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La Política Nacional de Diversidad 
Biológica se ha desarrollado con base al 
papel fundamental que juega la diversidad 
biológica en la sostenibilidad del desa-
rrollo humano, la adaptación al cambio 
climático, la salud humana, la disminución 
de la vulnerabilidad socioambiental y la 
seguridad alimentaria. De esta manera 
renueva la relación, a veces fragmentada, 
que ha existido entre los ciudadanos y su 
entorno natural, especialmente en cuanto 
a: el agua para consumo humano y cul-
tivos, la pesca, los recursos maderables, 
el oxígeno, los paisajes para el turismo, la 
productividad del suelo y la captación de 
carbono, entre otras.

La Política orienta las acciones a partir 
de tratados nacionales e internacionales 
que le dan forma a las políticas de Estado, 
incluyendo el Convenio sobre la Diversi-
dad Biológica, la Declaración Universal de 
los Derechos Humanos, la Declaración del 
Milenio y el Acuerdo de Paz Firme y Du-
radera. Así, esta Política Nacional de Di-
versidad Biológica reafi rma el compromi-
so del Estado de garantizar el derecho a 
la vida, al agua y a una alimentación sana, 
con base al principio básico del desarrollo 
sostenible de satisfacer las necesidades 
económicas, sociales, ambientales y cul-
turales del presente sin comprometer las 
necesidades de las futuras generaciones. 
La Política responde principios como el 
bien común, el legado intergeneracio-
nal, la distribución justa y equitativa de 
benefi cios, la precautoriedad y el ejercicio 
de ciudadanía, fomentando la capacidad 
de incidir y decidir colectivamente sobre 
el destino propio de las realidades territo-
riales y culturales.

La Política Nacional de Diversidad 
Biológica, se aprueba en un momento 

coyuntural muy importante y urgente para 
Guatemala: por una parte, el 28 de 
octubre de 2010, durante la X Conferen-
cia de las Partes en Nagoya, Japón, se in-
corporó a Guatemala al Grupo de Países 
Mega-diversos Afi nes, reconociéndolo y 
valorándolo como una potencia mundial 
en diversidad biológica a nivel internacio-
nal. En contraposición a esto, el país está 
clasifi cado dentro de los países más 
vulnerables de América Latina ante las 
amenazas derivadas del cambio climático, 
situación que se agrava a raíz de los altos 
índices de pobreza rural, el deterioro de la 
diversidad biológica, la inequidad socio-
económica y la dependencia económica 
de los procesos internacionales, especial-
mente tomando en cuenta que los países 
en desarrollo como Guatemala, tienden a 
hacer más intensiva la extracción y explo-
tación de recursos para soportar las 
actividades económicas.

Ante este contexto nacional, Guatemala 
debe reorientar sus propios modelos de 
desarrollo para garantizar el bienestar 
de sus ciudadanos, la gobernanza local, 
el manejo integral de los elementos 
de la diversidad biológica nacional, la 
sostenibilidad y efi ciencia de los procesos 
productivos y el aprovechamiento de los 
recursos naturales. Esta Política Nacional 
de Diversidad Biológica es una clara acción 
del Estado para propiciar el desarrollo 
humano integral.

Como toda política pública de Estado, 
ésta pertenece y debe ser ejecutada por 
todos los guatemaltecos. Estructuras 
de gobierno descentralizado como los 
CODEDES, COMUDES y COCODES 
del Sistema Nacional de Consejos de 
Desarrollo, junto a otras fi guras regio-
nales como las mancomunidades, deben 
ser partícipes de su propio destino, ar-
ticulando a la diversidad biológica a sus 
planifi caciones territoriales para alcanzar 
el desarrollo sostenible. 
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AP  Área Protegida
CCAD  Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo
CBM  Corredor Biológico Mesoamericano
CDB   Convenio Sobre La Diversidad Biológica
CEPF  Fondo de Asociaciones del Sistema Ecológico en Crisis 
  por sus siglas en inglés Critical Ecosystem Partnership Fund
CI  Conservación Internacional por sus siglas en inglés 
  Conservation International
COP10 Décima Conferencia de las Partes de la Convención sobre Biodiversidad
CONAP  Consejo Nacional de Áreas Protegidas
ECLAC Comisión Económica de las Naciones Unidas para 
  América Latina y el Caribe
EEM  Evaluación de los Ecosistemas del Milenio
ENB  Estrategia Nacional para la Conservación y Uso 
  Sostenible de la Biodiversidad
FIPA  Fortalecimiento Institucional en Políticas Ambientales
IIA  Instituto de Incidencia Ambiental
INAB  Instituto Nacional de Bosques
INGUAT Instituto Guatemalteco de Turismo
LEA  Listado de Especies Amenazadas
MAGA  Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación 
MARN  Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales
NISP  Acuerdo Nacional para la Implementación del Programa 
  de trabajo en Áreas Protegidas del Convenio sobre Diversidad 
  Biológica por sus siglas en inglés National 
  Implementation Support Partnership
ODM  Objetivos de Desarrollo del Milenio
OGM  Organismo Genéticamente Modifi cado
ONG   Organización No Gubernamental
OTECBIO Ofi cina Técnica de Biodiversidad
PIB  Producto Interno Bruto
PNUMA Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente
PSAH  Pago por Servicios Ambientales Hídricos
SICA  Sistema de Integración Centroamericana
SIGAP  Sistema Guatemalteco de Áreas Protegidas
URL-IARNA Universidad Rafael Landívar – Instituto Ambiente, 
  Recursos Naturales y Agricultura
WWF  Fondo Mundial para la Naturaleza por sus siglas en inglés
  World Wildlife Fund 

 SIGLAS Y ACRÓNIMOS
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La diversidad biológica se defi ne como la 
variación de las formas de vida del planeta; 
al referirnos a sus componentes, hacemos 
alusión a tres diferentes escalas con 
atributos propios, siendo estos: diversidad 
genética, diversidad de especies y 
diversidad de ecosistemas. La conserva-
ción y la utilización sostenible de la 
diversidad biológica unida a la distribución 
justa y equitativa de benefi cios provenientes 
de sus bienes y servicios ecosistémicos 
naturales, constituyen la base del bie-
nestar humano. Las tendencias nacionales 
de pérdida de la diversidad biológica, así 
como el deterioro de los bienes y servicios 
derivados, se traducen en estrategias de 
desarrollo humano y económico cada 
vez más reducidas. Por ello, la valoración 
estratégica de la diversidad biológica 
constituye el pilar principal del desa-
rrollo humano y su articulación con otras 
políticas nacionales en su justa dimensión 
es una necesidad que no puede esperar. 

La diversidad biológica es el medio más 
importante para lograr la adaptación 
al cambio climático y mejorar las 
condiciones nacionales que disminuyan 
la vulnerabilidad socio ambiental. De esta 
forma, el impacto del cambio climático en 
la diversidad biológica y en la sociedad 
guatemalteca, particularmente la más 
pobre, debe conducir y orientar de 
mejor manera las acciones de todos 
los guatemaltecos. Es por ello que el 
mantenimiento o mejora de los bienes y 
servicios ecosistémicos de la diversidad 
biológica, es la base de la sostenibilidad 
de medios de vida rural y de la producción 
económica (capital natural) asociada a 
éstos, que pueden incluir el proveer agua 
potable y de riego en la producción agrícola, 

producción hidroeléctrica, alimento, 
fi bras, madera, vivienda, combustibles 
y productos no maderables, entre 
otros. Ejemplos de producción basada 
en servicios ecosistémicos derivados 
de la diversidad biológica incluyen la 
energía hidroeléctrica, que alcanza el 
36% del total producida; el PIB forestal 
que se ubica en casi US$6 millardos; y 
la industria pesquera, que para 2008 se 
reportaba un total de US$314 millones en 
promedio anual (Perfi l Ambiental, 2008-
2009). Sin embargo, estas estimaciones 
no contienen el detalle del capital natural 
que proveen los servicios ecosistémicos.

Guatemala enfrenta riesgos crecientes 
y oportunidades en lo concerniente a la 
degradación ambiental, especialmente 
vinculada a un proceso acelerado de 
deforestación que impacta las áreas 
de captación y regulación hídrica. 
El país, aunque tiene las más altas 
tasas de crecimiento demográfi co de 
Centroamérica, tiene una economía rural 
paralizada, lo que conlleva un aumento en 
la población en condición de pobreza y 
pobreza extrema.  Dicha pobreza causa que 
masas poblacionales migren a ciudades 
grandes y áreas de frontera agrícola 
(áreas protegidas, terrenos comunales 
y municipales). Con ello, se incrementa 
la deforestación, con la consecuente 
pérdida de diversidad biológica para la 
producción de alimentos (los cuales no 
ostentan márgenes considerables de 
rentabilidad), eliminándose en el proceso 
potenciales oportunidades de una mejora 
a mediano y largo plazo de las condiciones 
de vida de la población más vulnerable.
Actualmente el Sistema Guatemalteco de 
Áreas Protegidas, equivale a más del 80% 

 RESUMEN EJECUTIVO
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de los bosques nacionales e integra 4 de los 
5 destinos turísticos con mayor índice de 
visitas en Guatemala: el Parque Nacional 
Tikal, la Reserva de Usos Múltiples Cuenca 
del Lago de Atitlán, el Parque Nacional 
Río Dulce, y el Parque Nacional Volcán de 
Pacaya y Laguna de Calderas. Los ingresos 
anuales resultado de la actividades 
turísticas en las áreas protegidas 
corresponden aproximadamente al 
13% del presupuesto nacional del país 
y constituyen el 70% del turismo que 
se realiza en el territorio nacional. 

La importancia de la diversidad biológica, 
así como la adopción de medidas 
para su conservación, uso sostenible y 
distribución de benefi cios, se consignan 
en la Convención sobre Diversidad 
Biológica, ratifi cada por Guatemala 
mediante el Decreto Legislativo 5-95 
emitido por el Congreso de la República. 
La Política Nacional de la Diversidad 
Biológica establece un marco general y de 
largo plazo para orientar las estrategias 
nacionales sobre este tema; identifi cando 
también, los instrumentos para facilitar la 
implementación de la Política así como 
su Estrategia de Ejecución, a través de 
acciones relacionadas con la educación, 
participación ciudadana y de los entes 
del Estado, desarrollo legislativo e 
institucional, e inversiones económicas. 

La presente política se fundamenta en 
cinco ejes temáticos: 

I. El conocimiento y la valoración;
II. La conservación y restauración;
III. La utilización sostenible;
IV. Diversidad biológica en la adaptación  
 al cambio climático; y
V. La instrumentalización de la política. 

El eje CONOCIMIENTO Y VALORACIÓN 
abarca la caracterización de los compo-
nentes de la diversidad biológica, la recu-
peración del conocimiento y las prácticas 
tradicionales así como el fomento y la di-
vulgación de investigaciones científi cas. El 
eje temático CONSERVACIÓN Y RESTAU-

RACIÓN incluye medidas in situ a través 
del fortalecimiento a las Áreas Protegidas, 
la reducción de los procesos y actividades 
que causan pérdida o transformación de 
la diversidad biológica, la restauración y 
recuperación de ecosistemas degradados 
y especies amenazadas, así como la apro-
piación por parte de comunidades locales 
de las acciones de manejo y gestión de la 
diversidad biológica. Este eje de política 
también abarca estrategias de conserva-
ción ex situ que complementen los esfuer-
zos de conservación in situ, tales como el 
fomento de jardines botánicos, bancos de 
germoplasma, centros de rescate y repro-
ducción de fauna amenazada, entre otros. 

El eje temático UTILIZACIÓN SOS-
TENIBLE busca promover el uso de siste-
mas sostenibles de manejo, a través del 
desarrollo de programas competitivos 
que apoyen las actividades productivas 
asociadas a la diversidad biológica y per-
mitan el desarrollo del potencial económi-
co de la misma; así como el diseño de 
mecanismos para la distribución equita-
tiva de benefi cios derivados de su uso. 

De cara a los acontecimientos mundiales 
derivados del aumento en la temperatura 
media del planeta, se creó el eje DIVER-
SIDAD BIOLÓGICA EN LA ADAPTACIÓN 
AL CAMBIO CLIMÁTICO.  En donde se 
describen las estrategias que permiten 
articular los esfuerzos de las convencio-
nes relacionadas con la diversidad bi-
ológica y el cambio climático, abarcando 
todos los aspectos (vulnerabilidad, adap-
tación y mitigación) así como los me-
canismos fi nancieros en proceso de desa-
rrollo y la política nacional en este tema. 

El eje INSTRUMENTALIZACIÓN DE LA 
POLÍTICA es un eje transversal que bus-
ca implementar los ejes anteriores a 
través del desarrollo de condiciones ju-
rídicas, políticas, institucionales y ad-
ministrativas que garanticen la imple-
mentación de las líneas de política así 
como de los objetivos de la misma.
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Durante los últimos años, muchas 
sociedades en el ámbito mundial han 
tomado conciencia sobre la importancia 
y el valor estratégico de la diversidad 
biológica para su desarrollo. Derivado de 
este reconocimiento sobre su potencial 
para incidir en el desarrollo social y 
económico, han surgido una serie de 
mecanismos y esfuerzos enfocados en 
la conservación y el uso sostenible de la 
misma.  Estas acciones se ven refl ejadas 
en la suscripción de acuerdos y tratados 
internacionales que buscan generar 
políticas públicas, planes y programas 
de varias naciones para prevenir y 
detener la pérdida de la diversidad 
biológica, logrando así controlar y mitigar 
los efectos nocivos que ello conlleva.

Como resultado de estos esfuerzos, en 
1995 el Congreso de la República, por 
medio del Decreto Número 5-95, ratifi có 
el Convenio sobre Diversidad Biológica 
-CDB-. El CDB es el primer acuerdo 
mundial enfocado en la conservación y uso 
sostenible, así como al reparto equitativo 

de los benefi cios obtenidos de la utilización 
de la diversidad biológica, reafi rmándose 
los derechos soberanos de los países a 
regular el acceso a sus recursos biológicos. 

El CONAP por medio del Decreto Número 
4-89 del Congreso de la República (modi-
fi caciones 110-96), es el ente responsable 
de velar por el cumplimiento de las dis-
posiciones contenidas en instrumentos in-
ternacionales relacionados con la diversi-
dad biológica, por ello en 1999 aprueba la 
Estrategia Nacional para la Conservación 
y el Uso Sostenible de la Biodiversidad 
-ENB-, como instrumento nacional que 
tiene por fi nalidad lograr el cumplimiento 
de las disposiciones contenidas en el CDB. 

A lo largo de los 10 años que tiene 
de existencia la ENB, ésta ha tenido 
algunos avances signifi cativos en 
cuanto a su implementación, tales 
como el fortalecimiento del Sistema 
Guatemalteco de Áreas Protegidas –
SIGAP-, conocimiento de la diversidad 
biológica y cultural de Guatemala, 

I. CONSIDERACIONES GENERALES

1.1  INTRODUCCIÓN
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propuestas de borradores de leyes 
relacionadas a acceso a recursos 
genéticos y distribución equitativa de 
benefi cios y bioseguridad, entre otros. Sin 
embargo, al realizar una evaluación global 
de la ENB se tiene un avance incipiente en 
la mayoría de las líneas estratégicas que 
en ella se proponen, debido a una escasa 
apropiación desde el Estado conformado 
por el Gobierno y la sociedad civil. Una 
política pública en materia de diversidad 
biológica, aprobada mediante un Acuerdo 
Gubernativo, dota de una nueva vitalidad 
a las disposiciones enmarcadas dentro 
del CDB, teniendo un instrumento de 
mayor jerarquía que permita brindar 
al tema de gestión de la diversidad 
biológica una mejor connotación dentro 
de las entidades estatales, designando 
al Consejo Nacional de Áreas Protegidas 
como la entidad rectora, orientadora 
y coordinadora de dicha política. Ello 
logrará la implementación de planes, 
programas y proyectos derivados de 
esta Política Pública de Estado y su 
incidencia para una mejor adopción de 
las disposiciones establecidas en el CDB.

El proceso de formulación y construcción 
de la Política Nacional de Diversidad 
Biológica es producto de un esfuerzo 
conjunto, durante un período de dos años 
(2008 – 2010), en el cual se tuvo una 
amplia participación de varios sectores 
de la sociedad guatemalteca, mismos que 
fueron consultados para la construcción y 
socialización del documento propuesto. 
Durante este proceso se realizaron 
varios talleres y reuniones de trabajo 
focalizados con carácter multisectorial e 
incluyente. Dichos talleres contaron con la 
participación de 67 actores institucionales 
y 167 actores ejecutores pertenecientes a 
diferentes regiones y sectores del país.  

De esta manera se presenta la Política 
Nacional de Diversidad Biológica, la cual 
tiene como objetivo general impulsar 
una gestión transversal y efectiva de 
la diversidad biológica guatemalteca, 
enfatizando su conservación y uso 

sostenible, a la vez que busca  se 
le valore a la misma como factor 
crucial en el desarrollo nacional. Esto 
implica que la Política está enfocada a 
orientar todos los demás instrumentos 
ambientales de gestión (políticas, normas, 
programas y proyectos) existentes y 
futuros, además de constituirse en la 
herramienta de vinculación intersectorial 
y base fundamental en torno a la 
administración de la diversidad biológica. 

La Política aborda la conservación, uso y 
conocimiento de la diversidad biológica 
en sus tres ámbitos: ecosistemas, 
especies y genes; promoviendo la 
coordinación, cooperación y consenso 
entre todos los sectores relacionados 
directa e indirectamente a la gestión de 
la diversidad biológica de Guatemala.

Dicha Política tendrá un horizonte tempo-
ral ilimitado, mientras que la vigencia de 
su estrategia y plan de acción será de diez 
años, a partir de su publicación. Durante 
este período estará sujeta a revisiones y ac-
tualizaciones alineadas con el componente 
de seguimiento y evaluación. Lo anterior, 
permitirá capitalizar con mayor facilidad 
las lecciones aprendidas y tener la fl exibi-
lidad sufi ciente para incorporar ágilmente 
los cambios sugeridos, con el fi n de al-
canzar las metas y objetivos establecidos.
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1.2  PROBLEMATIZACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE
 LA POLÍTICA
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En Guatemala, el marco político vigente 
está conformado por 43 políticas de tipo 
sectorial y transectorial, de las cuales el 
23% corresponde a políticas cuyo objeto 
principal es la protección y manejo del 
ambiente y los recursos naturales. Por 
otro lado, el 65% de dicho marco político 
incluye, al menos, una línea de acción 
relacionada con el tema medioambiental, 
mientras que el 53% lo incorpora dentro 
de sus principios. En este sentido, 
se constata que la mayoría de las 

políticas toma en cuenta las prioridades 
ambientales para su implementación; 
sin embargo, sólo el 9% posee metas 
específi cas relacionadas con el ambiente 
y los recursos naturales, la mayoría de las 
cuales carecen de un presupuesto fi jo para 
su implementación (SEGEPLAN 2010).

En concordancia con los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio, principalmente el 
ODM 7 referente a la sostenibilidad am-
biental, esta política pública busca dar 
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cumplimiento a una de las metas esta-
blecidas, al incorporar en las políticas y 
programas nacionales los principios del 
desarrollo sostenible, entendiéndose éste 
como aquel desarrollo que atiende las 
necesidades actuales sin comprometer 
la capacidad de las generaciones futuras 
para satisfacer sus propias necesidades. 
Lo cual toma en consideración la partici-
pación de los pueblos indígenas, quienes 
han ganado reconocimiento como acto-
res ecológicos en las representaciones, 
discursos y políticas nacionales e inter-
nacionales, donde se asume que una es-
piritualidad y sensibilidad femenina pu-
ede ser encontrada en sus tradiciones. 

Una de las representaciones que sustenta 
la relevancia de los pueblos indígenas en 
lo ambiental es su relación con la Madre 
Naturaleza o Madre Tierra. En este sentido, 
se ha demostrado que los bosques de las 
regiones indígenas de Guatemala forman 
parte de los últimos reservorios de 
conservación de los recursos naturales; 
y existen gracias a las iniciativas locales 
de mantenimiento mediante sistemas 
indígenas de conservación, especialmente 
en la forma de bosques comunales, que 
son formas alternativas de protección, la 
mayoría de las cuales no está incluida en el 
Sistema Guatemalteco de Áreas Protegidas 
(SIGAP). No obstante, varios bosques 
están siendo convertidos, por iniciativa 
de las organizaciones conservacionistas, 
en áreas protegidas (SEGEPLAN 2010).

Dentro de este contexto es importante 
hacer notar que el país cuenta con una 
alta diversidad biológica y cultural, 
condiciones que entre otros factores 
hacen imprescindible la regulación del 
uso y conservación de su biodiversidad. 
En la actualidad las características 
socio-económicas del país ponen a la 
biodiversidad en una condición de alta 
vulnerabilidad, debido a las presiones 
que se ejercen sobre el uso de la tierra 
y la biodiversidad en general, teniendo 
como consecuencia debilidades 
en torno a la gestión de la misma.

En este sentido, la Política Nacional de 
Diversidad Biológica se ha construido en 
respuesta a la necesidad de replantear el 
valor estratégico de la biodiversidad en el 
desarrollo económico y social del país. A 
partir de la creación del Decreto 4-89 que 
dio vida al Sistema Guatemalteco de Áreas 
Protegidas, regido por el Consejo Nacional 
de Áreas Protegidas, se ha promovido la 
conservación de los recursos naturales 
al interno de las áreas protegidas del 
país. Más adelante, con la ratifi cación del 
Convenio sobre la Diversidad Biológica 
(Decreto 5-95) se vislumbró la necesidad 
de trabajar la conservación más allá de 
las fronteras de las áreas protegidas, para 
incluir la conservación de la diversidad 
biológica, la utilización sostenible de sus 
componentes y la distribución justa y 
equitativa de los benefi cios que se deriven 
de la utilización de los recursos genéticos. 

Sin embargo, estos dos Decretos a pesar 
de constituir normativas por las cuales se 
dictan mecanismos para la conservación 
de áreas protegidas y diversidad 
biológica, están muy lejos de constituir 
una política que integre las acciones 
de todos los actores estratégicos en 
el ámbito político, económico, social y 
ambiental, a fi n de utilizar la diversidad 
biológica como eje de desarrollo del país. 
La vulnerabilidad de la biodiversidad 
y su deterioro es consecuencia de la 
problemática estructural del país y del 
modelo de desarrollo imperante. Más 
aún, a nivel nacional poco camino se ha 
recorrido para asegurar los medios de 
vida de la población, mantener los bienes 
y servicios ecosistémicos, reducir las 
vulnerabilidades ambientales y contribuir 
a la reducción de la pobreza; temas que la 
Política Nacional de Diversidad Biológica 
lleva implícitos por atender la diversidad 
biológica como eje de desarrollo. 

Cabe señalar que cada instancia 
responsable del manejo de la diversidad 
biológica ha desarrollado varios 
instrumentos de planifi cación, dentro de 
los que se incluye la Estrategia Nacional 
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de Conservación y Uso Sostenible de 
la Biodiversidad (ENB), la cual es una 
consecuencia directa de la ratifi cación 
del Convenio sobre la Diversidad 
Biológica (CDB). La ENB se aprueba en 
el año 1999 por medio de la Resolución 
No. ALC/017-99 del Consejo Nacional 
de Áreas Protegidas con el objetivo de 
orientar, coordinar y ordenar las acciones 
de los actores principales relacionados 
con la gestión de la diversidad biológica.   

Durante el período de existencia de la ENB 
se han tenido avances signifi cativos en 
cuanto a su implementación, tales como el 
fortalecimiento del SIGAP, el conocimien-
to de la diversidad biológica y cultural de 
Guatemala, las propuestas de leyes rela-
cionadas al acceso a recursos genéticos y 
distribución equitativa de benefi cios, los 
cuales han permitido focalizar y evidenciar 
la importancia de la biodiversidad en Gua-
temala. Sin embargo, a la fecha no existen 
indicadores que permitan inferir objetiva-
mente los cambios en el estado de cada 
uno de los componentes que integran la 
biodiversidad, debido principalmente a 
las difi cultades que ha enfrentado este 
instrumento durante su fase de imple-
mentación por parte de las entidades es-
tatales, académicas, municipales y civiles.  

Tomando como base los logros y 
lecciones aprendidas con la ENB se 
concluye que una Política Publica en 
materia de Diversidad Biológica permite:

• una mejor instrumentalización de 
la Estrategia Nacional para la con-
servación y uso sostenible de la 
biodiversidad, como herramienta 
de implementación de la Política. 

• una plataforma política que no sólo 
ordena y articula al Estado desde el 
Organismo Ejecutivo, sino que me-
jora los presupuestos, estructuras y 
funciones en las cuales la biodivers-
idad es tema de administración, uso, 
proyección, prevención, mitigación o 
adaptación (cambio climático), según 

sea el caso.  La clarifi cación de roles 
y funciones desde el Estado, permite 
que el CONAP sea un ente coordina-
dor y orientador de la biodiversidad.

• el ordenamiento de las funciones del 
Estado promoviendo el desarrollo 
desde la integración de conocimientos 
provenientes de la investigación y 
bioprospección, como estrategia para 
fomentar el desarrollo sostenible, 
manteniendo la soberanía del 
país sobre la biodiversidad y el 
conocimiento asociado a ésta. 

• una mejora en las relaciones 
entre el Estado y la sociedad, 
concerniente a la conservación y 
utilización de la biodiversidad, al 
contar con una sombrilla política 
bajo la cual, se pueden reglamentar, 
normar y fortalecer los vínculos 
Sociedad - Diversidad Biológica.

Por lo tanto, si bien es cierto que las 
especies tienen un valor intrínseco y que 
los indicadores sobre el estado actual de 
la diversidad biológica en Guatemala han 
refl ejado un incremento en la pérdida de 
los ecosistemas naturales, las especies 
y los genes, haciendo necesaria su 
conservación; es más bien necesario 
enfocar la diversidad biológica desde el 
impacto que la cotidianidad tiene sobre 
las especies y por lo tanto, sobre nuestra 
propia sobrevivencia. Es así como la 
Política Nacional de Diversidad Biológica 
plantea un cambio al paradigma de 
conservación y diversidad biológica, de 
un enfoque puramente conservacionista 
desde las áreas protegidas, a un 
enfoque de desarrollo y uso sostenible. 

Es precisamente por este nuevo enfoque 
de la diversidad biológica, que la Política 
requiere la coordinación interinstitucional 
de diversos sectores públicos, privados, 
académicos y pueblos indígenas a fi n 
de implementarla, incorporando los 
conceptos de conocimiento, valoración, 
conservación, restauración y uso 
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sostenible de la diversidad biológica.
A nivel local, la Política Nacional de 
Diversidad Biológica invita a tomar el 
tema de diversidad biológica desde el 
aseguramiento de los medios de vida 
de la población. Ello implica garantizar 
la sobrevivencia de cultivos nativos 
(dependiendo de cada región), la 
conservación de parientes silvestres de 
cultivos tradicionales y la valoración 
del uso de especies silvestres, 
respetando las culturas tradicionales 
y logrando la distribución equitativa 
de los benefi cios derivados de su uso 
sostenible de la diversidad biológica.

Desde los gobiernos locales, se hace 
necesario el uso de mecanismos de 
descentralización a fi n de socializar la 
diversidad biológica como un verdadero 
medio de vida para la población, 
adoptándola dentro de los esquemas 
de lucha contra la pobreza, desarrollo y 
producción sostenibles. Se espera crear las 
condiciones ideales para que la apropia-
ción local de la diversidad biológica sea de 
forma transversal en todos los programas 
y proyectos manejados a nivel comunal, 
municipal y departamental. Además, 
se crea la necesidad de encontrar el 
vínculo entre la diversidad biológica y 
los planes regionales, departamentales 
y municipales de desarrollo, elaborados 
por la Secretaría de Planifi cación 
y Programación de la Presidencia.

A nivel del gobierno central, la Política 
invita a la incorporación de la temática de 
diversidad biológica de manera transversal 
en todos los ministerios y dependencias 
del Estado. Ello es importante pues a 
menudo los benefi cios de la naturaleza 
brindan las soluciones más sustentables y 
costo efi cientes para el bienestar humano. 

Este nuevo paradigma contribuye a
atender la seguridad alimentaria, la 
salud humana, el suministro de aire y 
agua potable, mantener los medios 
locales de subsistencia, impulsar las 
economías locales y promover el 

desarrollo económico sostenible, esen-
cial para el logro de los Objetivos 
de Desarrollo del Milenio, inclu-
yendo la reducción de la pobreza. 
A nivel internacional, la Política Nacional 
de Diversidad Biológica es necesaria pues 
responde a un vacío en la legislación 
nacional específi ca en la materia, 
además de atender al compromiso de 
país adquirido a partir de la ratifi cación 
del Convenio sobre la Diversidad 
Biológica (Decreto 5-95). A través 
de la Política se crea un compromiso 
de Estado para la conservación de la 
diversidad biológica, el uso sostenible 
de sus componentes, el reparto justo y 
equitativo de los benefi cios producidos 
por el uso de los recursos genéticos, 
incluyendo el acceso apropiado a los 
recursos y la transferencia de tecnologías. 

Más importante aún, la Política crea la 
plataforma necesaria para atender el 
principio de apropiación descrito en la 
Declaración de Paris (2005), de la cual el 
país es signatario,  utilizando la diversidad 
biológica como mecanismo de desarrollo 
a nivel nacional. En este sentido, estas 
acciones permitirán que los países que 
brindan cooperación internacional se 
alineen con la Política Nacional, creando 
compromisos de doble dirección para 
el alcance de los objetivos propuestos.
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La creación de la Política Nacional de 
Diversidad Biológica y su Estrategia en-
cuentra respaldo y asidero jurídico en 
instrumentos internacionales ratifi cados 
por el Estado de Guatemala así como 
en políticas y leyes nacionales de índole 
tanto ordinario como Constitucional. 

1.3.1  FUNDAMENTOS DE CARÁCTER 
NACIONAL

La Asamblea Constituyente del año 
1985 consideró de vital importancia la 
gestión de los recursos naturales, el 
medio ambiente y el patrimonio natural 
de nuestra Nación al incluir disposiciones 
de rango constitucional que hacen 
referencia a este tema.  En el artículo 64 
de la Constitución Política de la República 
de Guatemala, se declara de interés 
nacional la conservación, protección y 
mejoramiento del patrimonio natural de la 
Nación, y establece como obligación del 
Estado fomentar la creación de parques 
nacionales, reservas y refugios naturales, 
dándoles carácter de inalienables. 

A su vez el Artículo 97 de nuestra Carta 
Magna establece obligaciones no sólo 
para el Estado sino para las municipa-
lidades y todos los habitantes del territorio 
nacional, el artículo reza literalmente: 

“Medio ambiente y equilibrio ecológico. El Es-
tado, las municipalidades y los habitantes del 
territorio nacional están obligados a propiciar 
el desarrollo social, económico y tecnológico 
que prevenga la contaminación del ambiente y 
mantenga el equilibrio ecológico. Se dictarán 
todas las normas necesarias para garantizar 
que la utilización y el aprovechamiento de la 
fauna, de la � ora, de la tierra y del agua, se reali-
cen racionalmente, evitando su depredación.”

A su vez para terminar de enfatizar en 
la importancia que encontramos dentro 
de la Constitución Política de la Repúbli-
ca de Guatemala con relación al tema 
de la protección de la Biodiversidad 
Biológica el artículo 119 de dicho cuerpo 
legal establece en su inciso “C” como 
obligación del Estado. “…Adoptar las me-
didas que sean necesarias para la conser-
vación, desarrollo y aprovechamiento de 
los recursos naturales en forma e� ciente;…”

En cumplimiento de estas obligaciones se 
han creado diversas leyes para alcanzar 
estos fi nes dentro de las cuales se encuen-
tra la Ley de Áreas Protegidas. Esta ley en 
su artículo uno hace referencia específi ca-
mente al tema de la diversidad biológica 
dándole el carácter de parte integral del 
patrimonio natural y declara de interés 
nacional su conservación por medio de 
áreas protegidas debidamente declaradas 
y administradas. Asimismo fi ja como obje-
tivo de dicha ley el lograr la conservación 
de la diversidad biológica del país (artícu-
lo 5 inciso “B” Ley de Áreas Protegidas).  

Para lograr los fi nes de dicha ley se crea 
el Consejo Nacional de Áreas Protegi-
das como el órgano máximo de direc-
ción y coordinación del Sistema Guate-
malteco de Áreas Protegidas (SIGAP), 
teniendo como obligación lograr los ob-
jetivos establecidos en la Ley de Áreas 
Protegidas. Dentro de sus atribuciones 
se encuentra la de formular las Políticas 
y Estrategias de conservación, protec-
ción y mejoramiento del patrimonio na-
tural de la Nación, contenido en el artí-
culo 69 de la Ley de Áreas Protegidas. 

Por lo que en cumplimiento a lo esta-
blecido en la Convención sobre la Diver-
sidad Biológica ratifi cado mediante el 

1.3 MARCO LEGAL DE LA POLÍTICA
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decreto número 5-95 del Congreso de 
la República de Guatemala, los precep-
tos constitucionales citados, y el man-
dato específi co realizado al Consejo 
Nacional de Áreas Protegidas en el artí-
culo 69 de la Ley de Áreas Protegidas, 
se crea la Política Nacional de Diversidad 
Biológica a efecto de cumplir los fi nes a 
que se comprometió el Estado de Guate-
mala tanto con la comunidad internacio-
nal como con la población guatemalteca. 

1.3.2  FUNDAMENTOS DE CARÁCTER 
INTERNACIONAL 

El Congreso de la República de Guatemala 
mediante el Decreto número 5-95 ratifi có 
el Convenio Sobre Diversidad Biológica –
CDB-. Este convenio al ser aprobado por 191 
países se constituye como el instrumento 
más importante con relación a la gestión 
de la diversidad biológica a nivel mundial. 

Dentro de dicho Convenio los estados 
contratantes acordaron establecer como 
objetivo principal, de acuerdo al artícu-
lo 2 del mismo: “Los objetivos del presente 
Convenio, que se han de perseguir de confor-
midad con sus disposiciones pertinentes, son 
la conservación de la diversidad biológica, la 
utilización sostenible de sus componentes y la 
participación justa y equitativa en los bene� -
cios que se deriven de la utilización de los re-
cursos genéticos, mediante, entre otras cosas, 
un accesos adecuado a esos recursos y una 
transferencia apropiada de las tecnologías, así 
como mediante una � nanciación apropiada.” 

Dentro de las obligaciones asumidas por 
las Partes contratantes al ratifi car dicho 
Convenio, se encuentra la de establecer 
áreas protegidas para la conservación y 
protección de la diversidad biológica así 
como adoptar las medidas relativas a la 
utilización de los recursos biológicos, 
para evitar o reducir al mínimo los efec-
tos adversos para la diversidad biológica. 
Esta condición marca una clara trascen-
dencia hacia los ámbitos más vinculan-
tes al desarrollo humano, abarcando lo 
social, económico y político; es decir la 

vinculación estratégica de la diversidad 
biológica como un bien común necesa-
rio en la sostenibilidad del desarrollo. 

En el Protocolo de Cartagena, derivado 
del Convenio sobre la Diversidad Biológi-
ca, ratifi cado y aprobado por el Decreto 
Número 44-03 del Congreso de la Repúbli-
ca, el Estado de Guatemala se compro-
metió a tomar las medidas legislativas, 
administrativas y otras necesarias y con-
venientes para cumplir sus obligaciones 
dimanantes de dicho Protocolo, velando 
porque el desarrollo, la manipulación, el 
transporte, la utilización, la transferencia y 
la liberación de cualesquiera organismos 
vivos modifi cados se realicen de forma que 
se eviten o se reduzcan los riesgos para la 
diversidad biológica, teniendo también en 
cuenta los riesgos para la salud humana. 

El Artículo 3 de la Convención Marco de 
Naciones Unidas sobre el Cambio Climáti-
co, también ratifi cado y aprobado por el 
Decreto Número 15-95 del Congreso de 
la República, estableció como obligación 
para los Estados Contratantes que se
deberían tomar medidas de pre-
caución para prever, prevenir o re-
ducir al mínimo las causas del cambio 
climático y mitigar sus efectos adversos. 

El Protocolo de Kyoto de la Convención 
Marco de las Naciones Unidas sobre 
Cambio Climático, aprobado por el De-
creto Número 23-99 del Congreso de la 
República, en su artículo 2 se obligó al 
Estado de Guatemala a la promoción de 
prácticas sostenibles de gestión forestal, 
la forestación y la reforestación, temas ín-
timamente ligados con el sostenimiento 
de la diversidad biológica del país y que 
se abordan mediante la presente Política. 
Y que, de acuerdo al Artículo 4, el Estado 
de Guatemala se comprometió especí-
fi camente a formular, aplicar, publicar y 
actualizar regularmente programas na-
cionales y según proceda, regionales, que 
contengan medidas orientadas a miti-
gar o promover la adaptación al cambio 
climático.  En este sentido, la diversidad 
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biológica es el medio más efi caz para 
que socialmente y desde una orientación 
política, el país avance en la adaptación 
social y biológica ante los efectos adver-
sos del cambio climático. La diversidad 
biológica terrestre y marina, por otra par-
te son importantes en la mitigación debi-
do a que son los únicos medios para alma-
cenar o secuestrar carbono atmosférico. 

En la Convención Relativa a los 
Humedales de Importancia Internacional, 
(denominado también Convención 
Ramsar) el Estado de Guatemala se 
comprometió tal y como lo establece el 
artículo 5 de dicho Convenio a coordinar 
y apoyar activamente las políticas y 
regulaciones actuales y futuras relativas a 
la conservación de los humedales y de su 

fl ora y fauna. La presente Política abarca la 
protección de la fl ora y fauna en diversos 
aspectos y dentro de la misma se puede 
encuadrar y justifi car perfectamente 
acciones destinadas a su protección en 
humedales de importancia internacional, 
cumpliendo el Estado de Guatemala 
también mediante la implementación de 
la presente Política con los compromisos 
adquiridos en el referido Convenio. 

Dentro de la Convención sobre el Comer-
cio Internacional de especies amenazadas 
de fl ora y fauna fi rmada en Washington 
en 1979, los Estados contratantes, entre 
ellos Guatemala, reconocieron que la 
fauna y fl ora silvestres en sus numerosas 
y variadas formas constituyen un 
elemento irremplazable de los sistemas 
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naturales de la tierra y que tienen que 
ser protegidas para esta generación y 
las venideras, y adoptaron compromisos 
de proteger la fauna y fl ora silvestres de 
los depredadores que la comercializan 
indiscriminadamente. Esta Política 
Nacional encuadra también dichos 
esfuerzos especialmente en lo que respecta 
al uso sostenible de la diversidad biológica 
y la distribución equitativa de benefi cios 
derivados del uso de sus componentes. 

Los considerandos del Convenio de las 
Naciones Unidas de Lucha Contra la De-
sertifi cación y Sequía, abordan el tema 
de la diversidad biológica y reconocen su 
importancia como eje para luchar contra 
la desertifi cación en el mundo. Los con-
siderandos de este Convenio establecen 
literalmente: “Teniendo presente también 
que la lucha contra la deserti� cación puede 
contribuir al logro de los objetivos de la Con-
vención sobre la Diversidad Biológica, la Con-
vención Marco de las Naciones Unidas sobre 
el Cambio Climático y otras convenciones 
ambientales”. Dentro de la referida Con-
vención, el Estado de Guatemala se com-
prometió a lo establecido en el artículo 
4.2.d el cual establece literalmente: “…
fomentarán entre los países Partes afectados 
la cooperación en materia de protección am-
biental y de conservación de los recursos de 
tierras y los recursos hídricos, en la medida 
en que ello guarde relación con la deserti� -
cación y la sequía…”, por lo que la adecua-
da implementación de la presente Política 
vendrá a coadyuvar con el cumplimien-
to de los compromisos adquiridos me-
diante esta convención internacional. 

A su vez la Convención Internacional 
para la Protección del Patrimonio Cultural 
y Natural de la Humanidad establece que 
es de interés proteger tanto el patrimonio 
cultural como el patrimonio natural de 
la humanidad. Este patrimonio está 
determinado por elementos biológicos que 
son abordados y discutidos en la presente 
Política, que pueden ser considerados 
de valor universal excepcional para 
constituirse en patrimonio natural de la 

humanidad, recibiendo de esta manera 
la protección y ventajas que este 
status le da ante las Naciones Unidas. 

La presente Política Nacional de Diversi-
dad Biológica se desarrolla como conse-
cuencia de la importancia cada vez más 
estratégica que ésta tiene en desarrollo 
humano y como un eje orientador de políti-
ca pública para promover el cumplimiento 
de las obligaciones contraídas por el Es-
tado de Guatemala; especialmente en su 
nuevo estatus de potencia mundial en 
diversidad biológica al formar parte del 
“Grupo de Países Megadiversos Afi nes” 
del Convenio de Diversidad Biológica. 

La aprobación y debida implementación 
de esta Política, supondrá un gran avance 
en los compromisos adquiridos por el 
Estado de Guatemala, y la valoración de 
un bien común sobre el cual descansan 
otros de índole económica, social y de 
bienestar humano en todo el territorio 
nacional. Esta Política no sólo es viable 
jurídicamente dentro de las obligaciones 
contraídas por el Estado de Guatemala, 
sino que desarrolla y crea el entorno 
político para cumplir los compromisos 
adquiridos por el Estado mediante 
los diversos convenios e instrumentos 
internacionales anteriormente citados. 
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II. VISIÓN, PROPÓSITO, OBJETIVO GENERAL
   Y PRINCIPIOS

2.1  VISIÓN 2.2  PROPÓSITO

La sociedad guatemalteca es cons-
ciente de la importancia de la diversidad 
biológica en el desarrollo del país, la co-
noce, la valora, la conserva, aprovecha 
y recupera, de manera efectiva, con un 
enfoque multicultural y multisectorial en 
todos sus ámbitos; el acceso de la po-
blación a bienes, servicios y benefi cios 
ecosistémicos es óptimo, sostenible y 
equitativo, generando desarrollo huma-
no nacional, integral y transgeneracional.

Constituir un marco orientador, orde-
nador y articulador de las acciones de 
los sectores del Estado, los actores rela-
cionados con la gestión de la diversidad 
biológica y de la sociedad guatemalteca 
para que se legisle, asegure y vele por su 
adecuada y efi ciente conservación y uso 
sostenible, defi niendo las responsabi-
lidades, obligaciones, derechos y atribu-
ciones de cada uno de los actores y sec-
tores involucrados. El reconocimiento 
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estratégico de la diversidad biológi-
ca como un patrimonio colectivo, a 
partir de la identifi cación y fortaleci-
miento de las percepciones, concep-
ciones y derechos de cada uno de los 
sectores de la sociedad guatemalteca. 

Promover una gestión transversal y 
efectiva de la diversidad biológica gua-
temalteca, enfatizando su conserva-
ción y uso sostenible; valorando a la 
misma como factor crucial en el desa-
rrollo humano integral transgeneracional.

El bien común: La diversidad biológica 
es patrimonio del Estado y tiene un 
valor estratégico para el desarrollo 
presente y futuro de los pueblos 
que habitan en el territorio nacional.

Legado intergeneracional: La diversidad 
biológica tiene componentes tangibles a 
nivel de moléculas, genes, especies, po-
blaciones, comunidades, ecosistemas y 
paisajes. Entre los componentes intangi-
bles de la diversidad biológica están los 
conocimientos, innovaciones y prácticas 
culturales asociadas, los cuales deben 
formar parte del proceso educativo de 
la población. Ambos componentes (tan-
gibles e intangibles) se consideran un 
legado para las presentes y futuras ge-
neraciones de guatemaltecos;  por lo que 
es de interés nacional su conservación. 

Distribución justa y equitativa de benefi -
cios: Los benefi cios derivados del uso de 
los componentes de la diversidad biológi-
ca y sus servicios ecosistémicos, deben de 
ser distribuidos de manera justa y equita-
tiva en forma concertada con las comu-
nidades locales; basados en consensos y 
en el ejercicio de ciudadanía de todos los 
hombres y mujeres que cohabitan el país. 

Sostenibilidad: Se debe garantizar 
la utilización sostenible de los com-
ponentes de la diversidad biológica. 

Precautoriedad: Se adoptará el 
principio de precaución -in dubio pro 
natura-, ante la presunción de riesgos 
de alteración irreversible, extracción 
ilícita, reducción o pérdida de diversidad 
biológica basados en instrumentos 
de gestión ambiental pertinentes. 

Corresponsabilidad y participación 
equitativa: La conservación y el uso sos-
tenible de la diversidad biológica requi-
eren un enfoque intersectorial y deben 
ser abordados en forma descentraliza-
da, promoviendo la participación activa 
del Estado y la sociedad civil. Todas las 
decisiones se deben fundamentar en el 
consenso y la participación ciudadana. 

Propiedad intelectual: Se reconoce la im-
portancia de la protección a los derechos 
de propiedad intelectual individual y 
colectiva; especialmente aquella vincu-
lada a la diversidad cultural guatemalteca.

2.3  OBJETIVO GENERAL

2.4  PRINCIPIOS
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III. EJES TEMÁTICOS Y 
 LÍNEAS ESTRATÉGICAS

En coherencia con la visión, propósito y 
principios de esta política se presentan 
cinco ejes temáticos con sus respectivos 
objetivos, los cuales poseen un enfoque 
sistémico en la concepción del conjunto 
y sus interrelaciones entre cada uno de 
ellos; así mismo con sus líneas estratégi-
cas y las acciones que de ellas se derivan.  
De la misma manera cada eje presentado 
posee una interdependencia tanto con-
ceptual como operativa, es decir, las es-
trategias que integran cada uno de ellos 
dependen signifi cativamente de los otros. 
Los cinco ejes temáticos contenidos en la 
Política Nacional de Diversidad Biológica 
son los siguientes: 

El Eje 5, referente a la instrumentalización 
de la Política es de carácter transversal y 
busca la implementación de las líneas es-
tratégicas descritas en los otros ejes y la 
construcción de capacidades institucio-
nales.

Objetivo. Promover el conocimiento y 
valoración de la diversidad biológica y sus 
componentes (ecosistemas, especies y 
genes); así como sistematizar e integrar el 
conocimiento científi co y tradicional aso-
ciado a la misma.

Líneas estratégicas

A. Línea base. Elaboración de una línea 
base de diversidad biológica tomando en 
cuenta sus componentes (ecosistemas, 
especies y genes) y servicios ecosistémi-
cos, dinámicas, tendencias y relación con 
la sociedad.  

B. Sistema de monitoreo. Implementación 
de sistema de monitoreo de la diversi-
dad biológica, estratifi cado geográfi ca y 
temáticamente, que permita identifi car 
procesos impulsores de fragmentación de 
hábitats, degradación y transformación 
de diversidad biológica.

C. Mecanismos de valoración estratégica 
de la diversidad biológica. Desarrollo de 
mecanismos que permitan la valoración 
de la diversidad biológica, que muestren 
los costos y benefi cios ecológicos, socia-
les, económicos y culturales, asociados a 
su utilización y mejoramiento de la cali-
dad de vida. 

Eje 1: Conocimiento y valoración de 
la diversidad biológica; 

Eje 2: Conservación y restauración 
de la diversidad biológica; 

Eje 3: Utilización sostenible de la 
diversidad biológica y sus servicios 
ecosistémicos;

Eje 4: Diversidad biológica en la 
mitigación y adaptación al cambio 
climático; y 

Eje 5: Instrumentalización. 

a)

b)

c)

d)

e)

3.1  CONOCIMIENTO Y
        VALORACIÓN DE LA
 DIVERSIDAD BIOLÓGICA
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Eje 1

Conocimiento y valoración
de la diversidad biológica

Eje 2

Conservación y restauración
de la diversidad biológica

Eje 4

Diversidad biológica en la mitigación 
y adaptación al cambio climático

Eje 3

Utilización sostenible de la diversidad 
biológica y sus servicios ecosistémicos 

Eje 5 Eje 5INSTRUMENTALIZACIÓN DE LA POLÍTICA
NACIONAL DE DIVERSIDAD BIOLÓGICA

Figura 1. Esquema de ejes temáticos 1

1Créditos fotográfi cos (de izquierda a derecha): César Azurdia (diversidad de chiles), Carlos Godoy (Los 

Cuchumatanes), Alejandro Chavarría (Monterrico) y César Azurdia (Montañas de San Andrés Itzapa) 
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En el caso de los mecanismos de valo-
ración con indicadores económicos, de-
berán mostrar la importancia de la diver-
sidad biológica en el producto interno 
bruto (PIB) de la nación y los medios de 
vida rural.

D. Investigación, ciencia, tecnología e in-
formación. Promover la investigación y 
sistematización de información sobre la 
diversidad biológica en todos sus ámbi-
tos, impulsando el desarrollo de las cien-
cias de la vida y ciencias asociadas a la 
misma, sus aplicaciones y divulgación. 

E. Conocimiento tradicional y ancestral. 
Desarrollo de mecanismos que propicien 
la investigación, documentación, recupe-
ración, respeto, promoción y protección 
del conocimiento tradicional y ancestral 
asociado al uso sostenible y manejo de la 
diversidad biológica.

F. Capacitación y educación. Impulsar a 
través de las instituciones competentes 
la inclusión y difusión de la diversidad 
biológica en los programas de capaci-
tación y educación a nivel nacional.

Objetivo. Establecer e integrar mecanis-
mos in situ y ex situ de conservación y res-
tauración de la diversidad biológica, en 
sus distintos componentes: ecosistemas, 
especies y genes, teniendo en cuenta  que 
ambos mecanismos y sus acciones deben 
ser  complementarios entre sí.

Líneas estratégicas

A. Mecanismos de conservación in situ. 
Fortalecimiento e integración de siste-
mas de conservación in situ, a través de la 
consolidación de áreas protegidas y otros 
mecanismos de conservación y manejo 
de espacios naturales, promoviendo un 
sistema ecológicamente representativo y 
paisajes efi cazmente gestionados.

B. Mecanismos de conservación ex situ. 
Fortalecimiento de procesos encamina-
dos a la conservación ex situ e implemen-
tación de un programa que apoye y coor-
dine dichos procesos. 

3.2 CONSERVACIÓN Y 
 RESTAURACIÓN DE LA
 DIVERSIDAD BIOLÓGICA
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C. Gestión de la Bioseguridad. Implemen-
tación del protocolo de Cartagena; garan-
tizando el ejercicio normado y regulado 
de la biotecnología moderna ante el ries-
go por la introducción y manipulación de 
organismos exóticos, invasores y/o gené-
ticamente modifi cados, favoreciendo la 
conservación y uso adecuado del germo-
plasma nativo y la variabilidad genética. 

D. Gestión del riesgo. Se deberá promo-
ver el mantenimiento de ecosistemas sa-
ludables a través de la prevención, manejo 
y control de enfermedades e incendios 
forestales; así como la reducción de con-
taminación, sobreexplotación, fragmen-
tación y pérdida de hábitat.

E.Conservación y restauración. Desarro-
llo e implementación de un Plan Nacional 
de Conservación y Restauración de Eco-
sistemas, que impulse la mejora de la re-
silencia, mantenimiento y/o mejora en la 
prestación de servicios ecosistémicos. 

F. Instrumentos de evaluación ambiental. 
Fortalecer la utilización de los instrumen-
tos de evaluación de impacto ambiental 
que incluyan elementos concretos rela-
cionados a la diversidad biológica.

Objetivo. Fortalecer la incidencia de la 
diversidad biológica en el desarrollo so-
cioeconómico del país a partir de la uti-
lización sostenible de sus componentes 
y el aprovechamiento de sus servicios 
ecosistémicos, proponiendo acciones que 
potencien los conocimientos científi cos 
y tradicionales-ancestrales, promoviendo 
innovaciones tecnológicas.

Líneas estratégicas

A. Criterios de evaluación. Se 
desarrollarán criterios estandarizados y 

consensuados para evaluar la utilización 
sostenible de la diversidad biológica y sus 
servicios ecosistémicos, lo cual permitirá 
formular e implementar procedimientos 
y metodologías que conduzcan hacia 
el manejo sostenible de los recursos 
naturales. 

B. Normatividad y reglamentos. Formu-
lación e impulso de mecanismos, políti-
cas y normativas que ordenen el uso sos-
tenible de la diversidad biológica y sus 
servicios ecosistémicos, promoviendo 
una participación justa y equitativa de los 
benefi cios obtenidos de los mismos. 

C.Plan de Ordenamiento Territorial In-
tegral. Ello servirá como marco orien-
tador para compatibilizar la utilización 
sostenible de la diversidad biológica, su 
conservación y mantenimiento de los ser-
vicios ecosistémicos, de tal manera que 
permita la sostenibilidad del desarrollo 
humano en sus diferentes ámbitos y su 
relación con el uso de recursos naturales.

D. Competitividad y desarrollo socio-
económico. Evaluación de sectores y 
proyectos con actividad productiva rela-
cionada a la utilización sostenible de la di-
versidad biológica con el fi n de fomentar 
su competitividad y asegurar la provisión 
de servicios ecosistémicos indispensables 
para el desarrollo socioeconómico del 
país, tales como: seguridad alimentaria, 
agua potable y de regadío, generación hi-
droeléctrica, materias primas para textiles 
y medicinas, agroindustria, reducción de 
la vulnerabilidad, entre otros.

E. Biocomercio. Desarrollo de programas
de bioprospección que impulsen la gene-
ración de oferta de bienes y servicios con 
valor agregado, para mercados locales, 
regionales, nacionales e internacionales 
respondiendo a los criterios del Convenio 
de Diversidad Biológica. Dichos progra-
mas deberán estar acompañados de su 
respectiva normativa y reglamentación.

3.3 UTILIZACIÓN SOSTENIBLE
 DE LA DIVERSIDAD
 BIOLÓGICA Y SUS
 SERVICIOS     
 ECOSISTÉMICOS
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Objetivo. Promover el uso de la diver-
sidad biológica como una herramienta 
para fortalecer los mecanismos de adap-
tación y mitigación de riesgos asociados 
a los efectos ocasionados por el cambio 
climático y reducir la vulnerabilidad en los 
ecosistemas, especies y genes, articulan-
do esfuerzos con las convenciones nacio-
nales e internacionales.

Líneas estratégicas

A. Investigación. 
Promover alianzas estratégicas y otros 
mecanismos con entidades nacionales, 
subnacionales e internacionales que im-
pulsen la investigación para la conser-
vación y uso sostenible de la diversidad 
biológica que pudiesen mejorar las opcio-
nes de adaptación y mitigación ante los 
efectos del cambio climático.

B. Estrategias de adaptación y reducción 
de la vulnerabilidad. 

Identifi cación de medios de integración 
de conocimientos, innovaciones y prácti-
cas que permitan una mejor aplicación de 
estrategias y acciones para una adecuada 
adaptación y reducción de vulnerabilidad 
socioambiental ante el cambio climático.

C. Conocimiento tradicional y cambio 
climático. 

Utilización de los conocimientos, innova-
ciones y prácticas tradicionales y locales 
asociados a la diversidad biológica para 
identifi car medidas de mitigación y adap-
tación al cambio climático.

D. Oportunidades y benefi cios. 

Identifi cación de oportunidades para ob-
tención de benefi cios derivados de me-
canismos de mitigación y adaptación a 
favor de la diversidad biológica como: 
Programa de Reducción de Emisiones 

3.4 DIVERSIDAD BIOLÓGICA
 EN LA MITIGACIÓN 
 Y ADAPTACIÓN AL 
 CAMBIO CLIMÁTICO

©
 A

rc
hi

vo
 C

O
N

A
P



de la Deforestación y Degradación de los 
bosques (REDD), Pago por servicios am-
bientales (PSA) y bonos de carbono, en-
tre otros. 

E. Reducción de emisiones y 
vulnerabilidad. 

Reducción de la deforestación y degra-
dación de los bosques, dentro y fuera de 
las áreas protegidas, lo cual contribuirá 
a la reducción de emisiones de gases 
de efecto invernadero. De igual manera, 
el aseguramiento de la provisión de los 
servicios ecosistémicos de regulación, 
garantiza el abastecimiento de agua para 
consumo humano y reduce la vulnerabi-
lidad ante inundaciones, deslizamientos de 
tierra, desertifi cación y erosión, entre otros.

Objetivo. Desarrollar las condiciones 
políticas, jurídicas, sociales, fi nancieras e 
institucionales que garanticen la imple-
mentación de los ejes, líneas estratégicas 
y acciones necesarios para la conserva-
ción, uso sostenible y distribución equita-
tiva de benefi cios derivados de los com-
ponentes de la diversidad biológica y sus 
servicios ecosistémicos. 

Líneas estratégicas

a. Desarrollo de la Estrategia Nacional de 
Diversidad Biológica como instrumen-
to de la Política Nacional de Diversidad 
Biológica.

b. Construcción de capacidades institu-
cionales de la sociedad civil, para la con-
servación y uso sostenible de la diversi-
dad biológica.

c. Coordinación interinstitucional para la 
conservación y uso sostenible de la diver-

sidad biológica, tomando en conside-
ración que el Consejo Nacional de Áreas 
Protegidas - CONAP - es la institución rec-
tora en materia de diversidad biológica, la 
cual será la encargada de orientar, coor-
dinar, articular, evaluar y dar seguimien-
to a la implementación de esta Política 
Nacional. 
 
d. Desarrollo de políticas, normas, regula-
ciones y mecanismos pertinentes para la 
implementación y el logro de los objeti-
vos de la Política Nacional de Diversidad 
Biológica.

e. Gestión de recursos fi nancieros y de-
sarrollo de programación presupuestaria 
para la implementación de la Política Na-
cional de Diversidad Biológica y su Es-
trategia como instrumento de política. 

f. Difusión y divulgación de los temas aso-
ciados a la diversidad biológica, promo-
viendo la participación ciudadana y la 
conciencia pública. 

3.5 INSTRUMENTALIZACIÓN
 DE LA POLÍTICA 
 NACIONAL DE 
 DIVERSIDAD BIOLÓGICA
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La Política Nacional de Diversidad 
Biológica contará para su implementación 
con una Estrategia Nacional de Diversidad 
Biológica y su Plan de Acción, en la cual 
se desarrollarán las acciones para cada 
uno de los objetivos y sus líneas estratégi-
cas. La Estrategia Nacional de Diversidad 
Biológica, defi nirá programas y acciones, 
estableciendo metas específi cas que per-
mitan la implementación de la Política. 

La estructuración de la Estrategia, así 
como la formulación de sus programas 
y acciones, sus responsables, metas e in-
dicadores detallados, deben ser el resul-
tado de un proceso consensuado con los 
diversos sectores y actores nacionales.

Teniendo en cuenta que la Política contará 
para su implementación con la Estrategia 
Nacional de Diversidad Biológica, a través 
de la cual se desarrollarán las acciones 
para cada uno de los objetivos específi cos 

planteados, se hace necesario establecer 
un sistema de monitoreo y seguimiento 
de los indicadores que se defi nan. De esta 
manera se logrará contar con información 
sufi ciente y confi able sobre el estado de 
la gestión de la diversidad biológica y sus 
servicios ecosistémicos para la toma de 
decisiones. 

Como base para este sistema de segui-
miento y evaluación, se elaborarán sus 
correspondientes indicadores para que 
posteriormente se generen las matrices 
asociadas a las preguntas de evaluación 
de proceso sobre cada una de las accio-
nes que se establezcan en la Estrategia 
Nacional de Diversidad Biológica.

La Política Nacional de Diversidad 
Biológica es una política de índole trans-
versal, en la cual la diversidad biológica 
es identifi cada como eje integral de de-
sarrollo. Por esta razón, es imprescindible 
el involucramiento de todos los actores, 
públicos y privados, para su implemen-
tación. En primera instancia, requiere la 
apropiación a nivel interno del Consejo 
Nacional de Áreas Protegidas, ente rector 

IV. SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y
     ACTORES DE LA POLÍTICA

4.1 ESTRATEGIA NACIONAL
 DE DIVERSIDAD
 BIOLÓGICA

4.2 SEGUIMIENTO Y
 EVALUACIÓN

4.3 ACTORES Y SOCIOS
 ESTRATÉGICOS DE LA
 POLÍTICA
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de la diversidad biológica del país, a fi n de 
vincular la diversidad biológica al queha-
cer de la institución en todos sus niveles. 
En el sector público, se busca el involu-
cramiento de gobiernos locales, a través 
del Sistema de Consejos de Desarrollo, a 
nivel Municipal, Departamental y Comu-
nitario; ello a fi n de garantizar la difusión 
e implementación de la Política en todos 
los niveles. En este sentido se deberá 
coordinar con la Secretaría de Planifi -
cación y Programación de la Presidencia, 
buscando armonizar los planes de desa-
rrollo elaborados por esta dependencia 
con la Política. De igual manera, se vincu-
lará la Política con la Secretaría de Coor-
dinación Ejecutiva de la Presidencia quien 
trabaja en la organización de los Consejos 
de Desarrollo en todos los niveles. 

A nivel del gobierno central, la Política 
busca la coordinación con los distintos 
Ministerios, incluyendo el Ministerio de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales 
(MARN) y el Instituto Nacional de Bosques 
(INAB) para coordinar de forma conjunta 
los esfuerzos que se realizan respecto 
a la diversidad biológica en dichas 
dependencias. A nivel del Ministerio de 
Agricultura, Ganadería y Alimentación 
(MAGA), se debe realizar trabajo en 
tres frentes específi cos: diversidad 
biológica relacionada a la seguridad 
alimentaria frente al cambio climático; 
implementación del protocolo de Nagoya 
(bioseguridad) y conservación de la 
diversidad de especies y genes vinculadas 
a la agricultura y alimentación. Respecto 
al Ministerio de Salud Pública y Asistencia 
Social (MSPAS), se deben crear programas 
en los cuales se unifi quen esfuerzos en 
cuanto al vínculo que existe entre salud y 
diversidad biológica, enfocándose en las 
zoonosis, la relación lineal que existe entre 
la diversidad biológica y la proliferación 
de enfermedades infecciosas. A nivel 
del Ministerio de Relaciones Exteriores 
(MINEX) se deben fortalecer los vínculos 
ya creados para la institucionalización de 
los convenios de carácter internacional 
vinculantes que se han fi rmado 

(específi camente CDB, Protocolo 
de Nagoya) a fi n de obtener apoyo 
institucional real del gobierno central 
para la promoción de temas vinculados 
a la diversidad biológica. En cuanto al 
Ministerio de Finanzas y Ministerio de 
Economía (MINFIN), se debe incorporar 
un mecanismo para cuantifi car el valor 
de la diversidad biológica, logrando 
integrarlos a los procesos de planifi cación 
y desarrollo y reducción de la pobreza a 
nivel nacional y local. En el largo plazo 
se espera poder integrar la diversidad 
biológica a los sistemas nacionales de 
contabilidad.

La Política debe ser implementada tam-
bién por organizaciones no guberna-
mentales, sociedad civil organizada y re-
presentativa, organizaciones de pueblos 
indígenas y empresas, teniendo claridad 
sobre el papel rector de CONAP a fi n de 
darle cumplimiento a los compromisos 
adquiridos por el país en convenios inter-
nacionales, garantizando la conservación, 
valorización y uso sostenible de la diversi-
dad biológica del país. Debe existir un in-
volucramiento directo del sector privado 
para garantizar la sostenibilidad en la pro-
ducción y el consumo, manteniendo los 
impactos del uso de los recursos natura-
les dentro de límites ecológicos seguros. 
Además, la Política invita a difundir el va-
lor de la diversidad biológica más allá de 
las fronteras de la conservación, vinculán-
dola a procesos de seguridad alimentaria, 
reducción de la pobreza y adaptación al 
cambio climático.
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 ANEXO

 GLOSARIO DE TÉRMINOS

ÁREA PROTEGIDA: Es un área defi nida geográfi camente que haya sido designada o regulada y admin-
istrada a fi n de alcanzar objetivos específi cos de conservación. 

A

B

C

BIODIVERSIDAD: (Para efectos de esta Política, los términos Biodiversidad y Diversidad Biológica son 
utilizados como sinónimos indistintamente).

BIOPROSPECCIÓN: La búsqueda sistemática, clasifi cación e investigación para fi nes comerciales de 
nuevas fuentes de compuestos químicos, genes, proteínas, microorganismos y otros productos con 
valor económico actual o potencial, que se encuentran en la diversidad biológica.

BIOTECNOLOGÍA: Cualquier aplicación tecnológica que use sistemas biológicos, organismos vivos o 

derivados de ellos para hacer o modifi car productos o procesos de un uso específi co.

CONOCIMIENTO: Producto dinámico generado por la sociedad a lo largo del tiempo y por diferentes 
mecanismos, comprende lo que se produce en forma tradicional, como lo generado por la práctica 
científi ca.

CONSERVACIÓN EX SITU:  Mantenimiento de los elementos de la diversidad biológica fuera de su hábi-
tat natural, incluidas las colecciones de material biológico.

CONSERVACIÓN IN SITU: Mantenimiento de los elementos de la diversidad biológica dentro de eco-
sistemas y hábitat naturales. Comprende también el mantenimiento y la recuperación de poblaciones 
viables de especies en sus entornos naturales; en el caso de las especies domesticadas o cultivadas, en 
los entornos en donde hayan desarrollado sus propiedades específi cas.
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ECOSISTEMA: Complejo dinámico de comunidades de plantas, animales, hongos y microorganismos y 
su medio físico, interactuando como una unidad funcional.

ELEMENTOS GENÉTICOS: Cualquier material de plantas, animales, hongos o microorganismos, que 
contenga unidades funcionales de la herencia.

ESPECIE: Conjunto de organismos capaces de reproducirse entre sí.

ESPECIE DOMESTICADA O CULTIVADA: Especie seleccionada por el ser humano para reproducirla 
voluntariamente.

ESPECIE EXÓTICA: Especie de fl ora, fauna o microorganismo, cuya área natural de dispersión geográ-
fi ca no corresponde al territorio nacional y se encuentra en el país, producto de actividades humanas 
voluntarias o no, así como por la actividad de la propia especie.

EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL: Procedimiento científi co-técnico que permite identifi car y 
predecir cuáles efectos ejercerá sobre el ambiente una acción o proyecto específi co, cuantifi cándolos 
y ponderándolos para conducir a la toma de decisiones. Incluye los efectos específi cos, su evaluación 
global, las alternativas de mayor benefi cio ambiental, un programa de control y minimización de los 
efectos negativos, un programa de monitoreo, un programa de recuperación, así como la garantía de 
cumplimiento ambiental.

E

DIVERSIDAD BIOLÓGICA: Variabilidad de organismos vivos de cualquier fuente, ya sea que se encuen-
tren en ecosistemas terrestres, aéreos, marinos, acuáticos o en otros complejos ecológicos. Comprende 
la diversidad dentro de cada especie, entre especies y de ecosistemas. Para los efectos de este docu-
mentos el término biodiversidad abarcará a los elementos intangibles, como son: el conocimiento, la 
innovación y la práctica tradicional, individual o colectiva, con valor real o potencial asociado a recur-
sos bioquímicos y genéticos, protegidos o no por los sistemas de propiedad intelectual o sistemas sui 
generis de registro. Abarca las formas de vida actuales y aquellas extinguidas o transformadas en el 
tiempo. 

DIVERSIDAD DE ESPECIES: Variedad de especies silvestres o domesticadas dentro de un espacio es-
pecífi co.

DIVERSIDAD GENÉTICA: Frecuencia y diversidad de los genes o genomas que provee la diversidad de 
especies.

GESTIÓN DE LA BIODIVERSIDAD: La gestión de la biodiversidad se enmarca en los tres objetivos del 
Convenio sobre la Diversidad Biológica y se refi ere a todas aquellas actividades que vinculan el proceso 
de conservación de la diversidad biológica (ecosistemas, especies y genes), el uso sostenible de sus 
componentes y la distribución justa y equitativa de los benefi cios derivados del uso de los recursos 

G
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HÁBITAT: Lugar o ambiente donde existe naturalmente un organismo o una población.

INNOVACIÓN: Cualquier conocimiento que añada un uso o valor mejorado a la tecnología, las propie-

dades, los valores y los procesos de cualquier recurso biológico.

MANIPULACIÓN GENÉTICA: Uso de la ingeniería genética para producir organismos genéticamente 
modifi cados.

MICROORGANISMOS: Organismos unicelulares y multicelulares capaces de realizar sus procesos vi-
tales, independientemente de otros organismos. Incluye también los virus.

ORGANISMOS GENÉTICAMENTE MODIFICADOS: Cualquier organismo alterado mediante la inserción 
deliberada, el rearreglo u otra manipulación de ácido desoxirribonucleico –ADN-, por medio de técnicas 

de ingeniería genética.

PAÍS DE ORIGEN DE RECURSOS GENÉTICOS: País que posee esos recursos en condiciones in situ.

PAÍS QUE APORTA RECURSOS GENÉTICOS: País que suministra recursos genéticos obtenidos de 

fuentes in situ, incluidas las poblaciones de especies silvestres y domesticadas, o de fuentes ex situ, 
que pueden ser originadas o no de ese país.

H

I

M

O

P

GESTIÓN TRANSVERSAL: La gestión transversal se refi ere a la función, valoración y relación de la diver-
sidad biológica con todos los sectores, especialmente aquellos referidos a los medios de vida rural.  En 
este sentido, la Política Nacional de Diversidad Biológica debe ser vinculante a normativas y programas 
sectoriales e intersectoriales de Guatemala. 

genéticos. Requiere que los temas sobre diversidad biológica sean abordados de forma participativa 
en consulta con actores claves, públicos y privados. La gestión de la biodiversidad se alimenta de los 

resultados de la investigación y el monitoreo como componentes esenciales del proceso. 
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RECURSO NATURAL:Todo elemento de naturaleza biótica o abiótica que se explore, sea o no mercantil.

RESTAURACIÓN DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA: Toda actividad dirigida a recuperar las característi-
cas estructurales y funcionales de la diversidad original de un área determinada, con fi nes de conserva-
ción y el mantenimiento de los servicios ecosistémicos de la misma.

R

SERVICIOS ECOSISTÉMICOS: los bienes y servicios derivados de los ecosistemas que directa o indi-
rectamente propician bienestar humano y juegan un papel importante en los medios de vida rural y 
economías a escala local y global. Ejemplos de benefi cios vinculados a capitales humanos están las 
hidroeléctricas que no funcionarían sin el agua como bien o servicio. 

En este sentido, un bien y un servicio constituyen la materia prima de generación y mantenimiento de 
un ecosistema. El agua potable y de riego en agricultura es un servicio que prestan los ecosistemas 
para la producción alimentaria; por ello es necesario el mantener la salud de un recurso limitado que a 
su vez es clave en la salud. 

El agua contaminada es una de las principales fuentes de mortalidad infantil en Guatemala. Dentro de 
este concepto se incluyen también la extracción de productos maderables y no maderables del bosque 
natural, la pesca en océanos y cuerpos de agua dulce, así como la cacería de subsistencia y deportiva. El 
Informe del Milenio (2005) declara que a nivel global se están sobreexplotando los recursos naturales, 
representando grandes pérdidas para la industria extractiva del mundo (que lleva este nombre porque 
se demuestra la insostenibilidad de las prácticas) y una disminución de oportunidades de subsistencia 
a generaciones futuras. Para simplifi car, en esta Política los “servicios ecosistémicos” se referirán a los 
“bienes y servicios” aquí descritos. 

UTILIZACIÓN SOSTENIBLE: Es la utilización de componentes de la diversidad biológica de un modo y 
a un ritmo que no ocasiona la disminución a largo plazo de la diversidad biológica, con lo cual se man-
tienen sus posibilidades de satisfacer las necesidades y las aspiraciones de las poblaciones actuales y 
futuras (transgeneracional).

S

U
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AOD  Asistencia Ofi cial al Desarrollo
AP  Área Protegida
BCH  Portal Nacional sobre Seguridad de la Biotecnología por
  sus siglas en inglés (Biosafety Clearing-House) 
CACIF   Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras
CDB  Convenio de Diversidad Biológica
CFP  Consentimiento Fundamentado Previo
CHM   Mecanismo de intercambio de información de biodiversidad por sus siglas en inglés   
  (Clearing-House Mechanism)
COCODES Consejo Comunitario de Desarrollo
CODEDES Consejo Departamental de Desarrollo
COMUDES Consejo Municipal de Desarrollo
CONAP  Consejo Nacional de Áreas Protegidas
COP10  Décima Conferencia de las Partes de la Convención sobre Biodiversidad
DB  Diversidad Biológica
EIA  Estudio de Impacto Ambiental
ENDB   Estrategia Nacional de Diversidad Biológica y su Plan de Acción
FONACON  Fondo Nacional para la Conservación de la Naturaleza
IARNA  Instituto de Agricultura, Recursos Naturales y Ambiente
ICTA   Instituto de Ciencia y Tecnología Agrícolas
INAB   Instituto Nacional de Bosques
INE  Instituto Nacional de Estadística
INGUAT Instituto Guatemalteco de Turismo
IPBES  Panel Intergubernamental de Diversidad Biológica y Servicios Ecosistémicos
MAGA  Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación.
MARN   Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales
MEM  Ministerio de Energía y Minas
MINECO Ministerio de Economía
MINEX  Ministerio de Relaciones Exteriores
MINFIN  Ministerio de Finanzas Públicas
ONG  Organización No Gubernamental
OTECBIO  Ofi cina Técnica de Biodiversidad
OVM  Organismo Vivo Modifi cado
PIB  Producto Interno Bruto
PINFOR  Programa de Incentivos Forestales
PNDB  Política Nacional de Diversidad Biológica
RAMSAR  Convención sobre los Humedales de Importancia Internacional
SCEP  Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia
SEGEPLAN Secretaría General de Planifi cación
SIGAP   Sistema Guatemalteco de Áreas Protegidas
SINADIBIO Sistema Nacional para la Conservación y Uso Sostenible  de la Diversidad Biológica
TEEB  Economía de la Diversidad Biológica y Sus Servicios Eco sistémicos 
  (por sus siglas en inglés) 
�

 ACRÓNIMOS
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 GLOSARIO

Área protegida: área defi nida geográfi camente que haya sido designada o regulada y administrada a fi n 
de alcanzar objetivos específi cos de conservación. 
—
Biocomercio: aquellas actividades de recolección, producción, transformación y comercialización de bi-
enes y servicios derivados de la diversidad biológica nativa, generadas con criterios de sostenibilidad 
ambiental, social y económica.
—
Biodiversidad: léase diversidad biológica.  
—
Bioprospección: la búsqueda sistemática, clasifi cación e investigación para fi nes comerciales de nue-
vas fuentes de compuestos químicos, genes, proteínas, microorganismos y otros productos con valor 
económico actual o potencial, que se encuentran en la diversidad biológica.
—
Biotecnología: cualquier aplicación tecnológica que use sistemas biológicos, organismos vivos o deriva-
dos de ellos para hacer o modifi car productos o procesos de un uso específi co.
—
Biotecnología moderna: aplicación de: a) técnicas in vitro de acido nucléico, incluido el ácido 
desoxirribonucleico (ADN) recombinante y la inyección directa de acido nucléico en células u orgánulos, 
o b) la fusión de células mas allá de la familia taxonómica, que superan las barreras fi siológicas naturales 
de la reproducción o de la recombinación y que no son técnicas utilizadas en la reproducción y selección 
tradicional.
—
Conocimiento: producto dinámico generado por la sociedad a lo largo del tiempo y por diferentes me-
canismos, comprende tanto lo que se produce en forma tradicional como lo generado por la práctica 
científi ca.
—
Conocimiento tradicional: conocimiento, innovación y prácticas de las comunidades indígenas y locales 
que fueron concebidas a partir de la experiencia adquirida a través de los siglos, y adaptadas a la cultura y 
al entorno local. El conocimiento tradicional se transmite por vía oral, de generación en generación, tiende 
a ser de propiedad colectiva y adquiere la forma de historias, canciones, folklore, refranes, valores cultura-
les, rituales, leyes comunitarias, idioma local y prácticas agrícolas.
—
Conservación ex situ: mantenimiento de los elementos de la diversidad biológica fuera de sus hábitats 
naturales, incluidas las colecciones de material biológico.
—
Conservación in situ: mantenimiento de los elementos de la diversidad biológica dentro de ecosistemas 
y hábitat naturales. Comprende también el mantenimiento y la recuperación de poblaciones viables de 
especies en sus entornos naturales; en el caso de las especies domesticadas o cultivadas, en los entornos 
en donde hayan desarrollado sus propiedades específi cas.
—
Diversidad biológica: variabilidad de organismos vivos de cualquier fuente, ya sea que se encuentren en 
ecosistemas terrestres, aéreos, marinos, acuáticos o en otros complejos ecológicos. Comprende la diver-
sidad dentro de cada especie, así como entre las especies y a nivel de los ecosistemas de los que forma 
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parte. Para los efectos de esta estrategia se incluirán en los términos diversidad biológica, los elementos 
intangibles asociados, como son: el conocimiento, la innovación y la práctica tradicional, individual o col-
ectiva, con valor real o potencial, protegidos o no por los sistemas de propiedad intelectual o sistemas sui 
generis de registro. Abarca las formas de vida actuales y aquellas extintas o transformadas en el tiempo. 
—
Diversidad de especies: variedad de especies silvestres o domesticadas dentro de un espacio especí-
fi co.
—
Diversidad genética: frecuencia y diversidad de los genes o genomas que provee la diversidad de espe-
cies.
—
Ecosistema: complejo dinámico de comunidades de plantas, animales, hongos y microorganismos y su 
medio físico, interactuando como una unidad funcional.
—
Enfoque ecosistémico: estrategia para la gestión integrada de tierras, extensiones de aguas y recursos 
vivos por la que se promueve la conservación y utilización sostenible de manera equitativa, participativa 
y descentralizada. Integra aspectos sociales, económicos, ecológicos y culturales en un área geográfi ca 
defi nida por límites ecológicos.
—
Especie: conjunto de organismos capaces de reproducirse entre sí.
—
Especie domesticada o cultivada: especie seleccionada por el ser humano para reproducirla voluntari-
amente.
—
Especie exótica invasora: especie exótica cuya introducción y/o difusión amenaza la diversidad biológica, 
y causa serios daños a la economía y la salud. 
_
Evaluación de impacto ambiental: procedimiento científi co-técnico que permite identifi car y predecir 
cuáles efectos ejercerá sobre el ambiente una acción o proyecto específi co, cuantifi cándolos y ponderán-
dolos para conducir a la toma de decisiones.  Incluye los efectos específi cos, su evaluación global, las 
alternativas de mayor benefi cio ambiental, un programa de control y minimización de los efectos nega-
tivos, un programa de monitoreo, un programa de recuperación, así como la garantía de cumplimiento 
ambiental.
—
Gestión de la biodiversidad: se refi ere a todas aquellas actividades que vinculan el proceso de conser-
vación de la diversidad biológica (ecosistemas, especies y genes), el uso sostenible de sus componentes 
y la distribución justa y equitativa de los benefi cios derivados de su uso, incluidos los servicios ecosis-
témicos. Requiere que los temas sobre diversidad biológica sean abordados de forma participativa en 
consulta con actores claves, públicos (ciudadanía) y privados. La gestión de la biodiversidad se alimenta 
de los resultados de la investigación y el monitoreo como componentes esenciales del proceso de toma 
de decisiones. 
—
Gestión Transversal: por gestión transversal se refi ere a la función, valoración y relación de la diversidad 
biológica con todos los sectores especialmente aquellas referidas a los medios de vida rural.  
—
Hábitat: lugar o ambiente donde existen naturalmente un organismo o una población.
—
In dubio pro natura: principio de precaución y prevención a favor de los recursos naturales.
—
Institucionalidad Territorial: es una instancia de naturaleza política que organiza la participación social  y la 
gestión de un territorio de acuerdo a sus  particularidades. Ella es representativa de la diversidad de iden-
tidades y de actores sociales teniendo como objetivo: analizar, debatir, proponer e incluso decidir sobre 
aspectos considerados relevantes para el desarrollo del territorio.     
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—
Microorganismos: organismos unicelulares y multicelulares, que sólo pueden visualizarse con el microsco-
pio, capaces de realizar sus procesos vitales independientemente de otros organismos. Incluye también 
los virus.
—
Organismos genéticamente modifi cados: cualquier organismo alterado mediante la inserción deliberada, 
el re-arreglo u otra manipulación de ácido desoxirribonucleico –ADN-, por medio de técnicas de ingeniería 
genética. Es sinónimo de organismo vivo modifi cado. 
—
País de origen de recursos genéticos: país que posee esos recursos en condiciones in situ.
—
País que aporta recursos genéticos: país que suministra recursos genéticos obtenidos de fuentes in situ, 
incluidas las poblaciones de especies silvestres y domesticadas, o de fuentes ex situ, que pueden ser origi-
nadas o no de ese país.
—
Paisaje Bio-cultural: estrategia de desarrollo territorial en donde sobresalen las interacciones entre la di-
versidad biológica y cultural, en la que se valora la diversidad bajo todas sus expresiones y se basa en un 
desarrollo sostenible y culturalmente apropiado.
—
Recurso natural: todo elemento de naturaleza biótica o abiótica que se explore, sea o no mercantil, de 
vital importancia para el ser humano.
—
Recursos genéticos: material genético de valor real o potencial.
—
Restauración de la diversidad biológica: toda actividad dirigida a recuperar las características estruc-
turales y funcionales de la diversidad original de un área determinada, con fi nes de conservación y el 
mantenimiento de los servicios ecosistémicos de la misma.
—
Servicios Ecosistémicos: los bienes y servicios derivados de los ecosistemas que directa o indirectamente 
propician bienestar humano y juegan un papel importante en los medios de vida y economías a escala 
local, nacional y global. 
—
Sistema Nacional para la Conservación y Uso Sostenible  de la Diversidad Biológica: se entiende por 
el SINADIBIO a la integración del actual Sistema Guatemalteco de Áreas Protegidas (SIGAP) con todas 
aquellas formas de conservación y uso sostenible de la diversidad biológica distintas a un área protegida, 
incluidas las formas de gestión y manejo propias y producto del conocimiento tradicional y/o ancestral. 
En este sentido, se propone una integración de la diversidad biológica a  sus contextos, sociales, económi-
cos, productivos y ambientales; de tal manera que se valore y reconozcan los aportes de la diversidad 
biológica y sus servicios ecosistémicos en la producción natural y el soporte de los medios de vida y 
desarrollo humano.
—
Utilización de recursos genéticos: se entiende la realización de actividades de investigación y desarrollo 
sobre la composición genética y/o composición bioquímica de los recursos genéticos, incluyendo la apli-
cación de biotecnología moderna.
—
Utilización sostenible: aprovechamiento de componentes de la diversidad biológica de un modo y a un 
ritmo que no ocasione la disminución a largo plazo de la diversidad biológica, con lo cual se mantienen 
las posibilidades de ésta para satisfacer las necesidades y las aspiraciones de las poblaciones actuales y 
futuras (intergeneracional).

Nota:  para aquellos términos no descritos en este apartado se recurrirá a los términos defi nidos en el 
Convenio de Diversidad Biológica, sus Protocolos y las decisiones ulteriores en Conferencia de las Partes.
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I. INTRODUCCIÓN

Guatemala, es considerado un País Megadiverso debido a su diversidad biológica y cultural; como parte 
de Mesoamérica, ocupa el segundo lugar de las regiones con mayor diversidad de especies y endemismo, 
ya que alberga alrededor del 7 - 10 por ciento de las formas de vida conocidas en el planeta (CONAP, 
2009). Esto permitió que durante la Décima Conferencia de las Partes (COP-10) celebrada en la ciudad 
de Nagoya, Japón en el 2010, se incluyera a Guatemala dentro del Grupo de Países Megadiversos Afi nes 
de la Convención de Naciones Unidas sobre la Diversidad Biológica. Dicha distinción es importante 
dado que a nivel mundial solamente existen 19 países nombrados como Megadiversos; sin embargo, 
vale la pena recalcar que en el caso de Guatemala, esta diversidad también considera los temas relativos 
a la cultura. 

 El Convenio sobre Diversidad Biológica, 
ratifi cado por Guatemala en 1995 a través del 
Decreto Legislativo 5-95, es el primer acuerdo 
mundial enfocado en la conservación, la 
utilización sostenible de los componentes de 
la diversidad biológica,  la distribución justa y 
equitativa de los benefi cios que se deriven del 
uso de los recursos genéticos, reafi rmando los 
derechos soberanos de los Estados a regular 
el acceso a sus recursos biológicos. A través 
de este Convenio, Guatemala también se ha 
comprometido a respetar, preservar y mantener 
los conocimientos, innovaciones y prácticas 
de las comunidades indígenas y locales que 
entrañen estilos tradicionales de vida pertinentes 
para la conservación y el uso sostenible de la 
diversidad biológica.  Esta estrategia reafi rma 
lo expuesto en la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos, así como los derechos de 
los pueblos indígenas, entre ellos el derecho a un 
ambiente de calidad, a una alimentación sana, 
el derecho a contar con sufi ciente agua para 
consumo humano y producción de alimentos.

 En 1999, derivado de los compromisos 
de la ratifi cación del Convenio de Diversidad 
Biológica (CDB), Guatemala aprobó ofi cialmente 
la primera “Estrategia Nacional para la 
Conservación y Uso Sostenible de la Biodiversidad 
y su Plan de Acción”. Este instrumento orientó la 
conservación y uso sostenible de la diversidad 
biológica durante los últimos años. Sin embargo, 
este proceso evidenció la necesidad de crear 
una política pública que vele por la adecuada 
gestión, conservación y uso sostenible de la 

diversidad biológica, integrando y coordinando 
acciones con todas las instituciones que directa 
o indirectamente están relacionadas a la 
biodiversidad.

 En este sentido, la Política Nacional 
de Diversidad Biológica (PNDB) se desarrolló 
bajo un proceso participativo e incluyente que 
duró dos años y medio, culminando en el 2011 
con la aprobación del Acuerdo Gubernativo 
220-2011, el cual ofi cializó su entrada en vigor. 
Su objetivo es impulsar una gestión transversal 
y efectiva de la diversidad biológica guatemalteca, 
enfatizando su conservación y uso sostenible, a 
la vez que busca reconocer su valor estratégico y 
potencialidad como factor crucial en el desarrollo 
nacional. Así, se ha visualizado la diversidad 
biológica como un elemento indispensable en el 
desarrollo humano sostenible, la reducción de la 
vulnerabilidad socio-ambiental, la salud humana, 
la seguridad alimentaria y ambiental, así como 
en la adaptación al cambio climático.

 Es importante notar que siguiendo 
las directrices del CDB, la conservación, uso 
y conocimiento de la diversidad biológica se 
aborda en sus tres ámbitos: ecosistemas, especies 
y genes, de tal forma que permita promover la 
coordinación entre todos los actores y sectores 
relacionados directa e indirectamente a la gestión 
de la diversidad biológica de Guatemala. 

 La presente Estrategia Nacional de 
Diversidad Biológica 2012-2022 y su Plan de 
Acción (ENDB), es el primer ejercicio de la Política 
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y su eje estratégico de Instrumentalización 
orienta el desarrollo de las condiciones políticas, 
jurídicas, sociales, fi nancieras e institucionales 
que garanticen la implementación de los ejes, 
líneas estratégicas y acciones necesarios para 
la conservación, uso sostenible y distribución 
equitativa de benefi cios derivados de los 
componentes de la diversidad biológica y sus 
servicios ecosistémicos. Por otro lado, constituye 
el seguimiento al compromiso adquirido por el 
Estado de Guatemala con el Convenio sobre la 
Diversidad Biológica para actualizar la Estrategia 
de 1999. 

 Frente a las iniciativas internacionales 
impulsadas desde el CDB, los objetivos 
estratégicos planteados  en la Estrategia Nacional 
de Diversidad Biológica del país se apoyan 
además en la proclamación de la Década de la 
Vida y el Desarrollo declarada por la Asamblea 
General de Naciones Unidas cuya visión general 
es promover la vida en armonía con la naturaleza.  
De esta cuenta y considerando su condición de 
país Megadiverso, Guatemala establece una 
serie de planteamientos y una vigencia que 
se enmarcan dentro del Plan Estratégico de la 
Diversidad Biológica 2011-2020 y las Metas de 
Aichi. 

 La rectoría de la diversidad biológica a 
nivel nacional está asignada al Consejo Nacional 
de Áreas Protegidas (CONAP), institución 
que orientará, coordinará y hará monitoreo 
temporal de las acciones estratégicas de la 

PNDB y la ENDB, junto a otras instituciones de 
gobierno, de iniciativa privada, organizaciones 
no-gubernamentales, organizaciones locales 
de base y actores sociales clave, entre otras 
instancias.  La Estrategia Nacional de Diversidad 
Biológica ha sido elaborada a partir de un 
proceso de consulta y validación con actores 
claves a nivel nacional y regional, contando con 
la participación de más de 240 representantes 
de 50 instancias institucionales, organizacionales 
y comunitarias. Desarrolla los cinco ejes 
estratégicos de la Política Nacional de Diversidad 
Biológica, presentando un análisis del escenario 
deseado para la diversidad biológica en el 2022 
y estableciendo las acciones estratégicas para 
alcanzar las metas y objetivos propuestos. La 
Estrategia es coherente con los principios y 
visión de la Política, articulándose a otras políticas 
públicas, como la Política Nacional de Cambio 
Climático y la Política Nacional de Desarrollo 
Rural Integral, entre otras. Finalmente, el Plan de 
Acción orienta las actividades de corto, mediano 
y largo plazo que deben ser implementadas 
por todos los sectores y actores relacionados; 
presenta un plan de monitoreo y evaluación con 
indicadores de impacto y proceso; y propone un 
presupuesto estimado de recursos necesarios 
para implementar la Estrategia Nacional de 
Diversidad Biológica para los siguientes diez 
años.
�
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La Estrategia Nacional de Diversidad Biológica y su Plan de Acción (ENDB) es el instrumento que permite 
la implementación de la Política Nacional de Diversidad Biológica (PNDB), por lo que su desarrollo 
se basa en los cinco ejes estratégicos allí planteados que hacen referencia a los genes, especies y 
ecosistemas terrestres y acuáticos que conforman la diversidad biológica:

1) Conocimiento y valoración de la diversidad biológica;
2) Conservación y restauración de la diversidad biológica;
3) Uso sostenible de la diversidad biológica y sus servicios ecosistémicos;
4) La diversidad biológica en la adaptación al cambio climático;
5) Instrumentalización de la Política Nacional de Diversidad Biológica.

 El proceso de formulación de la 
ENDB se valió de actividades participativas 
de refl exión, discusión, entrevistas y aportes 
individuales. Basados en los ejes estratégicos 
de la PNDB, el proceso consideró tres fases: la 
defi nición y consenso de metas a alcanzar al 
2022; la construcción colectiva de estrategias y 
actividades; y la formulación del documento fi nal 
de la ENDB, incluyendo los objetivos y acciones 
estratégicas (Figura 1).

 Durante la primera fase se programaron 
reuniones con el equipo de la Ofi cina Técnica 
de Biodiversidad (OTECBIO) a fi n de revisar 
documentos que permitieran analizar el 
panorama nacional actual y su relación con la 
gestión de la diversidad biológica, identifi cando 
los avances en materia de conservación, 
valoración y uso sostenible de la diversidad 
biológica y sus servicios ecosistémicos hasta 
la fecha. Se trazaron metas específi cas para 
ser alcanzadas en el 2022 basado en el análisis 
del contexto nacional, el Plan Estratégico para 
la Diversidad Biológica 2011-2022 y las Metas 
Aichi 2020, defi nidas por la Décima Conferencia 
de las Partes (COP-10) de la Convención sobre 
Diversidad Biológica (Viviendo en armonía con 
la naturaleza). También se tomaron en considera-
ción los aportes al logro de los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio y el cumplimiento de la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos. 
Las metas preliminares fueron revisadas y 
validadas con el equipo técnico del Consejo 
Nacional de Áreas Protegidas, basado en los 
aportes de los diferentes actores y sectores 
vinculados a la gestión de la diversidad biológica. 

 La segunda fase de construcción de 
estrategias e identifi cación de actividades 
partió del desarrollo de talleres en la Ciudad de 
Guatemala, Huehuetenango, Quetzaltenango, 
Zacapa, Puerto Barrios y Petén a fi n de realizar un 
análisis público y participativo de los ejes y metas 
propuestas al 2022, acordando y priorizando 
las estrategias y actividades necesarias para 
alcanzarlas. En la Ciudad de Guatemala se 
implementaron cuatro talleres de consulta, uno 
por cada eje estratégico de la Política, los cuales 
contaron con la participación de los actores 
involucrados directa o indirectamente con la 
gestión de la diversidad biológica, incluyendo 
ONG’s, academia, sector privado, líderes de 
pueblos indígenas e investigadores, entre otros. 

 En el interior del país, se realizaron más 
de 10 talleres de consulta y socialización en 5 
localidades del país, en los que se analizaron 
simultáneamente todos los ejes de la Política. 
Estos talleres también contaron con la 
participación de una amplia gama de sectores y 

II.  PROCESO DE CONSTRUCCIÓN DE LA 
  ESTRATEGIA Y PLAN DE ACCIÓN



59

C
O

N
S

E
JO

 N
A

C
IO

N
A

L 
D

E
 Á

R
E

A
S

 P
R

O
T

E
G

ID
A

S

1.
  
D

EF
IN

IC
IÓ

N
 D

E 
TE

MAS A
L 2

020
3
.  

ES
TR

AT
EG

IA
 N

A
C

IO
N

A
L 

D
E 

D
IV

ER
SI

DAD BIOLÓ
GICA

Talleres Directores
CONAP

Talleres en la Ciudad

Talleres en el interior
del PaísReuniones Equipo

OTECBIO

2
.  

CO
N

ST
R

U
C

C
IÓ

N
 C

O
LE

C
TI

VA
 D

E 
ES

TR
ATE

GIA Y ACTIVIDADES

Figura 1. Esquema del proceso para la elaboración de la Estrategia Nacional de Diversidad Biológica.
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actores involucrados en la gestión de la diversidad biológica. La metodología utilizada en dichos talleres 
consistió en integrar a los asistentes en grupos de trabajo para revisar las metas al 2022, proponer y 
priorizar actividades para alcanzarlas e identifi car actores clave para su implementación/coordinación. Del 
mismo modo, se desarrolló un proceso de investigación participativa de incorporación de los elementos 
de la estrategia al medio rural en Todos Santos Cuchumatán, Huehuetenango, y consultas directas con 
autoridades y alcaldes indígenas.

 Simultáneamente a la primera y segunda fase, se realizó el mapeo de actores con los insumos 
obtenidos durante los talleres y su posterior análisis con el método MACTOR (Godet 1987).  Para el caso 
de esta estrategia se hizo una evaluación de los actores con respecto a los objetivos establecidos; de allí 
que la estructura funcional de la implementación “de abajo hacia arriba” fuera orientada por el Sistema 
Nacional de Consejos de Desarrollo y de “arriba hacia abajo” desde las instituciones de gobierno como 
MARN, MAGA y SEGEPLAN.

 La tercera fase de estructuración y edición de la Estrategia Nacional de Diversidad Biológica 
2012-2022, consistió en sistematizar, ordenar y completar la información recopilada en los diferentes 
eventos y con los actores. Durante el desarrollo de esta fase, el equipo técnico del Consejo Nacional de 
Áreas Protegidas realizó constantes revisiones internas al documento. Por otra parte, se utilizaron las 
acciones estratégicas identifi cadas y los insumos obtenidos en los talleres participativos realizados en 
ciudad de Guatemala y en el interior del país, para desarrollar el Plan de Acción que refl eja las prioridades 
identifi cadas por los actores para lograr una efi ciente y efi caz implementación de la PNDB. 

 Los planteamientos recopilados durante el proceso de consulta, construcción, validación 
y socialización a nivel nacional y regional con los principales actores se refl ejan en la Estrategia 2012-
2022, a través de los siguientes componentes: Ejes Estratégicos, Metas al 2022, Objetivos y Actividades 
Estratégicas.

 Una vez defi nidas las acciones estratégicas y actividades, se elaboró el Plan de Monitoreo y 
Seguimiento utilizando dos tipos de indicadores: de resultado, encaminados a refl ejar el cumplimiento 
de los objetivos estratégicos, y de proceso, enfocados hacia el cumplimiento de las metas establecidas al 
2022.
�
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III. VISIÓN Y PRINCIPIOS

—

 En coherencia con la Política Nacional de 
Diversidad Biológica, la Estrategia y su Plan de 
Acción 2012-2022 está encaminada a alcanzar 
la misma visión. En ese contexto, las metas, 
objetivos estratégicos, acciones y actividades 
desarrolladas se encuentran defi nidas de 
tal manera que guardan coherencia con los 
principios que sustentan dicha Política.

 VISIÓN. La sociedad guatemalteca es 
consciente de la importancia de la diversidad 
biológica en el desarrollo del país, la conoce, 
valora, conserva, aprovecha y recupera de 
manera efectiva, con un enfoque multicultural 
y multisectorial en todos sus ámbitos; el acceso 
de la población a bienes, servicios y benefi cios 
ecosistémicos es óptimo, sostenible y equitativo, 
generando desarrollo humano nacional, integral 
e intergeneracional.

 PRINCIPIOS. El bien común: La 
diversidad biológica es patrimonio del Estado 
y tiene un valor estratégico para el desarrollo 
presente y futuro de los pueblos que  habitan en 
el territorio nacional.

 Legado intergeneracional: La diversidad 
biológica tiene componentes tangibles a nivel 
de moléculas, genes, especies, poblaciones, 
comunidades, ecosistemas y paisajes. Entre 
los componentes intangibles de la diversidad 
biológica están los conocimientos, innovaciones 
y prácticas culturales asociadas, los cuales 
deben formar parte del proceso educativo de 
la población. Ambos componentes (tangibles 
e intangibles) se consideran un legado para 
las presentes y futuras generaciones de 
guatemaltecos, por lo que su conservación es de 
interés nacional.

 Distribución justa y equitativa de 
benefi cios: Los benefi cios derivados del uso de 
los componentes de la diversidad biológica y sus 
servicios ecosistémicos, deben ser distribuidos 
de manera justa y equitativa en forma concertada 

con las comunidades y actores locales; basados 
en consensos y en el ejercicio de ciudadanía de 
todos los hombres y mujeres que cohabitan el 
país.

 Sostenibilidad: Se debe garantizar la 
utilización sostenible de los componentes de la 
diversidad biológica.

 Precautoriedad: Se adoptará el principio 
de precaución -in dubio pro natura-, ante la 
presunción de riesgos de alteración irreversible, 
extracción ilícita, reducción o pérdida de 
diversidad biológica basados en instrumentos 
de gestión ambiental pertinentes.

 Corresponsabilidad y participación 
equitativa: La conservación y el uso sostenible 
de la diversidad biológica requieren un enfoque 
intersectorial y deben ser abordados en forma 
descentralizada, promoviendo la participación 
activa del Estado y la sociedad civil.  Todas las 
decisiones se deben fundamentar en el consenso 
y la participación ciudadana.

 Propiedad intelectual: Se reconoce 
la importancia de la protección a los derechos 
de propiedad intelectual individual y colectiva; 
especialmente aquella vinculada a la diversidad 
cultural guatemalteca.
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—
 La Estrategia Nacional de Diversidad Biológica está compuesta por cinco estrategias operativas, 
catorce metas, once objetivos y un Plan de Acción que debe ser asumido e implementado por todos los 
actores y sectores involucrados directa o indirectamente en la gestión de la diversidad biológica, a fi n de 
contribuir a garantizar el desarrollo sostenible del país (Fig 2). Esta Estrategia y Plan de Acción 2012-2022 
son la herramienta desarrollada para implementar la Política Nacional de Diversidad Biológica, dando 
también efectivo cumplimiento al Artículo 64 de la Constitución Política de la República que declara de 
interés nacional la conservación, protección y mejoramiento del patrimonio natural de la Nación. 

 La Política Nacional de Diversidad Biológica se planteó como una política pública cuyas estrategias 
responden directamente a políticas transversales e intersectoriales que permiten afi anzar un modelo de 
desarrollo sostenible para Guatemala, basado en el principio de equidad. Así, esta Política Nacional de 
Diversidad Biológica y la Estrategia Nacional de Diversidad Biológica y su Plan de Acción 2012 - 2022 
constituyen el instrumento más importante para lograr el cumplimiento del Convenio de Diversidad 
Biológica, respondiendo a las Políticas Nacionales de Desarrollo Rural Integral, Seguridad Alimentaria 
y Nutricional, Desarrollo Social y Población, Desarrollo de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, 
Desarrollo Turístico Sostenible de Guatemala y Cambio Climático, entre otras.

 En este sentido, según el artículo 2 del Acuerdo Gubernativo 220-2011, el CONAP en el ejercicio 
de la rectoría sectorial que le corresponde, es responsable de coordinar y facilitar las acciones entre las 
diferentes instituciones públicas y privadas para garantizar el cumplimiento de la Política Nacional de 
Diversidad Biológica. Por lo tanto, es competencia de la Secretaría de CONAP desarrollar los mecanismos 
necesarios para la efectiva ejecución de la Estrategia Nacional de Diversidad Biológica y su Plan de Acción.

IV. ESTRATEGIA NACIONAL DE DIVERSIDAD 
   BIOLÓGICA  2012-2022
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Fig. 2 Confi guración de la ENDB.

Estrategia 4 y 5. Atención a amena-
zas y Restauración de la diversidad 
biológica y servicios ecosistémicos

(Objetivos Estratégicos 10 y 11 
(6 acciones)

Estrategia  2. Conciencia  y 
Valoración (Objetivos Estratégicos 

4 y 5 (9 acciones) 

Estrategia 1. Institucionalidad  
Territorial y Articulación de Actores 

(Objetivos Estratégicos 1 y 2 
(9 acciones)

Estrategia 3. Paisajes Productivos 
Sostenibles y Planifi cación 

Territorial para la Conservación y el 
Desarrollo. (Objetivos Estratégicos  

6, 7, 8 y 9 (13 acciones)

AMENAZAS INSTITUCIONALIDAD
TERRITORIAL

CONOCIMIENTO

Y OPORTUNIDADES

PLANIFICACIÓN
TERRITORIAL PARA EL
DESARROLLO 
SOSTENIBLE
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ESTRATEGIA UNO

INSTITUCIONALIDAD TERRITORIAL Y ARTICULACIÓN 
DE ACTORES

Cataratas Las Conchas © Oscar Bol Caal

4.1 ESTRATEGIAS
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 La estrategia uno está vinculada a la creación y el fortalecimiento de la institucionalidad territorial 
y la respectiva articulación de los actores clave vinculados en la gestión a la diversidad biológica. La 
Institucionalidad Territorial se entiende como una instancia de naturaleza política que organiza la 
participación social y la gestión de un territorio de acuerdo a sus particularidades. Por lo tanto, esta 
estrategia  presenta el marco general sobre el cual se podrán implementar todas las acciones estratégicas 
plasmadas para dar cumplimiento a la Política Nacional de Diversidad Biológica. 

 Tiene por objetivo garantizar los mecanismos institucionales que permitan la gestión de la 
diversidad biológica en el territorio nacional, así como los mecanismos que permitan que los actores 
se integren y compartan las responsabilidades en dicha gestión en el ámbito local y nacional, de forma 
progresiva. La  integración de actores y sectores será necesaria para la gestión de recursos (humanos y 
económicos), el cabildeo social y político relativo a la diversidad biológica y servicios ecosistémicos. A nivel 
nacional, regional y local, las estructuras descentralizadas de gobierno deben contar con las herramientas 
necesarias que permitan la identifi cación de los mecanismos e instancias que deben ser creadas o 
fortalecidas  al interno de sus instituciones a fi n de velar por la adecuada gestión de la diversidad biológica 
en sus territorios. Las directrices generadas desde el Consejo de Ministros 1 , se consideran imprescindibles 
para la gestión territorial de la diversidad biológica.  En el mismo sentido, la participación activa del Sistema 
de Consejos de Desarrollo a nivel Departamental, Municipal y Comunitario es fundamental para legitimar 
el proceso de planifi cación democrática del desarrollo, así como la participación de los gobiernos es vital 
para garantizar su buena organización, gobierno, administración y funcionamiento.

 La Institucionalidad Territorial conlleva la articulación de acciones, presupuestos y fi nes de 
instituciones gubernamentales, no gubernamentales y de organizaciones de base, de tal manera que 
contribuya a una gestión efectiva para el logro de los objetivos de este instrumento. 

 Para alcanzar la estrategia uno, se implementarán los siguientes objetivos y actividades 
estratégicas: 

 — Objetivo Estratégico 1. Fortalecer la institucionalidad territorial y la articulación de actores que 
permitan la gobernanza local y regional para la gestión efectiva de la diversidad biológica y sus servicios 
ecosistémicos.

1.1. Desarrollar condiciones para la armonización de la Política Nacional de Diversidad Biológica en las 
dependencias claves del Estado.

1.2. Armonizar la institucionalidad del Consejo Nacional de Áreas Protegidas con la Política Nacional de 
Diversidad Biológica.

1.3. Establecer espacios político-administrativos de coordinación regional y local para la gestión de la di-
versidad biológica y sus servicios ecosistémicos.

1.4. Facilitar la operatividad de la Política y Estrategia Nacional de Diversidad Biológica en instituciones 
gubernamentales con competencias relativas a la gestión de diversidad biológica. 

1.5. Institucionalizar la Política y Estrategia Nacional de Diversidad Biológica en las organizaciones no gu-
bernamentales e instituciones privadas.

—
1. El Consejo de Ministros es el órgano principal del Organismo Ejecutivo, conformado por el Presidente, Vicepresidente, 
Ministros y Viceministros, quienes reunidos en sesión conocen los asuntos sometidos a su consideración por el Presidente 
de la República.
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 — Objetivo Estratégico 2. Fortalecer la gestión de recursos fi nancieros para la implementación de 
la Política Nacional de Diversidad Biológica, su Estrategia y Plan de Acción.     

2.1. Desarrollar la estrategia de movilización de recursos humanos y fi nancieros para la implementación de 
la Década de la Vida y el desarrollo. 

2.2. Desarrollar mecanismos fi nancieros locales, regionales y nacionales capitalizados por los usuarios 
directos o indirectos de la diversidad biológica y sus servicios ecosistémicos.

2.3. Orientar la articulación de los presupuestos institucionales para la gestión de la diversidad biológica y 
sus servicios ecosistémicos.

2.4. Desarrollar el Programa Nacional de Incentivos para la conservación, uso sostenible y restauración de 
la diversidad biológica y sus servicios ecosistémicos.

 — Objetivo Estratégico 3. Desarrollar mecanismos y herramientas pertinentes que garanticen la 
conservación y uso sostenible de la diversidad biológica y sus servicios ecosistémicos. 

3.1 Desarrollar legislación complementaria para la implementación de la Política Nacional de la Diversidad 
Biológica. 
�



ESTRATEGIA DOS

CONCIENCIA Y VALORACIÓN

© Mehalcar Álvares, Cortesía del Ministerio de Cultura y Deportes
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 Conscientes de que no es posible valorar y apreciar lo desconocido, la estrategia dos aborda la 
necesidad de promover y priorizar acciones para conocer e identifi car el valor de la diversidad biológica y 
sus servicios ecosistémicos, como punto de partida para la generación de conciencia pública y capacidades 
para su apreciación, conservación y uso sostenible.  

 Esta estrategia dos considera el desarrollo de conciencia pública en torno a la importancia de la 
diversidad biológica, para la propia sobrevivencia y bienestar de todos los guatemaltecos, a partir de los 
usos y servicios ecosistémicos que ésta provee, como por ejemplo  la adaptación al cambio climático, 
seguridad alimentaria, salud humana,  desarrollo económico, entre otros.

 La valoración se concibe de forma integral, abarcando los aspectos económicos y sociales, vin-
culados al valor de uso y no-uso que posee cualquier componente de la diversidad biológica. La claridad 
del valor y conocimiento de la diversidad biológica como parte de las formas de vida de las sociedades,  
constituye la base para el desarrollo de una conciencia pública que genere mayor incidencia en la toma 
de decisiones y mecanismos de planifi cación dentro de la gestión de la diversidad biológica a nivel local 
y nacional. 

 Desde estas premisas,  garantizar que las futuras generaciones tengan un cambio de percepción 
y apreciación sobre la diversidad biológica permitirá generar un cambio de actitud que pueda hacer fact-
ible el uso sostenible de la diversidad biológica y sus servicios ecosistémicos. 

 Esta estrategia enumera las actividades necesarias para cumplir con los propósitos de la PNDB 
referentes al conocimiento y valoración de la diversidad biológica, así como su instrumentalización. En 
ese sentido, fomenta procesos que permitan identifi car el  valor estratégico de la diversidad biológica y la 
necesidad de conocer la dinámica de los ecosistemas, sus poblaciones y diversidad genética, para hacer 
efectiva su gestión, según las competencias y responsabilidades de cada una de las instituciones públicas 
y privadas que conforman el Estado de Guatemala.

 En este contexto, es necesario el desarrollo de herramientas y acciones de valoración de la diver-
sidad biológica, adaptadas a las condiciones territoriales del país y desarrolladas participativamente, para 
que sus resultados puedan ser incorporados e implementados en los mecanismos de planifi cación del 
desarrollo local, regional y nacional. En tal sentido, dichos resultados deben comprenderse como  indica-
dores para mejorar la gestión de la diversidad biológica en sus territorios desde las instancias públicas y 
privadas. 

 Como parte de esta estrategia dos, se desarrollará un Sistema Nacional de Conocimiento y 
Valoración  de la diversidad biológica y sus servicios ecosistémicos, para su conservación y uso sostenible,  
partiendo de los vacíos de información relevantes y la articulación de sectores y actores para su 
implementación.  Este Sistema deberá incluir la sistematización y generación de conocimientos a partir de 
programas de investigación nacionales, que puedan incorporarse a los procesos de gestión y desarrollo. 

Para alcanzar  la estrategia dos, se implementarán los siguientes objetivos y actividades estratégicas: 

 — Objetivo Estratégico 4. Desarrollar un Sistema Nacional de Conocimiento y Valoración de la 
Diversidad Biológica y sus Servicios Ecosistémicos.

4.1 Sistematizar y generar conocimientos sobre la dinámica de los ecosistemas, sus poblaciones y 
variabilidad genética.

4.2  Identifi car y caracterizar los usos y servicios de ecosistemas, poblaciones y diversidad genética, 
estratégicos para potencializar el desarrollo  humano.

4.3 Valorar la diversidad biológica especialmente aquella vinculada a las formas de vida tradicional y los 
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servicios ecosistémicos para el bienestar y el desarrollo humano.

4.4 Generar las herramientas para incorporar el valor de la diversidad biológica y sus servicios   ecosistémicos 
a los indicadores de la planifi cación institucional (a nivel local, regional y nacional).

4.5 Promover la revalorización de los conocimientos tradicionales colectivos asociados a la diversidad 
biológica.

4.6  Desarrollar un sistema de protección de los conocimientos tradicionales congruente con el contexto 
sociocultural del territorio. 

 — Objetivo Estratégico 5. Desarrollar mecanismos para generar conciencia pública y capacidades 
para fortalecer la apreciación, conservación y uso sostenible de la diversidad biológica y sus servicios 
ecosistémicos. 

5.1  Generar espacios de formación en diversidad biológica y sus servicios ecosistémicos, en el sistema 
formal de educación abarcando sus distintos niveles.

5.2 Capacitar a los gestores institucionales y formadores de opinión pública en el conocimiento y valor de 
la diversidad biológica y sus servicios ecosistémicos.

5.3 Incidir en las acciones de los usuarios de la diversidad biológica y sus servicios ecosistémicos,  sobre el 
valor de la conservación y uso sostenible de la diversidad biológica y sus servicios ecosistémicos. 
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ESTRATEGIA TRES

PAISAJES PRODUCTIVOS SOSTENIBLES Y 
PLANIFICACIÓN TERRITORIAL PARA LA 
CONSERVACIÓN

Cultivo © Yasmín Quintana
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 La diversidad biológica posee un gran valor intrínseco como elemento básico para la supervivencia 
de la humanidad y posee una alta signifi cación social, económica, cultural y educativa. A su vez, la 
planifi cación territorial, constituye un proceso que apunta a elevar o mantener la calidad de vida, para 
satisfacción de las necesidades básicas sociales, económicas y culturales, en un marco de sostenibilidad y 
de desarrollo. En ambos casos, el objeto último es el desarrollo humano.

 El mal manejo y la escasa planifi cación territorial que se ha desarrollado en el país hacen evidente 
la necesidad de buscar nuevas formas comunes de gestión territorial que involucren activamente a los 
distintos sectores de la sociedad para que a partir de sus visiones locales de planifi cación  garanticen 
la conservación y uso sostenible de la diversidad biológica en armonía con el desarrollo humano, de 
tal manera que se genere el equilibrio necesario en la sostenibilidad de las actividades productivas. Es 
indispensable el abordaje de la gestión de la diversidad biológica desde una perspectiva amplia, con un 
criterio holístico y de manera trans-disciplinaria, por lo que la correlación de la diversidad biológica y la 
planifi cación territorial es de particular relevancia para la implementación de una estrategia que conduzca 
a su conservación en el marco del desarrollo sostenible. 

 La estrategia tres se basa en actividades de planifi cación participativa para el ordenamiento del 
territorio y contempla el trabajo en conjunto de los ámbitos científi co-técnico, económico, social y político, 
desde un enfoque ecosistémico, a partir de la institucionalidad lograda desde la estrategia uno. El enfoque 
ecosistémico exige una gestión adaptable para tratar con la complejidad y dinámica de los ecosistemas 
y la diversidad cultural, como un componente integral de muchos ecosistemas del país. Las actividades 
estratégicas planteadas contemplan el manejo integral de la diversidad biológica y concilian los intereses 
de desarrollo y conservación. La articulación de estas dos actividades logrará reducir la vulnerabilidad 
socio-ambiental vinculada a la degradación de la diversidad biológica y sus servicios ecosistémicos, 
asegurando los medios de vida de la población, y proveyendo mejor atención a la seguridad alimentaria, 
la salud  y otros benefi cios derivados  de la diversidad biológica y sus servicios ecosistémicos. 

 Esta estrategia tres propone una trascendencia conceptual al plantear la creación del Sistema 
Nacional para la Conservación y Uso Sostenible de la Diversidad Biológica (SINADIBIO), como un 
mecanismo de  integración  del Sistema Guatemalteco de Áreas Protegidas con todas aquellas formas de 
conservación y uso sostenible de la diversidad biológica distintas a un área protegida, incluidas las formas 
de gestión y manejo propias y producto del conocimiento tradicional y/o ancestral, como por ejemplo la 
gestión desde tierras comunales, paisajes productivos,  paisajes bio-culturales, entre otras. 

 Las acciones de esta estrategia permitirán reforzar los objetivos de desarrollo plasmados en los 
Acuerdo de Paz sobre Aspectos Socioeconómicos y Situación Agraria y la Política Nacional de Desarrollo 
Rural Integral, política que busca lograr un avance progresivo y permanente en la calidad de vida de 
los habitantes a través del acceso equitativo y uso sostenible de los recursos productivos, medios de 
producción, bienes naturales y servicios ambientales.  Por ello, se propone además el fortalecimiento 
de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas que hacen uso de la diversidad biológica, a través de la 
incorporación de criterios de sostenibilidad a sus modelos productivos, la promoción de la innovación 
tecnológica y la articulación de los conocimientos científi cos y tradicionales colectivos para lograr la 
conservación y uso sostenible de la diversidad biológica y sus servicios ecosistémicos. 

 Esta estrategia tres establece actividades encaminadas a desarrollar los ejes de la Política, 
referentes a la conservación y restauración de la diversidad biológica y sus servicios ecosistémicos, utilización 
sostenible, mitigación y adaptación al cambio climático.  Del mismo modo, articular todas las acciones a las 
iniciativas desde el CDB, tales como La Economía de los Ecosistemas y la Diversidad Biológica (TEEB, por 
sus siglas en inglés)  y el Panel Intergubernamental de Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos (IPBES, por 
sus siglas en inglés), entre otros. 

Para alcanzar la estrategia tres, se implementarán los siguientes objetivos y actividades estratégicas: 
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 — Objetivo Estratégico 6.  Desarrollar procesos de planifi cación territorial que garanticen la 
funcionalidad de los ecosistemas naturales (terrestres, marino-costeros y de agua dulce), sistemas 
productivos y su armonización con el desarrollo sostenible. 

6.1 Caracterizar los territorios (incluyendo las zonas costero-marinas) con base en las variables ambientales, 
sociales, económicas, culturales y políticas. 

6.2. Implementar las propuestas de planifi cación territorial desarrolladas.

6.3. Integrar los resultados de las experiencias de planifi cación territorial al modelo propuesto en la Política 
Nacional de Desarrollo Rural.

 — Objetivo Estratégico 7. Establecer el Sistema Nacional para la Conservación y Uso Sostenible  
de la Diversidad Biológica para garantizar la sostenibilidad del desarrollo.

7.1 Diseñar el marco institucional del Sistema Nacional para la Conservación y Uso Sostenible de la 
Diversidad Biológica y sus servicios ecosistémicos. (SINADIBIO)

7.2 Desarrollar el plan estratégico para la implementación del Sistema Nacional para la Conservación y 
Uso Sostenible de la diversidad biológica y sus servicios Ecosistémicos.

 — Objetivo Estratégico 8. Fomentar la generación integrada de los conocimientos científi cos y 
tradicionales colectivos como elementos de planifi cación territorial para potenciar el desarrollo.

8.1 Desarrollar mecanismos de gestión e integración del conocimiento científi co  y tradicional colectivo 
asociado a la diversidad biológica y sus servicios ecosistémicos.

 — Objetivo Estratégico 9. Institucionalizar las herramientas que garanticen el uso sostenible de los 
componentes de la diversidad biológica y sus servicios ecosistémicos.

9.1 Establecer criterios e indicadores que garanticen la sostenibilidad del uso de la diversidad biológica y 
sus servicios ecosistémicos.

9.2 Desarrollar el Plan de Monitoreo y Evaluación de la integridad ecológica y viabilidad de los componentes 
de la diversidad biológica y sus servicios ecosistémicos.

9.3 Generar los mecanismos para asegurar la instrumentalización de marcos técnicos, reglamentarios 
y manuales de prácticas de sostenibilidad del uso de los componentes de la diversidad biológica y sus 
servicios ecosistémicos.

9.4 Promover la creación de paisajes bio-culturales como espacios territoriales para la conservación y uso 
sostenible de los componentes de la diversidad biológica.

9.5 Desarrollar modelos productivos que fomenten el uso sostenible de los componentes de la diversidad 
biológica y sus servicios ecosistémicos.  

9.6 Desarrollar el Programa Nacional de Biocomercio que garantice la conservación y uso sostenible de la 
diversidad biológica y sus servicios ecosistémicos

9.7 Desarrollar y fortalecer los programas de incentivos para el uso sostenible de la diversidad biológica y 
sus servicios ecosistémicos.



ESTRATEGIA CUATRO

ATENCIÓN A AMENAZAS SOBRE LA 
DIVERSIDAD BIOLÓGICA

© Juan Quiñónez
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 El buen funcionamiento de los ecosistemas naturales proporciona servicios esenciales para el 
bienestar humano, ya que garantiza la seguridad alimentaria, la salud humana, el suministro de aire y 
agua potable, contribuye a los medios locales de subsistencia y al desarrollo económico; y es esencial 
para el logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, incluyendo la reducción de la pobreza (CDB, 2011). 
Sin embargo, a pesar de su importancia fundamental, la diversidad biológica todavía no constituye un 
elemento sustantivo en la agenda política de desarrollo. 

 Esta estrategia cuatro propone actividades que desarrollan los ejes de la Política vinculados a 
la  conservación y restauración de la diversidad biológica, y la diversidad biológica en la mitigación y 
adaptación al cambio climático. Esto incluye el abordaje de los elementos de índole socio-económica, 
así como las causas subyacentes de la pérdida de diversidad biológica planteando actividades puntuales 
para reducir las presiones y amenazas directas sobre la diversidad biológica y sus servicios ecosistémicos.

 De acuerdo con la categorización internacional utilizada por el Programa de las Naciones Unidas 
para el Medio Ambiente, las principales amenazas a la diversidad biológica se pueden agrupar de la 
siguiente manera: pérdida y destrucción del hábitat; alteraciones en la composición del ecosistema; 
especies exóticas invasoras; sobre-explotación; polución y contaminación; los efectos del cambio 
climático; impactos generados por la liberación de OVMs; entre otras.  Los anteriores conjuntos de 
amenazas constituyen, de igual manera, amenazas a la salud humana y al derecho a un ambiente sano.  
   
 El análisis y gestión de riesgo, aunado a la vigilancia de los procesos y malas prácticas que causan 
impactos adversos sobre la diversidad biológica y sus servicios ecosistémicos,  deben ser desarrollados 
de la mano de las organizaciones públicas con injerencia sobre el tema, incluyendo al menos al Ministerio 
de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Ministerio de Energía y Minas, Instituto Nacional de Bosques, 
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación.  

 Como parte de esta estrategia cuatro se propone el establecimiento de mecanismos preventivos 
de los impactos de estas amenazas, debido a su mayor rentabilidad en términos de inversión desde el 
Estado.  Estos incluyen la implementación de actividades de evaluación y gestión del riesgo para responder 
a los potenciales impactos generados por actividades como la introducción de OVMs, la gestión del riesgo 
por la introducción de especies exóticas invasoras y el fortalecimiento a los instrumentos de evaluación de 
impacto ambiental para atender los efectos de los proyectos de alto impacto, entre otros.

Para alcanzar  la estrategia cuatro, se implementarán los siguientes objetivos y actividades estratégicas: 

 — Objetivo Estratégico 10. Implementar mecanismos de gestión del riesgo para disminuir las  
amenazas a la diversidad biológica y sus servicios ecosistémicos.  

10.1 Monitorear y vigilar los procesos y malas prácticas que puedan derivar en amenazas a la  diversidad 
biológica y sus servicios ecosistémicos, incluyendo pero no limitado a: pérdida y destrucción del hábitat; 
alteraciones en la composición del ecosistema; especies exóticas invasoras; sobre-explotación; polución y 
contaminación; los efectos del cambio climático; impactos generados por la liberación de OVMs.  

10.2 Desarrollar mecanismos para fortalecer la implementación del Protocolo de Cartagena.

10.3 Desarrollar e implementar el Sistema Nacional de Seguimiento, Control y Monitoreo de Especies 
Exóticas Invasoras.



ESTRATEGIA CINCO

RESTAURACIÓN DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA 
Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS

© Diego Juárez
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 Las distintas actividades humanas se han extendido hasta alcanzar las fronteras de los territorios 
en estado natural, en tanto que las acciones de conservación se han centrado en la preservación del hábitat 
natural subsistente. Generalmente, la preocupación más grande ha sido incluir, dentro de los sistemas 
de áreas protegidas, muestras representativas de la diversidad natural. En parte debido a que resulta 
más rentable proteger los hábitat naturales ya existentes que restaurar los que ya han sido degradados. 
No obstante, los ecosistemas degradados no son la única dimensión que requiere de la atención de las 
acciones de restauración. 

 La importancia que tiene la restauración de la diversidad biológica y sus servicios ecosistémicos 
deriva de la existencia generalizada de distintas formas de presión y  degradación sobre dicha diversidad 
y las condiciones ambientales, lo cual tiene su manifestación en aspectos tales como la pérdida de 
vegetación y suelos, aguas contaminadas; contaminación atmosférica; pérdida de recursos genéticos; 
pérdida o destrucción de partes vitales de hábitat; erosión genética; baja reproducción de las especies; 
mortalidad y extinción de las especies; cambios climáticos, entre otros.

 La estrategia cinco sobre restauración de la diversidad biológica y sus servicios ecosistémicos 
pretende fortalecer los mecanismos existentes para su conservación, por lo que representa una 
oportunidad signifi cativa para reducir la vulnerabilidad ambiental y atenuar los impactos del cambio 
climático. En este sentido, esta estrategia cinco plantea la restauración ecológica como una actividad 
que puede acelerar la recuperación de los ecosistemas y sus poblaciones en cuanto a su salud, integridad 
y sostenibilidad, considerando importante la restauración de los ecosistemas que han sido degradados, 
dañados, transformados o completamente destruidos como resultado directo o indirecto de las 
actividades humanas. 

 Para lograr recuperar la integridad de los ecosistemas y la viabilidad de sus poblaciones, se 
considera necesario el desarrollo de modelos de restauración ecológica de la diversidad biológica y sus 
servicios ecosistémicos, priorizando las necesidades de restauración basadas en la evaluación del estado 
de conservación de la diversidad biológica y el posterior diseño y validación de protocolos de restauración 
propios de cada región. 

 Por otro lado, se plantean actividades estratégicas encaminadas a complementar las acciones 
de conservación in situ con mecanismos ex situ de conservación de los componentes de la diversidad 
biológica. Es así como esta estrategia cinco establece actividades para desarrollar los ejes de la Política 
referentes a la conservación y restauración de la diversidad biológica y la diversidad biológica en la 
mitigación y adaptación al cambio climático. 

Para alcanzar  la estrategia cinco, se implementarán los siguientes objetivos y actividades estratégicas: 

 —  Objetivo Estratégico 11. Desarrollar acciones dirigidas a restaurar la diversidad biológica y sus 
servicios ecosistémicos para disminuir la vulnerabilidad socio ambiental y mejorar la adaptación al cambio 
climático.

11.1 Establecer un Programa Nacional que promueva y fomente la recuperación, rehabilitación y restauración 
de los componentes de la diversidad biológica y sus servicios ecosistémicos.

11.2 Institucionalizar un Programa Nacional de Conservación ex situ de la diversidad biológica como 
mecanismo complementario a la conservación in situ.

11.3 Desarrollar modelos locales para la restauración de la diversidad biológica y sus servicios ecosistémicos.
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 Guatemala se ha trazado catorce metas que deben ser alcanzadas durante “la década de 
la vida y el desarrollo”, comprendida entre el 2012 y el 2022. Estas metas responden directamente 
a las prioridades, capacidades y necesidades nacionales en materia de gestión de la Diversidad 
Biológica, toman de base las cinco estrategias plasmadas que permitirán la operatividad de la 
Política Nacional de Diversidad Biológica. 

Las catorce metas nacionales también han sido alineadas con las Metas Aichi, adoptadas por la 
Convención sobre la Diversidad Biológica en su Plan Estratégico, durante la décima Conferencia 
de las Partes. Como parte del Plan de Acción se han incorporado una serie de indicadores que 
permitirán identifi car el avance en la consecución de las metas, comunicando los resultados 
a todos los actores y sectores involucrados de forma directa o indirecta en la gestión de la 
diversidad biológica. 

Las metas que el Estado de Guatemala se ha propuesto alcanzar durante el período 2012-2022 
son:

META 1. Al 2022 los conocimientos 
científi cos y conocimientos tradiciona-
les colectivos asociados a la diversidad 

biológica, incluyendo aquellos vinculados a los 
recursos genéticos, se articulan y están protegi-
dos a  través de la implementación de procesos 
integrados de investigación, sistematización y 
marcos legales o sui generis de protección.

META 2. Al 2015 se han implementado 
mecanismos que permiten la valoración 
de la diversidad biológica y sus servicios 

ecosistémicos, considerándola una prioridad 
nacional para el desarrollo humano integral 
intergeneracional.

META 3. Al 2022 se ha consolidado que 
los benefi cios derivados del uso de los 
conocimientos tradicionales colectivos 

de la Diversidad Biológica y sus Servicios 
Ecosistémicos tienen una distribución justa y 
equitativa.

META 4. Al 2022 al menos el 10% de 
los ecosistemas costero-marinos, se 
encuentran bajo algún mecanismo de 

uso sostenible y/o conservación. 

META 5. Al 2022 el 15% de la diversidad 
biológica y sus servicios ecosistémicos 
se habrán restaurado, mejorando 

sus capacidades de adaptación al cambio 

climático y contribuyendo a la disminución de la 
vulnerabilidad socio ambiental. 

META 6. Al 2018 se cuenta con un 
marco técnico y legal que ha permitido 
la implementación de los convenios 

internacionales vinculados a la gestión de 
riesgos de la biotecnología moderna y especies 
exóticas invasoras.

META 7. Al 2022 el 50% del SIGAP 
y otras formas de conservación, se 
ha consolidado desde su integración 

al Sistema Nacional para la Conservación y 
uso sostenible de la Diversidad Biológica –
SINADIBIO- y a la planifi cación territorial del país. 

META 8. Al 2022  se habrán puesto 
en marcha mecanismos para lograr la 
sostenibilidad en el uso de la diversidad 

biológica y servicios ecosistémicos en todos los 
sectores e instituciones del Estado, así como en 
los niveles nacional, regional y municipal-local.

META 9. Al 2022 el fomento empresarial 
comunitario basado en el uso sostenible 
de la diversidad biológica y la distribución 

justa y equitativa de los benefi cios derivados 
del uso de los recursos biológicos y los 
conocimientos tradicionales colectivos permite 
el desarrollo económico y social de la población 
guatemalteca.

4.2 METAS 2012 -2022
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META 1

META 2

META 3

META 4

META 5

META 6

META 7

META 8

META 9

META 10

META 11

META 12

META 13

META 14

META 10. Al 2018 se habrán desarrollado mecanismos de adaptación y disminución de 
la vulnerabilidad socio ambiental ocasionada por los efectos del cambio climático, a fi n 
de mantener la integridad de la diversidad biológica y el funcionamiento de sus servicios 

ecosistémicos, así como los medios de vida de la población.

META 11. Al 2017 se promueven mecanismos de transformación de la institucionalidad en la 
gestión de la diversidad biológica que incluye la vigencia de instrumentos políticos, jurídicos y 
reglamentarios necesarios para mejorar el conocimiento, valoración, protección, conservación 

y utilización sostenible de la diversidad biológica y sus servicios ecosistémicos; garantizando la 
distribución justa y equitativa de los benefi cios.

META 12. Al 2022 el Estado de Guatemala proporciona los recursos humanos y fi nancieros 
necesarios para mantener la viabilidad social y ambiental y un desarrollo  sostenible que 
permite conservar y utilizar sosteniblemente la diversidad biológica.

META 13. Al 2022 se han fortalecido las capacidades de los actores y sectores para mejorar el 
conocimiento, valoración, protección, conservación y uso sostenible de la diversidad biológica 
y sus servicios ecosistémicos.

META 14. Al 2022 se habrán implementado los mecanismos que promocionen, desarrollen y 
transfi eran los conocimientos científi cos y tradicionales colectivos asociados a la diversidad 
biológica y se promueve el  desarrollo tecnológico, para mejorar su conservación y uso   

             sostenible.
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PLAN DE ACCIÓN
2012 - 2022

ESTRATEGIA NACIONAL
DE DIVERSIDAD BIOLÓGICA
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El monitoreo y la evaluación debe constituir un proceso constante dentro de la implementación de 
la Estrategia Nacional de Diversidad Biológica, permitiendo medir el avance en la consecución de los 
objetivos estratégicos y el posterior reajuste en su implementación. Es por ello, que la Estrategia Nacional 
de Diversidad Biológica y su Plan de Acción 2012-2022 se acompañan de una serie de indicadores de 
impacto (mediano y largo plazos) y de proceso (corto y mediano plazos), que permitirán realizar el 
monitoreo y evaluación de la Estrategia. 

Los indicadores para evaluar el avance en la gestión de la diversidad biológica a nivel nacional permitirán 
construir un puente entre el desarrollo de políticas públicas y el desarrollo de la ciencia. Los indicadores 
fueron construidos con base en los objetivos estratégicos de la Estrategia Nacional de Diversidad 
Biológica y permitirán determinar variables para monitorear el estado actual y desarrollar modelos para 
hacer proyecciones sobre el estado de la diversidad biológica. Los indicadores deberán ser evaluados de 
forma anual, permitiendo reajustar el Plan de Acción de la Estrategia Nacional de Diversidad Biológica 
para cumplir con los Objetivos Estratégicos al fi nalizar la Década de la Vida y el Desarrollo (2012-2022).

De igual manera, como mecanismo de monitoreo y seguimiento del proceso de implementación de la 
ENDB se incorporarán los Informes Nacionales del Cumplimiento a los Acuerdos sobre el CDB. 

Los indicadores de impacto permitirán evaluar el alcance y cumplimiento de la Estrategia Nacional de 
Diversidad Biológica en el mediano y largo plazo, enfocándose en evidenciar el alcance de las metas 
establecidas para la década del 2012-2020. Los indicadores de impacto se concentran en los resultados 
de la apropiación de los mecanismos de conservación y uso sostenible de la diversidad biológica a nivel 
institucional y Estatal.

ESTRATEGIA UNO.

INSTITUCIONALIDAD TERRITORIAL Y ARTICULACIÓN
 DE ACTORES

Objetivo Estratégico 1.  
Fortalecer la institucionalidad 
territorial y la articulación 
de actores que permitan la 
gobernanza local y regional 
para la gestión efectiva de 
la diversidad biológica y sus 
servicios ecosistémicos.

 Instituciones del Estado y de la sociedad civil incorporan la 
ENDB dentro de su planifi cación institucional.

 ENDB y su Plan de Acción incorporados dentro del sistema 
de planifi cación institucional del Consejo Nacional de Áreas 
Protegidas a nivel nacional.

 Actores clave, públicos y privados, a nivel local, regional y 
nacional implementan la ENDB.

VI.  MONITOREO Y SEGUIMIENTO 
 AL PLAN DE ACCIÓN 2012-2022

6.1 INDICADORES DE IMPACTO DE LA ESTRATEGIA
 NACIONAL DE DIVERSIDAD BIOLÓGICA
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Objetivo Estratégico 2.  
Fortalecer la gestión de recur-
sos fi nancieros para la imple-
mentación de la Política Nacio-
nal de Diversidad Biológica, su 
Estrategia y Plan de Acción.

 Incremento en la cuota nacional proveniente del Fondo de 
Medio Ambiente Mundial destinada a biodiversidad, por formar 
parte Guatemala del Grupo de Países Megadiversos Afi nes.

 Estrategia de movilización de recursos para implementar la 
ENDB desarrollada e implementada.

 Mecanismos fi nancieros locales, regionales y nacionales 
implementados por los usuarios de la diversidad biológica.

 Inversión a nivel nacional, regional y local destinada al desarrollo 
de la ENDB.

 Incremento en el Presupuesto General de la Nación asignado 
a las instituciones que implementan la ENDB, especialmente el 
CONAP por tener la rectoría de la diversidad biológica a nivel 
nacional.

 Presupuestos institucionales a nivel nacional articulados a la 
implementación de la ENDB.

 Fondos gestionados desde cooperación internacional.
 Programa Nacional de Incentivos para la conservación y 

uso sostenible de la diversidad biológica y sus servicios 
ecosistémicos implementado

Objetivo Estratégico 3.  
Desarrollar mecanismos y he-
rramientas pertinentes que 
garanticen la conservación y 
uso sostenible de la diversidad 
biológica y sus servicios ecosis-
témicos.

 Políticas, leyes y reglamentos armonizados con la Política 
Nacional de Diversidad Biológica.

 Vacíos de legislación han sido identifi cados, desarrollados y 
ofi cializados.

ESTRATEGIA DOS.

CONCIENCIA Y VALORACIÓN

Objetivo Estratégico 4.  
Desarrollar un Sistema Nacional 
de Conocimiento y Valoración 
de la diversidad biológica y sus 
servicios ecosistémicos.

 Existencia de un marco conceptual de valoración económica, 
social y humana de la diversidad biológica y sus servicios 
ecosistémicos.

 Experiencias de valoración a nivel local, regional y nacional 
sistematizadas y registradas.

 Mecanismos de incorporación de la valoración de la diversidad 
biológica a los sistemas de planifi cación nacional desarrollados.

Objetivo Estratégico 5.  
Desarrollar mecanismos para 
generar la conciencia pública 
y capacidades para fortalecer 
la apreciación, conservación y 
uso sostenible de la diversidad 
biológica y sus servicios 
ecosistémicos.

 Política Nacional de Educación Ambiental incorpora aspectos 
de conservación, valoración y uso sostenible de la diversidad 
biológica, implementándola a nivel nacional, regional y local

 Mecanismos de educación formal que incorporan temas de 
diversidad biológica.

 Mecanismos de educación no-formal que permiten fomentar 
la conciencia pública sobre la importancia de la diversidad 
biológica implementados a nivel nacional, regional y local.
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ESTRATEGIA TRES.

PAISAJES PRODUCTIVOS SOSTENIBLES 
Y PLANIFICACIÓN TERRITORIAL PARA LA CONSERVACIÓN

Objetivo Estratégico 6.  
Desarrollar procesos de planifi -
cación territorial que garanticen 
la funcionalidad de los ecosiste-
mas naturales (terrestres, mari-
no-costeros y de agua dulce), 
sistemas productivos y su ar-
monización con el desarrollo 
sostenible.

 Particularidades de los territorios desde los ámbitos, ambiental, 
social, económico, cultural y político sistematizadas.

 Propuesta de planifi cación territorial consolidada. 
 Aportes a la Política Nacional de Desarrollo Rural integrados. 

Objetivo Estratégico 7. 
Establecer el Sistema Nacio-
nal para la Conservación y Uso 
Sostenible de la Diversidad Bi-
ológica para garantizar la sos-
tenibilidad del desarrollo.

 Marco institucional y operacional del Sistema Nacional para 
la Conservación y Usos Sostenible de la Diversidad Biológica 
defi nido.

 Plan Estratégico desarrollado para implementar el Sistema 
Nacional para la Conservación y Uso Sostenible de la 
Diversidad Biológica.

  Por lo menos el 40% de las zonas terrestres y de agua 
continental así como el 10% de los ecosistemas costero-marinos 
son conservadas y/o manejadas efi cazmente por medio del 
SIGAP y otras formas de gestión enfocadas en la conservación 
y uso sostenible de la diversidad biológica, incluidas las formas 
de gestión y manejo local relacionadas con conocimientos 
tradicionales y/o ancestrales colectivos.

 Por lo menos el 50% de los elementos estratégicos con 
importancia para la seguridad alimentaria así como para 
el desarrollo son conservados mediante estrategias de 
conservación in situ y ex situ. 

Objetivo Estratégico 8.  
Fomentar la generación inte-
grada de los conocimientos 
científi cos y tradicionales colec-
tivos como elementos de plani-
fi cación territorial para poten-
ciar el desarrollo.

 Mecanismos de integración de actores involucrados en la 
gestión de conocimientos tradicionales colectivos asociados 
a la diversidad biológica desarrollados a nivel local, regional y 
nacional, desarrollados.

 Mecanismos de integración de los conocimientos tradicionales 
colectivos y los conocimientos científi cos desarrollados.

 Protocolos comunitarios de acceso a conocimientos 
tradicionales diseñados.

 Mecanismos de incorporación de los conocimientos 
tradicionales colectivos a programas formales a nivel nacional, 
regional y local desarrollados.
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Objetivo Estratégico 9.  
Institucionalizar las herramientas 
que garanticen el uso sostenible 
de los componentes de la 
diversidad biológica y sus 
servicios ecosistémicos.

 Las técnicas adoptadas por parte de la sociedad guatemalteca 
encaminadas al Manejo Sostenible de la diversidad biológica 
corresponden a algunas de las técnicas promovidas por la 
planifi cación territorial desarrollada.

 Experiencias de uso sostenible de la diversidad biológica 
sistematizadas.

 Criterios de sostenibilidad de la diversidad biológica 
incorporados a políticas, marcos legales y reglamentarios.

 Marcos técnicos y manuales de prácticas sostenibles de uso de 
la diversidad biológica implementados.

 Empresas privadas y comunitarias involucradas en el uso 
sostenible y conservación de la diversidad biológica.

 Espacios sostenibles de producción y comercialización de 
productos derivados de la diversidad biológica establecidos

 Iniciativa de Paisajes Culturales implementada.
 Programa Nacional de Biocomercio desarrollado.
 Programa Nacional de Incentivos para el uso de la diversidad 

biológica consolidado.

ESTRATEGIA CUATRO.

ATENCIÓN A AMENAZAS A LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA

Objetivo Estratégico 10.
Implementar mecanismos de 
gestión del riesgo para disminuir 
las  amenazas a la diversidad 
biológica y sus servicios 
ecosistémicos.  

 Mecanismos de monitoreo de proyectos de impacto a la 
diversidad biológica establecidos con la cooperación de las 
instituciones del Estado vinculadas directa o indirectamente, 
están desarrollados

 Instrumentos de gestión de impacto ambiental actualizados, 
especialmente los EIA´s.

 Reglamento de especies exóticas invasoras aprobado por 
Acuerdo Gubernativo

 Programa Nacional de Seguimiento, Control y Monitoreo de 
Especies Exóticas Invasoras desarrollado

 Especies indicadoras del impacto a la diversidad biológica 
identifi cados y mecanismos de monitoreo desarrollados

 Programa Nacional de Biotecnología Moderna establecido e 
implementado

ESTRATEGIA CINCO.

RESTAURACIÓN DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA 
Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS

Objetivo Estratégico 11.  
Desarrollar acciones dirigidas a 
restaurar la diversidad biológica 
y sus servicios ecosistémicos 
para disminuir la vulnerabilidad 
socio- ambiental y mejorar la 
adaptación al cambio climático.

 Protocolos de restauración de la diversidad biológica 
desarrollados para ecosistemas estratégicos

 Programa Nacional de Restauración desarrollado e 
implementado, aglutinando a actores estratégicos

 Área de ecosistemas bajo mecanismos de restauración a nivel 
nacional

GICA
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Los indicadores de proceso del Plan de Acción de la Estrategia Nacional de Diversidad Biológica permitirán 
evaluar el avance en la consecución de los objetivos estratégicos en el corto y mediano plazos. 

ESTRATEGIA UNO.

INSTITUCIONALIDAD TERRITORIAL Y ARTICULACIÓN DE ACTORES

Objetivo Estratégico 1.  
Fortalecer la institucionalidad territorial y la articulación de actores que permitan la gobernanza local y 
regional para la gestión efectiva de la diversidad biológica y sus servicios ecosistémicos.

Actividad Estratégica 1.1 
Desarrollar condiciones previas 
para la armonización de la Política 
Nacional de Diversidad Biológica 
con las dependencias claves del 
Estado.

 Existencia de resolución del Consejo de CONAP instruyendo 
a unidades y dependencias internas sobre el cumplimiento de 
la PNDB.

Actividad Estratégica 1.2  
Armonizar la institucionalidad 
del Consejo Nacional de Áreas 
Protegidas con la Política Nacional 
de Diversidad Biológica.

 Instrumentos de planifi cación de CONAP articulados con la 
PNDB y la ENDB y su Plan de Acción.

 Capacitaciones / mecanismos institucionales para orientar la 
implementación de la ENDB.

 Plan de restructuración del Comité de Orientación y Asesoría 
de la Biodiversidad (CONADIBIO).

 Estrategia de alcances, estructura y funcionalidad de la 
Ofi cina Técnica de Biodiversidad (OTECBIO) desarrollada.

Actividad Estratégica 1.3  
Establecer espacios político-
administrativos de coordinación 
regional y local para la gestión 
de la diversidad biológica y sus 
servicios Ecosistémicos.

 Existencia de espacio de coordinación ofi cializado a nivel 
nacional, regional y local.

 Sistema de Consejos de Desarrollo capacitados en la gestión 
de la diversidad biológica y sus servicios ecosistémicos.

 Acuerdos desarrollados con los CODEDES, COMUDES  y 
COCODES para la incorporación de la Política, Estrategia 
y Plan de acción en sus agendas y desarrollo de planes de 
trabajo.

 Nuevos espacios de gestión territorial consolidados. 

Actividad Estratégica  1.4 
Facilitar la operatividad de la 
Política y Estrategia Nacional 
de Diversidad Biológica en 
instituciones gubernamentales 
con competencias relativas a la 
gestión de diversidad biológica.

 Agendas validadas con las instituciones pertinentes para la 
armonización de sus instrumentos de planifi cación con la 
Política Nacional de Diversidad Biológica.

 Porcentaje de implementación de agendas.

6.2 INDICADORES DE PROCESO DEL PLAN DE ACCIÓN
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Actividad Estratégica 1.5  
Institucionalizar la Política y la 
Estrategia Nacional de Diversidad 
Biológica en las organizaciones no 
gubernamentales e instituciones 
privadas.
.

 Convenios fi rmados con organizaciones no-gubernamentales 
para la incorporación de los objetivos de la Política a sus 
planes estratégicos

 Convenios fi rmados con CACIF sobre uso sostenible de la 
diversidad biológica

 Propuestas sectoriales desarrolladas para la gestión de la 
diversidad biológica en el marco de la Política Nacional de 
Diversidad Biológica

 Porcentaje de implementación de propuestas conjuntas

Objetivo Estratégico 2.  
Fortalecer la gestión de recursos fi nancieros para la implementación de la Política Nacional de Diversidad 
Biológica, su Estrategia y Plan de Acción.     

Actividad Estratégica 2.1 
Desarrollar la estrategia de 
movilización de recursos 
humanos y fi nancieros para la 
implementación de la Década de 
la Vida y el desarrollo.

 Actividades del Plan de Acción de la ENDB fi nanciadas desde 
presupuesto del Estado, cooperación bilateral, multilateral, 
inversión externa, ayuda ofi cial al desarrollo.

Actividad Estratégica 2.2
Desarrollar mecanismos fi nancie-
ros locales, regionales y naciona-
les capitalizados por los usuarios 
directos o indirectos de la diversi-
dad biológica y sus servicios eco-
sistémicos.

 FONACON y SENACYT armonizado con la Política Nacional 
de Diversidad Biológica.

 Mecanismos fi nancieros y de compensación gestionados 
para garantizar la mejora / mantenimiento de la diversidad 
biológica y sus servicios ecosistémicos desarrollados.

 Recaudación (millones de $) de los mecanismos fi nancieros e 
inversión local, regional y nacional.

Actividad Estratégica 2.3
Orientar la articulación de los pre-
supuestos institucionales para la 
gestión de la diversidad biológica 
y sus servicios ecosistémicos.

 Plan fi nanciero detallado 2013-2017 desarrollado.
 Plan fi nanciero detallado 2018-2022 desarrollado.
 Mecanismos de incidencia política y social para incrementar 

la  asignación presupuestaria destinada a diversidad biológica 
implementados.

 Agendas conjuntas sectoriales desarrolladas e 
implementadas para la articulación presupuestaria.

Actividad Estratégica 2.4
Desarrollar el Programa Nacio-
nal de Incentivos para la conser-
vación, uso sostenible y restau-
ración de la diversidad biológica 
y sus servicios ecosistémicos.

 Programas de Incentivos actuales reorientados en el marco 
de la PNDB.

 Marco técnico – jurídico del Programa Nacional de Incentivos 
desarrollado.

 Experiencias piloto sobre incentivos a la conservación 
desarrolladas.

 Experiencias piloto sobre incentivos a la conservación y uso 
sostenible de la diversidad biológica sistematizadas.

 Financiamiento proveniente del Programa Nacional de 
Incentivos para la conservación y uso sostenible de la 
diversidad biológica (Millones de Q)

 Fondos rotativos funcionando (Número y promedio de 
fondos manejados).
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Objetivo Estratégico 3.  
Desarrollar mecanismos y herramientas pertinentes que garanticen la conservación y uso sostenible de 
la diversidad biológica y sus servicios ecosistémicos.

Actividad Estratégica 3.1 
Desarrollar legislación comple-
mentaria para la implementación 
de la Política Nacional de la Diver-
sidad Biológica. 

 Establecimiento de nueva legislación en base a vacíos 
(porcentaje de avance).

 Existencia de leyes y/o reglamentos concernientes a: 
protección de los conocimientos tradicionales colectivos 
asociados a la diversidad biológica, uso de la biotecnología 
moderna, acceso a los recursos genéticos y los conocimientos 
tradicionales colectivos asociados a la diversidad biológica.

ESTRATEGIA DOS.

CONCIENCIA Y VALORACIÓN

Objetivo Estratégico 4.  
Desarrollar un Sistema Nacional de Conocimiento y Valoración de la diversidad biológica y sus servicios 
ecosistémicos.

Actividad Estratégica 4.1 
Sistematizar y generar cono-
cimientos sobre la dinámica de 
los ecosistemas, sus poblaciones 
y variabilidad genética.

 Sistema Nacional de conocimiento de la diversidad biológica 
establecido.

 Redes de especialistas en las ramas de estudio de la 
diversidad biológica establecidas.

 Nuevas líneas de investigación articuladas a las dependencias 
actuales que realizan investigación sobre diversidad biológica. 

Actividad Estratégica 4.2 
Identifi car y caracterizar los usos 
y servicios de ecosistemas, po-
blaciones y diversidad genética, 
estratégicos para potencializar el 
desarrollo  humano.

 Sistematización de información referente a los usos y 
servicios de la diversidad biológica. 

 Elementos estratégicos de la diversidad biológica 
identifi cados y valorados.

Actividad Estratégica 4.3 
Valorar la diversidad biológica es-
pecialmente aquella vinculada a 
las formas de vida tradicional, los 
servicios ecosistémicos para el 
bienestar y desarrollo humano.

 Experiencias a valorar priorizadas e identifi cadas.
 Instrumentos de valoración e identifi cación de benefi cios de 

la diversidad biológica adaptados participativamente a nivel 
local

 Plan piloto de valoración de la diversidad biológica diseñado 
(% de implementación del Plan).
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Actividad Estratégica 4.4 
Generar las herramientas para in-
corporar el valor de la diversidad 
biológica y sus servicios   ecosis-
témicos a los indicadores de la 
planifi cación institucional (a nivel 
local, regional y nacional).

 Existencia de diagnósticos que planteen la introducción 
de la valoración en las planifi caciones locales, regionales y 
nacionales

 Acuerdos con actores locales, regionales y nacionales para 
incorporar el valor de la diversidad a sus planes institucionales

 Instituciones locales, regionales y nacionales que han 
incorporado la valoración dentro de sus planes institucionales 
(porcentaje)

 Capacitaciones a líderes y autoridades locales y regionales 
sobre la implementación de protocolos de valoración a planes 
de desarrollo municipal

Actividad Estratégica 4.5
Promover la revalorización de 
los conocimientos tradicionales 
colectivos asociados a la diversi-
dad biológica.  

 Conocimientos tradicionales y científi cos integrados en 
actividades relacionadas al desarrollo tecnológico. 

 Modelos de capacitación no formal para el desarrollo 
de innovaciones a los productos derivados del uso de 
conocimientos tradicionales a nivel regional establecidos.

Actividad Estratégica 4.6
Desarrollar un sistema de protec-
ción de los conocimientos tradi-
cionales congruente con el con-
texto sociocultural del territorio.

 Plan de fortalecimiento a legislación existente  (porcentaje de 
implementación).

 Legitimización del derecho propio asociado a la protección 
de los conocimientos tradicionales de los diferentes territorios 
del país.

 Existencia de la Ley sobre protección de conocimientos 
tradicionales colectivos asociados a la diversidad biológica.

 Mecanismos de divulgación de la Ley de protección de los 
conocimientos tradicionales colectivos implementados.

Objetivo Estratégico 5.  
Desarrollar mecanismos para generar la conciencia pública y capacidades para fortalecer la apreciación, 
conservación y uso sostenible de la diversidad biológica y sus servicios ecosistémicos.

Actividad Estratégica 5.1  
Generar espacios de formación 
en diversidad biológica y sus ser-
vicios ecosistémicos, en el sistema 
formal de educación abarcando 
sus distintos niveles.

 Estrategias interinstitucionales CONAP-MINEDUC y 
CONAP-UNIVERSIDADES para la promoción y desarrollo 
del conocimiento en diversidad biológica y sus servicios 
ecosistémicos consolidada.

 Existencia de  documentos validados y ofi cializados que 
incorporan contenidos programáticos de la diversidad 
biológica y sus servicios Ecosistémicos a la currícula pre 
primaria, primaria y secundaria.

 Programas y material educativo para el conocimiento y 
valor de la diversidad biológica y servicios ecosistémicos 
desarrollados.

 Universidades fortalecen el pensum de sus carreras en temas 
de diversidad biológica

Actividad Estratégica 5.2 
Capacitar a los gestores institu-
cionales y formadores de opin-
ión publica en el conocimiento y 
valor de la diversidad biológica y 
sus servicios ecosistémicos.

 Programa de capacitación consolidado e implementado. 
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Actividad Estratégica 5.3 
Incidir en las acciones de los usu-
arios de la diversidad biológica y 
sus servicios ecosistémicos,  so-
bre el valor de la conservación y 
uso sostenible de la diversidad 
biológica y sus servicios ecosis-
témicos.

 Campañas de sensibilización nacional y una regional son 
implementadas (número por región).

 Manuales prácticos de técnicas de manejo sostenible de los 
componentes de la diversidad biológica implementados. 

ESTRATEGIA TRES.

PAISAJES PRODUCTIVOS SOSTENIBLES Y PLANIFICACIÓN 
TERRITORIAL PARA LA CONSERVACIÓN

Objetivo Estratégico 6.  
Desarrollar procesos de planifi cación territorial que garanticen la funcionalidad de los ecosistemas nat-
urales (terrestres, marino-costeros y de agua dulce), sistemas productivos y su armonización con el 
desarrollo sostenible. 

Actividad Estratégica 6.1 
Caracterizar los territorios (que in-
cluye las zonas costero- marinas) 
desde las variables ambientales, 
sociales, económicas, culturales y 
políticas.

 Número de territorios caracterizados en función de sus 
variables ambientales, sociales, económicas, culturales y 
políticas.

Actividad Estratégica 6.2
Implementar las propuestas de 
planifi cación territorial desarrol-
ladas.

 Propuesta de planifi cación territorial desarrollada e 
implementada.

Actividad Estratégica 6.3
Integrar los resultados de las ex-
periencias de planifi cación ter-
ritorial al modelo propuesto en 
la Política Nacional de Desarrollo 
Rural.

 Modelos de planifi cación territorial propuestos en la Política 
Nacional de Desarrollo Rural consolidados.

Objetivo Estratégico 7.  
Establecer Sistema Nacional para la Conservación y Uso Sostenible  de la Diversidad Biológica para 
garantizar la sostenibilidad del desarrollo.

Actividad Estratégica 7.1 
Diseñar el marco institucional del 
Sistema Nacional para la Conser-
vación y Uso Sostenible de la di-
versidad biológica y sus servicios 
ecosistémicos.

 Existencia de un marco institucional validado y socializado 
para el Sistema Nacional para la Conservación y Uso 
Sostenible de la diversidad biológica y sus servicios 
ecosistémicos.
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Actividad Estratégica 7.2 
Desarrollar el plan estratégico 
para la implementación del 
Sistema Nacional para la Conser-
vación y Uso Sostenible de la di-
versidad biológica y sus servicios 
Ecosistémicos.

 Indicadores para evaluar el estado de conservación de 
la diversidad biológica y sus servicios ecosistémicos 
identifi cados

 V Informe sobre estado de la diversidad biológica nacional 
desarrollado, evaluando su estado de conservación

 Planes de fortalecimiento de mecanismos de conservación 
priorizados fuera de áreas protegidas (% de avance)

 Plan de monitoreo del estado de la diversidad biológica 
desarrollado a  nivel local, regional y nacional (% de avance)

 Gestión efectiva de las estrategias de conservación 
(porcentaje de efectividad)

 40% de zonas terrestres, de aguas continentales y marino-
costeras efi cazmente manejadas por medio del SIGAP así 
como por otros mecanismos de conservación integradas en 
paisajes terrestres y marinos más amplios.

Objetivo Estratégico 8.  
Fomentar la generación integrada de los conocimientos científi cos y tradicionales colectivos como 
elementos de planifi cación territorial para potenciar el desarrollo.

Actividad Estratégica 8.1 
Desarrollar mecanismos de 
gestión e integración del cono-
cimiento científi co  y tradicional 
colectivo asociado a la diversidad 
biológica y sus servicios ecosis-
témicos.

 Proceso de implementación del Protocolo de Nagoya 
iniciado, divulgado y consolidado.

 Conocimientos tradicionales colectivos vinculados al uso 
y conservación de la diversidad biológica y sus servicios 
ecosistémicos proyectados como elementos en la 
planifi cación del desarrollo.

 Existencia de mecanismos de cooperación con la población 
local para la gestión de los conocimientos tradicionales.

 Mecanismos de divulgación del valor, reconocimiento y 
protección de los conocimientos tradicionales vinculados 
a la diversidad biológica y sus servicios ecosistémicos 
implementados. 

Objetivo Estratégico 9.  
Institucionalizar las herramientas que garanticen el uso sostenible de los componentes de la diversidad 
biológica y sus servicios ecosistémicos.

Actividad Estratégica 9.1 
Establecer criterios e indicadores 
que garanticen la sostenibilidad 
del uso de la diversidad biológica 
y sus servicios ecosistémicos.

 Existencia de defi nición de sostenibilidad consensuada.
 Criterios e indicadores de sostenibilidad en el uso 

incorporados al plan de monitoreo del estado de la diversidad 
biológica  (% de incorporación)

 Los principales criterios para garantizar la sostenibilidad 
del uso de la diversidad biológica son defi nidos y 
apropiadamente institucionalizados para su implementación.

Actividad Estratégica 9.2 
Desarrollar el Plan de Monitoreo 
y Evaluación de la integridad 
ecológica y viabilidad de los com-
ponentes de la diversidad biológi-
ca y sus servicios ecosistémicos.

 Experiencias en el uso de la diversidad biológica 
sistematizadas (Sistematizaciones desarrolladas) 

 Marcos políticos, legales y reglamentarios que han 
incorporado las modifi caciones propuestas sobre criterios de 
sostenibilidad (porcentajes)

 Reglamentación modifi cada que ha sido divulgada y 
socializada (porcentaje)
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Actividad Estratégica 9.3
Generar los mecanismos para 
asegurar la instrumentalización 
de marcos técnicos, reglamen-
tarios y manuales de prácticas 
de sostenibilidad del uso de los 
componentes de la diversidad 
biológica y sus servicios ecosis-
témicos.

 Lineamientos técnicos desarrollados (Número)
 Lineamientos técnicos incorporados por actores clave 

vinculados (porcentaje)

Actividad Estratégica 9.4 
Promover la creación de paisajes 
bio-culturales como espacios ter-
ritoriales para la conservación y 
uso sostenible de los componen-
tes de la diversidad biológica.

 Programa de espacios sostenibles de producción y 
comercialización de productos derivados de la diversidad 
biológica desarrollado (hectáreas desarrolladas)

 Modelos de manejo y gestión de los paisajes bio-culturales 
desarrollados como experiencias piloto.

 Lista de territorios potenciales para el programa nacional de 
conservación de paisajes bio-culturales.

Actividad Estratégica 9.5
Desarrollar modelos productivos 
que fomenten el uso sostenible 
de los componentes de la diversi-
dad biológica y sus servicios eco-
sistémicos.

 Programa de unidades productivas sostenibles basado en el 
uso de especies subutilizadas y/o silvestres desarrollado.

 Productos de diversidad biológica bajo sistemas de 
certifi cación (número por tipo).

 Sistemas productivos que cuentan con criterios de 
sostenibilidad validados (porcentaje)

 Asociaciones sostenibles de productores y comercializadores 
de la diversidad biológica (número)

Actividad Estratégica 9.6 
Desarrollar el Programa Nacional 
de Biocomercio que garantice la 
conservación y uso sostenible de 
la diversidad biológica y sus ser-
vicios Ecosistémicos.

 Existencia de un convenio  CONAP-MINECO en tema de 
biocomercio

 Existencia de  red de biocomercio.
 Existencia ofi cializada de Normas y reglamentos sobre 

biocomercio
 Plan estratégico del programa de biocomercio diseñado 

(porcentaje de implementación)
 Productos nuevos derivados de la diversidad biológica  que 

se están comercializando (número).
 Proyectos de biocomercio implementados (número) por tipo 

(comunitario o privado, tipo de producto).
 Gestión efectiva de los proyectos de biocomercio (porcentaje 

de éxito).

Actividad Estratégica 9.7 
Desarrollar y fortalecer los progra-
mas de incentivos para el uso sos-
tenible de la diversidad biológica 
y sus servicios ecosistémicos.

 Programas actuales de incentivos sistematizados (número)
 Plan de modifi cación-adaptación para los incentivos 

existentes (% de avance en la implementación)
 Modelo de programas de incentivos para el uso sostenible 

de la diversidad biológica y sus servicios ecosistémicos 
desarrollado (% de implementación)
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ESTRATEGIA CUATRO.

ATENCIÓN A AMENAZAS A LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA

Objetivo Estratégico 10. Implementar mecanismos de gestión del riesgo para disminuir las  amenazas 
a la diversidad biológica y sus servicios ecosistémicos.  

Actividad Estratégica 10.1 
Monitorear y vigilar los procesos 
y malas prácticas que se puedan 
derivar en amenazas a la  diversi-
dad biológica y sus servicios Eco-
sistémicos.

 Unidad técnica de CONAP fortalecida para la revisión de 
instrumentos de evaluación ambiental.

 Articulación de los instrumentos de evaluación ambiental del 
MARN y el CONAP.

 Instrumentos de gestión en los cuales se han incorporado 
elementos de viabilidad (porcentaje del total).

 Mantenimiento y/o disminución de elementos fi sicoquímicos 
en agua, suelo, aire que sean perjudiciales para el 
funcionamiento de los ecosistemas y la diversidad biológica 
y/o  mantenimiento de especies indicadoras susceptibles a 
niveles bajos de contaminación.

 Número de ecosistemas y/o territorios identifi cados como 
altamente vulnerables ante los efectos del cambio climático 
y en los cuales existen programas de monitoreo para la 
medición de los impactos actuales y potenciales para la 
diversidad biológica y sus servicios ecosistémicos. 

 Número de estrategias desarrolladas e implementadas 
que fomenten la adaptación y mitigación de la diversidad 
biológica ante los efectos provocados por el cambio 
climático.

 Listado de Especies Amenazadas –LEA- actualizado.

Actividad Estratégica 10.2 
Desarrollar mecanismos para 
fortalecer la implementación del 
Protocolo de Cartagena.

 Marco legal, regulatorio e institucional fortalecido en la 
temática de seguridad en el uso de la biotecnología (% de 
avance)

 Existencia e implementación de Programa Nacional de 
Biotecnología Moderna (% de implementación) 

 Existencia marco institucional para la toma de decisiones de 
bioseguridad

 Número de casos sobre bioseguridad analizados por marco 
institucional creado

Actividad Estratégica 10.3 
Desarrollar e implementar el 
Sistema Nacional de Seguimien-
to, Control y Monitoreo de Espe-
cies Exóticas Invasoras.

 Existencia de Programa Nacional de Seguimiento, Control y 
Monitoreo de Especies Exóticas Invasoras 

 Implementación del programa (% de avance)
 Presencia de especies exóticas invasoras (número y área que 

cubre)
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ESTRATEGIA CINCO.

RESTAURACIÓN DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y SUS SERVICIOS 
ECOSISTÉMICOS

Objetivo Estratégico 11.  Desarrollar acciones dirigidas a restaurar la diversidad biológica y sus servi-
cios ecosistémicos para disminuir la vulnerabilidad socio ambiental y mejorar la adaptación al cambio 
climático.

Actividad Estratégica 11.1 
Establecer un Programa Nacional 
que promueva y fomente la recu-
peración, rehabilitación y restau-
ración de los componentes de la 
diversidad biológica y sus servi-
cios ecosistémicos.

 Existencia del Programa Nacional de Restauración 
 Existencia de documento que priorice Ecosistemas y 

poblaciones a restaurar 
 Existencia de protocolos de restauración para ecosistemas 

y/o poblaciones estratégicos identifi cados
 

Actividad Estratégica 11.2 
Institucionalizar un Programa Na-
cional de Conservación ex situ  
de la diversidad biológica como 
mecanismo complementario a la 
conservación in situ.

 Institucionalización de protocolos ante actores clave (% de 
avance).

 Programa de desarrollo de capacidades implementado (% 
de implementación).

 Universidades que han incluido dentro de su pensum el tema 
y experiencias de restauración (número por región)

 Restauración de ecosistemas en base a protocolos (área por 
categoría)
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A continuación, esta sección presenta una versión preliminar sobre el fi nanciamiento y el presupuesto 
necesario para implementar la Estrategia Nacional de Diversidad Biológica y su Plan de Acción para 
la década 2012-2022. Sin embargo, es necesario enfatizar que será imprescindible el desarrollo de 
una Estrategia de Movilización de Recursos, con el fi n de asistir a todos los actores involucrados en la 
implementación de la Estrategia Nacional de Diversidad Biológica a movilizar los recursos fi nancieros 
requeridos de forma adecuada y predecible. La Estrategia de Movilización de Recursos debe considerar 
un rango amplio de posibles fuentes de fi nanciamiento nacionales, regionales e internacionales, tanto 
del ámbito público, como del privado.

 
 La ejecución de políticas ambientales y de diversidad biológica,  a través de los tres niveles 
de jerarquía del gobierno, requieren de aportes en recursos fi nancieros. El nivel de mayor jerarquía es 
el gobierno central, conformado por el Presidente de la República, el vicepresidente y el gabinete de 
ministros. El segundo nivel de gobierno está representado en el ámbito departamental, presidido por el 
gobernador. Aquí también se ubican los Consejos Departamentales de Desarrollo (CODEDE), que reciben 
fi nanciamiento del Gobierno central para la ejecución de obra pública, la cual debe ser identifi cada y 
concertada con los actores departamentales (Monterroso& Sales, 2010). El tercer nivel de jerarquía, está 
representado por los municipios, los cuales cuentan con recursos propios o provenientes de transferencias 
del gobierno central (URL-IARNA, 2009).

 Castañeda y Gálvez (2011) reportaron que para el 2006, el gasto público ambiental total de 
los tres niveles de gobierno, fue equivalente a 14,000 millones de quetzales (cuadro 1). Los gobiernos 
departamentales y municipales fueron responsables del 64% del monto total, mientras que el gobierno 
central participó solamente con el 36% al gasto ambiental total. Dicho gasto público ambiental total 
representó un 0.6% del PIB y US $ 12 por persona, lo cual es bajo comparado con el gasto de US$ 47 de 
México ó US$ 34 de Costa Rica (Castañeda y Gálvez, 2011).

7.1 FINANCIAMIENTO CON
 FONDOS PÚBLICOS

VII. FINANCIAMIENTO Y PRESUPUESTO 
 DE LA ESTRATEGIA Y SU PLAN DE ACCIÓN
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Nivel de 
Gobierno

Total Nacional

Central Departamental Municipal

Inversión total
ejecutada

Gasto 
ambiental
ejecutado

Inversión 
ambiental
como % del total
de inversión pública

3,702

3,984

499

296

605

13%

30%

22%2,705

7,391 1,400 19%

     Cuadro 1.  Inversión Pública (ejecutada) total y gasto ambiental, según tres niveles de gobierno en 
Guatemala, año 2006 (millones de quetzales y porcentajes).

Fuente: Castañeda, J. y J, Gálvez (2010). Las cuentas económicas y ambientales de Guatemala: alcances para formular políticas de Estado. Cuaderno 

de Sociología No. 8: sostenibilidad Ambiental de Guatemala: Naturaleza, Recursos y Economía. Guatemala, 369 pp.

 Del total de gasto ambiental reportado 
para el 2006, el 68.4% se invirtió principalmente 
en protección de biodiversidad y paisaje, así 
como la gestión forestal. El resto se invirtió en 
actividades de extracción, otras actividades de 
protección, investigación y desarrollo, manejo de 
residuos y aguas residuales. A nivel de gobierno 
departamental, la mayor parte del gasto se 
destinó a infraestructura de aguas residuales 
y actividades de extracción, principalmente 
agua.  A nivel municipal, el gasto se destinó 
a la extracción de agua (67%), los servicios de 
drenaje (27%), manejo de desechos (6%) y 
protección de la biodiversidad (2%), entre los 
más destacados (Castañeda y Gálvez, 2011).  A 
nivel general, en el 2001 el gasto en protección 
ambiental pasó de representar el 43% al 52% 
para el año 2006, lo cual evidencia un aumento 
signifi cativo a los gastos de gestión de recursos 
naturales. Así mismo, el gasto público ambiental 
se divide principalmente en cuatro rubros: 

i) obras de alcantarillado (saneamiento), 
equivalentes al 20% del gasto ambiental público 
ii) obras para proveer de agua a la población 
(40%) 
iii) protección de la biodiversidad (13%), y
iv) gestión de recursos forestales (10%)

 Las inversiones en agua y saneamiento 
son realizadas por los CODEDES y los gobiernos 
municipales, mientras que la protección de 
la biodiversidad y los aspectos forestales se 

promueven por medio del Gobierno central (URL-
IARNA, 2009).Contrastando con el gasto, se 
encuentra los ingresos (transacciones) vinculadas 
al ambiente.  Castañeda y Gálvez (2011) reportan 
que,  durante el 2006,  éstos suman un total de 
3,144 millones de quetzales, los cuales incluyen 
ingresos del gobierno central (94%) y municipal 
(6%). Lo anterior evidencia ingresos vinculados 
al ambiente que representan un 8.33% del 
presupuesto general de la nación aprobado para 
el 2006;  sin embargo, únicamente el 3.71%  fue 
re invertido como gasto ambiental nacional.

 La coordinación de la Política a nivel de 
nación, ha sido asignada al Consejo Nacional de 
Áreas Protegidas y el Ministerio de Ambiente y 
Recursos Naturales.  Estas instituciones, durante 
los últimos 5 años, han manejado en conjunto 
entre el 0.22 y 0.39% del Presupuesto General 
de la Nación (Cuadro 2). Ambos presupuestos 
tuvieron un incremento en su asignación durante 
2009 que osciló entre el 20 y 139%.

 El reto para la ejecución de la Estrategia 
Nacional de Diversidad Biológica por el Gobierno 
en sus tres niveles, será el de gestionar un 
incremento, de hasta un 100%,  en la asignación 
presupuestaria.  Lo anterior se basa en que el 
margen entre los ingresos y el gasto lo permite.   
Dicho incremento permitirá incrementar 
las actividades locales y departamentales 
encaminadas a la conservación y uso sostenible 
de la diversidad biológica.
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A

E

I

C

G

K

B

F

J

D

H

A.  Producto interno bruto*1

B.  Presupuesto general de la Nación aprobado*1

C.  Presupuesto MARN Aprobado*1

D.  Presupuesto CONAP Aprobado*2

E. Presupuesto combinado MARN-CONAP Aprobado
F. Presupuesto MARN como % del PIB
G. Presupuesto del CONAP como % del PIB
H. Presupuesto combinado como % del PIB
I. Presupuesto del MARN como % de Presupuesto General
J. Presupuesto CONAP como % de Presupuesto General
K. Presupuesto combinado como % del presupuesto general

     Cuadro 2. Datos macroeconómicos y su relación con los presupuestos del Ministerio de Ambiente 
y Recursos Naturales, Consejo Nacional de Áreas Protegidas e Instituto Nacional de Bosques, período 
2005-2010.

Fuente. Elaboración propia con datos de (1) Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, 2010; (2) Consejo Nacional de Áreas Protegidas, 2010 y (3) 

MAGA-INAB, 2011.
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 Según la Secretaría de Planifi cación y Programación de la Presidencia (2011), en Guatemala las 
fuentes cooperantes pueden agruparse en torno a las relaciones que establecen entre sí, o por el tipo 
de cooperación que desarrollan. Por un lado, están dos grupos, uno el autodenominado grupo G-13, 
conformado por 15 fuentes cooperantes y el otro, por países que operan fundamentalmente en el esquema 
de cooperación Sur-Sur. Un tercer grupo lo conforma el Sistema de Naciones Unidas (SNU) compuesto 
por 11 agencias especializadas. En otro grupo, pueden encontrarse una serie de fuentes bilaterales y 
multilaterales que operan dentro de una lógica menos organizada y más bilateral con nuestro país.

Durante el período 2002-2006, se estima que el monto que la cooperación internacional invirtió en 
Guatemala asciende a US$ 2.6 billones (incluyendo la cooperación reembolsable y no-reembolsable) 
(Comisión Europea, 2007). Según los resultados arrojados en la Encuesta OCDE 2008-2010, Guatemala 
recibió en el 2008 un monto en Ayuda Ofi cial al Desarrollo (AOD) de US $352.99 millones. En 2009, la 
AOD disminuyó a US $271.57 millones, aumentando al 2010 en US $348.26 millones de dólares, aunque no 
alcanzó el nivel observado en 2008. En este sentido, conforme al presupuesto vigente para el año 2008, la 
AOD representó el 6.08%, luego bajó al 4.44% (2009) y fi nalmente ascendió al 5.18% en 2010. En el caso 
del producto interno bruto, los porcentajes no alcanzan el 1% en ninguno de los tres años (SEGEPLAN, 
2011)

7.2.1. ESTADOS MIEMBROS DE LA UNIÓN EUROPEA

 La Unión Europea ha aportado US$456 millones (US$281.5 millones de los Estados miembros y 
US$174.5 millones de la Comisión Europea) (Comisión Europea, 2007). En este sentido, Guatemala recibe 
cooperación de diez Estados Miembros de la Unión Europea, incluyendo Austria, Alemania, España, Suecia, 
Holanda, Dinamarca, Italia, Francia, Finlandia y el Reino Unido. Su aporte (US$ 281.5 millones durante el 
periodo 2002-2006) se enfoca en los sectores de educación, salud, agua, servicios sanitarios, medio 
ambiente, gobernabilidad, derechos humanos, sociedad civil y género (Comisión Europea, 2007).

7.2.2. OTROS DONANTES E INSTITUCIONES FINANCIERAS INTERNACIONALES

 Desde 1997, los Estados Unidos ha aportado casi US$ 400 millones para la implementación de los 
Acuerdos de Paz y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) aporta unos 
US$ 50-55 millones anuales en ayuda para el desarrollo. El Banco Interamericano de Desarrollo (BID), 
aporta unos US$ 1,013 millones y el Banco Mundial (BM) unos US$ 558 millones en varios programas de 
ayuda a Guatemala, con un énfasis en el desarrollo macroeconómico y sectorial. La Organización de las 
Naciones Unidas (ONU) aporta unos US$ 29 millones y tiene un papel activo en el diálogo sectorial y en 
la coordinación de la cooperación internacional. 

 En junio de 2003, el Fondo Monetario Internacional (FMI) aprobó un programa de crédito de SDR 
84 millones (US$ 120 millones) como parte de un Acuerdo Temporal para apoyar el programa económico 
de Guatemala. De acuerdo con el FMI, la implementación de los Acuerdos de Paz será un factor crucial 
para lograr los objetivos del programa económico (Comisión Europea, 2007).

 Para el caso específi co del medio ambiente, la movilización de recursos en el período 1999-2001, 
provenientes de fuentes externas alcanzó un total de US $64.0 millones (Cuadro 3).  Dichos  recursos 
provienen de agencias bilaterales (43.6%) y multilaterales (31.0%), en menor proporción de instituciones 
fi nancieras internacionales (23.8%) (FOGUAMA, 2002). Los recursos asignados por la cooperación 
internacional durante el período 1999-2001, fueron designados principalmente para el manejo sostenible 
(80%), seguido por la reducción de impactos (9%) y conservación (7%).

7.2 FINANCIAMIENTO CON
 FONDOS EXTERNOS
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      Cuadro 3. Uso de los recursos según fuente de fi nanciamiento externa. Guatemala, 1999-2001 (cifras 
en miles de EUA Dólares).

Fuente: FOGUAMA, 2002.

 El Equipo de País de las Naciones Unidas (UNCT por sus siglas en inglés) en Guatemala, 
conformado por FAO, OACNUDH, ONUSIDA, OPS/OMS, PMA, PNUD, UNESCO, UNFPA, UNICEF, UNIFEM, 
y VNU, con participación de las agencias no residentes, CEPAL, PNUMA, ONUDI y OIT, ha desarrollado de 
común acuerdo con las autoridades nacionales, representadas por la Vicepresidencia de la República, el 
Ministerio de Relaciones Exteriores (MINEX), el Ministerio de Finanzas Públicas (MINFIN) y la Secretaria 
de Planifi cación y Programación de la Presidencia (SEGEPLAN) el Marco de Asistencia de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo (UNDAF por sus siglas en Inglés) para el periodo 2010-2014 (UNDAF, 2010).

 Las cinco áreas de cooperación defi nidas en el UNDAF, corresponden a las prioridades nacionales 
identifi cadas en conjunto con el Gobierno de Guatemala en el ejercicio de la Evaluación Común de País 
(CCA por sus siglas en inglés):

1. Ambiente, Reducción del Riesgo a Desastres, Energía y Agua y Saneamiento 
2. Desarrollo Social: salud, Educación y Oportunidades Económicas 
3. Gobernabilidad Democrática y Participación Ciudadana 
4. Seguridad Alimentaria y Nutricional 
5. Estado de Derecho, Justicia y Seguridad 

Los recursos programados por el Sistema de las Naciones Unidas en el país en las áreas de cooperación 
identifi cadas, han sido estimados en US $341,728,198 para el período 2010-2014 (el detalle de los fondos 
a asignar se muestra en el Cuadro 4) (UNDAF, 2010).

 Para el caso específi co del  Área de Ambiente, reducción de riesgo a desastres, energía, agua 
y saneamiento, la UNDAF trabajará en estrecha interrelación y armonía con las políticas, programas y 
estrategias nacionales. Se abordarán el manejo sostenible de tierras; la conservación y uso sostenible de la 
diversidad biológica; el saneamiento ambiental y manejo sostenible de los recursos hídricos; la mitigación 
y adaptación al cambio climático, y el  manejo  ambientalmente seguro de productos químicos. Todo ello 
a través de la dimensión transversal del fortalecimiento de capacidades, la sensibilización y educación 
ambiental y un enfoque de género y multicultural que ayuden a consolidar un comportamiento ciudadano 
cada vez más comprometido con el uso sostenible de los recursos naturales y del patrimonio cultural del 
país (UNDAF, 2010).  

7.3 PROYECCIONES A
 FUTURO
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Fuente: UNDAF 2010

* US$ 24,356,000

* US$ 80,220,000 * US$ 88,945,000 * US$ 53,802,198 * US$ 61,905,000

       Cuadro 4. Montos en miles de dólares americanos a invertir en cada área de cooperación por la 
UNDAF en el período 2010-2014.

 Así mismo, se acompañará al Estado en procesos que contribuyan al cumplimiento de los 
compromisos nacionales adquiridos en el Marco de Acción de Hyogo para la formulación de la política 
de gestión de riesgo y su marco estratégico, procesos de adecuación de estructuras y procesos 
institucionales en el ámbito nacional, departamental y municipal. Este acompañamiento también incluye 
la sistematización de procesos y herramientas para la recuperación temprana y la recuperación post 
desastre, el mejoramiento de la  gestión de conocimientos, la formación en gestión de riesgo y la apertura 
de espacios de participación ciudadana (UNDAF, 2010).

 

 El presupuesto general, por estrategia y objetivo estratégico para el período 2012-2022 asciende 
a Q. 2,327,080,500. Del total presupuestado, el 34% será invertido en la institucionalidad territorial y 
articulación de actores, el 17% en conciencia y valoración, el 39% en paisajes productivos sostenibles y 
planifi cación territorial para la conservación, el 5% en la atención a amenazas y el 5% en la restauración de 
la diversidad biológica y sus servicios ecosistémicos.

 Durante el primer año, la inversión será mínima (Q 2,894,000.00), puesto que los fondos se 
invertirán para el desarrollo de condiciones previas dentro del CONAP para lograr la transición de ser 
una institución centrada en el Sistema Guatemalteco de Áreas Protegidas, a una institución rectora y 
coordinadora de la Política Nacional de Diversidad Biológica (el desglose completo por estrategia y 
objetivo estratégico se muestra a continuación).

7.4 ESTIMACIÓN DEL PRESUPUESTO DE LA 
 ESTRATEGIA NACIONAL DE DIVERSIDAD
 BIOLÓGICA Y SU PLAN DE ACCIÓN
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ESTRATEGIA / OBJETIVO ESTRATEGICO COSTO  (Q)

ESTRATEGIA UNO. 

INSTITUCIONALIDAD TERRITORIAL Y ARTICULACION DE ACTORES

784,744,000

Objetivo Estratégico 1. 
Fortalecer la institucionalidad territorial y la articulación de actores que 
permitan la gobernanza local y regional para la gestión efectiva de la 
diversidad biológica y sus servicios ecosistémicos.

226,930,000

Objetivo Estratégico 2.
Fortalecer la gestión de recursos fi nancieros para la implementación de la 
Política Nacional de Diversidad Biológica, su Estrategia y Plan de Acción.  
   

544,210,000

Objetivo Estratégico 3. 
Desarrollar mecanismos y herramientas pertinentes que garanticen la 
conservación y uso sostenible de la diversidad biológica y sus servicios 
ecosistémicos. 

13,604,000

ESTRATEGIA DOS. 

CONCIENCIA Y VALORACION

401,357,000

Objetivo Estratégico 4. 
Desarrollar un Sistema Nacional de Conocimiento y Valoración de la 
diversidad biológica y sus servicios Ecosistémicos.

46,170,000

Objetivo Estratégico 5.
Desarrollar mecanismos para generar la conciencia pública y capacidades 
para fortalecer la apreciación, conservación y uso sostenible de la 
diversidad biológica y sus servicios Ecosistémicos. 

355,187,000

ESTRATEGIA TRES. 

PAISAJES PRODUCTIVOS SOSTENIBLES Y PLANIFICACIÓN TERRITORIAL 

PARA LA CONSERVACIÓN

1,307,828,300

Objetivo Estratégico 6. 
Desarrollar procesos de planifi cación territorial que garanticen la 
funcionalidad de los ecosistemas naturales (terrestres, marino-costeros y 
de agua dulce), sistemas productivos y su armonización con el desarrollo 
sostenible.

87,065,000

Objetivo Estratégico 7.
Establecer el Sistema Nacional para la Conservación y Uso Sostenible  de la 
Diversidad Biológica para garantizar la sostenibilidad del desarrollo.

704,090,000

Objetivo Estratégico 8. 
Fomentar la generación integrada de los conocimientos científi cos y 
tradicionales colectivos como elementos de planifi cación territorial para 
potenciar el desarrollo.

116,083,300

Objetivo Estratégico 9. 
Institucionalizar las herramientas que garanticen el uso sostenible de los 
componentes de la diversidad biológica y sus servicios ecosistémicos.

400,590,000
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ESTRATEGIA CUATRO. 

ATENCIÓN A AMENAZAS A LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA

117,196,200

Objetivo Estratégico 10. 
Implementar mecanismos de gestión del riesgo para disminuir las  
amenazas a la diversidad biológica y sus servicios Ecosistémicos.

117,196,200

ESTRATEGIA CINCO. 

RESTAURACIÓN DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y SUS SERVICIOS 

ECOSISTÉMICOS

116,545,000

Objetivo Estratégico 11. 
Desarrollar acciones dirigidas a restaurar la diversidad biológica y sus 
servicios ecosistémicos para disminuir la vulnerabilidad socio ambiental y 
mejorar la adaptación al cambio climático.

116,545,000

TOTAL 2,727,670,500
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Consejo Nacional de Áreas 
Protegidas –CONAP– 

Misión:

Asegurar la conservación y el uso 
sostenible de la diversidad biológica y 
las áreas protegidas de Guatemala, así 
como los bienes y servicios naturales 
que estas proveen a las presentes y fu-
turas generaciones, a través de diseñar, 
coordinar y velar por la aplicación de 
políticas, normas, incentivos y estrate-
gias, en colaboración con otros actores.

Visión al 2015:

El CONAP es una entidad pública, 
autónoma y descentralizada, recono-
cida por su trabajo efectivo con otros 
actores en asegurar la conservación 
y el uso sostenible de las áreas pro-
tegidas y la diversidad biológica de 
Guatemala. El CONAP trabaja por una 
Guatemala en la que el patrimonio 
natural y cultural del país se conserva 
en armonía con el desarrollo social y 
económico, donde se valora la conex-
ión entre los sistemas naturales y la 
calidad de vida humana y en donde 
las áreas que sostienen todas las for-
mas de vida persisten para las futuras 
generaciones.

(Plan Estratégico Institucional 2011-2015)

Los fi nes principales del 
CONAP son:

a. Propiciar y fomentar la conser-
vación y el mejoramiento del patri-
monio natural de Guatemala.

b. Organizar, dirigir y desarrollar el 
Sistema Guatemalteco de Áreas 
Protegidas, SIGAP.

c. Planifi car, conducir y difundir la Es-
trategia Nacional de Conservación 
de la Diversidad Biológica y los 
Recursos Naturales Renovables de 
Guatemala.

d. Coordinar la administración de los 
recursos de fl ora y fauna silvestre 
y de la diversidad biológica de la 
Nación, por medio de sus respecti-
vos órganos ejecutores.

e. Planifi car y coordinar la aplicación 
de las disposiciones en materia 
de conservación de la diversidad 
biológica contenidos de los instru-
mentos internacionales ratifi cados 
por Guatemala.

f. Constituir un fondo nacional para 
la conservación de la naturaleza, 
nutrido con recursos fi nancieros 
provenientes de cooperación inter-
na y externa.

(Artículo No. 62 de la Ley de Áreas Protegi-
das, Decreto 4-89)

www.conap.gob.gt
www.chmguatemala.gob.gt (especializado en biodiversidad)
www.bchguatemala.gob.gt (especializado en bioseguridad)

Políticas, Programas y Proyectos No. 03 (01-2013)


