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INTRODUCCIÓN

La fauna de mamíferos del Ecuador está integrada por más de 380 especies, en su mayoría
de pequeño y mediano tamaño, el  Oso Andino es el mamífero más grande de los páramos
y de las estribaciones andinas,  es una especie emblemática importante en planes de
conservación de la riqueza biológica de los ecosistemas donde habita. El Oso Andino ha
vivido en los Andes de Sudamérica por más de dos millones de años.  Si la pérdida de
hábitat y la cacería de animales continúan en la tasa actual, esta especie se extinguirá en
los próximos treinta años (IUCN 2008).  Este animal ocupa grandes extensiones de bosques,
muchos de los cuales no se hallan protegidos. Tan solo cerca de la quinta parte del hábitat
potencial del oso se encuentra dentro del Sistema Nacional de Áreas Protegidas. 

Este animal tiene dieta omnívora, pero es muy oportunista, eventualmente se alimenta de
maíz y ganado bovino causando conflictos con los campesinos y ganaderos, razón por la
cual, en algunos sectores son perseguidos y eliminados. Otra de las principales amenazas
a la conservación del Oso Andino en el país es la reducción y fragmentación de bosques y
páramos.  Esta situación se da principalmente en el sector occidental de la cordillera andina,
donde varios bosques se hallan fragmentados con poblaciones aisladas.  Las estribaciones
orientales constituyen por ahora, importantes refugios de esta especie.  Aquí se encuentran
algunas áreas protegidas que con un manejo efectivo podrían asegurar la conservación de
poblaciones viables de osos en el Ecuador.

El Ministerio del Ambiente del Ecuador como Autoridad Ambiental Nacional responsable de
la conservación de esta especie única, ha incentivado y apoyado el diseño de una Estrategia
Nacional de Conservación del Oso Andino.  Este documento es un primer esfuerzo y
contiene información sobre la situación de la especie y su hábitat, y establece los
lineamientos, prioridades, objetivos y acciones para garantizar la conservación de Osos
Andinos en el Ecuador.

La Estrategia Nacional fue escrita para ser efectiva durante quince años (2010-2025), fue
trabajada en dos talleres, con la participación de representantes de más de veinte grupos,
incluyendo el Ministerio del Ambiente, quienes definieron cinco líneas de acción relacionadas
con: 1) conservación in situ, 2) conservación ex situ, 3) educación y comunicación, 4)
políticas y legislación y 5) gestión y fortalecimiento institucional.  El éxito de esta Estrategia
está supeditado a la participación y colaboración efectiva de todos los actores tanto
gubernamentales como de las organizaciones privadas, centros científicos y del público en
general.  

Si se logra conservar esta especie estaremos conservando el único oso de Sudamérica;
así como mucha de la diversidad de los ecosistemas donde éste habita y como
consecuencia los servicios ambientales que permiten asegurar la vida de la gente y del
planeta.

Dr. Luis Albuja
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ANTECEDENTES

El Oso Andino y la Estrategia

El Oso Andino, Tremarctos ornatus, es la única especie de oso asociada a la cordillera de
los Andes, por lo que su conservación es una prioridad para los países de la región. Su
rango de vida coincide con áreas densamente pobladas especialmente al norte de los Andes
(Venezuela, Colombia y Ecuador). La ocupación humana en áreas de presencia de osos
amenaza su existencia debido a la degradación, destrucción, fragmentación de sus hábitats,
aislamientos de poblaciones y cacería (Kattan et al. 2004). En Ecuador, el Oso Andino
enfrenta varias amenazas, relacionadas principalmente con la fragmentación y pérdida de
hábitat y la cacería indiscriminada, por lo que ésta especie ha sido catalogada en Peligro
de Extinción (Suárez 1999, Cuesta y Suárez 2001).

Debido a sus amplios requerimientos ecológicos, movimientos altitudinales y uso estacional
de diferentes hábitats (Peyton, 1980; Rodríguez y Cadena 1991a, b; Yerena 1998; Cuesta
2000), el Oso Andino es una especie clave para ser incluida en planes de conservación de
la riqueza biológica de los ecosistemas donde habita (Cuesta et al. 2003, Rodríguez et al.
2003, Gómez 2004). Los ecosistemas presentes en el rango de vida de la especie son de
gran importancia, no solamente por la diversidad biológica que contienen - mucha de ella
endémica - sino también por el mantenimiento de procesos ecológicos fundamentales para
la vida como es la conservación, filtración y distribución del agua; el enriquecimiento del
suelo y la producción de oxigeno para el planeta a través de la captación de carbono.

Se estima que en el rango de distribución de la especie entre Venezuela, Colombia y
Ecuador,  que alberga al 60% de toda la población regional. Solamente el 18% del hábitat
potencial del oso se encuentra en áreas protegidas. Sin embargo, muchas de esas áreas
resultan pequeñas para albergar poblaciones viables de Oso Andino (Peyton et al. 1998,
Peralvo et al. 2005). En el caso de Ecuador, los principales bloques remanentes de hábitat
para la conservación de la especie se ubican en las estribaciones orientales de la Cordillera
Andina (Kattan et al. 2004), quedando algunos sectores fuera de los límites de las áreas
protegidas (Peralvo et al. 2005). Por lo tanto, es necesario incorporar  estas áreas en los
planes de conservación del Oso Andino. Así se podrá garantizar un adecuado flujo genético
entre las poblaciones presentes en las áreas protegidas. De lo poco que se conoce, la
diversidad genética de esta especie es baja en su rango de distribución y también  en el
Ecuador (Ruiz-García et al. 2005, Viteri 2007, Viteri y Waits 2009).

El primer intento de establecer un plan de conservación para el Oso Andino, se efectuó a
nivel regional en el año 2003, luego de reuniones sucesivas en los países de los Andes del
Norte (Rodríguez et al. 2003). En dicho documento se crearon algunas líneas base para el
trabajo a nivel regional, así como necesidades y oportunidades para su ejecución por cada
país. Posteriormente, nacieron otras propuestas particulares, como el caso del Plan de
Acción para la Conservación del Oso en Venezuela (Yerena et al. 2007) y en la actualidad
se construye la propuesta para nuestro país, Ecuador.
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Descripción General de la Especie

El Oso Andino es el único oso presente en América del Sur, además de ser  el único
representante viviente de la subfamilia Tremarctinae. (Stuchi et al 2001). Existen ocho
especies de osos en el mundo y el Oso Andino junto con el oso panda Ailuropoda
melanoleuca son las dos especies más antiguas (Krause et al 2008). El Oso Andino tiene
más de 2  millones de años habitando los Andes de Sudamérica, mientras que la especie
humana tiene apenas 200 mil años en el planeta (Viteri conv. pers.). El Oso Andino se
caracteriza por tener manchas blancas en su rostro las cuales con únicas entre individuos.
Es un animal plantígrado, principalmente solitario, que presenta un tamaño intermedio
respecto a sus parientes cercanos. Un macho adulto puede llegar a medir entre 1,8 y 2 m.
y pesar desde los 140 a 200 Kg., pasando a ser el mamífero de mayor tamaño en los
ecosistemas donde habita (Cuesta 2005).

Se encuentra distribuido en seis países andinos: Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia
y al noroeste de Argentina (Del Moral y Bracho 2009). El rango de vida de esta especie se
extiende por aproximadamente 260.000 km2 en una variedad de hábitats, desde los
bosques secos espinosos, bosques montanos, páramos hasta las punas. Sin embargo, se
describe a los bosques montanos como los que albergan al mayor número de individuos
(Peyton 1980, Suárez 1988, Ríos-Uzeda et al. 2006). En el Ecuador la presencia del Oso
Andino está asociada a la cordillera andina, sus estribaciones y la Amazonía, habitando
páramos, bosques montanos, bosques nublados y bosques subtropicales entre los 1.000
y 4.300 msnm (Tirira 2007).

Los estudios sobre el uso y la selección del hábitat para esta especie se vienen desarrollando
hace aproximadamente 30 años con las investigaciones realizadas por Peyton (1980) en el
Perú.  El Oso Andino realiza grandes desplazamientos en búsqueda de alimento, el cual se
basa principalmente en una dieta de fibra que la obtiene de ciertas plantas como el suro
(Chusquea spp.), bromelias terrestres y epífitas (Puya spp., Greigia spp., Guzmania spp.,
Pitcairnia spp., Tillandsia spp.,) palmas (Ceroxylon spp., Euterpe spp., Geonoma spp.,
Prestoea acuminata), heliconias (Heliconia spp.)  Además se alimentan de higos (Ficus spp.),
frutos de ericáceas (Disterigma spp., Macleania rupestris, Pernettya prostata, Vaccinium
spp.) y lauráceas (Nectandra spp., Ocotea spp.) (Suárez 1988, Cuesta et al. 2001, Troya
2004, Castellanos et al. 2005b, Achig 2009). 

La proteína animal la obtiene al consumir lombrices, insectos, larvas, huevos, carroña o
cazar roedores, aves, conejos, venados, tapires de montaña (Tapirus pinchaque) u otros
osos muertos; algunos ejemplares, especialmente machos, pueden atacar ganado vacuno
(Suárez 1999, Castellanos 2005, Flores et al. 2005a, b, Castellanos 2006, Goldstein et al.
2006).

El Oso Andino necesita de recursos que se encuentran asociados, razón por la cual hace
uso estacional de los mismos (Peyton 1980, 1986, Suárez 1988; Cuesta et al. 2003). Esta
especie tiene una gran influencia en su entorno al formar senderos estables y tumbar
algunos árboles o sus ramas a fin de alimentarse (Rodríguez et al. 1986); esto repercute en
la estructura y dinámica de los bosques que habita (Castellanos 1997). 
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Distribución del Oso Andino en Ecuador

En el Ecuador las  poblaciones de Oso Andino habitan en un área  aproximada de  58.000
km2 entre  páramo, bosque montano y nublado, de  estos aproximadamente 19.000 km2

se encuentran dentro del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP) (Peralvo et al. 2005).
La cobertura boscosa es considerada un componente importante del paisaje donde se
distribuyen las poblaciones del Oso Andino (Rodríguez y Cadena 1991a, Yerena y Torres
1994). Sin embargo estas formaciones vegetales se han reducido durante los últimos años
a causa de la actividad humana; por ejemplo, en Ecuador entre 1999 – 2003 se perdieron
aproximadamente 520.552 hectáreas de bosque, que corresponde a una disminución de
8,6% (Baquero et al. 2004). 

Estado de  conservación

Amenazas

La fragmentación y la pérdida de hábitat, la caza furtiva y principalmente la falta de valoración
y conocimiento sobre la distribución y situación de los Osos Andinos son las principales
amenazas para esta especie en toda la región (Peyton 1999, Rodríguez et al. 2003). Gran
parte de la zona de vida de los osos andinos se ha fragmentado por las actividades
humanas, como resultado de la expansión de la frontera agrícola y ganadera, como también
de la colonización y formación de pueblos y ciudades (Suárez 1999, Cuesta y Suárez 2001).

En Ecuador, algunas poblaciones de Oso Andino podrían estar aisladas en los pequeños y
medianos remanentes de bosque que comprenden su hábitat intacto (Yerena et al. 2003,
Kattan et al. 2004). La situación tiende a mejorar en las regiones Andinas del norte y centro
oriente del país en algunas grandes zonas de bosque que aún quedan intactas por su difícil
accesibilidad (Castellanos conv. pers.). Sin embargo, el crecimiento de la población humana
y los planes nacionales de desarrollo en los Andes Tropicales siguen siendo una causa
importante de la fragmentación del hábitat, amenazando la conectividad entre los
remanentes de vegetación existentes para la especie.

La cacería furtiva es una grave amenaza en toda el área de distribución del Oso Andino.
Los osos a menudo son matados, luego de ser encontrados incursionando en los cultivos
de maíz, o después de atacar al ganado de las comunidades locales (Galasso 2002,
Castellanos 2002, Morales 2003, Goldstein et al. 2006). Además, las partes de Oso Andino
son utilizadas para medicamentos o con fines rituales y en algunas localidades, la carne de
Oso Andino es muy apreciada (Yerena 1999). Algunos cachorros huérfanos son a veces
capturados y vendidos (Jorgenson y Sandoval 2005). 

La falta de valoración y conocimiento acerca de la distribución y el estado poblacional es
un problema en toda la región. En Ecuador, la información generada sobre el estado de las
poblaciones de oso es todavía poca, lo cual aun no favorece la creación de un plan de
monitoreo a futuro. La información sobre su ecología también requiere ser incrementada en
otras zonas de distribución del oso como al Sur y en los trópicos húmedos del país (Cuesta
2005, Achig 2009).
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Legislación y Políticas de conservación

En Ecuador, el Oso Andino esta jurídicamente amparado por la Ley Forestal y De
Conservación de Áreas Naturales y Vida Silvestre cuya codificación fue expedida el  10 de
Septiembre del 2004 - R. O. No. 418, en su TITULO II, puntualmente en el CAPITULO III De
la Conservación de la Flora y Fauna Silvestres expresamente en el Art. 73 dice: “La flora y
fauna silvestres son de dominio del Estado y corresponde al Ministerio del Ambiente su
conservación, protección y administración…”. Así mismo, en el documento se dispone en
el CAPITULO I De las infracciones y penas, que su cacería por cualquier causa está
prohibida y se prevén sanciones a los infractores.

De acuerdo al Registro Oficial No. 679 del 8 de octubre del 2002, se establece que: “Quedan
legalmente protegidas las especies constantes en los libros rojos de especies amenazadas
del Ecuador, cuyo contenido podrá ser modificado y oficializado mediante resolución
ministerial, conforme se disponga de información complementaria, particularmente sobre
su situación poblacional”. La captura, tráfico o comercialización de esta especie, sea de
especímenes vivos, muertos o alguna de sus partes (p.ej.: dientes, piel, huesos) es un delito
dentro de las leyes de la República del Ecuador, que puede derivar en el pago de fuertes
multas y penas de prisión por varios años (Tirira 2001).   

Su estado de conservación a nivel global es de Vulnerable (IUCN categoría A2bc) y en el
Ecuador, el Oso Andino está catalogado como especie En Peligro pues se estima que sus
poblaciones se han reducido en por lo menos un 25% en la última generación, además de
tener un tamaño poblacional pequeño (menos de 2500 individuos adultos) y ninguna
subpoblación supera los 250 individuos maduros (Cuesta y Suárez 2001). 

El Oso Andino consta en el Apéndice I de la Convención sobre el Comercio Internacional
de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES), el cual incluye a las especies
amenazadas de extinción y prohíbe el comercio de individuos o partes de ellos. Se estima
que las poblaciones a nivel regional oscilan entre los 20 mil individuos mientras que en el
Ecuador son alrededor de 2 mil (Peyton 1999, Cuesta y Suárez 2001). Sin embargo, estas
cifras son producto de modelamientos generales realizados hace más de 5 años, por lo
que, considerando la influencia de aspectos socio-ambientales así como aquellos de tipo
ecológico de la especie que son aun desconocidos, la población de osos en Ecuador podría
ser diferente a lo reportado y/o estar disminuyendo rápidamente. 

Esfuerzos de Conservación: Contexto Nacional

En Ecuador se han desarrollado diferentes iniciativas de investigación para el conocimiento
biológico y ecológico del Oso Andino. Estas intervenciones fundamentalmente se han
centrado en 5 aspectos importantes:

a) Estudios del hábitat  y dieta: que abarcan: áreas potenciales y prioritarias para la
conservación del oso, uso del hábitat, régimen alimenticio, selección de hábitat a través del
análisis de variables locales.  En el caso de los estudios de áreas potenciales, esto lo realizó
EcoCiencia con el apoyo y aporte de otras instituciones como The Nature Conservancy,



Fundación Natura, Fundación Antisana, Fundación Rumicocha, entre otras, en el norte del
país (Cuesta et al 2003, Peralvo et al 2005); y Conservación Internacional y la Fundación
Arcoiris al Sur del país. (Remache et al. 2004). Estudiar el régimen alimenticio del Oso Andino
ha sido una de las principales investigaciones realizadas al norte del país (Suárez 1985,
Suárez 1989, Troya et al. 2004) entre tanto que existe un estudio sobre la selección del
hábitat en la zona de Mazar al sureste ecuatoriano (Achig 2009).

b) Monitoreo de individuos silvestres con radio-collares donde se obtiene valiosa información
acerca del uso de hábitat, área de vida, actividad y movimientos de los osos.  Este aspecto
es impulsado principalmente por Armando Castellanos de la Fundación Oso Andino y
constituye el único proyecto de este tipo en todo el rango de distribución de la especie, con
un total de 17 ejemplares monitoreados desde el año 2001(Castellanos 2003, Castellanos
2008). Desde el año 2000 EcoCiencia llevó a cabo un monitoreo de osos dentro del territorio
ancestral de la comunidad Kichwa de Oyacachi (noreste de Ecuador) y en el año 2001
dentro del Parque Nacional Sangay (EcoCiencia 1999-2003). Los osos en estas zonas
fueron monitoreados usando técnicas moleculares (ADN extraído de pelos y excrementos
de osos) y en el año 2003 se estableció un sistema de trampeo de pelo (modelos de
captura-recaptura/genética) de Oso Andino para estimar el número poblacional de osos en
el territorio de Oyacachi (Viteri 2007, Viteri et al. En prep.). Este monitoreo con trampas de
pelo también se realizó en la Reserva Privada Guandera con el apoyo de la Fundación Jatun
Sacha, la comunidad de Mariscal Sucre. También existen dos proyectos de trampas cámara
para la identificación de individuos, uno en la reserva de Maquipucuna implementado por
Santiago Molina y otro estudio que se enfoca también en determinar el uso del espacio en
el sector de Mazar dirigido por Adrian Treves, y sus estudiantes (Zug 2009).

c) Rehabilitación de animales cautivos y crianza de ejemplares decomisados, que implica
acciones de reintroducción de animales a su entorno natural.  Estas acciones han sido
realizadas por Teresa Clare del Centro de Rescate Gulag; Armando Castellanos y Leonardo
Arias de la Fundación Espíritu del Bosque y Fundación Oso Andino (Castellanos 1997,
Castellanos et al. 2005b).

d) Estudios genéticos de poblaciones silvestres y en cautiverio a nivel regional, incluyendo
en el Ecuador, respondieron a una iniciativa de  Manuel Ruíz-García de la Pontificia
Universidad Javeriana-Colombia con el apoyo de Armando Castellanos y otros
colaboradores (Ruíz-García 2003, Ruíz-García et al. 2005). En el país éstos estudios fueron
apoyados por EcoCiencia en el año 2000 y realizados por Paulina Viteri  (Viteri y Waits 2002,
Viteri 2003).  Actualmente esta investigadora y Rodrigo Cisneros de la Universidad Técnica
Particular de Loja (UTPL) continúan realizando estudios genéticos de la especie en el norte
y sur del país. Actualmente se conoce sobre la estructura y diversidad genética de la especie
a nivel regional (Ruíz-García 2005) y en poblaciones en el Ecuador (Viteri 2007). Además,
existe una evaluación de los métodos moleculares para realizar estudios genéticos de la
especie (Viteri y Waits 2009). Adicionalmente, existe información sobre la filogenia de la
especie y su relación con las otras especies de osos (Krause et al. 2008). 
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e) Estudios del conflicto ganado-oso en la región de Cosanga (noreste de Ecuador)  fueron
realizados por Galasso y Castellanos (Galasso 2002, Castellanos 2002, Castellanos et al.
2005a). Así mismo, en la comunidad de Oyacachi (noreste de Ecuador) por iniciativa de
EcoCiencia se investigó el conflicto ganado oso de forma integral, llegando a formular un
plan de gestión para minimizar el conflicto, este proyecto estuvo a cargo de Saskia Flores
y Jaime Camacho; este plan no ha sido totalmente adoptado por la comunidad (Flores et
al. 2005a, b). También se cuenta con un estudio puntual del conflicto al sur del país, en la
comunidad de Colepato, ejecutado por la Fundación Cordillera Tropical (Achig 2009).

Estos avances en el conocimiento de la especie se han efectuado, en su mayoría al norte
del país, y aquellos realizados previo al año 2003 junto con otras intervenciones en el resto
de países sirvieron de base para elaborar la Estrategia Regional de Conservación del Oso
Andino, denominada “Estrategia Ecorregional para la Conservación del Oso Andino
Tremarctos ornatus en los Andes del Norte (Rodríguez et al. 2003).  En los últimos años,
investigadores independientes, tesistas de universidades y fundaciones como Oso Andino
al norte de Ecuador y Fundación Cordillera Tropical al Sur, siguen incluyendo dentro de su
planificación el tema de conservación del Oso Andino. Actualmente, el Ecuador configura
su propia estrategia en una propuesta liderada por el Ministerio del Ambiente como ente
gubernamental que dirige la conservación y manejo de los recursos naturales en el país.

Conservación in situ

La información que aporta a la conservación in situ del Oso Andino en el país se ha centrado
en algunos aspectos de la biología y ecología de la especie. Sin embargo muchos de estos
esfuerzos se han realizado de manera aislada, y en muchos casos por un período corto de
tiempo. También queda en evidencia la escasa información sobre el estado actual de las
poblaciones de osos en Ecuador y la urgente necesidad de incluir a la sociedad civil en la
conservación de la especie.  Es necesario conocer las interacciones que se dan entre la
especie y las poblaciones humanas cercanas al hábitat del oso; además necesitamos
entender  los conocimientos, percepciones y valores de la gente hacia el Oso Andino. Esto
debe ser tomado en cuenta en conjunto con factores políticos, socioeconómicos, e
institucionales para que, a partir de estas consideraciones, se elabore y se implemente una
política de manejo de vida silvestre exitosa (Kellert 1994).

Por otro lado, las estribaciones orientales de la cordillera de los Andes en la región sur del
país especialmente, han sido escasamente consideradas dentro de las investigaciones
ecológicas de la especie. Toda esta región es muy importante  ya que los procesos de
intervención y reemplazo de hábitat, han sido mucho más lentos en estas áreas, debido
básicamente a la inaccesibilidad, por lo que la mayoría de los bosques entre los 1000 y
2000 msnm permanecen aun intactos y podrían albergar a un considerable número de
individuos de Oso Andino (Dinestein et al. 1995)

Conservación ex situ

En el país la conservación ex situ ha dejado varias experiencias satisfactorias que incluyen
la reintroducción de individuos a su hábitat natural (Castellanos 2005b y c). Adicionalmente,
en algunos casos, estos espacios han sido desarrollados para actividades de Educación
Ambiental a la población a través de la exhibición de los animales. Sin embargo, el alto costo
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que genera el cuidado de osos en cautiverio, así como los procesos de cuarentena y
adaptación, hace que las iniciativas sean cada vez menores.
Las instalaciones para el alojamiento de los osos, las cuales requieren de amplios espacios
y condiciones especiales para garantizar el bienestar de los animales, por lo general no
siempre son las más adecuadas (Bracho, 2000). Así mismo, los animales que son
decomisados no cuentan con las debidas facilidades para ser trasladados a sitios seguros
de resguardo y protección.

Los esfuerzos para comprender las características ecológicas, de comportamiento,
genéticas y de manejo en cautiverio de osos Andinos son fundamentales para la
conservación de la especie en el Ecuador. Por consiguiente, la optimización del manejo en
cautiverio apoyado por la información in situ, permitirá tener programas más sólidos con
individuos que contengan la diversidad genética que existe en estado natural, de tal manera
que este trabajo apunte incluso hacia el reforzamiento de poblaciones naturales y en
cautiverio.

ESTRATEGIA NACIONAL DE
CONSERVACIÓN DEL OSO ANDINO

Visión

En el año 2025,  la sociedad ecuatoriana reconoce la importancia de la conservación del
Oso Andino; se beneficia de los servicios  ambientales derivados de la conservación y
manejo de los  hábitats del Oso Andino y se dispone de información pertinente respecto a
su biología,  ecología  y distribución,  así como también de la ubicación  y el estado  de
conservación de las áreas naturales necesarias para mantener poblaciones silvestres viables
de la especie.

Objetivo general

Contar con la Estrategia de Conservación del Oso Andino como documento que oriente
acciones concretas y efectivas tendientes a la protección y conservación de la especie y
sus hábitats.

Objetivos específicos

• Actualizar y mejorar el conocimiento de la biología, ecología y  distribución del Oso Andino,
como uno de los mecanismos para propiciar el establecimiento de la conectividad,
manejo y restauración  en las áreas de distribución de la especie 

• Desarrollar  herramientas para el manejo de conflictos gente-oso  y la búsqueda de
mecanismos que apoyen a la protección y conservación de la especie en su área de
distribución.
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• Mejorar el conocimiento y la comunicación intra einter-institucional  para  fortalecer el
manejo de las poblaciones de oso mantenidas en  los centros de manejo de fauna
silvestre.

• Fomentar, mejorar e incrementar los niveles de conciencia, interés y sensibilización pública
sobre la importancia y beneficios de la conservación del Oso Andino y su hábitat.

• Incentivar la participación activa y comprometida de la sociedad civil para el  cumplimiento
y fortalecimiento de la normativa legal como el medio para garantizar el desarrollo
sustentable, manejo de recursos naturales, ordenamiento territorial y  conservación de la
biodiversidad. 

• Impulsar la capacidad de gestión y promover la cooperación interinstitucional entre las
entidades involucradas en la conservación   con miras a la ejecución de la estrategia  del
Oso Andino  en el Ecuador. 

Líneas de Acción

Para alcanzar los objetivos propuestos se plantearon cinco líneas estratégicas:

1. Conservación in situ
2. Conservación ex situ
3. Educación y comunicación 
4. Políticas y legislación
5. Gestión y fortalecimiento institucional

Cada línea estratégica está compuesta por:
objetivos específicos, resultados, actividades, cronograma y posibles actores involucrados.
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LINEA ESTRATEGICA 1. CONSERVACION IN SITU
OBJETIVO 1: Actualizar y mejorar el conocimiento de la biología, ecología y distribución del
Oso Andino, como uno de los mecanismos para propiciar el establecimiento de la
conectividad, manejo y restauración de las áreas de distribución de la especie.
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OBJETIVO 2: Desarrollar  herramientas para el manejo del conflicto gente-oso  y la  úsqueda
de mecanismos que apoyen a la protección y conservación de la especie en su área de
distribución.
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LINEA ESTRATEGICA 2. CONSERVACION EX SITU
OBJETIVO 3: Mejorar el conocimiento y la comunicación intra e inter-institucional para
fortalecer el manejo de las poblaciones de oso mantenidas en zoológicos y centros de
rescate que permita coordinar y armonizar las actividades de trabajo en las líneas de
conservación in situ y ex situ.
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LINEA ESTRATEGICA 3. EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN
OBJETIVO 4: Fomentar, mejorar e incrementar los niveles de conciencia, interés y
sensibilización pública sobre la importancia y beneficios de la conservación del Oso Andino
y su hábitat.
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LINEA ESTRATEGICA 4. POLÍTICAS Y LEGISLACIÓN
OBJETIVO 5: Incentivar la participación activa y comprometida de la sociedad civil para el
cumplimiento y fortalecimiento de la normativa legal como el medio para garantizar el
desarrollo sustentable, manejo de recursos naturales, ordenamiento territorial y
conservación de la biodiversidad. 
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LINEA ESTRATEGICA 5. GESTIÓN Y FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL 
OBJETIVO 6: Impulsar la capacidad de gestión y promover la cooperación inter-institucional
entre las  entidades involucradas en la conservación con miras a la ejecución de la estrategia
del Oso Andino  en el Ecuador.
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Acrónimos y Abreviaturas:

GS: Gobiernos seccionales, 
JP: Juntas Parroquiales
CO: Comunidades que conviven con el oso
MAE: Ministerio del Ambiente
ME: Ministerio de Economía
ONG: Organizaciones no gubernamentales
UNI: Universidades, Escuelas Politécnicas
FA: Fuerzas Armadas
UPMA: Unidad de Protección del Medio 

Ambiente de laPolicía
Investigadores: Científicos, estudiantes, técnicos
EP: Empresa privada estatal y privada
ZOO: Zoológicos y Centros de Rescate
MIN: Prensa, Radio Televisión
MEC: Ministerio de Educación y Cultura
COGR: Congreso Nacional
MEM: Ministerio de Energía y Minas
SNAP: Sistema Nacional de Áreas Protegidas
CIESPAL: Centro Internacional de Estudios
Superiores de 

Comunicación para América Latina.
AER: Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión.
GADs: Gobiernos Autónomos Descentralizados
PDOT: Planes de Desarrollo y Ordenamiento
Territorial
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