trabajar los conceptos de páramo y 
agua de una manera integral y so-
bre todo nos fortalece, considerando 
que ambos tenemos un objetivo co-
mún muy fuerte que es la sostenibi-
lidad del recurso. 

FONAG es una institución que luego 
de sus 23 años de vida, alcanza su 
madurez y en esta administración 
encontrará retos interesantes para, 
de la mano de EPMAPS y del Muni-
cipio de Quito, continuar como un 
˘˝˘ˠˣ˟ˢ�˗˘�ˠˢ˗˘˟ˢ�˘˫˜˧ˢ˦ˢ�˘ˡ˙ˢ˖˔-
do en conservación de fuentes de 
agua a nivel mundial.

¿Cuál es su mensaje para los lecto-
res?

Valoremos los recursos naturales 
que poseemos, valoremos el agua 
como fundamento de la vida, cada 

vaso de agua que tomamos tiene 
una historia que contar para llegar 
a nuestras casas. Valoremos el pá-
ramo y el bosque como nuestros 
principales generadores de agua en 
la capital. Sintámonos orgullosos de 
tener instituciones como la EPMAPS y 
FONAG que trabajamos los 365 días 
al año para tener el líquido vital en 
nuestros hogares; usemos el agua 
bajo estas premisas, conozcamos 
de dónde viene el agua para nuestra 
ciudad, para nuestro barrio y enten-
damos que, con el apoyo de todos, 
podemos asegurar la dotación de 
˔˚˨˔�ˣ˔˥˔� ˟˔˦�ˣ˥ͅ˫˜ˠ˔˦�˚˘ˡ˘˥˔˖˜ˢ-
nes de nuestra ciudad.

La colaboración conjunta. Compren-
der que el agua no es un recurso in-
Ѓˡ˜˧ˢʡ�ʿ˔�˜˗˘˔�˗˘�ˤ˨˘�˟˔�˥˘˦ˣˢˡ˦˔˕˜˟˜-
dad inicia en cada uno de nosotros, 
debe ser un concepto que debemos 
gestionarlo hoy, no esperar a maña-
na cuando sea tarde.

Necesitamos el apoyo y compro-
miso de todos, en cuanto al cuida-
do del agua y la protección de sus 
fuentes desde el ámbito en el que 
nos encontremos.  Mi invitación a 
formar parte de la iniciativa “Líde-
res del Agua”, que busca generar la 
participación activa de estudiantes, 
profesores, ciudadanos y ciudada-
nas, así como referentes de opinión, 
en la conservación del recurso hí-
drico.

Envíanos tus comentarios e inquie-
tudes al correo:  comunidad.am-
biente@aguaquito.gob.ec.

Se ha establecido 
como prioridad la 
conservación de las 
fuentes hídricas de 
aquellas parroquias 
rurales donde el 
abastecimiento aún 
cuenta con algunas 
limitaciones, en 
especial las del Chocó 
Andino.
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Del total de las quebradas del 
Distrito Metropolitano de Quito, 
˦˘� ˛˔ˡ� ˣ˥˜ˢ˥˜˭˔˗ˢ� ʤʫʥ� ˨˕˜˖˔˗˔˦�
en siete sectores estratégicos: 
67 en las cuencas de los ríos 
Machángara y Monjas; 56 en los 
valles de Los Chillos y Tumbaco, 
33 en el norte de la ciudad, 20 en 
el noroccidente y 6 en Lloa.   

Carlos Ponce, director de Patri-
monio Natural de la Secretaría 
de Ambiente del Distrito Metro-
politano de Quito, considera que 
actuar en las quebradas es in-
dispensable para la gestión del 
˖˔˕˜˟˗ˢʟ�ˣ˨˘˦�˥˘Ѓ˘˥˘�ˤ˨˘�˔�ˣ˔˥˧˜˥�
de la Ordenanza Verde-Azul, im-
pulsa una gestión integral del te-
rritorio. En este sentido, además 
de las tareas de restauración de 
la cobertura vegetal, entre mayo 
y noviembre de este año, se ha 
enfocado en la intervención de 
ˠ̳˦�˗˘�ʤʦʣ�ˤ˨˘˕˥˔˗˔˦�˛˔˦˧˔�˗˜-
ciembre de este año. 

La limpieza de la franja de pro-
tección y cauce de la quebra-
da; el retiro de desechos sólidos, 
escombros y recuperación de la 
cobertura vegetal son las tareas 
de un plan de acción inmediato 
estructurado hace varios meses 
por la Dirección de Patrimonio 
Natural, que cumple con los li-
neamientos y protocolos esta-
blecidos. 

Asimismo, a partir de la admi-
nistración 2023-2027, el cabildo 
quiteño inicia una reestructura-
ción de en sus instituciones. En 
esta línea y en lo referente al tra-
bajo en las quebradas y ríos, se 
crea la Unidad de Microcuencas 
ʻ˜˗˥ˢ˚˥̳Ѓ˖˔˦ʡ

Ponce destaca, además, que la 
Secretaría de Ambiente articula 
acciones con las empresas me-
tropolitanas de Agua Potable y 
Saneamiento (EPMAPS), de Ges-
tión Integral de Residuos Sólidos 
(EMGIRS EP); de Aseo (EMASEO) 
y con las secretarías para un 
trabajo articulado. Por ejemplo, 
la EPMAPS trabaja en el mante-
ˡ˜ˠ˜˘ˡ˧ˢ� ˗˘� ʤʦʫ� ˜ˡ˙˥˔˘˦˧˥˨˖˧˨-
ras en quebradas; mientras que 
EMASEO, como parte del Plan Llu-
vias, opera en pasos deprimidos 
y activación de escombreras en 
El Troje y en San Antonio.

ʴ˦˜ˠ˜˦ˠˢʟ�˗˘˦˧˔˖˔�˟˔�˘˫ˣ˘˥˜˘ˡ-
cia técnica del Fondo para la 
Protección del Agua (FONAG), 
pues su secretaría realiza ac-
˖˜ˢˡ˘˦�˦ˢ˕˥˘�˨ˡ˔�˕˔˦˘�˖˜˘ˡ˧̿Ѓ˖˔�
sólida, alianzas estratégicas y 
actividades en campo que bus-
can asegurar que las interven-
ciones tengan el mayor impac-
to posible. Para Ponce, se debe 
trabajar desde el ecosistema 
altoandino y en todas las zonas 

de la microcuenca con enfoque 
de paisaje. 

Para ello, es necesario articular-
se con colectivos, barrios y or-
ganizaciones, apunta. Pues, lo-
grar acuerdos para custodiar el 
uso de sitios y quebradas como 
lo hace el FONAG es un desafío 
desde la participación ciuda-
dana. “Es importante que los 
vecinos tengan conciencia de 
proteger las quebradas que son 
indispensable para el abasteci-
miento de agua de los sectores 
de Quito”, señala.  Es un tema 
˜ˡ˧˘˚˥˔˟� ˘ˡ� ˘˟� ˤ˨˘� ˖ˢˡЄ˨ˬ˘ˡ� ˟˔�
participación y la educomuni-
cación, concluye. 

Para conocer a profundidad la 
interacción entre la quebrada y 
la población, el cabildo ha par-
ticipado en talleres ambientales 
con perspectiva de género para 
trabajar en un plan estratégico 
y acercarse hacia actores como 
las hierbateras de los mercados, 
quienes se abastecen del pára-
mo y de las quebradas; portan-
do un conocimiento ancestral. 
Por ello, su enfoque es propor-
cionar un uso sostenible en las 
ˤ˨˘˕˥˔˗˔˦� ˘ˡ� ˕˘ˡ˘Ѓ˖˜ˢ� ˗˘� ˟˔�
población. Sembrar plantas que 
puedan usar para la comerciali-
zación de las semillas sin afectar 
el suelo; sembrar para recupe-
rarlo de la degradación. 

Cabildo quiteño suma acciones 
para proteger ecosistema 
altoandino y  quebradas 

La dirección de Patrimonio Natural busca recuperar sitios comprometidos mediante acciones articuladas y 
concientizando a la ciudadanía sobre la importancia de cuidar las fuentes de agua.  

Por: Diana Soriano, FONAG

“El desafío es 
trabajar de manera 

multisectorial. 
Reconocemos el 

trabajo que ha 
realizado el FONAG y 

la EPMAPS”. 
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FONAG promueve la preservación 
de ecosistemas esenciales para 

futuras generaciones 
Los páramos son ecosistemas frágiles que sufren los efectos de incendios forestales de manera más severa, su 

recuperación puede tomar varios años y las especies desplazadas muchas veces no sobreviven.  

Por: Fundación Cóndor Andino

Aproximadamente 100 especies 
de plantas son fundamentales 
para la alimentación y 
supervivencia de la fauna de 
páramo. Desafortunadamente, 
estos recursos son 
frecuentemente devastados 
por incendios forestales, 
provocando el desplazamiento 
forzado de la fauna silvestre. 

Estos eventos no solo afectan 
la biodiversidad local, 
sino que también alteran 
˦˜˚ˡ˜Ѓ˖˔˧˜˩˔ˠ˘ˡ˧˘�˘˟�˘ˤ˨˜˟˜˕˥˜ˢ�
ecológico de la región.

En el corazón de Sudamérica, los Andes 
tropicales de Ecuador se yerguen ma-
jestuosamente, presentándose como un 
mosaico de maravillas naturales y alber-
gando una biodiversidad de inigualable 
riqueza y variedad. Esta región es un re-
fugio para una asombrosa diversidad de 
˩˜˗˔ʟ�˗˘˦˗˘�˟˔˦�˘˫ˤ˨˜˦˜˧˔˦�ˢ˥ˤ˨̿˗˘˔˦�ˤ˨˘�
engalanan los bosques nublados has-
ta el majestuoso cóndor andino (Vultur 
gryphus), señor de los cielos andinos. La 
Єˢ˥˔� ˗˘� ˘˦˧˔� ̳˥˘˔� ˖ˢˠˣ˥˘ˡ˗˘� ˠ̳˦� ˗˘�
20 000 especies de plantas, muchas de 
ellas endémicas. En cuanto a la fauna, es 
igualmente variada y rica, destacando 
especies emblemáticas como el oso de 
anteojos (Tremarctos ornatus) y el tapir 
de montaña (Tapirus pinchaque), ade-
más de una gran cantidad de aves, an-
Ѓ˕˜ˢ˦�ˬ�˥˘ˣ˧˜˟˘˦�͌ˡ˜˖ˢ˦�˘ˡ�˘˟�ˠ˨ˡ˗ˢʡ�ʸ˦˧ˢ˦�
ecosistemas son esenciales no solo para 
la supervivencia de estas especies, sino 
que también desempeñan un rol vital 
en la regulación climática y del ciclo del 
agua, elementos cruciales para la vida 
humana.

Sin embargo, este santuario natural en-
frenta una amenaza creciente y alar-
mante: los incendios forestales. Estos de-
sastres, que se han vuelto más frecuentes 
y severos, no solo arrasan con vastas 
˘˫˧˘ˡ˦˜ˢˡ˘˦�˗˘�˩˘˚˘˧˔˖˜ͅˡʟ�˦˜ˡˢ�ˤ˨˘�ˣˢ-
ˡ˘ˡ�˘ˡ�ˣ˘˟˜˚˥ˢ� ˟˔�˘˫˜˦˧˘ˡ˖˜˔�˗˘�˘˦ˣ˘˖˜˘˦�
͌ˡ˜˖˔˦ʡ�ʸ˫˔˖˘˥˕˔˗ˢ˦�˙˥˘˖˨˘ˡ˧˘ˠ˘ˡ˧˘�ˣˢ˥�
prácticas agrícolas no sostenibles y el 
cambio climático, estos incendios resul-
tan en la pérdida de hábitats esencia-
les y en la disminución de poblaciones 
de especies vulnerables. El páramo, con 
su biodiversidad única y adaptada a las 
˖ˢˡ˗˜˖˜ˢˡ˘˦�˘˫˧˥˘ˠ˔˦�˗˘� ˟˔�˔˟˧˔�ˠˢˡ˧˔-

ña, es particularmente susceptible a es-
tos incendios.

El Fondo para la Protección del Agua (FO-
NAG) juega un papel crucial en la pre-
servación de los Andes tropicales ecua-
torianos. A través de la implementación 
de programas de manejo sostenible del 
agua, reforestación y educación ambien-
˧˔˟ʟ�ʹ˂ˁʴʺ�˖ˢˡ˧˥˜˕˨ˬ˘�˦˜˚ˡ˜Ѓ˖˔˧˜˩˔ˠ˘ˡ˧˘�
˔�˟˔�ˣ˥ˢ˧˘˖˖˜ͅˡ�˗˘�˔ˣ˥ˢ˫˜ˠ˔˗˔ˠ˘ˡ˧˘�ʧʨ�
000 hectáreas en Áreas de Importancia 
Hídrica, ya sea mediante administración 
directa o acuerdos de conservación. Las 
zonas gestionadas por FONAG resguar-
˗˔ˡ� ˨ˡ˔� ˣˢ˥˖˜ͅˡ� ˦˜˚ˡ˜Ѓ˖˔˧˜˩˔� ˗˘� ˟˔� ˕˜ˢ-
diversidad de los páramos ecuatorianos. 
Se ha registrado la presencia de más del 
90% de los mamíferos grandes y media-
nos que habitan los ecosistemas por en-
cima de los 3 000 msnm, incluyendo es-
pecies en peligro como el puma (Puma 
concolor), el pudú (Pudu mephistophiles) 
y el oso andino, así como otras conside-
radas vulnerables como el tigrillo chico 
(Leopardus tigrinus) o el zorro de páramo 
ʛʿˬ˖˔˟ˢˣ˘˫�˖˨˟ˣ˔˘˨˦ʜʡ

La preservación de la biodiversidad en los 
Andes tropicales de Ecuador es una mi-
sión de vital importancia y urgencia. Aun-
que los incendios forestales representan 
una seria amenaza para este valioso pa-
˧˥˜ˠˢˡ˜ˢ�ˡ˔˧˨˥˔˟ʟ�˟˔�˘˫˜˦˧˘ˡ˖˜˔�˗˘�ˢ˥˚˔ˡ˜-
zaciones como FONAG nos brinda espe-
ranza. Comprendiendo la interrelación 
entre la conservación de la biodiversidad, 
la gestión sostenible de los recursos na-
turales y el bienestar humano, podemos 
unirnos en el esfuerzo de proteger estos 
ecosistemas esenciales para las genera-
ciones presentes y futuras.
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para socializar el proceso de construcción del Plan 
y levantar información de la situación actual de 
los páramos, sus problemas, desafíos, amenazas, 
posibles soluciones, oportunidades y recomenda-
ciones que los actores locales consideraron rele-
vantes, coordinados por las Direcciones Zonales 
(DZ) y personal de planta central del MAATE, con el 
apoyo de CI Ecuador, GIZ, ECOPAR y el apoyo logís-
tico en territorio de ALTROPICO, FAO, FONAG y otros 
cooperantes. Tras la sistematización de los talleres 
zonales se ejecutó un taller nacional bajo la coor-
dinación del personal de planta central del MAATE, 
con el apoyo de CI Ecuador, GIZ, Secretaría Técni-
ca de la Minga de la Montaña, CONDESAN y Robert 
Hofstede para estructurar la visión, objetivos, ejes, 
líneas de acción e insumos para la redacción del 
Plan. El Libro de los Páramos del Ecuador, entonces 
en edición, constituyó uno de los principales insu-
mos para el diagnóstico.

En la Fase de Construcción el MAATE conformó 
un Grupo Núcleo de Redacción formado por au-
toridades de despacho, Subsecretarías, Coordi-
naciones y Direcciones y un Grupo de Apoyo a la 
Redacción, formado por representantes expertos 
de las instituciones de cooperación - CI Ecuador, 
Condesan, ECOPAR, FAO, FONAG, GIZ, Minga de la 
Montaña y USFQ, para discusión y análisis del PAN 
– Páramos. Se organizó un equipo coordinador de
redacción y se aprobó la estructura del Plan.

En la Fase de formulación se desarrollaron 7 Me-
sas técnicas y de trabajo, una por cada eje estra-
tégico bajo el liderazgo del MAATE con la facilita-
ción de la Minga de la Montaña y el apoyo logístico 
y técnico de los Puntos y profesionales de apoyo 
designados por cada Dirección, expertos respon-
sables de cada Eje estratégico y de los compo-
nentes transversales tanto del MAATE como de la 
Cooperación que permitieron la consolidación y 
redacción del Primer Borrador del Plan.

En la Etapa de Socialización y Aprobación (2023) 
hubo 3 fases:

Fase de Socialización con los Grupos de redac-
ción y apoyo, con viceministerios y subsecretarías, 
para la revisión y retroalimentación del Borrador 
˗˘˟�˃˟˔ˡ�ˬ�˗˘�˟˔�˩˘˥˦˜ͅˡ�Ѓˡ˔˟�˗˘�˟˔�˃˥ˢˣ˨˘˦˧˔�ʼˡ˜˖˜˔˟�
del PAN-Páramos, validada en reunión del 19 de 
junio y presentada por las autoridades el 23 de ju-
nio durante el evento de Conmemoración del Día 
nacional de los páramos, anunciando la sociali-
zación digital y revisión abierta en línea y en terri-
torios para obtención de insumos. ʿ˔�ʹ˔˦˘�Ѓˡ˔˟�˗˘�

construcción�˚˘ˡ˘˥ͅ�˟˔�˩˘˥˦˜ͅˡ�Ѓˡ˔˟�˗˘˟�˃˟˔ˡ�˘˗˜-
tada para revisión y aprobación del MAATE y envío 
a la Presidencia. La Fase de difusión incluyó el lan-
˭˔ˠ˜˘ˡ˧ˢ�ˢЃ˖˜˔˟�˗˘˟�˃ʴˁʠ˃̳˥˔ˠˢ˦�ˣˢ˥�˘˟�ˠ˜ˡ˜˦˧˥ˢʟ�
el 25 de junio. Esta etapa y fases fueron apoyadas 
y auspiciadas adicionalmente por FONAG, TNC, CI, 
WCS y Produbanco.

Se resalta la participación de aproximadamen-
te 800 personas aportando en talleres y mesas 
de trabajo y como aliados estratégicos, aquellos 
relacionados con la conservación, regulación y el 
control de la gestión hídrica y ambiental, que fo-
mentan la transición ecológica en el país, respe-
tando los derechos culturales y de la naturaleza, 
que apoyaron con recursos, conocimientos, expe-
riencia, con alma, corazón y vida.

˃˔˥˔�˕˘ˡ˘Ѓ˖˜ˢ�˗˘� ˟˔˦�˔˖˧˨˔˟˘˦� ˬ� ˙˨˧˨˥˔˦�˚˘ˡ˘˥˔-
ciones, el país cuenta con un instrumento de po-
lítica pública para la conservación, restauración y 
manejo sostenible de estos ecosistemas frágiles, 
fuentes primordiales de agua y de diversidad bio-
lógica, cultural y paisajística.

El PAN- Páramos que está disponible en documen-
to PDF: Ministerio del Ambiente, Agua y Transición 
Ecológica (2023). Plan de Acción Nacional para la 
Conservación, Restauración y Uso Sostenible de 
los Páramos 2023– 2030. Quito.

Frenar las amenazas que enfrentan los páramos 
ecuatorianos mediante alternativas sostenibles 
ˤ˨˘�˕˥˜ˡ˗˘ˡ�˕˘ˡ˘Ѓ˖˜ˢ˦�ˬ�˕˜˘ˡ˘˦˧˔˥�˔�˟˔˦�ˣˢ˕˟˔˖˜ˢ-
nes locales es urgente.   Un intenso trabajo, de dos 
años, aproximadamente, ha sido necesario para 
ˢ˕˧˘ˡ˘˥�ʠ˗˘�ˠ˔ˡ˘˥˔�˗˘Ѓˡ˜˧˜˩˔ʠ�˨ˡ�˃˟˔ˡ�˗˘�ʴ˖˖˜ͅˡ�
Nacional para la Conservación, Restauración y 
Uso Sostenible de los Páramos, denominado PAN 
Páramos. 

Se trata de un instrumento orientador sobre cómo 
y a través de qué medios pueden ser factibles la 
conservación, la restauración y el uso sostenible 
de los páramos del Ecuador.  De esta manera, el 
PAN Páramos brinda pautas y señala herramien-
˧˔˦�ˣ˔˥˔�˜˗˘ˡ˧˜Ѓ˖˔˥ʟ�˘˦˧˨˗˜˔˥ʟ�˚˘ˡ˘˥˔˥�˘�˜ˠˣ˟˘ˠ˘ˡ-
tar estrategias y mecanismos de conservación.

¿Cómo obtuvimos el PAN-Páramos?

El 6 de mayo de 2021 la Asamblea Nacional reco-
ˡˢ˖˜ͅ�ˢЃ˖˜˔˟ˠ˘ˡ˧˘�˟˔�˜ˠˣˢ˥˧˔ˡ˖˜˔�ˬ�ˣ˥ˢ˕˟˘ˠ̳˧˜˖˔�
de los ecosistemas de páramo al solicitar al Mi-
nisterio del Ambiente, Agua y Transición Ecológi-
ca (MAATE), Autoridad Ambiental Nacional y Au-
toridad Única del Agua que, en coordinación con 
otras entidades públicas y privadas, universidades 

y organizaciones no gubernamentales, realice la 
construcción participativa del Plan de Acción Na-
cional para la Conservación, Restauración y Uso 
Sostenible de los Páramos en el marco de los ob-
jetivos de desarrollo sostenible (Art. 2 de la Resolu-
ción RL-2019-2021-097).

Esta solicitud fue considerada dentro de las me-
tas y programas prioritarios de la Presidencia de la 
República y del MAATE. Como respuesta, se dispu-
so que los Viceministerios de Ambiente y Agua, a 
través de sus Subsecretarías, Direcciones y demás 
instancias a nivel territorial, lideren la formulación 
del Plan, conocido como PAN-Páramos, con el 
apoyo de aliados estratégicos relacionados con 
la gestión de estos ecosistemas a nivel nacional, 
regional y local.

Luego de dos años de procesos participativos e in-
tenso trabajo de las instituciones y personas que 
participaron en su elaboración, el 23 de junio de 
2023 en el evento de Conmemoración del día na-
cional de los páramos se presentó la Propuesta 
Inicial del PAN- Páramos y se anunció su sociali-
zación digital y en territorios y, el 25 de septiem-
bre del 2023, el PAN-Páramos se presentó y publi-
˖ͅ�ˢЃ˖˜˔˟ˠ˘ˡ˧˘�ˠ˘˗˜˔ˡ˧˘�ʴ˖˨˘˥˗ˢ�ˀ˜ˡ˜˦˧˘˥˜˔˟�ˁ˥ˢʡ�
MAATE-2023-100. 

El PAN- Páramos brinda pautas y señala herra-
ˠ˜˘ˡ˧˔˦� ˣ˔˥˔� ˜˗˘ˡ˧˜Ѓ˖˔˥ʟ� ˘˦˧˨˗˜˔˥ʟ� ˚˘ˡ˘˥˔˥� ˘� ˜ˠ-
plementar estrategias y mecanismos de conser-
vación dirigidos a combatir, mitigar y frenar las 
distintas amenazas que enfrentan los páramos 
ecuatorianos mediante prácticas alternativas 
˦ˢ˦˧˘ˡ˜˕˟˘˦� ˤ˨˘� ˕˥˜ˡ˗˘ˡ� ˕˘ˡ˘Ѓ˖˜ˢ˦� ˬ� ˕˜˘ˡ˘˦˧˔˥� ˔�
las poblaciones locales. Es un instrumento orien-
tador sobre cómo y a través de qué medios pue-
den ser factibles la conservación, la restauración y 
el uso sostenible de los páramos del Ecuador. 

El PAN- Páramos se gestó para y desde los territo-
˥˜ˢ˦�˖ˢˡ�˘˟�Ѓˡ�˗˘�˔ˣˢ˥˧˔˥�˔˟�˗˘˦˔˥˥ˢ˟˟ˢ�˗˘�˨ˡ˔�ˣˢ˟̿-
tica pública nacional y local que oriente acciones 
˘˦ˣ˘˖̿Ѓ˖˔˦�ˬ�ˣ˥˜ˢ˥˜˧˔˥˜˔˦�ˣ˔˥˔�˟˔�˖ˢˡ˦˘˥˩˔˖˜ͅˡʟ�˥˘-

cuperación y gestión sostenible de estos impor-
tantes ecosistemas, partiendo del intercambio de 
conocimientos y experiencias sobre los problemas 
y necesidades sociales, económicos y ambien-
tales, logrando una mejor comprensión y análisis 
˦ˢ˕˥˘�˦˨� ˥˘˔˟˜˗˔˗�˔˖˧˨˔˟�˘� ˜˗˘ˡ˧˜Ѓ˖˔ˡ˗ˢ�ˣˢ˦˜˕˟˘˦�
soluciones, propuestas y oportunidades.

Para iniciar, el MAATE, liderado por los viceminis-
tros de Agua y Ambiente conformó un equipo de 
trabajo interno, creó una hoja de ruta para plani-
Ѓ˖˔˥�ˬ�˘˝˘˖˨˧˔˥�˔˖˖˜ˢˡ˘˦�˕˔˝ˢ�˨ˡ�˘˦ˤ˨˘ˠ˔�˦˜˦˧̻-
mico compuesto por dos etapas (formulación y 
aprobación) y ocho fases. 

Durante la Etapa de Formulación (2022-2023) 
hubo cinco fases: 

Una Fase Preliminar, donde se consolidó un equi-
po de trabajo interno del MAATE que generó una 
propuesta de contenido mínimo del Plan, deter-
minó un proceso participativo con los principales 
˔˖˧ˢ˥˘˦�ˡ˔˖˜ˢˡ˔˟˘˦ʟ� ˥˘˚˜ˢˡ˔˟˘˦�ˬ� ˟ˢ˖˔˟˘˦�ˬ�˗˘Ѓˡ˜ͅ�
algunas líneas prioritarias de acción.  Una Fase 
Preparatoria, con el apoyo de la cooperación ex-
terna, sobre criterios para desarrollar los espacios 
participativos. Una Fase de Diagnóstico, con ta-
lleres en siete zonas: Chimborazo–Bolívar; Imba-
bura–Carchi–Sucumbíos; Pastaza– Morona San-
tiago; Cotopaxi–Tungurahua; Pichincha–Napo; 
Loja–El Oro–Zamora Chinchipe y Azuay–Cañar, 

ʸ˟�˃˟˔ˡ�˗˘�ʴ˖˖˜ͅˡ�ˁ˔˖˜ˢˡ˔˟�˘˦�˨ˡ˔�˛˘˥˥˔ˠ˜˘ˡ˧˔�˖˟˔˩˘�ˣ˔˥˔�˟˔�˖ˢˡ˦˘˥˩˔˖˜ͅˡ�ˬ�˨˦ˢ�˦ˢ˦˧˘ˡ˜˕˟˘�˗˘�˟ˢ˦�ˣ̳˥˔ˠˢ˦�˘ˡ�ʸ˖˨˔˗ˢ˥ʟ�ˣ˥ˢˣˢ˥˖˜ˢˡ˔ˡ˗ˢ�ˣ˔˨˧˔˦�ˬ�˛˘˥˥˔ˠ˜˘ˡ˧˔˦�ˣ˔˥˔�˜˗˘ˡ˧˜Ѓ˖˔˥�˟˔�˩˜˔˕˜˟˜˗˔˗�˗˘�˘˦˧˥˔˧˘˚˜˔˦�˗˘�ˣ˥˘˦˘˥˩˔˖˜ͅˡʡ

Nuevos hitos para los páramos del Ecuador
Por: Ximena Buitrón Cisneros, consultora y asesora internacional

Está estructurado en tres partes: La introducción que describe el estado de los páramos y el 
marco institucional y normativo; el ˠ˔˥˖ˢ�˗˘�ˣ˟˔ˡ˜Ѓ˖˔˖˜ͅˡ, y, los aspectos y lineamientos rela-
cionados con la gobernanza del plan.  

Cada eje tiene sus objetivos, metas, líneas de 
acción, acciones estratégicas e indicadores, 
generados bajo seis componentes transver-
sales: 1. Recursos Hídricos 2. Biodiversidad 3. 
Cambio climático 4. Género 5. Movilidad hu-
mana y 6. Degradación.

El PAN-Páramos brinda herramientas 
para conservar y proteger los 

páramos ecuatorianos con prácticas 
˦ˢ˦˧˘ˡ˜˕˟˘˦�ˤ˨˘�˕˘ˡ˘Ѓ˖˜˘ˡ�˔�˟˔˦�

˖ˢˠ˨ˡ˜˗˔˗˘˦�˟ˢ˖˔˟˘˦ʡ�

7 ejes, 6 componentes transversales: 
el PAN-Páramos ofrece un enfoque 

integral para la sostenibilidad de 
˘˦˧ˢ˦�˩˔˟˜ˢ˦ˢ˦�˘˖ˢ˦˜˦˧˘ˠ˔˦ʡ

Estructura del Plan PAN PÁRAMOS

Consta de siete ejes estratégicos:

Conservación de ecosistemas de 
páramo, sus fuentes hídricas y 
servicios ambientales

Gobernanza y gobernabilidad 
hacia la gestión ambiental e 
hídrica de los páramos

Uso sostenible de los páramos, 
sus fuentes hídricas y zonas de 
˜ˡЄ˨˘ˡ˖˜˔

Investigación, monitoreo 
participativo y diálogo de saberes

Educación, comunicación y 
capacitación ambiental e hídrica

Restauración del paisaje 
altoandino

ˆˢ˦˧˘ˡ˜˕˜˟˜˗˔˗�Ѓˡ˔ˡ˖˜˘˥˔

i. v.

iii.

iv.

vii.

ii. vi.

Cóndor andino Lobo de páramo

Brachyotum ledifolium (Desr.) Triana Área de Conservación Hídrica Atacazo
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Los efectos del cambio climático 
son evidentes, la comunidad cien-
˧̿Ѓ˖˔� ˦ ˘� ̨ ˔� x ˥ˢˡ˨ˡ˖˜˔˗ˢ� ˥ ˘˦ˣ˘˖˧ˢ� 
de los efectos acelerados de este 
fenómeno, evidenciando que   casi 
todo es consecuencia de la ac-
tividad humana. En estos días, el 
planeta enfrenta temperaturas 
por encima de los niveles que se 
presentaron en la era preindustrial 
con efectos irreversibles.

Según la Organización Meteoroló-
gica Mundial (2023), América Lati-
na y el Caribe estos efectos se pro-
yectan en las regiones del mundo 
donde las olas de calor, las altas 
precipitaciones, sequías, movi-
mientos de masa, la disminución 
del rendimiento de los cultivos, 
los incendios forestales, el agota-
miento de los arrecifes de coral y 
˟ˢ˦�˘˩˘ˡ˧ˢ˦�˘˫˧˥˘ˠˢ˦�˗˘�˟ˢ˦�ˢ˖̻˔-
nos, serán más intensos. 

Consecuencia de esto radica la 
necesidad de abordar la adapta-
ción al cambio climático con re-
sultados efectivos, sobre los facto-
res controlables por el ser humano 
˖ˢˠˢ� ˟˔� ˘˫ˣˢ˦˜˖˜ͅˡ� ˬʟ� ˘˦˘ˡ˖˜˔˟-
mente, sobre las condiciones de 
vulnerabilidad del territorio.

ʸˡ�˘˦˧˘�˖ˢˡ˧˘˫˧ˢʟ�ˣ˔˥˔�˘˦˧˔�˔˗ˠ˜-
nistración es prioritario abordar 
esta problemática de manera res-
ponsable, ya que de ello depende 
el desarrollo equilibrado de la ciu-
dad, para lo cual desde el inicio de 
esta gestión hemos generado ins-
trumentos normativos  que permi-
tan la implementación de medidas 
efectivas acorde a la realizada en 
ciudad, muestra de ello, es la Orde-
nanza de Infraestructura Verde-
Azul, que promueve de forma 
integral la conservación de la 
biodiversidad, la reducción del 
riesgo de desastres por 
fenómenos hidrometeo-

rológicos, movimientos en masa y 
el fortalecimiento de la resiliencia 
frente al cambio climático.

Esta Ordenanza, aprobada el día 4 
de julio de 2023, fue creada a raíz 
de la sentencia de la Corte Nro. 
ʥʤʩʪʠʥʤʠʸ˃ʢʥʥʟ�˗˜˖˧˔˗˔�ˣˢ˥� ˟˔�ʶˢ˥-
˧˘� ʶˢˡ˦˧˜˧˨˖˜ˢˡ˔˟ʟ� ˘˟� ʤʬ� ˗˘� ˘ˡ˘˥ˢ�
˗˘�ʥʣʥʥʟ�˘ˡ�˘˟�˖˔˦ˢ�ˁˢʡ�ʥʤʩʪʠʥʤʠʸ˃ʟ�
a raíz de los efectos erosivos en la 
cuenca del río Monjas que empe-
zaron a afectar a la infraestructura 
de la ciudad. 

Al analizar las causas por las cua-
les el río gradualmente ha ido 
˔˙˘˖˧˔ˡ˗ˢ�˔�˦˨�˭ˢˡ˔�˗˘�˜ˡЄ˨˘ˡ˖˜˔ʟ�
˦˘�ˣ˨˘˗˘� ˜˗˘ˡ˧˜Ѓ˖˔˥�˨ˡ˔�˖ˢˡ˧˜ˡ˨˔�
impermeabilización y degrada-
ción del suelo. Es decir, procesos 
de deforestación, el crecimiento 
de la mancha urbana, canteras, la 
reducción de los espacios verdes y 
la descarga directa e indirecta de 
aguas residuales al río Monjas han 
incrementado su caudal, por ende, 
el río requiere mayor espacio para 
ˤ˨˘� ˘˟� ˔˚˨˔� Є˨ˬ˔ʡ� ʶ˔˕˘� ˠ˘ˡ˖˜ˢ-
nar que, según el Plan de Acción 
Climático de Quito, los efectos de 
este fenómeno en la ciudad pro-
yectan una mayor cantidad de 
ˣ˥˘˖˜ˣ˜˧˔˖˜ˢˡ˘˦� ˘˫˧˥˘ˠ˔˦ʟ� ˟ˢ� ˖˨˔˟�
hace necesario que se repiense a 
˟˔�˖˜˨˗˔˗�˖ˢˡ�˟˔�Ѓˡ˔˟˜˗˔˗�˗˘�˟ˢ˚˥˔˥�
la adaptabilidad climática redu-
ciendo la vulnerabilidad de la po-
blación. 

ʸ˦˧˘�˖˔˦ˢ�˘˦�˨ˡ�˥˘Є˘˝ˢ�˗˘�˟˔˦�ˣ˥ˢ-
˕˟˘ˠ̳˧˜˖˔˦�˘˫˜˦˧˘ˡ˧˘˦�˘ˡ�˘˟�˗˜˦˧˥˜˧ˢʟ�
ya que no solamente la cuenca del 
Río Monjas se ve afectado por las 
acciones antropogénicas. La Or-
denanza Verde-Azul No. 060-2023 
procura ofrecer alternativas que 
ˣˢ˧˘ˡ˖˜˘ˡ� ˟ˢ˦�ˠ͌˟˧˜ˣ˟˘˦�˕˘ˡ˘Ѓ˖˜ˢ˦�
de la infraestructura Verde-Azul. 
Este instrumento busca principal-

mente asegurar la funcionali-
dad, conectividad y preserva-
ción de los ecosistemas y sus 
servicios , así como fomentar 
la gestión de espacios verdes 
para incrementar la resiliencia 
ambiental, promover el desa-
rrollo y la ejecución de acciones 
en el territorio para la reducción 
de riesgos de desastres natu-
rales y climáticos, a través de 
medidas innovadoras como las 
soluciones basadas en la natu-
raleza (SBN) y sistemas urbanos 
de drenaje sostenible (SUDS), 
en los espacios público.

Dentro de la Ordenanza se es-
pera contar con un Plan y Ges-
tión de Manejo de Infraestruc-
tura Verde-Azul que permita 
fomentar proyectos de este tipo 

zonas especialmente vulnerables 
y así priorizar acciones y proyectos 
de este tipo para reducir la vulne-
rabilidad. 

ʶˢˡ� ˘˟˟ˢʟ� ˗˔ˠˢ˦� ˨ˡ� ˣ˔˦ˢ� ˦˜˚ˡ˜Ѓ-
cativo para cambiar los paradig-
mas de desarrollo de  la ciudad, 
que por lo general están asocia-
dos al crecimiento de infraestruc-
tura gris  y sin espacios diversos 
que equilibren el paisaje, ya que 
buscamos la transformación de  
la ciudad a través de la simbiosis 
ˤ˨˘�˗˘˕˘�˘˫˜˦˧˜˥�˘ˡ˧˥˘�˟˔�ˡ˔˧˨˥˔˟˘-
za y las personas, recuperando el 
espacio público para el disfrute de 
los ciudadanos, creando un mayor 
acceso a espacios verdes y al mis-
mo tiempo las condiciones ade-
cuadas para el mantenimiento de 
la biodiversidad, bosques, quebra-
das y ríos en el Distrito Metropolita-
no de Quito.

Complementariamente, se plan-
tea la creación de un modelo de 
gobernanza multinivel en las cuen-
˖˔˦� ˛˜˗˥ˢ˚˥̳Ѓ˖˔˦� ˣ˔˥˔� ˣ˥ˢ˧˘˚˘˥�
las fuentes de agua de Quito, for-
mando mancomunidades y con-
sorcios con los distintos gobiernos 
autónomos descentralizados que 
atraviesan estas cuencas. El en-
foque integral bajo esquemas de 
sostenibilidad para protegerlas, sin 
perder el enfoque socioambiental 
para la protección de áreas natu-
rales y las unidades de producción 
inherentes de estos sectores, es in-
dispensable el enfoque de organi-
zación territorial, a través de cuen-
˖˔˦�ˬ�ˠ˜˖˥ˢ˖˨˘ˡ˖˔˦�˛˜˗˥ˢ˚˥̳Ѓ˖˔˦�
ˣ˘˥ˠ˜˧˜˥̳�˜˗˘ˡ˧˜Ѓ˖˔˥�˟˔˦�ˣ˥ˢ˕˟˘ˠ̳-
ticas locales de la infraestructura 
Verde-Azul en adición a los pro-
blemas sociales de estos secto-
res, además que se considera la 
formulación de incentivos para la 
creación de sistemas sostenibles y 
agroecológicos. El manejo integral 
propuesto en la Ordenanza favo-
rece el cuidado de las fuentes de 
agua en el largo plazo. 

Es importante resaltar que este 
instrumento de gestión pública lo-
cal es la único en el país, ya que su 
ejecución se basa en la integrali-
dad de acciones desde las dife-
rentes áreas competentes de la 
institución, como un solo objetivo 
en común, el cuidado y fomento 
˗˘�˟˔�˜ˡ˙˥˔˘˦˧˥˨˖˧˨˥˔�˔˭˨˟�˖ˢˡ�˘˟�Ѓˡ�
de aprovechar sus múltiples be-
ˡ˘Ѓ˖˜ˢ˦� ˗˘� ˔˗˔ˣ˧˔˖˜ͅˡ� ˖˟˜ˠ̳˧˜˖˔ʟ�
fomento de espacios recreativos 
naturales, reducción de la vulne-
˥˔˕˜˟˜˗˔˗�˗˘�˟˔�˖˜˨˗˔˗˔ˡ̿˔�ˬʟ�Ѓˡ˔˟-
mente, asegurando las fuentes de 
agua de Quito.

Ordenanza Verde-Azul favorece 
el cuidado de las fuentes de agua

Este instrumento de gestión pública local es único en el país, ya que su ejecución se basa en la integralidad de acciones 
desde las diferentes áreas competentes. 

Por: María José Moyano, Secretaría de Ambiente

en zonas especialmente vulnera-
bles a inundaciones, movimientos 
en masa y otro tipo de fenómenos 
que puedan poner en riesgo a la 
población. El Plan Estratégico Am-
biental Integral en los Ríos y Que-
bradas, permitirá caracterizar a 
˘˦˧ˢ˦�˔˖˖˜˗˘ˡ˧˘˦�˚˘ˢ˚˥̳Ѓ˖ˢ˦�˗˘�˟˔� 
ciudad para determinar un mejor 
manejo y cuidado de las mismas, 
˖ˢˡ�˘˟�Ѓˡ�˗˘�˔ˣ˥ˢ˩˘˖˛˔˥�˦˨�˘˙˘˖˧ˢ� 
de drenaje natural. El Plan Integral 
de Gestión de Riesgos es comple-
mentario al resto de planes 
des-˖˥˜˧ˢ˦�˖ˢˡ�˘˟�ˢ˕˝˘˧˜˩ˢ�˗˘�˜˗˘ˡ˧˜Ѓ
˖˔˥�

La Ordenanza Verde-
Azul promueve de forma 
integral la conservación 

de la biodiversidad, la 
reducción de riesgo de 

desastres por fenómenos 
hidrometeorológicos y el 

fortalecimiento de medidas 
frente al cambio climático.

Área de Conservación 
Hídrica Antisana
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La historia del Área de Conservación Hídrica Rumipamba 
(ACH) se trenza con Quito a través de sus laderas, íconos 
del paisaje natural y testigo de la transformación urbana de 
˟˔�˖˜˨˗˔˗ʡ�ʻ˔˖˘�ˡˢ�ˠ˨˖˛ˢ�˧˜˘ˠˣˢ�ʛˠ˘ˡˢ˦�˗˘�ʤʣʣ�˔̓ˢ˦ʜ�˘˥˔�
una de las haciendas de Doña María Augusta Urrutia, here-
˗˘˥˔�˗˘�˟ˢ˦�ˀ˔˥ˤ˨˘˦˘˦�˗˘�ˆ˘˟˩˔�ʴ˟˘˚˥˘ʟ�˖˨ˬ˔�˜ˡЄ˨˘ˡ˖˜˔�ˣ˘˥-
dura en diversas áreas de la ciudad a través de la Fundación 
Mariana de Jesús.

ʸˡ˧˥˘�˟ ˔˦�̠ ̻˖˔˗˔˦�̠ ˘�ʤʬʨʣ�ˬ �ʤʬʩʣʟ�˟ ˔�̨ ˔˖˜˘ˡ˗˔�̆ ˦�˧ ˥˔ˡ˦˙ˢ˥ˠ˔-
˗˔�˘ˡ� ˟˔�˖˔ˡ˧˘˥˔�ˣ˔˥˔� ˟˔�˘˫˧˥˔˖˖˜ͅˡ�˗˘�ˠ˔˧˘˥˜˔˟˘˦�ˣ̻˧˥˘ˢ˦�
Rumipamba, estos son usados en la construcción de barrios 
emblemáticos del Quito contemporáneo como Las Casas, 
generando también un fuerte crecimiento urbano circun-
dante a la cantera.

ʸˡ� ʤʬʪʣʟ�˗˔˗˔˦� ˟˔˦�˖ˢˡ˗˜˖˜ˢˡ˘˦�˗˘�˩˨˟ˡ˘˥˔˕˜˟˜˗˔˗�ˬ� ˥˜˘˦˚ˢ˦�
ˤ˨˘�˜ˠˣ˟˜˖˔˕˔�˟˔�˔˖˧˜˩˜˗˔˗�˗˘�˘˫ˣ˟ˢ˧˔˖˜ͅˡʟ�˦˘�˗˘˖˜˗˘�˖˘˥˥˔˥�
de manera permanente las canteras de pétreos e iniciar un 
proceso de recuperación de laderas. Esto se realizó incorpo-
˥˔ˡ˗ˢ�˘˦ˣ˘˖˜˘˦�˘˫ͅ˧˜˖˔˦�˖ˢˠˢ�˘˨˖˔˟˜ˣ˧ˢ˦�ˬ�ˣ˜ˡˢ˦�˘ˡ�˟˔�ˣ˔˥˧˘�
baja y regeneración natural hacia las zonas más altas. Ac-
tualmente conocemos que estas prácticas no son adecua-
das para la restauración de ecosistemas tan vulnerables 
como las laderas. 

Posteriormente, muchos fueron los intentos de adquisición 
de esta área por instituciones públicas y privadas, sin em-
bargo, fue la Sociedad Urkupamba quien adquirió y fue pro-
pietaria hasta 2023.

El 2023 inicia una nueva etapa de gestión de esta importan-
te área en el que la historia se reescribe desde el Área de 
Conservación Hídrica Rumipamba. Esto es posible gracias 
a la adquisición por parte de la Empresa Pública Metropo-

litana de Agua Potable y Saneamiento (EPMAPS) del predio 
Urkupamba. 

El ACH Rumipamba se ubica dentro del Área de Intervención 
Especial y Recuperación (AIER) Pichincha-Atacazo y el Bos-
que Protector Flanco Oriental del Pichincha y Cinturón Ver-
de de Quito, con dos ecosistemas naturales predominantes: 
˘˟�˛˘˥˕˔˭˔˟�˗˘�ˣ̳˥˔ˠˢ�ʛʧʤʟʫʤʘʜ�ˬ�˘˟�˔˥˕˨˦˧˔˟�˦˜˘ˠˣ˥˘˩˘˥˗˘�
montano del Norte de los Andes (56,49%).  

En el ACH se encuentra la Planta de Agua Potable Rumipam-
ba, ubicada en la quebrada y parroquia del mismo nombre, 
su zona de recarga hídrica son las estribaciones del volcán 
Rucu Pichincha, sobre la Av. Occidental (Mariscal Sucre), 
microcuenca El Batán, microcuenca Rumichaca. La planta 
˧˜˘ˡ˘�˨ˡ˔�˖˔ˣ˔˖˜˗˔˗�˗˘�ʨʣ�˟ʢ˦ʟ�˔�˧˥˔˩̻˦�˗˘˟�˖˨˔˟�˦˘�˗ˢ˧˔�˗˘˟�
servicio de agua potable a los barrios Primavera Alta y Baja, 
Las casas Alto, San Vicente, La Comuna (sobre la Av. Occi-
˗˘ˡ˧˔˟ʜ�˘˦˧˜ˠ̳ˡ˗ˢ˦˘�˨ˡ˔�ˣˢ˕˟˔˖˜ͅˡ�˖˨˕˜˘˥˧˔�˗˘�ʤʬʡʣʣʣ�˛˔-
bitantes.

El agua es el valor vital a proteger en esta área, en el que se 
pone en relieve la importancia histórica, ecológica y paisajís-
tica alrededor de las fuentes de agua más antiguas de Quito 
ˬ�˟˔˦�˟˔˗˘˥˔˦�˗˘˟�˃˜˖˛˜ˡ˖˛˔ʡ�ʸ˫˜˦˧˘ˡ�˗˘˦˔˙̿ˢ˦�ˤ˨˘�˥˘ˤ˨˜˘˥˘ˡ�˦˨�
gestión y manejo como: el crecimiento urbano, protegerla 
˗˘�ˣˢ˦˜˕˟˘˦�˜ˡ˩˔˦˜ˢˡ˘˦ʟ�˟˔�˘˫ˣ˔ˡ˦˜ͅˡ�˗˘�˔˖˧˜˩˜˗˔˗˘˦�ˣ˥ˢ˗˨˖-
tivas incompatibles con su importancia ecológica. 

El compromiso con el ACH Rumipamba abarca entre 
muchas acciones como devolverle su vegetación na-
tiva, conservar sus fuentes de agua y fortalecer los 
vínculos entre la población y el conocimiento de 
su trascendencia en la vida de sus habitantes 
y la ciudad. 

historia de una emblemática 
fuente de agua que se reescribe
El 2023 marca el comienzo de una fase renovada para el Área de Conservación Hídrica, las acciones enfocadas 
en recuperar su cobertura vegetal y fortalecer su conexión con la comunidad serán claves para preservar esta 
importante fuente de agua para la ciudad. 

Por: Susana Escandón, FONAG

Área de Conservación Hídrica

Rumipamba:
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En las altas cumbres de los páramos, 
donde la naturaleza constituye un 
tesoro vital, conversamos con Galo 
Ushiña, guardapáramo del Área de 
Conservación Hídrica (ACH) Antisa-
na, cuyo compromiso con la con-
servación es más que una profesión, 
es un legado familiar. A través de los 
ojos de este custodio de la naturale-
˭˔ʟ�˘˫ˣ˟ˢ˥˔ˠˢ˦� ˟˔�˖ˢˡ˘˫˜ͅˡ� ˜ˡ˧˥̿ˡ˦˘-
ca entre su vocación de conservar y 
el llamado ancestral que impulsa su 
labor.

˃˔˥˔�ʺ˔˟ˢʟ�˟˔�˘˫ˣ˘˥˜˘ˡ˖˜˔�˗˘�˖ˢˡ˩˘˥-
tirse en guardapáramo ha sido enri-
quecida por talleres que ha recibido 
en FONAG, desde fotografía docu-
mental para retratar su día a día en 
las alturas, plasmando con su lente 
˟˔˦� ˠ˔˥˔˩˜˟˟˔˦� ˬ� ˗˜Ѓ˖˨˟˧˔˗˘˦� ˗˘� ˦˨�
labor; hasta capacitaciones de con-
trol de incendios forestales, donde 
junto al equipo de guardapáramos 
aprenden estrategias para contener 
y mitigar las llamas en un entorno 
tan vulnerable. Destaca la impor-
tancia de concientizar a las comu-
nidades y transmitir el mensaje de 
conservación y preservación de los 
páramos. Su dedicación va más allá, 
ya que revela que su padre, además 
de ser un líder comunitario, también 
desempeñó un papel crucial en ta-
reas de conservación, participando 
en la reducción de cabezas de ga-
nado e involucrándose como voce-
ro entre instituciones, hacendados 
y la comunidad; salvaguardando 
el equilibrio entre la naturaleza y su 
compromiso la protección del eco-
sistema.

En una revelación emocionante, Galo 
comparte que su padre fue un ges-
tor en la reforma agraria, luchando 

para que las hectáreas en manos de 
hacendados puedan regresar a las 
comunidades, habitantes históricos 
˗˘� ˘˦˧ˢ˦� ˧˘˥˥˜˧ˢ˥˜ˢ˦ʡ� ʸ˦˧˔� ˜ˡЄ˨˘ˡ˖˜˔�
paterna inspiró a nuestro compañe-
ro a seguir sus pasos, convirtiéndose 
en guardapáramos, un defensor de 
la naturaleza que lucha a diario para 
conservar los páramos.

Durante nuestra conversación, Galo 
recuerda que haber crecido en el 
páramo, de la mano de su padre, 
forjó su convicción hacia la conser-
vación, y pese a intentar radicarse 
en la ciudad, el llamado de la natu-
raleza siempre estuvo presente gra-
cias a su padre. 

Equilibrar la crianza de sus hijos con 
las responsabilidades del trabajo 
como guardapáramo impone una 
demanda constante en la vida de 
Galo. Afortunadamente, cuenta con 
el apoyo de su esposa para cumplir 
con algunas de estas tareas. En su 
papel como guardapáramo, Galo 
˦˘�˘ˡ˖˔˥˚˔�˗˘�ˠˢˡ˜˧ˢ˥˘˔˥� ˟˔�Єˢ˥˔�ˬ�
fauna del área, patrullar para pre-
venir la caza furtiva y garantizar la 
conservación del ecosistema. Por 
otro lado, en su rol de padre, se de-
dica a guiar a sus hijos en la com-
prensión y aprecio por la naturaleza 
que los rodea. Al ver a sus hijos in-
mersos en este entorno natural, Galo 
está convencido de que están sien-
do preparados para convertirse en 
˟˔� ˣ˥ͅ˫˜ˠ˔� ˚˘ˡ˘˥˔˖˜ͅˡ� ˗˘� ˗˘˙˘ˡ˦ˢ-
res ambientales.

Mirando al futuro, Galo aspira que 
sus hijos sigan carreras ambientales 
especializadas para que las nuevas 
generaciones se involucren profe-
sionalmente en la conservación, lle-

vando consigo el legado familiar.

Durante la entrevista abordamos 
los desafíos recientes de la labor de 
los guardapáramos, conversamos 
especialmente de la misión de mi-
tigación de incendios forestales en 
la Comunidad del Carmen. Si bien la 
labor de concientización ha logrado 
reducir la incidencia, Galo enfatiza la 
necesidad continua de educar a las 
comunidades.

Galo nos invita a ver los páramos 
como un hogar compartido. Su men-
saje es claro: “Cuando visiten el pá-
ramo, ayúdennos a cuidarlo como 
su propia casa, porque es una al-
fombra que almacena el agua para 
nuestras futuras generaciones.”

La familia no solo siembra semillas 
de vida, sino también de responsa-
bilidad y amor por la naturaleza.

ʿ˔�˜ˡЄ˨˘ˡ˖˜˔�ˣ˔˧˘˥ˡ˔�
inspiró a nuestro 

compañero a seguir sus 
pasos y luchar a diario para 

conservar los páramos.

Galo Ushiña:  Legado
de Conservación
El guardapáramo de FONAG recuerda que ver a su padre luchar por la naturaleza forjó su 
convicción hacia la conservación, convertirse en guardapáramo es su manera de mantener 
el legado de su padre.  

Por: Bryan Gabriel Brusil, FONAG

Galo Ushiña, padre

Galo Ushiña: padre e hijo

Trabajo de monitoreo y vigilancia Control de incendios en las áreas de conservación hídrica del FONAG
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Las alianzas con actores claves se convierten en valiosas participaciones de corresponsabilidad para la conservación y 
restauración de los páramos fuentes de agua para el Distrito Metropolitano de Quito, DMQ.

EL FONAG fortalece su gestión
Por: Tatiana Castillo y Diana Soriano, FONAG

GENERAL MOTORS

La iniciativa de Reposición De Huella 
Hídrica es la oportunidad para com-
pensar el volumen de agua que se 
usa de manera directa en las activi-
dades cotidianas y en la producción 
˗˘� ˕˜˘ˡ˘˦� ˬ� ˦˘˥˩˜˖˜ˢ˦ʡ� ʷ˘˦˗˘� ʥʣʤʬʟ�
General Motors del Ecuador S.A Óm-
nibus BB Transportes S.A, (GM OBB) 
trabaja con FONAG mediante un 
convenio de cooperación en el mar-
co de su estrategia de responsabili-
dad social corporativa.

ACCIÓN ANDINA

En marzo de 2024, el FONAG y 
Acción Andina concluirán la 
siembra de 224,000 árboles 
como parte del plan de acción 
2023-2024 para recuperar la 
cobertura vegetal de los pá-
ramos. La iniciativa se centra 
en plantar árboles polylepis, 
fundamentales para la preser-
vación de los páramos ecua-
torianos, y otras especies que 
enriquecen y fortalecen la co-
bertura vegetal. Este proceso, 
iniciado en abril de 2023, inclu-
yó la recolección de semillas, 
la germinación en viveros y la 
posterior plantación en suelos 
seleccionados.

El movimiento regional Acción 
Andina destaca la importancia 
de los árboles polylepis, cono-

cidos como “árboles de papel”, en la región andina, subrayando 
su rol en la resiliencia climática y seguridad hídrica. El proyecto 
busca restaurar estos bosques en colaboración con comunida-
des indígenas en varios países de América del Sur. Además, el 
plan abarca acuerdos de conservación con comunidades, in-
cluyendo asesoría para prácticas sostenibles y educación am-
biental, como la iniciativa Caravanas de Arte. Hasta octubre de 
ʥʣʥʦʟ�˦˘�˛˔ˡ�˖ˢˠˣ˟˘˧˔˗ˢ�˘˟�ʪʨʘ�˗˘�˟ˢ˦�˧˔˟˟˘˥˘˦�ˣ˟˔ˡ˜Ѓ˖˔˗ˢ˦ʟ�˖ˢˡ�
la meta de cerrar el proyecto en marzo de 2024.

Para la restauración de bosques de Polylepis y otras especies 
nativas, Acción Andina aporta $ 250 mil al año.  

2019 

Resultados:

GM
GENERAL
MOTORS

Firma de convenio
de compromiso empresarial 

voluntario 2019-2024 

Iniciativa de 
reposición de 

recurso hídrico 
para empresas

FONAG

Reposición de
huella hídrica en ACH 

PALUGUILLO

Sensibilización
Ambiental y 
voluntariado
corporativo

Trabajo directo
con comunidades

(acceso a agua 
segura)

Recuperación de
Biodiversidad 

CORPORACIÓN 
LA FAVORITA

Favorita reconoce el papel 
del FONAG como ente insignia 
en materias de conservación 
de fuentes de agua, por eso a 
˧˥˔˩̻˦� ˗˘� ʺʼ˅ʴʟ� ˦˨� Ѓ˟˜˔˟� ˗˘� ˦ˢ-
luciones ambientales para el 
ˠ˔ˡ˘˝ˢ�˘Ѓ˖˜˘ˡ˧˘�ˬ�˔ˣ˥ˢ˩˘˖˛˔-
ˠ˜˘ˡ˧ˢ� ˗˘� ˟ˢ˦� ˥˘˖˨˥˦ˢ˦ʟ� Ѓ˥ˠ˔-
ron un convenio con FONAG 
para compensar sus emisiones 
de carbono mediante la plan-

tación de 250,000 árboles hasta 2024. En el primer año, su-
peraron la meta con 54,000 plantas en Cerro Puntas, ase-
gurando agua de calidad para comunidades locales.

El segundo año del convenio amplió su alcance, con alian-
zas que llevaron a la siembra de 55,000 plantas, destacan-
do acciones de fondos nacionales. Estas plantas nativas, 
producidas con material genético local, buscan garantizar 
su adaptación y supervivencia. En 2023, las actividades de 
conservación y restauración en Papallacta contribuirán al 
resguardo de las fuentes de agua que abastecen al Distrito 
Metropolitano de Quito.
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Nuestros constituyentes:

Juntos cuidamos las fuentes de agua!¡

ˆ˘˥�˨ˡ�˕˨˘ˡ�ˢ�˨ˡ˔�˕˨˘ˡ˔�˗ˢ˖˘ˡ˧˘�˘ˡ�˘˟�˦˜˚˟ˢ�ʥʤ�ˬ�
luego de una pandemia constituye un reto. 

Los estudiantes hoy en día tienen necesida-
des, intereses, vacíos y perspectivas diferentes 
a las de generaciones anteriores. Para ejercer 
˟˔� ˗ˢ˖˘ˡ˖˜˔� ˘Ѓ˖˔˭ˠ˘ˡ˧˘� ˡˢ� ˦ˢ˟ˢ� ˘˦� ˡ˘˖˘˦˔˥˜ˢ�
conocer a fondo la materia, sino también tener 
˘˫ˣ˘˥˜˘ˡ˖˜˔�˘ˡ�˘ˡ˙ˢˤ˨˘˦�ˬ�ˠ˘˧ˢ˗ˢ˟ˢ˚̿˔˦�ˣ˘˗˔-
gógicas alternativas y contar con una inteligen-
cia emocional avanzada. 

Por ello, varios instrumentos nacionales e inter-
nacionales marcan a la capacitación docente 
como una de las prioridades para alcanzar una 
educación de calidad. La Estrategia Nacional 
˗˘�ʸ˗˨˖˔˖˜ͅˡ�ʴˠ˕˜˘ˡ˧˔˟�ˡˢ�˘˦�˟˔�˘˫˖˘ˣ˖˜ͅˡ�ˬ˔�
que establece, dentro de sus líneas de acción, el 
fortalecimiento de capacidades en educación 
ambiental para docentes y directivos de todas 
las instituciones educativas del país.

Teniendo en cuenta la importancia de la capa-
citación a docentes, el Programa de Educación 
Ambiental (PEA) del FONAG creó “Yakuaulas”. 
Este proyecto consiste en giras de campo, ta-

lleres, seguimiento a través de clases demos-
trativas, ejecución de proyectos ambientales 
y entrega de material didáctico a instituciones 
educativas durante cinco años. 

En Yakuaulas los y las docentes conviven duran-
te cinco días, visitan reservas naturales como el 
Área de Conservación Hídrica Antisana o el Re-
fugio de Vida Silvestre Pasochoa; conocen pro-
yectos sostenibles y de educación alternativa 
como Emmi Pikler o Bosque–Escuela, y reciben 
talleres para fortalecer sus conocimientos a tra-
vés de actividades lúdicas, emotivas y cogniti-
vas que promueven su pensamiento crítico. Este 
proceso consiste en cinco módulos que se desa-
rrollan a lo largo de cinco años, y cuenta con el 
˔˩˔˟�ˬ�˖˘˥˧˜Ѓ˖˔˖˜ͅˡ�˗˘˟�ˀ˜ˡ˜˦˧˘˥˜ˢ�˗˘�ʸ˗˨˖˔˖˜ͅˡʡ

Luego de la capacitación, los profesores y las 
ˣ˥ˢ˙˘˦ˢ˥˔˦� ˖˥˘˔ˡ� ˨ˡ˔� ˘˫ˣ˘˥˜˘ˡ˖˜˔�
para sus estudiantes y reciben una re-
troalimentación personalizada. El se-
guimiento permite evaluar los cono-
cimientos adquiridos y evidenciar las 
necesidades para considerarlas en la 
ˣ˟˔ˡ˜Ѓ˖˔˖˜ͅˡ�˗˘˟�˦˜˚˨˜˘ˡ˧˘�ˠͅ˗˨˟ˢʡ�ʹ˜-
nalmente, cada escuela recibe un kit 
de material didáctico para apoyar la 
labor educativa. 

La capacitación docente en educa-
ción ambiental que brinda el FONAG 
contribuye al crecimiento personal 
de maestros y maestras, a un cambio 
en sus creencias y perspectivas sobre 
pedagogía y ecología, y promueve un 
mejor manejo emocional en el aula, 
lo que genera un impacto positivo en 
miles de estudiantes.

“Estos talleres son importantes en 
nuestro presente y futuro por la ne-
cesidad de seres humanos de cui-
dar nuestro hogar… donde estamos 
viviendo y donde estamos criando a 
nuestros hijos (…), debemos tratar cui-

dar la tierra y el agua”. Testimonio de Magali En-
ríquez, docente de la Escuela Azuay.

La capacitación docente se traduce en am-
bientes de aprendizaje positivo, lo que resulta 
en niños y niñas más felices, que quieren ir a la 
escuela y aprender,  mientras adquieren cono-
cimientos y habilidades para la vida y para en-
frentar los desafíos ambientales del futuro.  

Yakuaulas: experiencia alternativa 
a favor de niños y maestros 

Ser un buen o una buena docente en el siglo 21 y luego de una pandemia constituye un reto, incorporar la educación 
ambiental es cada vez más importante. 
Por: Fernanda Olmedo, FONAG

En Yakuaulas han 
participado 104 docentes de 
31 instituciones educativas 

impactando a 6600 
estudiantes.
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Mapa de Instituciones
En jornadas de capacitación

Yakuaulas
EJE DE TRABAJO

ANTISANA
MINDO
NOROCCIDENTE
NORORIENTE DMQ
PAPALLACTA
PICHINCHA ATACAZO
PISQUE
PITA
SAN PEDRO

N° Nombre Centro Educativo
15 JORGE ICAZA
16 MANUEL VILLAVICENCIO
17 GENERAL QUIS QUIS
18 KIWANIS
19 ALFREDO ESCUDERO
20 MARIA GUARDERAS
21 A. MARIA VELASCO DE DONOSO
22 COCHASQUÍ

1 14 DE ABRIL
2 GENERAL RUMIÑAHUI
3 NANEGALITO
4 PICHINCHA DE TOCTIUCO
5 CENEPA
6 CRISTOBAL COLÓN
7 PABLO MUÑOZ VEGA

8 LUCIANO CORAL
9 ENRIQUE PONCE GANGOTENA
10 ISAAC J. BARRERA
11 ZAMORA CHINCHIPE
12 LUIS GODIN
13 SAN IGNACIO DE LOYOLA
14 AZUAY

“Desde el FONAG nos siguen aportando 
con esta otra forma de educar, nos 
cambian el esquema que tenemos 
de una educación bancaria donde el 
profesor deposita el conocimiento en 
el estudiante y el estudiante solo tiene 
que recibir, mas no aportar en nada”.

Testimonio de César Castillo, profesor de la 
Escuela Pedro Bouger.


