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Los incendios forestales representan una problemática ambiental 
de creciente importancia a nivel mundial, intensificada por el cam-
bio climático. La frecuencia e intensidad de estos eventos aumentan, 
especialmente durante los períodos de estiaje, cuando las condicio-
nes ambientales favorecen la reducción del punto de ignición de la 
vegetación, aumentando su vulnerabilidad al fuego. Estos incendios 
tienen efectos negativos sobre los ecosistemas, la biodiversidad y las 
comunidades humanas cercanas. La gestión eficiente de incendios y 
la implementación de estrategias de prevención son esenciales para 
mitigar sus impactos y proteger los recursos naturales.

Palabras clave: incendios forestales, biodiversidad, gestión ambiental, 
cambio climático.
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RESUMEN

Elaboración e implementación de estrategias para la prevención 
de incendios forestales y el protocolo de conservación de la 
biodiversidad en el Bosque Protector La Prosperina - ESPOL
Development and implementation of strategies for wildfire 
prevention and the protocol biodiversity conservation in the 
La Prosperina Protective Forest - ESPOL
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Forest fires have become a growing global environmental issue, exa-
cerbated by climate change. Their frequency and intensity increase, 
especially during dry periods, when environmental conditions lower 
the ignition point of vegetation, making it more susceptible to com-
bustion. These fires negatively impact ecosystems, biodiversity, and 
nearby communities. Effective fire management and preventive stra-
tegies are essential to mitigate their effects and protect natural resour-
ces.

Palabras clave: forest fires, biodiversity, environmental management, 
climate change.
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I.     INTRODUCCIÓN

Los incendios forestales han emergido como 
una problemática ambiental de creciente rele-
vancia a escala global, con proyecciones que 
indican una exacerbación en su frecuencia e in-
tensidad debido al cambio climático (Bowman 
et al., 2020; Westerling, 2016). La incidencia de 
estos eventos pirogénicos se concentra predo-
minantemente durante los períodos de estiaje, 
cuando las condiciones ambientales propician 
una reducción en el punto de ignición del mate-
rial vegetal, incrementando su susceptibilidad a 
la combustión (Flannigan et al., 2009).

La fenomenología de los incendios forestales 
implica una multiplicidad de impactos ecosisté-
micos y socioeconómicos. Estos incluyen alte-
raciones edáficas, perturbaciones atmosféricas, 
modificaciones en la composición y estructura 
de la flora y fauna, así como repercusiones vi-
suales y socioeconómicas en el entorno afec-
tado (Pausas & Keeley, 2019; Turner, 2010). 
La magnitud y complejidad de estos impactos 
subrayan la imperativa necesidad de desarrollar 
estudios comprehensivos que establezcan pro-
tocolos y metodologías para la prevención y mi-
tigación de estos eventos, con énfasis particular 
en áreas protegidas caracterizadas por su alta 
vulnerabilidad ecológica (Moritz et al., 2014).

La identificación y cuantificación precisa de los 
daños ocasionados por los incendios forestales 
constituye un paso fundamental en la formula-
ción de estrategias efectivas de prevención y 
mitigación. Este enfoque analítico permite la 
implementación de medidas preventivas y de 
control más eficaces, adaptadas a las caracterís-
ticas específicas del ecosistema en riesgo (Cal-
kin et al., 2014). En el contexto particular del 
Bosque Protector La Prosperina - ESPOL, se 
propone un análisis exhaustivo de estas medi-
das, con el objetivo de desarrollar un marco de 

referencia común para los entes de respuesta a 
emergencias forestales, incluyendo tanto a los 
bomberos forestales de ESPOL como a la Divi-
sión Técnica Forestal y Ambiental.

La estandarización de la terminología y las téc-
nicas de prevención y combate de incendios 
forestales entre estos actores clave es esencial 
para optimizar la eficacia de las intervenciones 
(Agee & Skinner, 2005). Además, la evaluación 
cuantitativa de los daños facilitará la determina-
ción de estrategias de restauración específicas, 
abordando aspectos críticos como la recupera-
ción de la diversidad biológica, la mitigación 
de la erosión edáfica y la reducción de la con-
taminación atmosférica post-incendio (Bond & 
Keeley, 2005).

Este enfoque integral en el estudio de los incen-
dios forestales requiere la aplicación de meto-
dologías multidisciplinarias que abarquen desde 
la ecología del fuego hasta la modelización cli-
mática y la gestión de recursos naturales (Kee-
ley et al., 2011). La implementación de técnicas 
avanzadas de teledetección y sistemas de infor-
mación geográfica puede proporcionar datos 
cruciales sobre la extensión y severidad de los 
incendios, mientras que los estudios de campo 
detallados son esenciales para evaluar los im-
pactos específicos sobre la biodiversidad y los 
procesos ecosistémicos (Chuvieco et al., 2019).

La investigación propuesta no solo contribuirá 
al conocimiento científico sobre la dinámica de 
los incendios forestales en ecosistemas específi-
cos, sino que también proporcionará herramien-
tas prácticas para la gestión y conservación de 
áreas protegidas. La diseminación de los resul-
tados y recomendaciones derivadas de este es-
tudio a través de publicaciones científicas y ta-
lleres de capacitación para gestores ambientales 
y personal de respuesta a emergencias facilitará 
la transferencia de conocimientos y la mejora de 
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las prácticas de manejo del fuego a nivel regio-
nal (Gedalof, 2011).

Este estudio busca abordar de manera holísti-
ca la problemática de los incendios foresta-
les, desde su prevención hasta la restauración 
post-incendio, con un enfoque particular en la 
protección de ecosistemas vulnerables y la op-
timización de los recursos de respuesta a emer-
gencias.

II.     METODOLOGÍA

En el marco de la prevención de incendios fo-
restales en el Bosque Protector La Prosperina, 
es esencial la implementación de un protoco-
lo de acción que involucre tanto la vigilancia 
continua como la educación comunitaria. La 
creación de campañas de sensibilización para 
la población local y los visitantes resulta funda-
mental, ya que muchas veces los incendios fo-
restales son causados por actividades humanas, 
como fogatas mal apagadas o la quema descon-
trolada de residuos agrícolas. Adicionalmente, 
se sugiere la instalación de torres de vigilancia y 
sensores de humo que permitan una rápida iden-
tificación de incendios en sus primeras etapas, 
lo que facilitaría la respuesta inmediata del per-
sonal especializado (Rojas & Fernández, 2021).

Por otro lado, es imprescindible el estableci-
miento de brigadas especializadas en la ex-
tinción de incendios forestales, integradas por 
personal capacitado en técnicas de combate al 
fuego. Estas brigadas deben estar equipadas con 
herramientas como mochilas de agua, motosie-
rras y maquinaria ligera que facilite la creación 
de líneas de control y cortafuegos. Además, la 
implementación de simulacros periódicos es vi-
tal para garantizar que, en caso de emergencia, 
se actúe con rapidez y eficiencia. A esto se suma 
la necesidad de coordinar esfuerzos con autori-
dades locales y regionales para garantizar el ac-

ceso a recursos y apoyo logístico en situaciones 
críticas (González et al., 2020).

La determinación de los impactos de los incen-
dios forestales en el Bosque Protector La Pros-
perina revela efectos variados en la vegetación, 
fauna, suelo, agua, atmósfera, paisaje y aspec-
tos sociales y económicos. En cuanto a la vege-
tación, los incendios afectan de forma diversa 
a las especies según su madurez ecológica. Las 
especies jóvenes son más susceptibles al fuego, 
mientras que las maduras tienen mayor resisten-
cia. La regeneración del ecosistema depende de 
factores como la adaptabilidad de las especies 
y condiciones ambientales post-incendio. Las 
especies pirrófitas, adaptadas al fuego, tienden 
a dominar tras incendios recurrentes (Rodríguez 
et al., 2020).

La fauna enfrenta graves consecuencias por 
el fuego, como la pérdida de hábitat, recursos 
tróficos y sitios de anidación. Las especies me-
nos móviles, como los invertebrados del suelo, 
son las más afectadas. Aunque algunas especies 
pueden recolonizar áreas regeneradas, el des-
equilibrio en la cadena trófica dificulta la recu-
peración (Pérez & Gómez, 2018).

El suelo sufre erosión y pérdida de nutrientes 
tras los incendios. Aunque el calor del fuego 
afecta principalmente la capa superficial del 
suelo, su impacto es significativo. La fertilidad 
inicial aumentada se pierde rápidamente con la 
erosión (Torres et al., 2017). Los microorganis-
mos del suelo también son afectados, con una 
reducción en las capas superficiales, aunque 
algunos, como los fijadores de nitrógeno, pro-
liferan posteriormente (López & Vargas, 2019).

En cuanto al agua, la escorrentía de sedimen-
tos aumenta la turbidez, afectando los cuerpos 
de agua cercanos (Mendoza et al., 2021). El 
paisaje cambia drásticamente, impactando no 
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solo el entorno visual, sino también los valo-
res ecológicos y culturales (Fernández & Ortiz, 
2016). Además, la atmósfera se ve afectada por 
la emisión de gases contaminantes (Ramírez & 
Santos, 2020).

Los incendios forestales tienen impactos socia-
les, incluyendo accidentes fatales durante la ex-
tinción y efectos económicos por la pérdida de 
recursos naturales y los costos de movilización 
para combatirlos (García et al., 2019).

Las franjas cortafuego son herramientas esen-
ciales en la prevención de incendios forestales, 
especialmente en áreas vulnerables como el 
Bosque Protector La Prosperina. Estas franjas 
pueden situarse en diversas posiciones, como 
perímetros o áreas cercanas a edificaciones, y 
su función es detener la propagación del fuego 
mediante la reducción de vegetación inflama-
ble. Para su implementación, se consideran fac-
tores como la dirección del viento, la pendiente 
del terreno y la cobertura vegetal (Silva et al., 
2020).

En el caso del Bosque Protector La Prosperina, 
se recomienda el uso de desbroce manual debi-
do a la irregularidad del terreno, lo que limita el 
uso de maquinaria pesada. Esta técnica, junto 
con otras como el desbroce mecánico, la poda 
manual o el fuego prescrito, busca reducir la 
masa vegetal y prevenir la rápida propagación 
del fuego (Gómez et al., 2020). Además, se des-
taca la necesidad de un plan de emergencia fo-
restal que contemple la construcción de franjas 
cortafuego en zonas recreativas, edificaciones y 
áreas con alta densidad de vegetación. La ca-
pacitación continua del personal, la adquisición 
de equipo especializado, y el establecimiento de 
rutas de evacuación y extinción son elementos 
cruciales para la efectividad del plan (Martínez 
& Vega, 2018). También es vital analizar los 

costos asociados a la extinción de incendios, 
considerando tanto los costos unitarios por mi-
sión como los costos promedio por hectárea 
afectada (Reyes, 2019).

III.     ANÁLISIS DE RESULTADOS

En el marco de la emergencia reportada por la 
Corporación para la Seguridad Ciudadana de 
Guayaquil, las denuncias recibidas señalaban 
la presencia de humo y fuego en los alrededo-
res de la Escuela Superior Politécnica del Li-
toral (ESPOL) (Ramos, 2019). Estas denuncias 
fueron corroboradas por el Grupo de Bomberos 
Forestales de ESPOL, quienes confirmaron la 
magnitud del incendio en el Bosque Protector 
La Prosperina, una zona adyacente a la institu-
ción (Gómez et al., 2020). Ante esta situación, 
se activó de inmediato el protocolo de respuesta 
a emergencias forestales, movilizando diferen-
tes entidades responsables (Torres & Rodrí-
guez, 2021).

El Cuerpo de Bomberos de Guayaquil fue la 
primera institución en responder, enviando uni-
dades al lugar del siniestro. Además, se contó 
con el apoyo de la Comisión de Tránsito de 
Guayaquil, que facilitó la gestión del tráfico en 
las vías cercanas, y del Ministerio del Ambien-
te, cuya tarea fue evaluar el impacto ambiental y 
coordinar las acciones con los Bomberos Fores-
tales de ESPOL (Pérez & Sánchez, 2022). Este 
enfoque colaborativo reflejó la importancia de 
una planificación estructurada para afrontar este 
tipo de situaciones (López & Ortega, 2020).

La operación de combate al incendio estuvo a 
cargo tanto de la División Forestal del Cuerpo 
de Bomberos de Guayaquil como del Grupo de 
Bomberos Forestales de ESPOL. Ambas insti-
tuciones trabajaron bajo un comando unificado, 
en el que se incluyó al Ministerio del Ambiente 
y a la Secretaría Nacional de Gestión de Ries-
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gos, con el objetivo de maximizar la efectividad 
de la intervención (García & Ramírez, 2018).

Desde una perspectiva logística, cada institu-
ción fue responsable de la gestión de los recur-
sos humanos, equipos y herramientas necesarios 
para enfrentar la emergencia. Esta distribución 
de responsabilidades permitió una respuesta 
más eficiente y organizada (Mendoza, 2021). 
En cuanto a la financiación, las instituciones 
involucradas también gestionaron sus propios 
recursos, ya que los incendios forestales de 
gran magnitud suelen requerir la adquisición de 
nuevos suministros o la colaboración con otras 
entidades para garantizar la provisión de lo ne-
cesario (Vega & Pérez, 2019).

El tiempo de respuesta de las primeras unida-
des del Cuerpo de Bomberos de Guayaquil fue 
de 7 minutos. Posteriormente, al solicitarse re-
fuerzos, las unidades adicionales llegaron en 
un promedio de entre 8 y 12 minutos, lo que 
destacó la celeridad con la que se movilizaron 
las fuerzas de emergencia (Rojas & Vásquez, 
2020). Este tiempo de respuesta es un indica-
dor crucial en la evaluación de la eficacia de los 
procedimientos activados (Santos et al., 2021).

En consecuencia, la eficacia de los respondedo-
res se mide mediante una comparación de los 
resultados antes y después de la implementa-
ción del protocolo de prevención de incendios 
forestales. Estos indicadores permiten evaluar 
la mejora en la coordinación y ejecución de las 
operaciones, reflejando la importancia de con-
tar con un protocolo estructurado para mitigar 
los impactos de este tipo de emergencias en el 
futuro (Torres & Rodríguez, 2021). En resu-
men, la coordinación entre las instituciones y la 
planificación detallada fueron elementos clave 
para enfrentar el incendio de manera eficiente y 
minimizar los daños (García & Ramírez, 2018).

IV.     CONCLUSIONES

Como se ha planteado en los objetivos de esta 
investigación, los resultados confirman que:

• Los incendios forestales en el Bosque Pro-
tector La Prosperina tienen efectos profun-
dos sobre la biodiversidad, el suelo y el 
ecosistema en general. 

• La implementación de estrategias de pre-
vención y mitigación debe ser prioritaria, 
con un enfoque en la educación ambiental, 
el manejo forestal sostenible y el cumpli-
miento de un marco legal sólido. 

• La participación de la comunidad y el uso 
de tecnologías avanzadas para la detección 
temprana de incendios pueden contribuir 
significativamente a reducir su incidencia y 
mitigar sus efectos a largo plazo
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