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Guatemala, 20 de junio del aiio 201 1 
FACULTAD DE CIENCIAS 

Lic. Carlos Manuel Castro Monroy JURIDICASY SOC~ALES 
Jefe de la Unidad de Asesoria de Tesis 
Facultad de Ciencias Jun'dicas y Sociales 
Universidad de San Carlos de Guatemala 
Su Despacho. 

---.-Licenciado Castro Monroy: 	 - -c__ 

Le inform0 que de conformidad con el nombramiento emitido por el 
despacho a su cargo de fecha doce de noviembre del aiio dos mil diez, procedi a la 
asesoria del trabajo de tesis del bachiller Fredy Obed Ramos Godinez, con carne 
200132012; que se denomina: "CONVENIO REGIONAL FORESTAL Y SUS 
MECANISMOS JURZDICOS PARA PREVENiR LA DEFORESTACI~N". Despues de la 
asesoria encomendada, le doy a conocer lo siguiente: 

1. 	 El contenido de la tesis es cientifico y tecnico, ademas el ponente utilizo la 
legislacibn y doctrina acordes, redactando la misma de forma adecuada, 
empleando un lenguaje apropiado y se desarrollaron de manera sucesiva los 
distintos pasos correspondientes at proceso investigative. 

2. 	 Los metodos que se emplearon fueron: analitico, con el que se dio a conocer 
la deforestacidn; el sintetico, indid sus caracteristicas; el inductive, 
establecio la problematica actual, y el deductivo, seiialo 10s mecanismos 
para prevenirla. Se utilizaron las siguientes t6cnicas de investigacion: fichas 
bibliograficas y documental, las cuales fueron de utilidad para la recolecci6n 
de la informacidn actual y suficiente para el desarrollo de la tesis. 

3. 	 La redaction utilizada es la adecuada. Los objetivos deterrninaron y 
establecieron que la aplicacion de la normativa ambiental, es necesaria para 
proteger el area forestal. La hipotesis formulada fue comprobada, dando a 
conocer 10s fundamentos juridicos que informan la importancia de prevenir la 
deforestacidn en Guatemala. 

4. 	 El tema de la tesis es una contribucibn cientifica y de util consulta tanto para 
profesionales como para estudiantes, en donde el ponente seiiala un amplio 
contenido que establece lo esencial del desarrollo de las plantaciones 
forestales. 



5. 	 Las conclusiones y recomendaciones se redactaron de manera sencilla y 
constituyen supuestos certeros, que indican la problemat-ka ambiental en el 
pais. Se emple6 la bibliografia adecuada y de actualidad. Al sustentante le 
sugeri diversas enmiendas a su introduccion y capitulos, encontrandose 
conforme en su realizacion; siempre bajo el respeto de su posici6n 
ideologica. 

La tesis que se desarrollo por el sustentante efectivamente cumple con 10s 
requisitos que establece el Articulo 32 del Norrnativo para la Elaboracion de Tesis 
de Licenciatura en Ciencias Juridicas y Sociales y del Examen General POblico, por 
lo que emito DICTAMEN FAVORABLE, para que pueda continuar con el trAmite 
correspondiente, para evaluarse posteriormente por el Tribunal Examinador en el 
Examen POblico de Tesis, previo a optar al grado acadkmico de Licenciado en 
Ciencias Juridicas y Sociales. 

Muy atentamente. 

anincz 

3".avenida 13-78 zona 10 oficina 'I702 Edificio Intercontinental Torre Citigroup 
Tel. 24156700 
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Atentamente, pase a1 ( a la ) LICENCIADO ( A ): OSCAR FRANCISCO 
CIFUENTES MENDOZA, para que proceda a revisar el trabajo de tesis del ( de la ) 
estudiante: FREDY OBED RAMOS GODINEZ, Intitulado: "CONVENIO 
REGIONAL FORESTAL Y sus MECANISMOS J U R ~ I C O S  PARA 
PREVENIR LA DE FORESTANCION~. 

Me permito hacer de su conocimiento que esta facultado (a) para realizar las 
modificaciones de forma y fondo que tengan por objeto mejorar la investigacion, 
asimismo, del titulo de trabajo de tesis. En el dictamen correspondiente debe hacer 
constar el contenido del Articulo 32 del Normativo para la Elaboracion de Tesis de 
Licenciatura en Ciencias Juridicas y Sociales y del Examen General Publico, el cual 
dice: "Tanto el asesor como el revisor de tesis, ha rh  constar en 10s dicthmenes correspondientes, su 
opini6n respecto del contenido cientifico p tecnico de la tesis, la metodologia p las ttknicas de 
investigacion utilizadas, la redaction, 10s cuadros estadistiws si fueren necesarios, la contribution 
cientitica de la misma, las conclusiones, Pas recomendaciones J la bibliografia utilizada, si apiueban o 
desaprueban el trabajo de investigacion y otras consideraciones que estime peitinentes". 
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cc.Unidad de Tesis 
CMCMI brsp. 
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Oscar Francisco Cifuentes Mendoza . 

Abogado y Notario 
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, Su Despacho. 
, .  . .  , .  3 . . 
2 . 3 . . , ,  . , . .  

Respetable Licenciado Castro Monroy: 	
, . . .. . . 

.. 

Le doy a conocer que de acuerdo a resoluci6n emitida por el despacho a su cargo de fecha 
veinticinco de julio del aiio dos mil once, se me nombro revisor de tesis del bachiller Fredy Obed 
Ramos Godinez, que se denornina: "CONVEMO REGIONAL FORESTAL Y SUS 
MECANISMOS J U ~ D I C O SPARA PREVENIR LA DEFORESTACI~N". DespuCs de la 
revisi6n llevada a cabo, le indico: 

a) 	 El bachiller Ramos Godinez a1 desarrollar la tesis empleb un contenido tkcnico y 
cientifico acorde y relacionado con el tema investigado, mediante la obtenci6n de la 
informaci6n juridica y doctrinaria adecuada. TambiCn, hizo la utilizaci6n correcta del 
lenguaje apropiado; mediante el empleo de 10s pasos del proceso investigativo. 

b) 	 Durante el desarrollo de la misma, heron empleados 10s mktodos de investigaci6n 
siguientes: analitico, con el que se sefial6 la importancia de identificar las causas de la 
deforestaci6n; el sintdtico, estableci6 sus caracteristicas; el inductivo, dio a conocer las 
politicas de combate de la deforestaci6n; y el deductivo, indic6 su regulaci6n legal. 

c) 	 Se emplearon las siguientes tCcnicas de investigacibn: documental y de fichas 
bibliogrdficas, y con las mismas se recopil6 la informaci6n legal y doctrinaria relacionada 
con el tema de tesis que se investig6. 

d) 	 La redacci6n tiene relaci6n con 10s capitulos de la tesis, y se adapta a 10s capitulos 
desarrollados. La hip6tesis formulada, se comprob6 al seiialar la importancia de la 
existencia de mecanismos juridicos encargados de prevenir la deforestacibn en el pais. 

e) 	 En relaci6n a su contenido, la misma sefiala 10s fundarnentos jutidicos que informan las 
metodologias de evaluaci6n para el combate a la deforestation. Los objetivos dieron a 
conocer, lo esencial de combatir la degradaci6n forestal. 



Licenciado 

Oscaf Francisco Cif uentes Memloza 


Abogado y Notafio 


f) 	 La tesis contribuye cientificamente a la ciudadania guatemalteca y es de iitil consulta para 
estudiantes y profesionales, y en ella se estudia jm'dica y doctrinariamente el adecuado 
manejo del medio ambiente. 

g) 	 Las conclusiones y recomendaciones, heron redactadas de forma sencilla y constituyen 
supuestos valederos, que definen la importancia de la conservation de 10s recursos 
naturales en el pais. 

h) 	 La bibliogda es adecuada y actualizada. A1 sustentante le sugeri la necesidad de 
realizar varias correcciones a su introducci6n, indice, capitulos y bibliografia; 
enconthdose de acuerdo en llevar a cabo las correcciones. Se modific6 el titulo de la 
tesis quedando de la siguiente manera: uIMPORTANCIA DEL CONVENIO 
REGIONAL PARA EL MANEJO Y CONSERVACION DE LOS ECOSISTEMAS 
NATURALES FORESTALES Y EL DESARROLLO DE PLANTACIONES 
FORESTALES, PARA PREVEMR LA DEFORESTACION". 

La tesis desarrollada por el sustentante curnple efectivamente con 10s requisites 
establecidos en el Articulo 32 del Normativo para la Elaboration de Tesis de Licenciatura en 
Ciencias Juridicas y Sociales y del Examen General Piiblico, por lo que emito DICTAMEN 
FAVORABLE, para que pueda continuar con el trCunite respective, para evaluarse 
posteriormente por el Tribunal Examinador en el Examen Nblico de Tesis, previo a optar al 
grado acadkmico de Licenciado en Ciencias Juridicas y Sociales. 

Deferentemente. 

\ 

Lie. Oscar ~rancisco~c'I'entes Mendoza 

Via 5 3-65 zona 4 oficina numero 23 Edificio El h g e l  


TeL 52287286 

Colegiado 3429 

Revisor de Tesis 
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Con vista en 10s dictainenes que anteceden, se autoriza la Impresion del trabajo de Tesis del 

(de la> estudiante FREDY OBED RAMOS GODINEZ 

Titulado IMPORTANCIA DEL CONVENIO REGIONAL PARA EL MANEJO Y 

CONSERVACION DE LOS ECOSISTEMAS NATURALES FORESTALES Y EL 

DESARROLLO DE PLANTACIONES FORESTALES, PARA PREVENIR LA 

DEFORESTACION. ulos 31, 33 y 34 del Normativo para la elaboracion de Tesis de 
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El tema se seleccion6, debido a lo importante de analizar ia conservation y el desarrollo 

de tos bosques para el bieriestar de 40s seres humam. Cos misrnos, ayudan a 

mantener et equitibrio-ecotbgko y la- bi.dmsid&, prukgen I t s cuencas KdrugMicas; 

e influyen en las tendencias del tiempo y el clima. 

Los productos forestates proporcionan a tas comunidades rurales ta madera, alimentos, 

combustible, forrajes, fibras y feftilizantes organicos. Ademas, las errtpresas forestales 

generanempfeos e ingresos. 

Los objetivos dieron a conocer, que 10s bosques tienen una interrelacion de importancia 

en la production agricola y de alimentos y que pese a ello, 10s recursos forestales han 

sido agotados en un ritmo alarmante y b s  hsques que todavia subsisten estin siendo 

degradados por el pastoreo y una tala excesiva, por la contaminacion del aire; debido a 

actividades mineras y a la extraction del petroleo. 

En,tre dros actores destacados del esquema institutional, se encuentran las instancias 

de la sociedad civil como 10s gremios y asociaciones forestales, las entidades 

acad&nicas que se enfocan en la fomaci6n de krs recurscrs h u m a m  especializados 

en el manejo de 10s recursos naturales, empresas consultoras, comunidades rurales, 

organizaciones no gubernamentales, propietarios de 10s bosques y de las Breas 

priwadas desthadas a la consewaci6n1 y en tt5rminos generaks 10s usuarios.de los 

( i )  



La hipdtesis formulada, comprobd que la deforestacidn como todo proceso tiene sus 

causas fundamentales y entre las mismas es de importancia citar: el cambio del uso del 

agua para actividades ganaderas, 10s incendios y las enfermedades forestales o la tala 

incontrolada de 10s arboles. 

Se emplearon las tecnicas de investigacion acordes, siendo las mismas: documental y 

de fichas bibliogrhficas, con las que se recoIect6 la informaci6n bibliografica y juridica 

relacionada con el tema investigado. 

Los metodos utilizados durante el desarrollo de la tesis fueron: analitico, que seiialo la 

importancia del derecho ambiental; el sintbtico, dio a conocer sus cafacteristicas; el 

Inductive, establecib el problema de la deforestaci6n en Guatemala; y el beductivo, 

indic6 la importancia del Convenio Regional Forestal. 

La tesis constituye un aporte cientifico para la sociedad guatemalteca, y muestra la 

importan~iade queelsector forestal haga frente a la intensa demanda de sus productos 

y servicios indusbides, en beneficio de la- utitizzdbn de tas tierras fo- la 

agricultura y la construction de infraestrudras, mediante la debida prevencidn de la 

beforestacibn; a t ravb del Convenio Regional para el Rnanejo y Comervaci6n de 10s 

Ecosis tms Nat t . tM Forestates )F el Desmotto dePtantaciones Forestates. 

(ii) 



1 Derecho ambiental 

El derecho del entorno ambiental, se encuentra constituido por el conjunto de normas 

juridicas cuya vigencia practica deviene o es susceptible de devenir en efectos 

ambientales estimables, beneficiosos o perjudiciales, sea o no que la motivacion de 

esas normas; haya reconocido una inspiracion que se encuentre asentada en 

consideraciones ecolbgicas. 

Se atiene a 10s efectos de las normas juridicas ambientales, y de ello deviene que todos 

10s contenidos juridicos normativos, portadores de una dimension ambiental estimable; 

tienen que ser congregados en el derecho ambiental. 

"El derecho ambiental es la novisima rama de la ciencia juridical nacida en 10s 

prolegbmenos de la Conferencia de Estocolmo, y como disciplina cientifica aparecio en 

el momento en que se comprendib que el entorno constituye un conjunto; y un todo 

cuyos diversos elementos interaccionan entre si".' 

La comprension del derecho anotado, constituye un conjunto, un todo cuyos distintos 

elementos interaccionan entre si, y su comprensibn ha originado la declaracibn de 

principios, tanto cientificos como tecnicos para el adecuado y debido manejo de todos 

aquellos elementos constituyentes del ambiente humano, en tanto como conjunto o 

' Franco Romero, Nicolds.Tratado de derecho ambiental, pdg. 36. 
1 



A continuacion, se dan a conocer diversas definiciones del derecho ambiental: 

"El derecho ambiental, es el conjunto de normas juridicas que se ocupan del medio 

fisico y del medio humano; es decir del medio conformado por la naturaleza y del medio 

que el mismo hombre ~onforrna".~ 

"Derecho ambiental es un sistema organic0 de normas, que contemplan las diferentes 

conductas agresivas para con el ambiente, bien para prevenirlas, reprimirlas, o 

repararlas; es un derecho globalizador e integrador de conductas agre~ivas".~ 

El derecho ambiental, se define como la rama del derecho que incide sobre conductas 

individuales y sociales; para prevenir y remediar las perturbaciones que alteran el 

equilibrio ambiental. 

Allaby, Miguel. Diccionario del medio ambiente, pAg. 189. 
Alfaro Arellano, Edgar Rolando. lntroduccibn al derecho ambiental guatemalteco, pAg. 67. 

2 



1.2. Contenido 

El derecho ambiental, tiene como contenido todas las normas legales que se refieren al 

uso y a la conservation de todos 10s bienes, fenomenos y elementos que se relacionan 

con el hombre, con su entorno natural y con el creado, asi como tambien con 10s 

fenomenos de la naturaleza que hayan sido producidos o inducidos mediante el 

hombre, en tanto abarquen en esas calidad de entorno; desde el punto de vista del 

interes humano. 

9.3. Autonomia 

El derecho, como ciencia, es uno solamente y todas sus diversas ramas se encuentran 

en interdependencia y se toman prestados vastos temas; en 10s que con frecuencia se 

superponen. Por motivos didacticos y burocriiticos se les divide en ramas, cuya 

autonomia tiene que ser defendida, a veces bajo la inspiracibn de la defensa de 

intereses de 10s responsables de la aplicacibn de leyes; o de privilegios personales. 

Por otro lado, y desde el punto de vista expresado con anterioridad, y tambien partiendo 

de la cornprension del concept0 de autonomia, como la cualidad de identidad, riqueza y 

fuerza que tiene una disciplina juridica de enmarcar y desarrollar su propio conter~ido y 

iirea de investigacion cientifica, tanto doctrinal como legalmente, de una forrna distinta, 

de las otras ramas del derecho, se puede afirmar que el derecho ambiental, debido a 

sus objetivos particulares, emerge, en consecuencia; como una disciplina juridica que 
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se encuentra provista de una autonomia cientifica particular y clara. 

I.4. 	 Principios 

El estudio de 10s principios del derecho ambiental es fundamental, debido a que 10s 

mismos presentan y dan a conocer 10s lineamientos esenciales y necesarios; para llevar 

a cab0 la conformaci6n adecuada de una idea y estructura juridica especifica. Los 

mismos, tienen como finalidad ser de utilidad para la referencia, creacion y reforma de 

criterios doctrinarios; y de nomas juridicas de contenido arnbiental. 

a) 	 Sostenibilidad: el principio en mencibn, seiiala que el desarrollo sostenible es 

aquel que satisface las necesidades de la presente generacibn, sin comprometer 

la capacidad de las generaciones futuras para la debida satisfacci6n de sus 

mismas necesidades, o sea, que no se trata de mantener intacta la naturaleza; 

sino que lo que se busca es el control de su utilizacion. 

b) 	 Globalidad: durante su primera etapa, la politica y la actuaci6n de 10s paises, se 

encontraban bajo la sujecion de actuaciones sin control; para la resolucion de 10s 

problemas de su entorno local. 

Despues se pudo apreciar con mayor claridad, que la problemhtica ambiental seguia y 

que consecuentemente era necesaria la intensification de la cooperacion regional e 

internacional; para encontrar soluciones eficaces a todos 10s inconvenientes 



transfronterizos. 

"ljltimamente se ha avanzado mas aun, y en la actualidad se admite que hay problemas 

de caracter mundial que amenazan y lesionan gravemente el sistema ambiental del 

planeta como: cambios climatico, p6rdida boscosa y de diversidad biologics, 

desertificacion y sequia"." 

Este principio, se encuentra reflejado en casi todos 10s tratados y convenios de orden 

internacional, y debido a ello; se puede afirmar que es un principio encargado de regir el 

derecho ambiental internacional. 

c) 	 Solidaridad: en el mismo, 10s Estados tienen que cooperar con espiritu de 

solidaridad mundial para la conservacibn, proteccion y reestablecimiento de la 

salud; y de la integridad del ecosistema de la tierra. 

El principio de solidaridad cuenta con tres aristas de importancia, siendo las mismas las 

siguientes: la primera, relativa al deber de la cooperacion internacional de 10s paises 

desarrollados para con 10s paises en desarrollo o con economias de transicibn; la 

segunda, en relacion al deber de informar, en caso de alguna situation relevante; y la 

tercera, la buena voluntad. Consiste en la obligacion del Estado, y de 10s ciudadanos a 

la proteccion de la naturaleza y de un ambiente saludable. 

Ibid, pdg. 89. 
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d) Prevencion: las legislaciones nacionales, reflejan este principio, debido a 
. . .  

normas juridicas se encuentran encaminadas a la adopci6n de una serie de 

cautelas, que tienen que aplicarse en el momento de comenzar actividades como 

requisito indispensable, para que las autorizaciones ambientales puedan ser 

procedentes; como las concesiones y licencias. Es parte de la intervenci6n del 

Estado, que le otorga forma obligatoria para ejercerse. 

El principio de prevencion, se expresa en distintos instrumentos de gestion ambiental, 

10s cuales de manera ejemplificativa; son 10s siguientes: la evaluacion ambiental, sea de 

naturaleza estrategica o bien para obras, proyectos, actividades estipuladas; las 

auditorias ambientales, para quienes esten llevando a cab0 proyectos, obras, 

actividades que esten en marcha y que la administracion pljblica correspondiente lleva 

a cab0 para la verificacion de si sus acciones, son de conformidad a las limitaciones 

permisibles, o bien de conformidad con la legislacidn vigente; las labores de inspeccion, 

monitoreo y seguimiento, que la autoridad administrativa lleva a cab0 a peticion de 

parte o de oficio; el ordenamiento del territorio y la prevenci6n de la contaminaci6n. 

e) 	 Enfoque sistematico de la biosfera: el mismo, entraiia la posibilidad de analizar el 

mundo social y legal, como un sistema que regule mediante normas juridicas 

encargadas la determinacion de f6rmulas de libertad ciudadana y, 

simultaneamente; 10s limites especificos del control que esa libertad pueda 

requerir. Ello, permite a la vez, la verificacion del comportamiento de la biosfera 

y de derecho encargado de su regulacibn. 
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postula a su vez en que todas las disciplinas del saber humano, tienen que asht~p ::. . - - : 

a la ciencia ambiental, lo que tambien tiene que ocurrir en el campo especifico 

del derecho; en el cual todas sus ramas deben prestar el debido apoyo al 

derecho ambiental. 

g) 	 Contaminador-pagador: todo productor de contaminacion, tiene que ser el 

responsable del pago de las consecuencias de sus acciones. Para el derecho 

ambiental, este principio consiste en aquel que tiene que presidir la 

responsabilidad civil y el sistema de cargas, para la imposicibn de tributos, tasas 

y contribuciones especiales, asi como tambien de exenciones, prestamos; 

subsidios y asistencia tecnologica. 

La incorporation legal del mismo, permite que el contaminador se encargue de la 

prestacion de sus ganancias a la indemnizacion de la naturaleza; sin que pueda 

transferir tales costos a 10s precios. 

El mismo, es aut6ntico del derecho ambiental, al determinar que el contaminador es ei 

obligado, de forma independiente de la existencia de culpa, para la indemnizacidn y 

reparacibn de 10s daiios ocasionados al medio ambiente; y a 10s terceros que hayan 

sido afectados por su actividad. 

"El propietario de una empresa, que pueda causar daiios al medio ambiente 



asume 10s riesgos que pudieran causar dailos a ese patrimonio pQblico. Si eso 

ocurriera, el empresario tendrh la responsabilidad de reparar el daiio eventualmente 

causado, asumiendo, de esa forma; la responsabilidad objetiva por lo o~urrido".~ 

h) 	 Gestion racional del medio ambiente: es un principio esencial, debido a que 

mediante el mismo se originan instituciones como las que tienen relacion con la 

actividad productora agraria, minera, petrolera, nuclear, energetics y tambien al 

consumo alimentario que el hombre lleva a cabo; y sus condiciones generales de 

comodidad. 

i) 	 Ordenamiento ambiental: es basico, debido a que el derecho ambiental en sus 

origenes, se desarrollo como una tkcnica del urbanismo, para posteriormente 

ampliar su contenido a las normas del uso y conservaci6n del suelo, programas 

pQblicos, planes y de las areas criticas de contamination; asi como tambikn la 

zonificacion y las reservas de 10s parques y de 10s monumentos naturales y 

culturales. 

j) 	 Calidad de vida: la noci6n relativa a la calidad de vida, consiste en otro de 10s 

principios que han tomado validez general; no siendo suficiente con la 

consideracion dnica de la idea de comodidad y de buenos servicios. 

Baqueiro, Edgardo. lntroduccidnal derecho ecoldgico, psg. 100. 
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ambiental. Tambien, son de importancia y tienen relacion con el principio de calidad'.d&$- ".-',:'& 

vida, 10s aspectos relacionados con la alimentaci6n; 10s derechos del consumidor en 

general y de especialidades medicinales en particular. Lo mismo, ocurre en cuanto al 

valor de 10s organos humanos; con el derecho del deporte y la inforrnacion y aspectos 

culturales. 

k) 	 Daiio ambiental permisible: la conciliaci6n de las actividades del desarrollo con la 

conservaci6n del medio ambiente, necesita, para cada pais, la utilizaci6n de un 

criterio pragmdtico; que permita alcanzar 10s objetivos buscados dentro de las 

lirr~itacionestanto economicas como de tiempo que existan. 

Este criterio, le proporciona importancia a la aplicacion del principio del dafio ambiental 

permisible. 

El principio del daiio ambiental permisible, se resume en la facilidad de tolerar las 

actividades que Sean susceptibles de degradacion del medio ambiente, que se toman 

en consideraci6n necesaria par cuanto que las mismas, reportan beneficios econ6micos 

o sociales evidentes; siempre que se tomen las medidas para su limitaci6n y correcci6n. 

El principio, tiene connotaciones econ6micas y ecolbgicas, y ello no es totalmente 

independiente del que plantea el falso dilema entre el desarrollo y medio ambiente. 

"La necesidad de hacer un enfoque realista, para poder solventar las dificultades 
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econ6micas y practicas, en la bdsqueda de la conciliaci6n entre el ambiente y a ~ , 2 : ~ > ~ ~ '  
.. ,. . 

desarrollo; dan origen al principio del daiio ambiental permisib~e".~ 

Por ende, es necesario llevar a cab0 una previa evaluacion de cuales son las 

incidencias negativas que sobre el medio o entorno pueden ocasionar determinadas 

actividades de indole industrial, comercial u otra, debido a que de ello dependerA la 

conveniencia de su realizaci6n o seguimiento; cuidando de no sobrepasar 10s limites de 

la tolerancia en cuanto al dafio que se pueda producir. 

Para ello, se tiene que instituir una nueva figura de tipo juridico-tecnico, que hace 

posible una evaluacion anterior de cualquier actividad que pueda ocasionar daAo de 

forma considerable al medio ambiente; y la cual es por lo general denominada 

evaluaci6n del impact0 ambiental. 

1) Cooperaci6n internacional en materia ambiental: el principio anotado en materia 

ambiental, establecido mediante organismos internacionales y las relaciones 

interestatales; permite el reconocimiento de un conjunto norrnativo supranacional 

que constituye un marco de referencia legislativa. Esa cooperacion se presenta 

como obligatoria y en el futuro ha de adquirir, sin lugar a dudas; un grado 

deseable de evolucion. 

m) gtica transgeneracional: tambiBn es de importancia incluir dentro de 10s principios 

rectores del derecho ambiental, el de Btica transgeneracional. En referencia al 

Gonzdlez Pastora, Marco Antonio. Legislacibn ambiental en Centroamhrica, pBg. 101. 
10 
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dentro de un criterio de solidaridad de la especie, o sea, que su estudio e 

interpretacibn, tanto doctrinario como legal, no se satisface solamente en una 

valoracion temporal de la realidad que comprende, sin0 que busca la 

armonizacion de 10s intereses de desarrollo y calidad de vida de las generaciones 

presentes; sin arriesgar o comprometer la oportunidad y niveles de bienestar y 

progreso de las futuras generaciones. 

Ello significa, que el derecho ambiental fluye y crece dentro de un marco de criterios de 

6tica, justicia y equidad, no solamente de tip0 sincrbnico, sin0 que tambien, y lo cual le 

singulariza y ennoblece, de cardcter dacrbnico, o sea, con 10s que todavia no han 

nacido y que por ende no cuentan con posibilidad alguna para expresarse. 

1.5. Fuentes reales 

"Fuentes reales del derecho son todos 10s fenomenos que concurren en mayor o menor 

medida, a la produccibn de la norma juridica y que determinan en mayor o menor grado, 

el contenido de la m i~ma" .~  

El derecho ambiental, no es la excepcion en relacion al resto de disciplinas juridicas, y 

es la existencia de un conjunto normativo o de un tip0 de legislacibn particular, que 

obedece a la necesidad de reglamentar aquellas manifestaciones de conducta, que 

debido a su presencia en el medio son las que ocasionan 10s efectos negativos o 

'Franco Romero, Nicolls. Tratado de derecho ambiental, plg. 85, 
11 



positivos para la sociedad, y con ello se busca; en el primer0 de 10s casos, evitar 

comportamientos, por ser de caracter nocivo; y en el otro, se busca promoverlos, y todo 

ello por medio de la emisidn de normas juridicas positivas que una vez revestidas de la 

fuerza coactiva legitima correspondiente y avalada por el organo de Gobierno 

respectivo, permiten la regulacion del comportamiento individual y colectivo con el 

objetivo de alcanzar una sociedad; que sea mas armonica y de acuerdo a la tutelaridad 

de 10s intereses sociales y ambientales propios del bien comun. 

Las fuentes del derecho ambiental, se remiten a aquellos hechos de trascendencia 

social y ecoldgica que tienen consecuencias sobre el ambiente o entorno humano. 

La problematica ambiental de la contamination de 10s recursos naturales y la 

degradacion o agotamiento, asi como la necesidad de aplicar una politica de desarrollo 

sostenido en armonia con la necesidad de conservar 10s recursos naturales y las 

distintas forrnas de manifestacion del deterioro ambiental dentro del habitat humano, 

originan por la actividad urbanistica del hombre, 10s efectos que se producen en la salud 

humana, animal y vegetal, el calentamiento del planeta; y la progresiva desertizacidn de 

las tierras cultivables. 

Cada uno de 10s fenomenos o aspectos seiialados, es objeto de preocupacion para el 

hombre contempordneo, y su solucidn de manera indiscutible, necesita de un cambio de 

conducta personal y colectiva que tenga en cuenta, sobre todo, el inter& general 

relativo al particular y, mas aun; a la proteccidn de 10s derechos de las futuras 



generaciones. 

Para alcanzarlo, no es suficiente tener conciencia del mismo, debido a que se necesita 

de un conjunto de normas y de instituciones de caracter ambiental, que permitan 

desarrollar y aplicar una actividad fiscalizadora de 10s comportamientos individuales y 

colectivos, que Gnicamente se pueden alcanzar mediante la creacion de cuerpos 

legales provistos de un poder coercitivo; que persuada el animo nocivo de quienes 

quieran obrar en sentido contrario a 10s intereses ambientales del resto de la sociedad. 

Se puede sefialar, que las fuentes anotadas son 10s factores o hechos sociales, 

econ6micos, ecologicos y cientificos; 10s que suscitan el surgimiento del derecho 

ambiental. 

En relacibn a cual puede ser el contenido de esas normas juridicas, se puede 

establecer que este diferira de conformidad con el interes que se tiene que tutelar o la 

problematica particular de cada caso, pudiendo ser el mismo dentro de 10s brdenes 

econbmico, ecolbgico, salubridad, politico y etico. 

1.6. Caracteristicas 

Es de importancia el estudio de las caracteristicas del derecho ambiental, siendo las 

mismas: 
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a) 	 Intradisciplinario: el derecho ambiental, tiene el caracter de novisimo 

intradisciplinario, que, con el paso del tiempo, ha ido demostrando la validez de 

sus fundamentos y principios; hasta llegar al punto de ser conocido como una 

disciplina con caracter autonomo. 

Pero, su autonomia no excluye de rlinguna forma su relaci6n con el resto de las ramas 

del derecho, debido a que existe entre ella y el resto una interrelacion primaria y 

dindmica, en donde muchos de sus elementos o supuestos normativos; estdn 

localizados en cuerpos legislativos tradicionales como el derecho penal o civil. 

b) 	 Transdiciplinario: el derecho ambiental, es un derecho transdiciplinario. La 

mayoria de 10s cuerpos normativos del derecho han tenido como fuentes reales, 

10s distintos fen6menos de orden social y econ6mico; que se producen en un 

period0 o momento deterrninado. 

En el caso del derecho ambiental, no es suficiente tomar en consideracibn 10s factores 

anotados, debido a que esta disciplina juridica exige el aporte o la interaccibn de otras 

materias de cardcter cientifico, que Sean capaces de orientarle e ilustrarle en el 

proceso de comprension del fen6meno ambiental; con el objeto de contar con 10s 

elementos para la creacibn o reforma de nuevos medios o reglamentaciones de 

cardcter ambiental. 

c) 	 Dindmico: el derecho ambiental es dindmico. La constante evolucibn de las 



ciencias y de las tecnologias y su puesta en practica, en ocasiones tie 

desembocar en una accibn y efectos contaminantes o de deterioro del 

ambiente, situaciones las mismas que obligan a realizar una mayor y actualizada 

labor legislativa y reglamentaria ambiental; con la finalidad de contrarrestar o 

prevenir sus efectos negativos. 

El desarrollo constante de 10s ordenamientos legislativos ambientales, frecuentemente 

es motivo de revision y de ampliacion de sus Ambitos de aplicacion espacial interna y de 

forma especial en el campo internacional, debido a la importancia que tiene el derecho 

ambiental; en relacion a 10s intereses de 10s distintos estados que conforman la 

comunidad internacional. 

El desarrollo, interrelacion y el inter&, debido a su aplicacion y vigencia en la mayoria 

de 10s paises del mundo; tarr~bien es una muestra notoria del dinamismo del derecho 

ambiental. 

d) 	 lnnovador y solidario: el derecho ambiental es innovador y solidario, debido a 

que la vision predominante cultural, es tendiente a ceder su lugar, debido a que 

por razones econbmicas, &ticas o de sencilla sobrevivencia, ante la orientacion y 

la fuerza del principio emergente del biocentrismo, rechaza la idea relativa a 

concebir al hombre como [.In ser desarraigado e inmune al ente de la naturaleza, 

sin0 antes bien, tiene que comprender que, necesita de ella para poder sobrevivir 

y en consecuencia 10s valores tutelados por la ciencia del derecho y su objeto se 



extiende nuevo modalidad biolbgica 

manera tacita, el valor propio de la naturaleza; como una entidad que tiene que 

ser protegida por motivos de su regulacion juridica. 

"Una rama del derecho se distirlgue de otras disciplinas juridicas, por la existencia de 

una serie de elementos que le son propicios, especificos y distintos de aquellos que 

caracterizan; el desarrollo de otras materias normativas y doctrina~es".~ 

Ibid, pAg. 106. 



2. El medio ambiente 

Es todo aquello que rodea al ser humano y que se tiene que cuidar, para el 

mantenimiento de la ciudad, escuela y hogar. En fin, es todo aquel lugar en donde se 

pueda estar; y por ello es fundamental su conservacibn. 

"La palabra anibiente, procede del latin arnbiens, ambientis, y esta de ambere, estar a 

ambos ~ados".~ 

"Medio ambiente, es el conjunto de 10s elementos abioticos como la energia solar, 

suelo, agua y aire, y bibticos que integran la capa de la tierra llamada biosfera; sustento 

y hogar de 10s seres v iv~s" . '~  

La industrializacibn, es representativa de un avance hacia la modernidad; per0 a su vez 

ha originado catastrofes a las especies vivientes y a 10s medios ambientales. El medio 

ambiente es el entorno que afecta y condiciona especialmente las circunstancias de 

vida de las personas o de la sociedad en su vida. Comprende el conjunto de valores 

Ferrate, Luis Alberto. La situaci6n amblental en Guatemala, pBg. 79. 
lo JuBrez Cano, Guillermo. Derecho, polftica y administracidn ambiental, pBg. 67. 

17 



naturales sociales y culturales, existentes lugar momento 

influyen en la vida del ser humano. 

No se trata, solamente del espacio en el que se desarrolla la vida, sino que tambien 

abarca seres vivos, objetos, agua, suelo, aire y las relaciones entre ellos; asi como 10s 

elementos intangibles como la cultura. 

2.2. Constituyentes del medio ambiente 

La atmbsfera es la encargada de brindarle protection a la tierra, en relacion al exceso 

de radiacion ultravioleta; y ademas permite la existencia de vida. La misma, es una 

mezcla de nitrogeno, oxigeno, hidrogeno, dioxido de carbono, vapor de agua, particulas 

de polvo y otros elementos y compuestos. 

La misma, circula por en torno al planeta y modifica las diferencias &micas. En 

relacion al agua, un 97 %, se encuentra en 10s oceanos, un 2% es hielo y el 1% 

restante es agua dulce de 10s rios, lagos, aguas subterriineas y se encuentra tambien 

en la humedad atmosgrica y del suelo. El suelo, es el delgado manto de materia que le 

otorga sustento a la vida terrestre. Ademas, es el product0 de la interaccion del clima y 

del sustrato rocoso o roca madre, conio las rocas sedimentarias y la vegetacibn. 

De todos ellos, dependen 10s organismos vivos, incluyendo 10s seres humanos. Las 

plantas se sirven del agua, del dioxido de carbono y de la luz solar para convertir 



#;:iy&, 
&..8 %'w-


'3d F P .IIRU Is,& ---.  SC"' 
materias primas en carbohidratos mediante la fotosintesis. La vida animal, a su v&& 

3:. 
r.'*-> 

c e a 3 ~ v  
encuentra bajo la dependencia de una secuencia de vinculos interconectados; 

conocidos como red trbfica. 

2.3. Recursos naturales 

Generalmente, 10s recursos naturales han sido juridicamente contemplados en diversas 

normas especificas, tanto en las ramas de lo civil, administrativas y penales, por lo que 

se concibe al derecho de 10s recursos naturales, como el conjunto de normas e 

instituciones juridicas que van dirigidas al consentimiento y uso adecuado de 10s 

recursos naturales y tambib a la defensa contra 10s efectos; tomando en consideracion 

su beneficio social y particular. 

Van adquiriendo una categoria juridica especifica, en el sentido que las leyes que las 

regulan adoptan un concept0 filosofico de esos recursos; destinados al uso de la 

humanidad. Estos recursos tienen una interdependencia entre si, por lo que al ser 

utilizados; se tiene que procurar que no perjudiquen a 10s demas. 

Ademas, pueden ser objeto de relaciones de caracter patrimonial entre particulares, y 

de recursos que se encuentran destinados al uso de todos; en funcion de su naturaleza 

y destino. De esa forma, nacen nuevos objetos de derecho con caracteristicas propias 

de ellos. 
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transforrnados por 10s seres humanos y pueden resultar, mediante su aprovechamiea ~'%g%&bs+' 

de un beneficio y se dividen en recursos renovables; asi como en primaries y 

secundarios"." 

Los mismos, son el espacio y su contenido, la energia en sus distintas fuentes, la tierra 

y la topografia, 10s recursos panoramicos o esdnicos, el suelo, 10s yacimientos 

minerales, bioldg icos; hidricos y geot6rmicos. 

"Recursos naturales son aquellos bienes materiales y servicios que proporciona la 

naturalera sin alteracion por parte del ser humano, y que son valiosos para las 

sociedades humanas, por contribuir a su bienestar y desarrollo; de manera directa o 

indirectas'.'* 

2.3. Organismos pliblicos encargados de la gesti6n ambiental a nivel nacional 

Guatemala posee un amplio marco norrnativo, para la proteccion del ambiente. En 10s 

diversos niveles jerarquicos del ordenamiento juridic0 nacional, existen principios para 

la proteccion del ambiente; entre ellos estan: la Constitucidn Politica, Tratados 

Internacionales, Leyes Ordinarias y otras de menor rango, como 10s Acuerdos 

Gubernativos y 10s Acuerdos Ministeriales. 

" Ibid, pBg. 89. 

l2 Martinez Sol6rzan0, Edna Rossana. Apuntes de derecho ambiental, pBg. 106. 
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incluyen una serie de articulos relacionados con el tema ambiental, y es a partir de Ibs 

mismos que se seiialan 10s mecanismos de participacibn publica, y que se encuentran 

distribuidos en 10s tres organismos del Estado; ademas tambien existen normas a nivel 

municipal y en las entidades autonomas diversas. 

El marco constitucional rige el medio ambiente y el equilibrio ecologico, y de alli deriva 

el surgimiento de la Ley de Proteccion y Mejoramiento del Medio Ambiente, Decreto 68- 

86 del Congreso de la Repljblica de Guatemala, que crea todo el marco general 

ambiental de Guatemala. Tarnbihn, en el all0 2000 el Congreso de la Republica de 

Guatemala: creo al Ministerio de Ambiente mediante el Decreto 90-2000. 

La Ley de Areas Protegidas, Decreto 4-89 del Congreso de la Repljblica de Guatemala 

regula en el Articulo uno: "tnter6s nacional. La diversidad biolbgica, es parte integral del 

patrimonio natural de 10s guatemaltecos y por lo tanto, se declara de inter& nacional su 

conservacion por medio de areas protegidas debidamente declaradas y administradas". 

La Ley de Areas Protegidas, Decreto 4-89 del Congreso de la Republica de Guatemala 

regula en el Articulo dos: "Creacion del sistema guatemalteco de areas protegidas: "Se 

crea el Sistema Guatemalteco de Areas Protegidas (SIGAP), integrado por todas las 

Areas protegidas y entidades que la administran, cuya organization y caracteristicas 

establece esta ley, a fin de lograr 10s objetivos de la misma en pro de la conservacion, 

rehabilitacion, mejoramiento y proteccidn de 10s recursos naturales del pais, y la 



diversidad biological1. 

La Ley de Areas Protegidas, Decreto 4-89 del Congreso de la Repljblica de Guatemala 

regula en el Articulo tres: "Educacion Ambiental. Se considera factor fundamental para 

el logro de 10s objetivos de esta ley, la participation activa de todos 10s habitantes del 

pais en esta errlpresa nacional, para lo cual es indispensable el desarrollo de 

programas educativos, formales e informales, que tiendan al reconocimiento, 

conservacibn y uso apropiado del patrimonio natural de Guatemala". 

La Ley de Areas Protegidas, Decreto 4-89 del Congreso de la Repljblica de Guatemala 

regula en el Articulo cinco: "Objetivos Generales. Los objetivos de la Ley de Areas 

Protegidas son: 

a) 	 Asegurar el funcionamiento optimo de 10s procesos ecolbgicos esenciales y de 

10s sistemas naturales vitales para el beneficio de todos 10s guatemaltecos. 

b) 	 Lograr la conservacion de la diversidad biolbgica del pais. 

c) 	 Alcanzar la capacidad de una utilization sostenida de las especies y ecosistema 

en todo el territorio nacional. 

d) 	 Defender y preservar el patrimonio natural de la Nacibn. 



Esta blecer las areas protegidas necesa rias territorio nacional, con 
. . -

de utilidad publica e inter& social. 

La Ley de Areas Protegidas, Decreto 4-89 del Congreso de la Republica de Guatemala 

regula en el Articulo seis: "Aplicacibn. La presente ley es de aplicacibn general en todo 

el territorio de la Republica y par efectos de la mejor atencion de las necesidades 

locales y regionales en las materias de su competencia, 10s Consejos de Desarrollo 

, . 	 Urbano y Rural y las Municipalidades coadyuvardn en la identificacion, estudio, 

proposicibn y desarrollo de dreas protegidas, dentro del dmbito de su respectiva region". 

La Ley de Areas Protegidas, Decreto 4-89 del Congreso de la Republica de Guatemala 

regula en el Articulo siete: "Areas protegidas. Son Oreas protegidas, incluidas, sus 

respectivas zonas de amortiguacion de la flora y fauna silvestre, recursos conexos y sus 

interacciones naturales y culturales, que tengan alta signification por su funcion o sus 

valores geneticos, historicos, es&nicos, recreativos, arqueologicos y protectores, de tal 

manera de preservar el estado natural de las comunidades bibticas, de 10s fenomenos 

geomorfol6gicos unicos, de las fuentes y suministros de agua, de las cuencas criticas 

de 10s rios, de las zonas protectoras de 10s suelos agricolas, de las cuencas criticas de 

10s rios, de las zonas protectoras de 10s suelos agricolas, de tal mod0 de mantener 

opciones de desarrollo sosteniblew. 

Existen distintas entidades, que se encargan de la competencia a nivel nacional de la 

gestion ambiental. Las mismas, tienen a su cargo el disefio de politicas ambientales y 



de coadyuvar en la correcta ocupacibn del espacio. 

Tienen como objetivo, la creacion de toda clase de incentives y estimulos para el 

foment0 de programas e iniciativas que se encaminen a la proteccibn, mejoramiento y 

restauracibn del medio ambiente, para asi propiciar el uso integral y racional de las 

cuencas y de 10s sistemas hidricos, promocionando simultaneamente la utilizacibn de la 

tecnologia y el aprovechamiento adecuado de las fuentes limpias; para la obtencion de 

energ la. 
(I 

En el aAo 1989, a trav6s del Decreto 4-89 se emitio la ley de Areas Protegidas, la cual 

creo al Consejo Nacional de Areas Protegidas (CONAP). El mismo, se encuentra bajo 

la dependencia directa de la Presidencia de la Repirblica y es el organo mhximo de 

direccibn y coordinacion del Sistema guatemalteco de Areas Protegidas (SIGAP). 

Cuenta, con personalidad juridica propia y con jurisdiccion en todo el territorio nacional; 

en sus costas maritimas y en su espacio aereo. 

Las finalidades principales del CONAP son: propiciar y fomentar la conservation y el 

mejoramiento del patrimonio natural del pais; organizar y dirigir el Sistema 

Guatemalteco de Areas Protegidas (SIGAP); planificar, conducir y difundir la Estrategia 

Nacional de Diversidad Biologics y 10s Recursos Nati~rales Renovables de Guatemala; 

coordinar la administracibn de 10s recursos de $flora y fauna silvestre y la diversidad 

biologica de la Nacibn; planificar y coordinar la aplicacibn de las disposiciones en 

materia de conservacibn de la diversidad biologica de 10s instrumentos internacionales 



ratificados por Guatemala. 

La Ley de rea as Protegidas, Decreto 4-89 del Congreso de la Republica de Guatemala 

regula en el Articulo 18: "Planes Maestros y Operativos. El manejo de cada una de las 

areas protegidas del Sistema Guatemalteco de Areas Protegidas (SIGAP), estara 

definido por su respectivo plan maestro, el cual sera compartamentalizado en detallado, 

a planes operativos anuales, 10s cuales seran elaborados por el ente ejecutor del area, 

o la persona individual o juridica que la administra. Todos 10s planes maestros y 

operativos deben ser registrados, aprobados y supervisados por la Secretaria Ejecutiva 

del CONAP para verificar que se cumple con 10s propositos de conservacion de esta 

ley. el CONAP tomara las acciones legales en caso contrario". 

La Ley de Areas Protegidas, Decreto 4-89 del Congreso de la Republica de Guatemala 

regula en el Articulo 59: "Creaci6n del consejo nacional de &reas protegidas. Se crea 

el Consejo Nacional de Areas Protegidas, con personalidad jurldica que depende 

directamente de la Presidencia de la RepQblica, cuya denominaci6n abreviada en esta 

ley es "CONAP" o simplemente el Consejo, como el 6rgano maximo de direcci6n y 

coordinaci6n del Sistema Guatemalteco de rea as Protegidas (SIGAP) creado por esta 

misma ley, con jurisdicci6n en todo el territorio nacional, sus costas maritimas y su 

espacio aereo. Tendra aldtonomia funcional y su presup~~esto estara integrado por una 

asignaci6n anual del Estado y el product0 de las donaciones especificas particulares, 

paises amigos, organismos y entidades internacionales". 



regula en el Articulo en el Articulo 60: "Secretaria Ejecutiva del CONAP. Para la 

ejecucion de sus decisiones de politica y de realizacidn de sus programas de accibn, el 

CONAP contara con una Secretaria Ejecutiva, cuyo titular serd designado por el 

Presidente de la Repliblica. La Secretaria estard integrada con las dependencias 

necesarias par el buen manejo de 10s asuntos tecnicos y administrativos del Consejo, 

incluyendo por 10s menos 10s departamentos de: 

a) 	 Planteamiento, estudios y proyectos. 

b) 	 Vida silvestre y manejo forestal. 

c) 	 Gerencia de ur~idades de conservacion. 

d) 	 Departamento administrativo". 

La Ley de Areas Protegidas, Decreto 4-89 del Congreso de la Repliblica de Guatemala 

regula en el Articulo 62: "Fines del CONAP. Los fines principales del Consejo Nacional 

de Areas Protegidas son 10s siguientes: 

a) 	 Propiciar y fomentar la conservacion y el mejoramiento del patrimonio natural de 

Guatemala. 
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Organizar, 


(SIGAP). 


c) 	 Planificar, conducir y difundir la Estrategia Nacional de Conservaci6n de la 

Diversidad Biolbgica y 10s Recursos Naturales Renovables de Guatemala. 

d) 	 Coordinar la administration de 10s recursos de flora y fauna silvestre y de la 

diversidad biol6gica de la Nacion, por medio de sus respectivos organos 

ejecutores. 

e) 	 Planificar y coordinar la aplicacion de las disposiciones en materia de 

conservaci6n de la diversidad biol6gica contenidos en 10s instrumentos 

internacionales ratificados por Guatemala. 

Constituir un fondo nacional para la conservaci6n de la naturaleza, nutrido con 

recursos financieros provenientes de cooperacion interna y externa". 

La Ley de Areas Protegidas, Decreto 4-89 del Congreso de la Rep~iblica de Guatemala 

regula en el Articulo 63: "lntegraci6n. Para cumplir sus fines y objetivos el Consejo 

Nacional de Areas Protegidas estard integrado por 10s representantes de las entidades 

sig uientes: 

a) 	 Comisi6n Nacional de Medio Ambiente, CONAMA. 



b) 	 Centro de Estudios Conservacionistas, CECONIUSAC. 

c) 	 lnstituto Nacional de Antropologla e Historia (IDAEH). 

d) 	 Un delegado de las organizaciones no gubernamentales relacionadas con 10s 

recursos naturales y el medio ambiente registrado en CONAP. 

e) 	 La Asociacion Nacional de Municipalidades, ANAM. 

f )  	 lnstituto Guatemalteco de Turismo, INGUAT. 

g) 	 Ministerio de Agricultura, Ganaderia y Alimentacion, MAGA". 

La Ley de Areas Protegidas, Decreto 4-89 del Congreso de la Republica de Guatemala 

regula en el Articulo 64: "Presidencia. La presidencia del CONAP sera desempeiiada 

por el Coordinador Nacional del Medio Ambiente, quien, en caso de emergencia, 

delegara sus funciones en uno de 10s miembros del Consejo que el estime 

conveniente'. 

La Ley de Areas Protegidas, Decreto 4-89 del Congreso de la Republica de Guatemala 

regula en el Articulo 65: "Secretaria del CONAP. La Secretaria del Consejo serd 

desempefiada por el Secretario Ejecutivo del Sistema, quien participard en las sesiones 

del CONAP con voz per0 sin voto". 



La Ley de Areas Protegidas, Decreto 4-89 del Congreso de la Republica de Gua 

regula en el Articulo 66: "Representaciones en el CONAP. Las entidades 

del Consejo Nacional de Areas Protegidas estaran representadas, con un titular y un 

suplente, por sus respectivas autoridades o expertos, designados por la autoridad 

maxima de cada institucibn, por un periodo minimo de dos aiios prorrogables, por otro 

periodo, a juicio de cada entidad". 

La Ley de Areas Protegidas, Decreto 4-89 del Congreso de la Republica de Guatemala 

regula en el Articulo 67: "Reuniones y decisiones. El Consejo Nacional de Areas 

Protegidas se reunirii ordinariamente cada quince dias y en forrna extraordinaria 

cuando lo considere conveniente o su Presidente lo estime necesario. La toma de 

decisiones la harii por mayoria de votos de sus miembros asistentes, cuyo qu6rum lo 

componen cuatro de sus integrantes. En caso de empate en las votaciones, quien 

presida la sesibn tendra derecho a doble voto". 

La Ley de Areas Protegidas, Decreto 4-89 del Congreso de la Republica de Guatemala 

regula en el Articulo 68: "Asistencia de sesiones. Los miembros del Consejo Nacional 

de Areas Protegidas asistiran y atenderdn las sesiones ordinarias y extraordinarias del 

mismo, para lo cual la Secretaria Ejecutiva del CONAP definira, presupuestard y 

proveerd las dietas correspondientes". 

La Ley de Areas Protegidas, Decreto 4-89 del Congreso de la Repu blica de Guatemala 

regula en el Articulo 69: "Atribuciones del CONAP. Las atribuciones del Consejo 



Nacional de rea as Protegidas son: 

a) 	 Formular las politicas y estrategias de conservacibn, proteccibn y mejoramiento 

natural de la Nacidn por medio del Sistema Guatemalteco de Areas protegidas 

(SIGAP). b) Aprobar 10s reglamentos y las normas de funcionamiento del 

Sistema Guatemalteco de Areas Protegidas (SIGAP). 

c) 	 Aprobar 10s dictamenes de convenios y contratos con entidades internacionales. 
\ 

d) 	 Aprobar su plan estrat6gico institutional, sus planes y programas anuales de 

trabajo y su presupuesto anual. 

e) 	 Aprobar la memoria anual de labores y la liquidacibn de su presupuesto anual. 

9 	 Aprobar la suscripcion de concernientes de aprovechamiento y manejo de las 

areas protegidas del SIGAP y velar porque se cumplan las normas conter~idas en 

10s reglamentos establecidos para el efecto. 

g) 	 Mantener estrecha coordinacibn e intercomunicacion entre las entidades 

integrantes del SIGAP, en especial, con la Comisibn Nacional del Medio 

Ambiente. 

h) 	 Servir de 6rgano asesor de la Presidencia de la RepOblica y de todas las 
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entidades estatales mate ria uso de 10s 

naturales del pais, en especial, dentro de las Areas protegidas. 

i) 	 Aquellas funciones que Sean necesarias para el buen desarrollo y funcionamiento 

del Sistema Guatemalteco de Areas Protegidas (SIGAP)". 

La Ley de Areas Protegidas, Decreto 4-89 del Congreso de la Republica de Guatemala 

regula en el Artlculo 70: "Atribuciones del Secretario Ejecutivo. La Secretaria Ejecutiva 

como autoridad administrativa y ejecutiva tendra las siguientes atribuciones: 

a) 	 Dirigir las actividades tkcnicas y administrativas del Sistema Guatemalteco de 

Areas Protegidas y del CONAP. 

b) 	 Convocar a sesiones ordinarias y extraordinarias y proponer la agenda a tratar, 

de comun acuerdo con el Presidente del Consejo. 

c) 	 Participar en las sesiones del Consejo en calidad de Secretario con voz y sin 

voto. 

d) 	 Hacer aplicar las politicas, estrategias y directrices aprobadas por el Consejo y 

ejecutar las resoluciones y disposiciones que kste emita. 

e) 	 Presentar a1 Consejo 10s informes que le Sean requeridos asi como aquellos que 
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9 

Sean necesarios por razon del cargo. 

Evaluar de oficio las diferentes dependencias y el personal del CONAP, y las 

diferentes areas del SIGAP. 

g) 	 Desarrollar un sistema de informatica del CONAP, siguiendose 10s 

procedimientos y normas establecidas en la Ley de Compras y Contrataciones u 

otra regulacion vigente en la materia. 

h) 	 Aprobar 10s gastos administrativos del CONAP, siguiendose 10s procedimientos y 

normas establecidas en la Ley de Corr~pras y Contrataciones u otra regulacion 

vigente en la materia. 

i) 	 Proponer 10s reglamentos que se requieren para el buen funcionamiento del 

CONAP y las dependencias de la Secretaria Ejecutiva y del SIGAP". 

El Consejo Nacional de Areas Protegidas (CONAP), se encarga de la administracidn de 

las dreas protegidas. En otros casos, tambien suscribe convenios para el manejo de 10s 

entes de la sociedad civil y gubernamental. 

La Ley Forestal, Decreto 101-96 del Congreso de la Repi~blica de Guatemala regula en 

el Articulo uno: "Objeto de la ley. Con la presente ley se declara de urgencia nacional y 

de inter& social la reforestacibn y la conservacibn de 10s bosques, para lo cual se 



propiciara desarrollo forestal manejo sostenible, mediante 

siguien tes objetivos: 

a) 	 Reducir la deforestacion de tierras de vocacion forestal y el avance de la frontera 

agricola, a traves del increment0 del uso de la tierra de acuerdo con su vocaci6n 

y sin omitir las propias caracteristicas de suelo, topografia y el clima. 

b) 	 Promover la reforestacion de hreas forestales actualmente sin bosque, para 

proveer al pais de 10s productos forestales que requiera. 

c) 	 lncrementar la productividad de 10s bosques existentes, sometiendolos a manejo 

racional y sostenido de acuerdo a su potencial biol6gico y econ6mic0, 

fomentando, el uso de sistemas y equipos industriales que logren el mayor valor 

agregado a 10s productos forestales. 

d) 	 Apoyar, promover e incentivar la inversi6n p~lblica y privada en actividades 

forestales para que se incremente la produccion, comercializaci6n, 

diversificaci6t1, industrializaci6n y conservaci6n de 10s recursos forestales. 

e) 	 Conservar 10s ecosistemas forestales del pais, a traves del desarrollo de 

programas y estrategias que promuevan el cumplimiento de la legislaci6n 

respectiva; y 



9 Propiciar el mejoramiento del nivel de vida de las comunidades a1 aumenta 

provision de bienes y servicios provenientes del bosque para satisfacer 

necesidades de lella, vivienda, infraestructura rural y alimentosn, 

La Ley Forestal, Decreto 101-96 del Congreso de la Repliblica de Guatemala regula en 

el Articulo dos: "Aplicacion y observancia de la ley. Esta ley es de observancia general 

y su Ambito de aplicacion se extiende en todo el territorio nacional, comprenderA a 10s 

terrenos cubiertos de bosque y a 10s de vocacibn forestal, tengan o no cubierta forestal. 

No se consideran tierras incultas u ociosas, las cubiertas por bosques, cualesquiera que 

sea su estado de crecirniento, desarrollo, origen, composicion, edad o funcion, ni las 

tierras declaradas como Area Protegida por las leyes. 

El Reglamento especificarh 10s factores y sus niveles para denominar un 4rea con 

vocacion forestal". 

La Ley Forestal, Decreto 101-96 del Congreso de la Repliblica de Guatemala regula en 

el Articulo tres: "Aprovechamiento sostenible. El aprovechamiento sostenible de 10s 

recursos forestales, incluyendo la madera, semillas, resinas, gomas y otros productos 

no maderables sera otorgado por concesion si se trata de bosques en terrenos 

nacionales, municipales, comunales o de entidades autbnomas o descentralizadas; o 

por licencias, si se trata de terceros de propiedad privada, cubiertos de bosques. 



-- 

Las concesiones licencias aprovechamientos recu rsos forestales, 

areas protegidas, se otorgaran en forma exclusiva por el Consejo Nacional de Areas 

Protegidas mediante 10s contratos correspondientes de acuerdo con la Ley de Areas 

Protegidas y demas normas aplicables". 

La Ley Forestal, Decreto 101-96 del Congreso de la Repljblica de Guatemala regula en 

el Articulo cuatro: "Terminologia de la presente ley. Para 10s efectos de esta ley se 

, .. 	 entenderA en 10s siguientes treinta y dos terminos generales por: 

Arbol: planta IeAosa con fuste y copa definida. 

~ r e aprotegida: son areas protegidas, las que tienen por objeto la consewaci6n, el 

manejo racional y la restauracion de la flora y fauna silvestre, recursos conexos y sus 

interacciones naturales y culturales, que tengan alta significacidn para su funcion o sus 

valores geneticos, historicos, esdnicos, recreativos, arqueologicos y protectores, de tal 

manera de presewar el estado natural de las comunidades bibticas, de 10s fenomenos 

geomorfol6gicos Ijnicos, de las fuentes y suministros de agua, de las cuencas criticas 

de 10s rios, de las zonas protectoras de 10s suelos agricolas, a fin de mantener opciones 

de desarrollo sostenible. 

Aprovechamiento forestal: es el beneficio obtenido por el uso de 10s productos o 

subproductos del bosque, en una forma ordenada, de acuerdo a un plan de manejo 

tecnicamente elaborado, que por lo tanto permite el uso de 10s bienes del bosque con 

fines comerciales y no comerciales, bajo estrictos planes silvicolas que garanticen su 



sostenibilidad. 

Los aprovechamientos forestales se clasifican en: 

1. 	 Comerciales: 10s que se realicen con el proposito de obtener beneficios lucrativos 

derivados de la venta o uso de 10s productos del bosque. 

2. 	 No comerciales: 10s que proveen beneficios no lucrativos, segdn sus fines se 

clasifican en: 

a) 	 Cientificos: tos que se efectuan con fines de investigacion cientifica y desarrolto 

tecnologico. 

b) 	 De consumo familiar: 10s que se realizan con fines no lucrativos para satisfacer 

necesidades domesticas, tales como: com bustible, postes para cercas y 

construcciones en las que el extractor 10s destina exclusivamente para su propio 

consumo y el de su familia. El reglamento determinara 10s volumenes maximos 

permisi bles. 

Bosque: es el ecosistema en donde 10s arboles son las especies vegetales dominantes 

y permanentes, se clasifican en: 

1. 	 Bosques naturales sin manejo: son 10s originados por regeneracidn natural sin 
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influencia del ser humano. 

2. 	 Bosques naturales bajo amenaza: son 10s originados por regeneration natural y 

que se encuentran sujetos a la aplicacidn de tecnicas silviculturales. 

3. 	 Bosques naturales bajo manejo agroforestal: son 10s bosq~res en 10s cuales se 

practica el manejo forestal y la agricultura en forma conjunta. 

Concesion forestal: es la facultad que el Estado otorga a las personas guatemaltecas 

individuales o juridicas, para que por su cuenta y riesgo realicen aprovechamientos 

forestales en bosques de propiedad estatal, con 10s derechos y obligaciones acordados 

en su otorgamiento de conformidad con la ley. 

Conservation: es el manejo de comunidades vegetales y animales u organismos de un 

ecosistema, llevado a cab0 por el hombre, con el objeto de lograr la productividad y 

desarrollo de 10s mismos e incluso aumentarla hasta niveles optimos permisibles, segun 

su capacidad y la tecnologia del momento, con una duracion indefinida en el tiempo. 

Ecosistema: es un complejo dinamico de comunidades vegetales, animales y 

microorganismos que interactuan entre si y con 10s componentes no vivos de su 

ambiente, como unidad funcional en un area deterrninada. 

Especie: es un conjunto de individuos con caracteristicas semejantes que se identifican 



con un norr~bre cientifico comun. 

lncendio forestal: un fuego que esth fuera de control del hombre en un bosque. 

lncentivos forestales: son todos aquellos estimulos que otorga el Estado para promover 

la reforestacibn y la creacibn de bosques y el manejo sostenible del bosque natural. 

ticencia: es la facultad que el Estado otorga a personas individuales o juridicas, para 

que por su cuenta y riesgo realicen aprovechamientos sostenibles de 10s recursos 

forestales, incluyendo la madera, semillas, resinas, gomas y otros productos no 

maderables, en terrenos de propiedad privada, cubiertos de bosques. 

Plaga: poblacion de plantas o animales no microscopicas que por su abundancia y 

relacion provocan daiios economicos y biolbgicos al bosque. 

Plan de manejo; es un programa de acciones desarrolladas tecnicamente, que 

conducen a al ordenacibn silvicultural, de un bosque, con valor de mercado o no, 

asegurando la conservacibn, mejoramiento y acrecentamiento de 10s recursos 

forestales. 

Plantacion: es una masa arbbrea, son bosques establecidos por siembra directa o 

indirecta de especies forestales. Estos pueden ser voluntarios u obligatorios. 
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a) 	 Voluntarios: son 10s establecidos sin previo compromiso ante autoridad 

competente por aprovechamiento o por incentivos forestales para su 

reforestacion. 

b) 	 Obligatorios: son 10s establecidos por compromisos adquiridos ante la autoridad 

forestal. Se exceptuan de esta clasificacion y no son considerados como bosques 

de cualquier tipo, las plantaciones agricolas permanentes de especies arboreas. 

Productos forestales: son 10s bienes directos que se aprovechan del bosque. Estos 

incluyen 10s siguientes: trozas rollizas o labradas, sin ningun tratamiento, postes y 

pilotes sin ningun tratamiento, material para pulpa, durrnientes sin ningun tratamiento, 

astillas para aglomerados, letia carbon vegetal, semillas, gomas, resinas y cortezas. El 

reglamento podrd especificar otros productos para incluirlos en 10s listados 

correspondientes. 

Proteccion forestal: conjunto de medidas que tienden a la preservation, recuperacion, 

conservacion y uso sostenible del bosque. 

Reforestacion o repoblacion forestal: es el conjunto de acciones que conducen a poblar 

con arboles IJn area determinada. 

Reforestacion establecida: aquella reforestacibn en la cual las plantulas o brinzales han 

superado su etapa de prendimiento en campo y pueden seguir creciendo, unicamente 



con cuidados de proteccion. 

Reforestacion artificial: es la reproduccion del bosque mediante procesos y cuidados 

que se inician en la recoleccion de la semilla hasta el establecimiento de las plantas en 

el campo. 

Regeneracibn natural: es al reproducci6n del bosque mediante 10s procesos naturales 

del mismo, 10s cuales pueden favorecerse mediante tecnicas silviculturales. 

Rehabilitacion: es el proceso de retornar una poblacion o ecosistema a una condici6n 

no degradada, que puede ser diferente a la de su condicion natural. 

Reproducci6n forestal: es la regeneracion del bosque ya sea por reforestacion o por 

regeneracion natural. 

Restauracion: es el proceso de retornar IJna poblacion o ecosistema degradado a una 

condicion similar a la original. 

Siembra directa: es la reproduccion forestal mediante la colocaci6n de la semilla 

directamente en el campo definitivo. 

Siembra indirecta o plantacibn: establecimiento de un bosque mediante plantas que 

previamente han sido cuidadas en vivero. 
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Silvicultor: persona que se dedica al cultivo y cuidado de bosques natu#%s, y.-,+.';-*,-..-*:;:.' .. 

artificiales. 

Sistemas agroforestales: 10s sistemas agroforestales son formas de uso y manejo se 10s 

recursos naturales en las cuales especies IeAosas (&boles o arbustos) son utilizadas en 

asociacion deliberada con cultivos agricolas o en explotaciones ganaderas con 

animales, en el mismo terreno, de manera simultanea o en una secuencia temporal. 

Tala: cortar desde su base un arbol. 

Tala rasa: el metodo silvicultural que consiste en talar completamente la cubierta de 

bosque de un area. 

Tierra de vocacidn forestal: zonas o regiones del pais que por sus caracteristicas 

geomorfol6gicosy climaticas pueden tener un uso sostenible en el campo forestal. 

Uso sostenible: es el uso de especies, ecosistemas u otro recurso natural, a una tasa 

donde se mantenga en la superficie territorial que proteja su funcionamiento adecuado. 

Zona de recarga hidrica: son areas superficiales, asociadas a una cuenca determinada, 

que colectan y permiten la infiltration del agua hacia niveles friaticos y acuiferos. El 

valor estrat4gico de 4stas se identifica por el agua de saturacidn que es extraida 

eventualmente por el hombre para sus diferentes actividades productivasn. 



La Ley Forestal, Decreto 101-96 del Congreso Republica Guatemala 

el Articulo cuatro: "Creacion. Se crea el lnstituto Nacional de Bosques, que podra 

abreviarse INAB e indistintamente como el Instituto, para designaciones en esta ley, con 

caracter de entidad estatal, autonoma, descentralizada, con personalidad juridica, 

patrimonio propio e independencia administrativa, es el organo de direcci6n y autoridad 

competente del Sector Pllblico Agricola, en materia forestal". 

Es de importancia seiialar que a nivel de Ministerios de Estado, existen competencias 

especificas que se relacionan con el medio ambiente y con 10s recursos naturales; de la 

siguiente forma: 

a) 	 Ministerio de Agricultura, Ganaderia y Alimentacion: es la entidad que formula y 

ejecuta la politica de desarrollo agropecuario, hidrobiol6gico y de uso sustentable 

de 10s recursos naturales renovables, contando dentro de su organizacion con 

entidades que trabajan en temas especlficos relacionados, y con el lnstituto 

Nacional de Bosques (INAB); con la Direction General de Servicios Pecuarios; 

con la Unidad Ejecutora para la Pesca y Agricultura y con la Oficina Reguladora 

de Areas de Reservas Territoriales del Estado (OCRET). 

b) 	 Ministerio de Energia y Minas: se encarga de la formulacion de la politica 

nacional energ&ica, y propone a su vez la regulacibn y supervision del sistema 

de exploracibn, explotacion y comercializacion de hidrocarburos y minerales, asi 

como de las funciones que se encuer~tran establecidas en la Ley del Organism0 



Ejecutivo, Decreto 1 14-97 del Congreso de la Repdblica de Guatemala. 

c) 	 Ministerio de Salud Pdblica y Asistencia Social: tiene a su cargo, lo relacionado 

con la coordinacion de las acciones encaminadas a garantizar la salud de 10s 

habitantes del territorio, a ejecutar acciones de saneamiento bssico ambiental, 

proteccion de fuentes de agua, especialmente las destinadas a lo relativo al 

agua; para el consumo humano y o'tros temas con relacion. 

d) 	 Ministerio de la Defensa National: tiene a su cargo el control y la vigilancia de las 

areas protegidas, que se encuentran en zonas fronterizas. De forma adicional, 

integra el Consejo Tecnico Asesor de CONAMA; mediante un representante de la 

zona militar. 

e) 	 Ministerio de Cultura y Deportes: que mediante el lnstituto de Antropologia e 

Historia, se encarga de la coordinacion de actividades relativas a la proteccion 

del patrimonio cultural del pais. 

2.5. 	 Disposiciones constitucionales en materia ambiental 

El Articulo 97 de la Constitucion Politica de la Repdblica de Guatemala regula: "Medio 

ambiente y equilibrio ecologico. El Estado, las municipalidades y 10s habitantes del 

territorio nacional estan obligados a propiciar el desarrollo social, econ6mico y 

tecnologico que prevenga la contaminacion del ambiente y mantenga el equilibrio 
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ecolog ico. dicta ra n todas las necesa rias para garantizar que la 

el aprovechamiento de la fauna, de la flora, de la tierra y del agua, se realicen 

racionalmente, evitando su depredacibn". 

El Articulo 64 de la Constitucion Politica de la Repliblica de Guatemala regula: 

"Patrimonio natural. Se declara de interes nacional la conservacibn, proteccion y 

mejoramiento del patrimonio natural de la Nacion. El Estado fomentara la creacibn de 

parques nacionales, reservas y refugios naturales, 10s cuales son inalienables. Una ley 

garantizara su proteccibn y la de la fauna y la flora que en ellos exista". 

El Articulo 125 de la Constitucibn Politica de la Republica de Guatemala regula: 

"Explotacibn de recursos naturales no renovables. Se declara de utilidad y necesidad 

pcblicas, la explotacion t6cnica y racional de hidrocarburos, minerales y demas recursos 

naturales no renovables. 

El Estado establecera y propiciard las condiciones propias para su exploracion, 

explotacibn y comercializacion". 

El Articulo 126 de la Constitucibn Politica de la Repljblica de Guatemala regula: 

"Reforestacion. Se declara de urgencia nacional y de inter& social, la reforestacibn del 

pals y la conservacion de 10s bosques. La ley determinara la forma y requisitos para la 

explotacion racional de 10s recursos forestales y su renovacibn, incluyendo las resinas, 

gomas, productos vegetales silvestres no cultivados y demAs productos similares, y 



fomentara su industrializacion. La todos estos recu rsos, 


exclusivamente a personas guatemaltecos, individuales o juridicas. 


Los bosques y la vegetaci6n en las riberas de 10s rios y lagos, y en las cercanias de las 


fuentes de aguas, gozaran de especial protecci6nn. 






3. La deforestacion 

La deforestacion es desmontar total o parcialmente, las formaciones arboreas para 

dedicar el espacio resultante a fines agricolas; ganaderos o de otro tipo. Ello, no tiene 

en cuenta ni la perdida de superficie arbolada por desmonte parcial, ni el entresacado 

selectivo de maderas; ni cualquier otra forma de degradacion. La deforestacitin, es el 

proceso por el cual la tierra pierde sus bosques en manos de 10s hombres. 

El hombre en su bdsqueda por satisfacer sus necesidades personales o comunitarias, 

utiliza la madera para fabricar muchos productos. La madera, tambien es usada como 

combustible o leiia para cocinar y calentar. Por otro lado, las actividades economicas en 

el campo requieren de areas para el ganado; o para cultivar diferentes productos. Esto, 

ha generado una gran presion sobre 10s bosques. 

A1 tumbar un bosque, 10s organismos que alli vivian quedan sin hogar. En muchos 

casos 10s animales, plantas y otros organismos mueren; o les toca mudarse a otro 

bosque. Destruir un bosque, significa acabar con muchas de las especies que viven en 

"Una de las mayores amenazas para la vida del hombre en la tierra, es la deforestacion. 

Esa actividad, implica la destruccion de 10s bosques; y de otros ecosistemas como de 

su suelo. Sin lugar a dudas, 10s bosques ayudan al mantenimiento del equilibrio 

ecologico y la biodiversidad, limitando la erosion en las cuencas hidrograficas; e 



influyendo en las variaciones del tiempo y en el c~ima".'~ 

Tambien, abastecen a las comunidades de 10s diversos productos, como la madera, 10s 

alimentos, combustibles, forrajes, fibras o fertilizantes organicos. Dentro del marco de 

esas actividades, es importante seiialar que se tiene que tener como objetivo; lograr el 

equilibrio entre la eficiencia economica y la sostenibilidad. Se tiene que reconocer, que 

todos 10s bosques del planeta tienen que ser objeto de una ordenacion sostenible, que 

asegure sus servicios y beneficios sociales; econbmicos y ecologicos. 

Alrededor del mundo, se hace conciencia de lo peligroso que son las quemas y tala de 

bosques, per0 al parecer debido a la sobrepoblacion existente; casi es imposible 

evitarlo. 

En algunos lugares, todavia se conservan reservas forestales que son las que 

contribuyen en gran parte; al mantenimiento del clima estable. 

La deforestacion, consiste en un proceso por el cual la tierra pierde sus bosques en 

manos de 10s hombres. Los mismos, en su bljsqueda por la satisfaction de sus 

necesidades personales o comunitarias; emplea la madera para fabricar varios 

productos. 

l3 Ibid, pgg. 120. 



madera, tambien utilizada combustible o leAa para cocinar 

otra parte, las actividades economicas en el campo, requieren de areas para el ganado 

o para el cultivo de distintos productos. Ello, ha generado una gran presion sobre 10s 

bosq ues. 

Al destruir un bosque, 10s organismos que alli vivian quedan sin hogar. En la mayoria 

de casos, 10s animaies y plantas y otros organismos mueres; o bien les toca mudarse a 

otro bosque. 

La destruccidn de un bosque, significa acabar con muchas de las especies que viven en 

el. Algunas de las rnismas, no son conocidas por el hombre. De esa forma, muchas 

especies se encuentran perdiendo dia a dia y no son conocidas por el hombre. De esa 

forma, muchas especies se encuentran perdiendo y desapareciendo para siempre del 

pianeta. 

Las selvas tropicales, sufren diariamente la tala indiscriminada de sus arboles, muchos 

de 10s misrnos con cientos de aiios de vida, cada minuto que pasa queda arrasada una 

superficie de selva; que es equivalente a la de un campo de futbol. 

Existen varias razones, que ocasionan la tala indiscriminada: una, es la demanda de 

madera que perrnite a las naciones endeudadas obtener dinero facil; la otra, consiste en 

la transformacidn de 10s bosques; en superficies dedicadas a la agricultura y ganaderia. 

Existen muchos recursos, que pueden ser utilizados por el hombre sin daiiar el 
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utilizados; en 10s mas diversos campos de la medicina y la industria. +*.... 

Es fundamental, la fiscalizacion de las actividades ilicitas de explotacion de 10s bosques 

por parte de comisiones municipales y del Gobierno, para el combate masivo a la 

mrrupcion imperante en todos 10s estamentos oficiales y la valoracibn de productos 

forestales no maderables; asi como de los servicios ambientales prestados por 10s 

bosq ues. 

La deforestacion, es un problema importante a lo largo de 10s tropicos. El descontrol en 

la tala de arboles, especialmente de maderas duras y preciosas, cada vez va a mas. El 

cultivo de subsistencia es practicado por un elevado numero de personas, 10s cuales 

cultivan la tierra quemando una parte del bosque; y plantando cosechas en un suelo 

aparentemente rim. 

El problema es que a pesar del aspect0 frondoso del bosque, el suelo subyacente no es 

fkrtil. Su fertilidad no es inherente, viene de una interaccion compleja de las plantas, 

arboles; bacterias e insectos que viven unicamente en el bosque. 

Despu6s de quemar el bosque, las cosechas pueden unicamente crecer por unos aAos 

antes de que el suelo se agote y el granjero cambie a otro lugar, para quemar otra 

seccion de bosque, dejando detras un espacio muerto; directamente expuesto al sol 

abrasador y a la lluvia torrential. 

"La tierra necesita muchos aAos para recuperarsey a veces nunca se recupera. 
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terminara en rios y arroyos, ocasionando un disturbio ecologico adicional rio abajo.Aun 

cuando la fertilidad de la tierra se re~u~erara". '~ 

El aspect0 mas triste de la destruccion de bosques, es la perdida de especies. El 

bosque de Iluvia, es un laboratorio virtual de bacterias interdependientes. La mayoria de 

estos ni siquiera han sido catalogados, ni mucho menos estudiados. Algunos de 10s 

descubrimientos medicos mas beneficiosos, en tiempos recientes, han venido desde 

formas de vida, procedentes del bosque de liuvia. Se ha aprendido que cada parte del 

bosque, contiene algunas especies unicas que evolucionaron; y viven unicamente en el 

bosque. 

El rendimiento de la tierra, pennite cosechar varios aiios y despues vuelve a su estado 

silvestre. lncluso despues, 10s arboles frutales continuan produciendo. Despues de 

algunos aiios, la tierra se recupera y el mismo proceso puede repetirse. Asi, es posible 

cultivar en el bosque de Iluvia; sin destruir permanentemente el suelo. 

Hay un nexo, entre la destruccion de 10s bosques de Iluvia y el calentamiento global del 

planeta, per0 10s cientificos no han probado aun, convincentemente; el nexo. Mas aun, 

el concept0 de calentamiento global, esta abierto todavia a discusion. Sin ernbargo, el 

nexo entre 10s bosques y el clima local; es facilmente observable en Guatemala. 

l4 Carmona Lara, Marla del Carmen. Medio ambiente, pBg. 107 
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bosque. Esta area, tiene el suelo curtido expuesto, matorral ocasional; hierbas amarillas 

y dos tipos destacados de cactus. 

Los residentes locales, se quejan que las temperaturas en la ciudad antes eran mucho 

mas frias; antes de que las colinas de alrededor se cubrieran con el cement0 y el 

asfalto. 

Hay dos aspectos en el problema, que necesitan ser diferenciados: el primero, relativo a 

las compaiiias de madera que cosechan arboles para ganar beneficios; y el segundo, 

consistente en las poblaciones indigenas, que practican el corte y quema para subsistir 

cultivando. El primero, debe ser discutido por 10s gobiernos y por las personas en las 

naciones desarrolladas; y aquellos quienes suplican por 10s productos hechos con 

maderas duras tropicales. La solucion al segundo problema, es la educacion y la 

asistencia. El desmonte no controlado del bosque y el corte y quema para cultivos de 

subsistencia, puede haber sido aceptable cuando la poblaci6n del mundo era inferior; 

per0 hoy estas practicas ponen seriamente en peligro 10s bosques en todo el mundo. La 

poblacion indigena es receptiva y comprenden el problema, una vez ellos se han hecho 

conscientes del mismo. Pero la educacion, debe incluir algo mas que simplemente 

concienciacion. Las personas que practican el corte y quema para cultivos de 

subsistencia, tienen familias que alimentar. La educacion debe incluir, las soluciones 

que permitan a esta gente cultivar por medio de metodos sustentables. 



Las causas reales de la deforestacion en Guatemala son, en orden de 

consumo de leiia, el avance de la frontera agricola para cultivos de subsistencia, la tala 

ilegal, incendios forestales; plagas y enfermedades. 

Un camion cargado de madera, a plena luz del dia, no significa que este contribuyendo 

a la deforestacion del pais. Al contrario, es muy probable que este camion provenga de 

una plantacion forestal, que diez aiios atras eran pastizales o terreno baldio, per0 en 

donde alglin inversionista tomb la decisibn de sembrar arboles con la esperanza de 
j 

cosecharlos y que ahora generan ernpleo, divisas y hasta beneficios ambientales; que 

antes no se tenian. 

El termino cosecha, puede muy bien aplicarse en estos casos, porque el inversionista 

corrio con 10s riesgos similares de un productor. La diferencia, por supuesto, es la 

equivocada creencia de que todo camion de madera es evidencia de tala ilegal. Esto no 

significa, por supuesto; de que no exista deforestacion. Por eso es importante, subrayar 

las verdaderas causas de la deforestacion. 

Esto deviene de una practica ancestral y que, sin embargo, curiosamente se desconoce 

que la forma de evitarlo no es tratar de impedirlo, sino promoviendo la siembra de mas 

arboles; pues al final resulta la forma mas econ6mica de hacerlo. El tratar de sustituir, el 

consumo de leiia por otro tip0 de fuente energetica, implicaria el desembolso de sumas 

economicas exageradas. La razon es simple, debido a que el 70% de la poblacion en 

Guatemala utiliza leiia, incluso por motivos culturales, pues aunque se tengan 10s 

recursos para comprar estufas de gas, las tortillas cocinadas con leiia, por ejemplo, 



tienen mejor sabor. 

El avance de la frontera agricola para cultivos de subsistencia y la tala ilicita, son 

responsables del 27%, aproximadamente. En cuanto al primer aspecto, por todos es 

conocido que la poblacion corta arboles para sembrar maiz o frijol, aunque la tierra sea 

de vocacion forestal y que, por lo mismo; un par de aiios despues no generara el mismo 

rendimiento para cultivos de subsistencia. Y aunque la tala ilicita es dificil de cuantificar, 

sobre todo para quienes no esBn involucrados, es innegable la existencia de este 
, 
i ' ilicito; sobre todo en areas denoniinadas protegidas. 

Queda un porcentaje atribuible a plagas y enfermedades, que por lo general se han 

registrado mas en areas protegidas por circunstancias que seria largo enumerar, y uno 

a incendios forestales, que desafortunadarnente se han provocado por las practicas 

habituales de las rozas; y por la ausencia de campaiias efectivas de prevencion y 

control. 

Puede quedar en duda, si existe un porcentaje de deforestacion atribuible a la industria 

o a la tala legal, per0 resulta interesante aclarar que este sector es precisamente el que 

siembra cada vez mas arboles, de tal suerte que recupera con creces 10s arboles 

sacrificados para producir bienes de beneficio general, como muebles; casas y postes. 

De hecho, de esto tambien depende su sobrevivencia y crecimiento; aparte de que la 

reposicion de bosques de parte de la industria es fiscalizada. 

"Durante miles de aiios, 10s humanos han estado jugando un papel cada vez mas 

importante en la deforestacion. A traves de la historia, un irnperio tras otro han 
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cortado bosques para construir sus barcos y viviendas; y conio combustible. 

que han sido devastados, esos bosques no se han recuperado en mil afios 

algunos nunca se recuperaran".15 

La deforestacion global, se ha acelerado dramaticamente en decadas recientes. Los 

bosques tropicales, estan siendo cortados y quemados a una tasa alarmante para usos 

agricolas, tanto en pequefia como en gran escala; desde enormes plantaciones de 

palmeras hasta la agricultura de subsistencia de quema. 

Los fuegos que se inician para esos propositos, frecuentemente arden fuera de control y 

la llamada bruma de extensos incendios forestales; arden sin control en 10s bosques 

afectados por la sequia. 

La idea de deforestacion, crea imagenes de areas desnudas. Por eso, cuando alguien 

ve una fotografia de areas altamente deforestadas en partes de 10s tropicos, es 

sorprendente al ver que todavia quedan muchos arboles ahi. De hecho, no parecen 

estar deforestadas. La raz6n de ello, es que por lo menos un porcentaje del terreno es 

cubierto por las copas de 10s arboles; si el porcentaje de bosque cae por debajo del 

porcentaje minimo; las areas tropicales son consideradas deforestadas. 

Pero que existan algunos arboles, no significa que el bosque no haya sufrido dafios. 

Cualquier reduction del bosque, es un problema para su ecosistema. La deforestacion 

ocurre, cuando 10s bosques son convertidos en granjas para alimentos, o cultivos 

comerciales; o usadas para crianzas de ganado. 

'' Novari, Ricardo. Ecologia, pBg. 99. 



Tambien la tala arboles, para comercial para combustible; 

destr~~ccionde 10s bosques. 

La deforestacion, no tiene que ver solamente con la perdida de arboles. Tambien tiene 

un gran impact0 sobre el arnbiente. Muchas criaturas vivientes, dependen de 10s 

arboles por lo que, cuando desaparecen 10s mismos; igualmente desaparecen 10s 

animales. 

Se pierden medicinas y materiales potencialmente valiosos, lo mismo que el agua y el 

aire limpios. Sufren las personas indigenas y, eventualmente, tambien las economias 

nacionales. El futuro de las personas y de 10s bosques, estar~ interconectados. 

Los &boles, tambien almacenan agua y luego la liberan hacia la atmosfera. Este ciclo 

del agua, es parte importante del ecosistema debido a que muchas plantas y animales; 

dependen del agua que 10s arboles ayudan a almacenar. Cuando se cortan 10s arboles, 

nada puede retener el agua, lo que conduce a un clima mas seco. La perdida de 

arboles, tambien causa erosion debido a que no hay raices que retengan el suelo, y las 

particulas de suelo entonces son arrastradas hacia 10s lagos y rios; matando 10s 

animales en el agua. 

La deforestacion, lleva a un increment0 del dioxido de carbono en el aire debido a que 

10s arboles vivos almacenan dicho compuesto quimico en sus fibras, per0 cuando son 

cortados; el carbono es liberado de nuevo hacia la atmosfera. El dioxido de carbono, es 

uno de 10s principales gases invernadero; por lo que el corte de arboles contribuye al 

peligro del cambio climatico. 



Las zonas riberetias, son especialmente sensibles a 10s efectos de la defor 

Los caminos y las areas limpias, interceptan o desvian el flujo natural del agua, y 

pueden provocar inundaciones; deslizamientos de tierra y solvatacion. Esto conduce a 

una perdida, en la calidad de agua y una perdida de habitat; para 10s peces y de areas 

de reproduccion. 

Muchas ciudades, han sido construidas alrededor de rios; destruyendo la cubierta 

forestal alrededor de las fuentes de agua. 

Desgraciadamente, muchos paises en desarrollo en las regiones tropicales estan 

tratando de mejorar sus economias; a traves del uso inadecuado de sus bosques. 

Grandes poblaciones de personas muy pobres y bosques tropicales, generan conflictos. 

Un agricultor de subsistencia, no puede preocuparse por el arnbiente. Pero tambien, las 

naciones industrializadas destruyen grandes trechos de bosque; para ganancias 

economicas a corto plazo. 

Quizas la mayor causa potencial de deforestacion, se encuentra en el futuro: el cambio 

climatico. Si el efecto invernadero eleva la temperatura del planeta, 10s bosques no 

podran seguir sobreviviendo en sus localidades presentes. Algunos, tendrim que subir 

las laderas montaiiosas, o n~igrar hacia ambientes mas frescos o mas humedos. Pero, a 

diferencia de las condiciones existentes, el calentamiento global probablemente suceda 

demasiado rapidamente; para que 10s bosques puedan adaptarse. 



Durante miles de aiios, 10s humanos han estado iugando un papel cada 

importante en la deforestacion. A traves de la historia, un imperio tras otro ha 

cortado bosques para construir sus barcos y viviendas; y como combustible. Una 

vez que han sido devastados, esos bosques no se han recuperado en mil aiios o 

mas; y algunos nunca se recuperaran. 

3.1. Los agentes de la deforestacion 

Los mismos, son aquellas personas, corporaciones, organismos gubernamentales o 

proyectos de desarrollo, que talan 10s bosques. En todas las areas geograficas, 10s 

agricultores que practican la quema de arboles, se sitllan entre 10s agentes de 

deforestacion de mayor importancia, debido a que ocupan la tierra forestal que limpian 

para plantar cultivos comestibles. 

Otros agentes de importancia del sector agricola, son 10s ganaderos que talan 10s 

bosques para sembrar nuevos pastizales, para alimentar el ganado y 10s agricultores 

comerciales; que establecen plantaciones agricolas comerciales. Entre 10s agentes 

secundarios de la deforestacion se encuentran 10s madereros, 10s duenos de 

plantaciones forestales, 10s recolectores de leiia, 10s industriales mineros y petroleros; y 

10s planificadores de infraestructura. 

Los bosques son constitutivos de 10s ecosistemas m8s valiosos del mundo, al contener 

un elevado porcentaje de la biodiversidad del planeta. Es lamentable, que ellos se 
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Entre las causas mas directas y de importancia de la deforestacibn se encuentra la 

pobreza, que es donde se encuentra la mayoria de 10s mas grandes bosques y selvas, 

que necesitan explotar estos ecosistemas para la obtencion de recursos, la necesidad 

de abrir espacios nuevos para la agricultura, para la cria de ganado, la urbanizacibn y la 

construccibn de infraestructura como vias fkrreas, carreteras y tendidos elkctricos; la 

mineria y la explotacion de petrbleo. 

"El fenbmeno de la deforestacibn se encuentra agravado debido a la lluvia acida, a la 

desertificacibn y a 10s incendios forestales. En el caso de 10s pequeiios agricultores, 

tornados en consideracibn como pobres, al asentarse cerca de 10s bosques tienen que 

talar una parcela de tierra; y utilizarla posteriormente para plantation de cultivos 

necesarios para la sub~istencia".'~ 

Pero, ese tipo de practicas degrada rapidamente el suelo, y el agricultor se ve forzado a 

talar otra porcibn de bosque, para transformarlo en tierras de utilidad para 10s cultivos. 

Despuks, el Area que ya no se puede cultivar es empleada para la cria de ganado lo 

que terrnina por la degradacion del suelo; al eliminar por completo la escasa vegetacion 

que podria haber quedado. 

Silva, Roderico. El derecho ambiental en el mundo, pbg. 134. 
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3.2. Desertificacion 

"Es otro gran problema de la biodiversidad, y se encuentra muy ligada a la 

deforestacion. La rnisma, consiste en el proceso por el cual las tierras fertiles y ricas en 

vida se convierten en desiertos". 17 

Despues de tumbar un area grande de selva, o sea de deforestar, y utilizar de manera 

inadecuada la tierra para ganaderia u otras prhcticas economicas; esta se convierte en 

un desierto en donde es casi imposible volver a ver el bosque crecer. Ello, sucede 

porque se pierde la capa vegetal que permite la vida en el lugar. 

La deforestacion no es lo mismo que la degradacion forestal, que es relativa a una 

reduccibn de la calidad de bosque. Ambos procesos se encuentran vinculados, y 

producen diversos problemas. Pueden producir erosi6n del suelo y desestabilizacion de 

las capas freciticas, lo que a su vez favorece las inundaciones o sequias. Se encargan, 

de la reduccibn de la biodiversidad, lo que resulta sobre todo significative en 10s 

bosques tropicales; que albergan buena parte de la biodiversidad del mundo. 

Los bosques, desempeiian un papel clave en el almacenamiento del carbono; si se 

eliminan, el exceso de di6xido de carbono en la atm6sfera puede llevar a un 

calentamiento global de la tierra; con multitud de efectos secundarios problemhticos. 

"Novari. Ob. Cit, pi@. 120. 



Los procesos son, por lo general, destrudivos 

mayoria de 10s suelos forestales, son mucho menos f6rtiles que 10s de las regiones 

templadas y resultan f6cilmente erosionables al proceso de lixiviacion, ocasionado por 

la elevada pluviosidad; que limita la acumulaci6n de nutrientes en el suelo. 

La deforestacibn, aumentb rdpidamente con la ayuda de la maquinaria pesada. Desde 

entonces, el crecimiento de las poblaciones humanas; ha llevado tambi6n a la 

destnrcci6n de zonas forestales por la via mas dificil. 

3.3. Calentamiento global 

El planeta se est4 calentando. Los ultimos anos, han sido m8s calurosos desde que se 

llevan registros; y 10s cientificos anuncian que en el futuro ser4 aun mayor. La mayoria 

de 10s expertos, se encuentran de acuerdo en que 10s humanos, ejercen un impact0 

direct0 en relacibn al proceso de calentamiento; generalmente conocido como efedo 

inuernadero. El mismo, consiste en una condici6n natural de la atmosfera de la tierra. 

"El calentamiento global, tambien ocasionara que se evapore mAs agua de 10s manos. 

El vapor del agua, actua como un gas invernadero. Asi pues, habr8 un mayor 

calentamiento y ello contribuye; al llamado efedo amplificadof. 18 

'*Carmom Ob. Cit, pdg. 145. 



3.4. lncendios forestales 

"Otra de las causas de la deforestacidn, son 10s incendios forestales, 10s que pueden 

ser defir~idos como la propagacidn libre e ilimitada para el fuego, cuya accibn consume 

10s pastos; arbustos y Arboles. Para que un incendio ocurra, tienen que existir tres 

factores: oxigeno, calor y combustible 9, . 19 

En Guatemala, los incendios forestales son producidos en su mayoria por el manejo 

inadecuado del fuego; y su repercusidn en el medio ambiente es enorme. Los efectos 

del fuego en 10s bosques, son principalmente 10s siguientes: eliminacibn de las areas 

boscosas, perdidas econdmicas, desaparicidn o disminucibn de 10s recursos hidricos, 

erosidn, desertificacion, perdida de la biodiversidad, aumento de gases de efecto 

invemadero, aumento de la ternperatura ambiental, increment0 de 10s efectos erosivos 

del viento, disminucibn de la humedad, alteracion de 10s regimenes de vida de 10s 

humanos y emigracibn de la fauna local. 

Tambien, la accidn del fuego lesiona al suelo mineral en tres formal: la fisica, al 

destr~lirse la estructura; y compactacibn del suelo, por falta de humedad; la quimica, al 

producirse una disminucion de 10s nutrientes de la vegetacibn; y la biolbgica, al 

destruirse 10s microorganismos del suelo encargados de la descomposicibn de 10s 

restos organicos. 

Islbid, @g. 146. 



"El bosque tropical es una maravilla de la naturaleza. paises 

una parte viva de la cultura. Sin embargo, muchos de esos bosques estan actualmente 

en peligro. Ya se han perdido mas de la mitad y el indice de deforestacion casi se ha 

duplicadon. 20 

El mismo, consiste en la foma en la que la naturaleza, ha embellecido la superficie del 

planeta. Su diversidad bibtica, es legendaria. Posiblemente, 10s bosques tropicales son 

el hogar de todas las especies de la tierra, por ello es de importancia su conservation 

ya que si se terminan; solamente quedaria un porcentaje menor de las especies vivas. 

Cuando el bosque tropical desaparece, tambien lo hacen las especies que lo habitan. 

Esos bosques, son indispensables para la vida del hombre, y se tiene que estar 

agradecido con la riqueza del bosque tropical. 

Casi la mitad de 10s bosques hljmedos tropicales del mundo, han sido destruidos. 

Sabiendo lo que ocurre con su incalculable diversidad, con sus enomes beneficios 

potenciales y las consecuencias de su desaparicion para el clima; es i16gico que esa 

destruccibn continue. 

20 Ibid, phg. 146. 



3.5. 	 El problema de la deforestacion 

En el problema de la deforestacion en Guatemala, tienen relacion con la misma 10s 

agentes, quienes son las personas, corporaciones; organismos gubernamentales o 

proyectos de desarrollo que talan 10s bosques. 

Los agentes vinculos con la deforestacion son 10s siguientes: 

a) 	 Agricultores de roza y quema: son aquellos que descombran el bosque, para 

sembrar cultivos de subsistencia y otros cultivos para la venta. 

b) 	 Agricultores comerciales: son 10s que talan 10s bosques, para plantar cultivos 

comerciales, y a veces desplazan a 10s agricultores de roza y quema; que se 

trasladan a su vez a 10s bosques. 

c) 	 Ganaderos: talan 10s bosques para sembrar pastos, a veces desplazan a 10s 

agricultores de roza y quema; que se trasladan a su vez a 10s bosques. 

d) 	 Pastores de ganado menor y mayor: la intensification de las actividades de 

pastoreo de ganado menor y mayor, puede conducir a la deforestacion y tambien 

se encargan de cortar 10s arboles maderables comerciales; y 10s caniinos que 

abren 10s madereros permiten el acceso a otros usuarios de la tierra. 

e) 	 Dueiios de plantaciones forestales: son 10s propietarios, de 10s bosques 

previamente talados para establecer plantaciones; para proveer fibra a la 

industria de pulpa y papel. 



Recolectores de leiia: se encargan de la intensifcacion, en la recoleccion 

y ello puede conducir a la deforestacion. 

g) 	 lndustriales mineros y petroleros: 10s caminos y las lineas sismicas, proporcionan 

acceso al bosque a otros usuarios de la tierra; sus operaciones incluyen la 

deforestacion localizada. 

h) 	 Planificadores de programas de colonization rural: se encargan de la 

relocalizacion de habitantes en areas forestales, lo mismo que proyectos de 

asentamiento que desplazan a 10s pobladores locales; 10s que a su vez se 

trasladan a 10s bosques. 

i) 	 Planificadores de infraestructuras: 10s caminos y carreteras construidos a traves 

de areas forestales, dan acceso a otros usuarios de la tierra. 

3.5. 	 Degradacion de 10s bosques 

"Los bosques, constituyen uno de 10s ecosistemas mas valiosos del mundo. Contienen 

la biodiversidad del planeta que, ademas de su valor intrinseco, tiene otros mljltiples 

valores sociales y econbmicos, que van desde las importantes funciones ecol6gicas del 

bosque en terminos de proteccibn del suelo y de las cuencas, hasta el valor economico 

pecuniario y no pecuniario de 10s numerosos productos; que pueden extraerse del 

bosque". 21 

*'Ibid, pdg. 147. 



Para quienes dependen bosque sustento, 

plantas comestibles y medicinales, de carne de animales silvestres, frutas, miel, refugio, 

fuego y varios otros productos; y en torno al mismo se rigen sus valores culturales y 

espirituales. 

A escala mundial, 10s bosques desempefian un papel crucial en la regulaci6n del clima y 

son constitutivos de uno de 10s principales sumideros de carbon0 del planeta. Su 

supervivencia; impide el aurnento del efecto invernadero. 

Los indices de la deforestaci61-1, tienden a oscurecerse por la ambigiiedad que existe 

en relaci6n a la definici6n de bosques. Es por ello, que pocas veces se tiene en cuenta 

la sustituci6n de valiosos ecosistemas de bosques por plantaciones. 

"La utilizacion de madera como combustible, la exportacion de maderas duras como 

fuente de divisas y el afan para abrir nuevas tierras para el cultivo, la ganaderia o la 

extraction de minerales son las principales causas de la deforestacion, cuando se habla 

de este tema; todas las miradas se dirigen hacia las selvas y 10s bosques tropicales. Sin 

embargo, y sin quitar importancia ni gravedad a este asunto, es conveniente llamar la 

atencion sobre otros lugares; como 10s bosques, donde se esthn destruyendo 

superficies de bosques relativamente mayores". 22 



Mientras paises desarrollo, 10s bosques disminuyen manera 

10s paises desarrollados han aumentado durante las ljltimas decadas. En parte, debido 

a que las tierras de cultivo abandonadas han sido reforestadas, o tambien porque 10s 

bosques vecinos las han invadido de manera espontanea. A pesar de este incremento, 

10s bosques se encuentran enfermos, debido a la contaminacion atmosferica y la lluvia 

acida. De lo expuesto se deduce que por una o otra causa, la degradacion de 10s 

bosques afecta la tierra en su conjunto. Todos 10s organismos internacionales, estan de 

acuerdo en que la solucion pasa por la creacion de un marco juridic0 internacional 

basado en unos de 10s principios aceptados por todos 10s paises; y el establecimiento 

de un codigo de conducta que implique la obligatoriedad. Asimismo, deben 

establecerse formulas para fomentar y financiar las iniciativas y 10s esfuerzos 

encaminados a regenerar 10s bosques, tanto a nivel local; como nacional o internacional. 

El tiempo de que se dispone para cambiar el ritmo de produccion y el mod0 de vida, no 

es ilimitado. Por lo tanto el esfuerzo conservacionista y regenerador, no puede quedar 

para un entorno maiiana. 

Uno de 10s grandes problemas a 10s que se enfrenta el ser humano y una de las 

catastrofes ecologicas mas grandes del mundo, es la deforestacion del bosque tropical. 

"Cada aiio cientos de arboles, se talan en las regiones del pais, para la construccion de 

muebles o papel. Por culpa de estas acciones, cientos de animales como desaparecen 

de estas regiones". 23 

23 Ibid, p a .  26. 



Con 10s arboles, no solo desaparecen estos animales sino tam bien se 

cosas igual de valiosas como la cubierta vegetal que quiza en algunas zor 

a existir nunca, con la desaparicion de la cubierta vegetal tambien se pierde la sujecion 

del suelo; y por ello se erosiona y se pierde su forma original. 

3.6. Causas directas de la deforestacidn 

Entre las causas directas de mayor importancia de la deforestacion, se encuentran la 

tala, la conversion del bosque a la agricultura y a la cria de ganado, la urbanizaci6n y la 

construcci6n de infraestructura, la mineria y la explotaci6n de petr6leo; la lluvia acida y 

10s incendios. No obstante, ha existido una tendencia a hacer dnfasis en 10s pequefios 

agricultores migratorios; o en la pobreza como causa principal de la pdrdida de 10s 

bosques. 

"La tendencia generalizada de estos agricultores, consiste en asentarse a lo largo de 10s 

caminos que atraviesen el bosque, talar una parcela de tierra y utilizarla para la 

plantaci6n de 10s cultivos; de subsistencia o de cultivos comerciales". 24 

En 10s bosques tropicales, ese tipo de practicas terminan por provocar una rapida 

degradaci6n del suelo, debido a que en gran medida es demasiado pobre; como para 

resistir las practicas agricolas. Por ende, a 10s pocos aAos el agricultor se ve forzado a 

talar otra parcela del bosque. 

24 b i d ,  phg. 32. 



tierra agricola degradada, menudo empleada mhs para la cria 

cual es equivalente, a seiialar que el ganado elimina 10s liltimos rastros de fertilidad que 

puedan quedar. El resultado consiste, en una parcela de tierra completamente 

degradada; que durante muchos allos no podrh recuperar su biomasa original. 

La crisis forestal, ha motivado el surgimiento de varias iniciativas internacionales, 

regionales y nacionales encaminadas a la preservacibn de 10s bosques; si bien muchas 

de ellas han logrado escaso dxito. En algunos casos, tienen que ver con grandes 

fenomenos econbmicos internacionales, como estrategias macroeconbmicas que 

ofrecen fuertes incentivos; para la obtencion de ganancias en lugar de buscar la 

sustentabilidad. 

Tambidn, son de importancia las estructuras sociales profundamente arraigadas que 

generan desigualdad en la tenencia de la tierra; asi como discriminacibn entre 

comunidades y en 10s agricultores. 

En otros casos, incluyen factores politicos como la falta de democracia participativa, 

influencia militar y la explotacion de zonas rurales por dlites urbanas. 

El consumismo desmedido de 10s consumidores, constituye otra de las principales 

causas ocultas de la deforestacion, mientras que en algunas regiones la 

industrialization no controlada, consiste en un factor clave en la degradacibn de 10s 

bosques, afectados por la lluvia hcida provocada por la contamination generalizada que 



existe. 

Por su complejidad, no es posible seAalar incluso la mayoria de las causas 

subyacentes; de mayor importancia de la deforestacidn. 

Tambien es de importancia seiialar las siguientes: 

-	 Tala inmoderada, para extraer la madera. 

-	 Generacion de mayores extensiones de tierra, para la agricultura y la ganaderia. 

-	 Incendios. 

-	 Constr~~ccionde mas espacios urbanos y rurales. 

- Plagas y enfermedades de 10s arboles. 


Entre las consecuencias de la deforestacion, se encuentran las siguientes: 


-	 Erosion del suelo y desestabilizacion de las capas freaticas, lo que a su vez 

provoca las inundaciones o sequias. 

-	 Alteraciones climaticas. 

-	 Reduccion de la biodiversidad, de las diferentes especies de plantas y animales. 

-	 Calentamiento global de la tierra, porque al estar deforestados 10s bosques; no 

pueden eliminar el exceso de dioxido de carbon0 en la atmosfera. 



tecnolog ias apropiadas, socialmente aceptables, que aseguren la conservacion, 

ordenacion y aprovechamiento de 10s recursos de tierras secas; y mejoren 10s medios 

de vida de las poblaciones. 

Son varios 10s factores, que contribuyen a una extensa degradacion de 10s reel-lrsos 

naturales de las zonas secas: variaciones climaticas, uso indebido de la tierra, practicas 

agricolas inadecuadas, aumento de la densidad demografica, presiones economicas y 

cambios en las estructuras de la tenencia de la tierra, como la degradacion de las 

formaciones arboreas y de arbustos y la explotacion excesiva de 10s bosques; las que 

son algunas de las causas principales de la degradacion del suelo en 10s tropicos secos. 

A causa de la deforestacion, ciertas areas que normalmente absorben energia solar se 

transforman en areas mucho mas reflectantes. 

En las ciudades, la presencia de edificios altos hace que la radiacion sea reflejada 

varias veces antes de escapar al exterior el poder absorbente, por lo tanto; es mayor 

que en las zonas despejadas. 

Las moleculas de ciertos gases atmosfericos, funcionan como vidrios de un invernadero. 

Absorben radiacion infrarroja, que intenta escapar desde la superficie de la tierra y, por 

ello, una parte de la misma no regresa al espacio sino que es remitida de nuevo hacia la 

superficie terrestre. Si la presencia de estos gases se incrementa, como hoy sucede por 

la accion del ser humano, mayor es la radiacion devuelta hacia la superficie del planeta. 



Como resultado de esto, el calentamiento mayor, con 10s correspondientes 

para todos 10s seres vivos. 

Los paises en desarrollo, explotan sus bosques principalmente como fuente de divisas 

para pagar su deuda externa, per0 en muchos casos la explotaci6n requiere nuevas 

inversiones que solo pueden ser asumidas si se recurre a nuevos prestamos; por lo que 

la deuda aumenta en lugar de disminuir. 

El aumento de la poblacion y su necesidad de utilizar una mayor extension de tierras, 

estan incrementando las amenazas a 10s recursos naturales del pais. Entre las 

principales estan la deforestacion y la contaminacion de 10s rios, lagos, lagunas y el mar, 

que constituyen el deposit0 final de las evacuaciones domesticas, industriales, mineras 

y petroleras. 

La carencia de politicas gubernamentales definidas para promover el desarrollo, basado 

en sus necesidades reales, ha ocasionado una variabilidad de respuestas, muchas 

veces no deseables y que han dejado huellas en 10s pobladores y en su entorno. 

3.8. Agricultura insustentable 

La misma, provoca la deforestacion, mientras la tala y la plantaci6n de &boles para la 

explotacion forestal desempeilan un papel de importancia en la degradaci6n de 10s 

bosques. Por mas controvertidas que ello sea, se puede seiialar que la agricultura 

insustentable es sin lugar a dudas; una de las principales causas directas de la 

deforestaci6n y degradacion de 10s bosques. 



Un enfoque simplista del problema puede llevar a culpar, a la ignorancia. 

agricultores que se encuentran involucrados en este proceso, el que, sin du 

mucho m8s complejo. 

Son pocos quienes realmente deciden de foma voluntaria abandonar su tierra natal, 

adentrarse en el bosque, talarlo y convertirlo en tierra agricola. Se ven empujados a 

todo ello, debido a las fuerzas nacionales e internacionales que actlian en funcidn de 

intereses diversos a los suyos. 

Los bosques, son de utilidad par evitar 10s calentamientos sociales. Es por ello, que 10s 

bosques sirven de v8lvulas de escape; para evitar 10s levantamientos sociales. La 

concentracidn del poder en la tierra en pocas manos, da origen a grandes masas de 

desposeldos que pueden llegar a protagonizar situaciones de enfrentamiento y 

explosidn social, y debido a ello, para evitarlo; se les ofrece la posibilidad de acceder de 

forrna gratuita a parcelas de tierra bosque. 

Dicho acceso se hace posible, mediante proyectos viales promovidos por el Gobierno, 

construidos ya sea para talar y desarrollar 10s bosques, o bien como resultado de las 

actividades de compaiiias dedicadas a la explotacidn forestal, la mineria, la energia u 

otras. La deforestacion, puede ocurrir debido a una serie de politicas estatales; sociales 

y econdmicas. 



3.9. Los bosques y el digimen de lluvias 

Una de las fi~nciones de mayor importancia de los arboles, consiste en su capacidad 

para la evaporizaci6n y transpiracibn de enormes vol6menes de agua; mediante sus 

hojas. Ese proceso wmienza cuando el agua, debido a 10s efectos del calor del sol, se 

evapora y pasa del estado liquid0 al gaseoso, incorporandose a la atmosfera como 

vapor de agua. A medida, que asciende se evapora y por disminucion de la 

temperatura se condensa en las nubes, cae finalmente en forma de lluvia sobre 10s 

continentes, permitiendo con ello el crecimiento de 10s Brboles y de sus raices; como 

tambien de otros organismos vivos. 

Por otra parte, una vez que sus hojas caen, las mismas se pudren en el suelo, 

determinando con ello el enriquecimiento de 10s mismos; debido a que 10s nutrientes 

son reciclados de forma rBpida por las bacterias del terreno. 

Con ello, se detem~ina que si se eliminan 10s arboles la lluvia entonces cesa; debido a 

que ambos factores se encuentran estrechamente relacionados. Sin la presencia de la 

Iluvia, la tierra comienza a morir, produciendose una fuerte erosion; y la zona de bosque 

se wnvierte finalmente en un desierto. 

La deforestacion, por tanto puede ocasionar la extincion local o regional de las 

especies, la perdida de recursos genbticos, el aumento de plagas, la disminucion en la 

polinizacion de cultivos wmerciales o la alteracion de 10s procesos de formaci6n y 



mantenimiento de 10s suelos. 

"Tarnbikn, implica la recarga de 10s acuiferos y altera 10s ciclos bioquimicos. En 

definitiva, la deforestacidn provoca la pkrdida de la diversidad bioldgica a nivel genktico 

y poblacional". 25 

3.10. Modelos de producci6n y consumo 

Entre las numerosas causas subyacentes de la deforestacidn, una de las menos 

comprendidas es la relacion entre la deforestacion y 10s modelos de produccidn y 

consurno; tanto en 10s productos agricolas como en general. 

Es fundamental, destacar que muy pocas veces la produccidn de alimentos es causa de 

deforestacidn, debido a que las mayores superficies de bosques convierten a otros en 

usos que en la adualidad; se encuentran dedicados a la produccidn de cultivos 

comerciales y a la cria de ganado. Esos productos, que van desde caf6 y carne, en la 

mayoria de ocasiones son producidos de forrna exclusiva para 10s mercados y 

exportadores. No tiene Ihica, brindar proteccibn a estos bienes, cuyo destino es el de 

satisfacer 10s desmedidos modelos de consumo, con el argument0 de la seguridad 

alimentaria; como lo hacen algunos gobiernos e instituciones internacionales. 



Los modelos y consumo en general desempefian un 

importancia en debido a que son la respuesta a la pregunta relativa de 

por qu6 tantos sin no la mayorla de paises son tendientes a centrar su production; en el 

abastecimiento de 10s mercados de exportacion. 

En la mayorla de 10s casos, se estimula la produccidn para la exportacion y asi reparar 

la balanza comercial, y asi pagar las deudas que en parte son ocasionadas por ese 

desequilibrio de la balanza comercial. De conformidad, corl la actual ideologia del libre 

comercio, el remedio estandar de instituciones internacionales como el Fondo 

Monetario lnternacional (FMI); busca el aumento de la exportacidn, en lugar de 

disminuir las importaciones. 

Mientras tanto, en las importaciones de bienes suntuarios por parte de la sociedad y la 

importacion de armas, se tiende a conformar la causa estructural de 10s desequilibrios 

de la balanza comercial y la balanza de pagos, tanto en 10s paises industrializados 

como tambidn en 10s de bajos ingresos. Una de las principales causas profundas de la 

deforestacibn, es el no reconocimiento de esta relacidn entre 10s modelos de consumo y 

10s problemas macroecon&micos; por parte de fuerzas macroecondmicas. 

"La deforestacidn y la degradacion de 10s bosques ocurre en todos 10s paises y sus 

causas subyacentes se originan en 10s mismos, si bien con diversos grados de 

responsabilidadn. 26 

Ibid, p&. 36. 



Los paises industrializados, no solamente reducen o degradan sus mismos 

el pasado, sin0 que tambien lo siguen haciendo en la actualidad, ya sea 

tala a gran escala, o mediante la sirnplificacion y por ende la degradacion de 10s 

bosques se reduce a pocas especies; de valor comercial a costa de la biodiversidad. 

La problematica resultante de los modelos de industrializacion, como la lluvia Acida, 

cuentan con un elevado impact0 en la degradacibn de 10s bosques. Las politicas 

macroeconomicas impuestas mediante una serie de mecanismos, figuran entre las 

principales causas de la deforestacibn. 

Uno de 10s resultados obvios de esas politicas, ha sido la creciente incorporation de 

exportaciones, sumado a 10s poderosos incentivos al consumo desmedido, que han 

dado como resultado modelos de consumo insustentables con fuertes repercusiones; 

en especial aunque no de forrna exclusiva en 10s bosques guatemaltecos. 

Las politicas gubernamentales, con relacion a la tenencia de la tierra en general, han 

provocado la concentracibn de las mejores tierras agricolas en muy pocas manos y la 

consig~~ientemigracion de 10s campesinos pobres a 10s bosques; lo que ha provocado 

una deforestacibn en gran escala. 

Por ende, en la mayoria de 10s casos las politicas gubernamentales se encuentran 

vinculadas a actores externos como las instituciones multilaterales, 10s organismos de 

cooperacibn y las transnacionales; y pot ende la responsabilidad es compartida. 



Es bien sabido, que la construccion de caminos dentro del bosque constituye 

las principales causa subyacentes de la deforestacibn. Una vez que el camino se 

encuentra construido, abre el bosque a 10s aserraderos, 10s campesinos sin tierra, las 

compaiiias mineras y muchos otros actores; provocando con ello una deforestacion 

inmediata y generalizada. 

La construccibn de caminos, es una de las actividades promovida y financiada por 

instituciones multilaterales como el Banco Mundial y otros bancos multilaterales 

regionales a 10s gobiernos, para asi cumplir con las pollticas del Fondo Monetario 

lnternacional (FMI); en relacion al aumento de las exportaciones. 



4. El Convenio Regional Para el Manejo y Consewaci6n de 10s Ecosistemas 

Naturales Forestales y el Desarrollo de Plantaciones Forestales y sus 

mecanismos jun'dicos para prevenir la deforestacion en Guatsmala 

El Estado guatemalteco, ha sido creado para brindar proteccibn y garantizar el 

desarrollo integral de las personas, teniendo como finalidad suprema la realizacidn del 

bien comiin; de conformidad lo estipula la Constitucidn Politica de la Repiiblica. Para 

cumplir con ello, se tiene que organizar de manera jerdrquica, tomando en 

consideracidn tres organismos superiores que son el legislative, ejecutivo y judicial. 

"El Estado ejerce plena soberania, sobre el territorio nacional, el cual se encuentra 

integrado por sus recursos naturales, incluyendo entre ellos el suelo, subsuelo, aguas 

interiores; mar exterior y el espacio aereo". 27 

Con la finalidad de dar cumplimiento a la obligatoriedad de proteger y asegurar el 

desarrollo integral de 10s habitantes del pais, se han estructurado una serie de 

entidades, regulaciones, politicas pljblicas y leyes, todas ellas de carhcter formal, que 

restringen el comportamliento humano, tanto en el dmbito individual como colectivo, y 

que han sido creados para el adecuado manejo de 10s recursos de uso comun. 

27 Martin Mateo, Romualdo. Tratado de derecho ambiental, p&. 67. 
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4.1. 	 El sector forestal de Guatemala 

"El sector forestal del pais, consiste en un subsistema del sistema econ6mico nacional 

que genera multiples bienes y servicios ambientales, que son el product0 del desarrollo 

de un conjunto de actividades forestales, que se aplican de conformidad con un 

regimen de ordenaci6n con objetivos bien definidos que pueden incluir la extracci6n y el 

aprovechamiento; la protection total o la restauraci6n de tierras forestales degradadasn. 

Estas acciones, descansan sobre una plataforrna institucional poblica y privada que 

abarca 10s dmbitos legales, financieros, academicos y empresariales; y que en conjunto 

determinan un debido desempeflo que puede ser reflejado en las cuentas nacionales. 

Los integrantes del sector forestal, estdn encargados de orientar sus acciones a la luz 

de dos prop6sitos que se consideran interdependientes; y fundamentalmente son 

complernentarios: 

a) 	 Conservaci6n de 10s ecosistemas forestales: dentro de 10s bosques, e incluyendo 

todos 10s elementos o especies, 10s procesos ecolbgicos y 10s valores que en 

ellos se contienen; para el mantenimiento de la produccibn de bienes y la 

prestaci6n de servicios ambientales. 

Ibii, phg. 98. 



y el desarrollo de 10s esfuerzos de proteccion en zonas altamente importantes y 

amenazadas, evitando con ello el cambio de la utilizacibn del suelo; y la degradacion de 

10s bosques. 

Tambien, se logra mediante brindar o reconocer el valor econijmico del bosque natural 

para asegurar su conservacibn por medio de su uso productive y de la 

internacionalizaciijn de 10s beneficios del bosque, hacia sus propietarios y usurarios, 

reduciendo con ello las motivaciones; para el cambio del uso del suelo o de su 

degradacibn. 

b) 	 El mejoramiento de la calidad de vida de 10s habitantes de la Republics de 

Guatemala: con la finalidad de utilizar el medio ambiente sostenible de 10s 

bosques, y sus recursos forestales. 

Este propbsito, puede ser alcanzado mediante el foment0 del uso sostenible de 10s 

bosques y de las especies que se albergan, asi como mediante la proteccion de 10s 

ecosistemas forestales, que aseguren 10s servicios ambientales y bienes 

fundamentales; para el sosteninliento de la vida de la poblacion. 

4.2. 	 Agenda nacional forestal 

Consiste, en el documento en el que se plasman 10s acuerdos alcanzados entre 10s 
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distintos actores del sector forestal con la finalidad 

desarrollo de una cultura forestal del pals. 

Su objetivo es brindarle proteccidn al recurso forestal y en torno al mismo se organizan, 

de forrna dinamica, las acciones de manejo o Areas sustantivas de conservacidn y 

protecci6n del bosque, produccion y manejo sostenible; comercio e industria y servicios 

del medio ambiente. 

Las Areas sustantivas, son sefialadas por las denominadas Areas de apoyo para el 

fortalecimiento institucional, las cuales contemplan 10s elementos como las politicas, el 

marco juridico, las instituciones de operaciones de politica; actores y organizacion. 

Todo ello, se complements con variables asociadas con el financiamiento, inforrnacidn, 

educaci6n, extension, comunicacibn, investigacibn y 10s aspectos estructurales de la 

sociedad guatemalteca como la pobreza, analfabetismo; certeza juridica sobre la 

propiedad de la tierra y la gobernabilidad. 

La misma, para su implementacidn compromete a diversas entidades a la coordinacibn 

de esfuerzos, para atender cuatro fireas denominadas sustantivas debido a que se 

encuentran enfocadas en la atenci6n de 10s bienes y servicios del bosque; siendo las 

mismas las siguientes: 



b) 	 Producci6n y manejo, que asegure la sostenibilidad en su uso. 

c) 	 Comercio e industria responsable de agregar valor y generar riqueza. 

d) 	 Servicios ambientales para la valorizaci6n de 10s beneficios intangibles del 

bosque. 

La puesta en marcha de las acciones sustantivas, requiere de lJna atencibn especial al 

tema relativo al fortalecimiento del sistema institucional del sector forestal. Las 

acciones que forman parte de esta hrea, se encuentran orientadas al mejoramiento de 

10s servicios de apoyo a la gesti6n de 10s bosques, y a la generaci6n de las condiciones 

para la promoci6n de una mayor participaci6n activa de 10s diferentes actores que 

integran el subsector; y de esa forrna incrementar las posibilidades de exito para la 

gesti6n ambiental. 

En todo caso, el enfasis en la implementaci6n de este hmbito de accibn, se orienta en la 

promotion y la facilitacibn de la incorporacion de 10s distintos grupos de inter& en la 

gestion de 10s bosques nacionales, para que estos grupos de inter& se encarguen del 

mejoramiento de sus capacidades para tomar decisiones tecnicas; financieras y de 

gestion. 



Por esos motivos, se han identificado una serie de intervenciones de cara 

transversal, para la debida orientaci6n de acciones a desarrollar con 10s grupos 

interes que inciden directamente en las decisiones relacionadas; con el manejo de 10s 

recursos forestales. 

4.3. Mapeo de actores 

Es de importancia hacer bnfasis, a la necesidad de contar con urn amplia participaci6n 

de 10s diversos actores de del sector forestal guatemalteco; para alcanzar 10s objetivos 

de la misma. De hecho, 10s actores de este sector disponen de mliltiples grados de 

libertad que pueden ejercitarse mediante acciones estrategicas; para alcanzar 10s fines 

propuestos con la finalidad de respetar el sector forestal del pais. 

El anhlisis de 10s juegos de 10s actores, la confrontaci6n de sus proyectos, el examen de 

sus valoraciones, fuerzas, experiencias y medios de accibn son fundamentales a la hora 

de llevar a cab0 evaluaciones en relacibn a 10s retos estrategicos y a las cuestiones 

clave para el futuro; como resultados y consecuencias de 10s conflictos previsibles. 

"Los actores son todos aquellos grupos, sectores, clases, organizaciones o movimientos 

que intervienen en la vida social en aras de conseguir deterrninados objetivos, ya sea 

respecto a sus propios intereses como en apoyo a intervenciones de otros actores; sin 

que ello suponga precisamente una comunidad en su actividad como actor". 29 

29 Novari. Ob.Cit, &. 43. 



Existe una relacibn estrecha entre actores sujetos, bien sujeto 
. - .  

social; no todos 10s actores llegan a ser sujetos. Los actores, tienden a constituirse en 

sujetos en la rnedida que inician un proceso de reiteradas y continuas inserciones en la 

vida social que irnplica, a la vez que el desarrollo de sus luchas y sus niveles y formas 

de organizacion, el desarrollo de su conciencia; percepciones y creencias similares o a1 

menos convetgentes. 

4.4. Importancia del Convenio Regional Para el Manejo y Conservation de 10s 

Ecosistemas Naturales y el Desarrollo de Plantaciones Forestales y sus 

mecanismos jutidicos para la prevenci6n de la deforestation 

El Articulo uno del Convenio Regional para el Manejo y Conservacibn de 10s 

Ecosistemas Naturales Forestales y el Desarrollo de Plantaciones Forestales regula: 

"Principfo. Conforme con la Carta de las Naciones y 10s principales de derecho 

internacional, 10s Estados firmantes de este Convenio, reafirman su derecho soberano 

de proceder a la utilizacibn, la ordenacibn y el desarrollo de sus bosques de 

conformidad con sus propias politicas y reglamentacibn en funcibn de: 

a. 	 Las necesidades de desarrollo. 

b. 	 Conservar y usar sosteniblemente, en funcibn econbrnica y social, su potencial 

forestaI. 



Fortalecer la aplicaci6n de las politicas y estrategias contenidas en 

Accion Forestal de cada uno de 10s Paises Miembros. Por lo tanto, 

10s Programas derivados del mismo no deben afectar las adividades que realiza 

cada pais en el area forestal ni su acceso a recursos financieros ante agencias 

internacionalesn. 

El Articulo dos del Convenio Regional para el Manejo y Conservacion de 10s 

Ecosistemas Naturales Forestales y el Desarrollo de Plantaciones Forestales reg1.11a: 

"Objetivo. El objetivo del presente Convenio es promover mecanismos nacionales y 

regionales para evitar el cambio de uso de las areas con cobertura forestal ubicada en 

terrenos de aptitud forestal y recuperar las Areas deforestadas, establecer un sistema 

homogeneo de clasif1caci6n de suelos, mediante la reorientacibn de politicas de 

colonizaci6n en tierras forestales, la desincentivacion de accionses que propicien la 

destrucci6n del bosque en tierras de aptitudes forestal, y la promoci6n de un proceso de 

ordenamiento territorial y opciones sosteniblesn. 

El Articulo tres del Convenio Regional para el Manejo y Conservacion de 10s 

Ecosistemas Naturales Forestales y el Desarrollo de Plantaciones Forestales regula: 

"Los Estados Contratantes de este Convenio se comprometen a: 

a. 	 Mantener opciones abiertas para el desarrollo sostenible de 10s paises 

centroamericanos, mediante la consolidaci6n de un Sistema Nacional y Regional 

de Areas Silvestres Protegidas que aseguren la conservaci6n de la biodiversidad, 



b. Orientar programas nacionales y regionales agropecuarios bajo una visi6n 

integral donde el bosque y el arb01 constituyen un elemento basic0 de la 

productividad y los suelos se utilicen en concordancia con su mejor aptitud. 

c. Orientar 10s programas nacionales y regionales de manejo forestal bajo una 

vision conservacionista donde: 

I. La rehabilitacibn de ~ O S ~ I J ~ Sdegradados y secundarios sea priotaria debido a 

que constituyen una masa forestal abundante en la regi6n, con infraestructura ya 

establecida lo que representa un gran potencial para mejorar el nivel de vida para 

las dos terceras partes de pobres que viven en las zonas rurales. 

ii. El manejo forestal del bosque natural primario cumpla una funcion amortiguadora 

par detener o disminuir la presi6n para su conversion a otros usos del suelo. 

d. Orientar programas nacionales y regionales de reforestacibn para recuperar 

tierras degradadas de aptitud preferentemente forestal actualmente bajo uso 

agropecuario, que rindan usos multiples 10s diferentes usuarios y que promuevan 

preferiblemente el uso de especies nativas, y la participaci6n local en la 

planificaci6n, ejecucidn y distribucibn de beneficios. Estos programas deben dar 



prioridad al abastecimiento de leAa para el consumo domestico otros 

forestales de consumo local en las comunidades. 

e. 	 Realizar 10s esfuerzos necesarios para mantener en 10s paises de la regibn, un 

inventario dindmico a gran escala de su cobertura forestal". 

En relaci6n a 10s aspectos financieros, para evitar la deforestacibn Articulo cuatro del 

Convenio Regional para el Manejo y Consenracion de 10s Ecosistemas Naturales 

Forestales y el Desarrollo de Plantaciones Forestales regula: "Los Estados Contratantes 

de este Convenio deberAn: 

a. 	 Propiciar la creacibn de 10s Fondos Especificos Nacionales para que desde su 

concepcibn, apoyen financieramente las prioridades nacionales identificadas en 

base a 10s lineamientos del Capitulo II. 

b. 	 Crear mecanismos que aseguren la reinversibn del ingreso generado en base al 

recurso forestal (aprovechamiento forestal, agua potable, produccibn 

hidroelectrica, biotecnologia, otros. 

c. 	 Crear mecanismos, de acuerdo a las posibilidades econbmicas de cada pais que 

aseguren la cobertura crediticia a grupos tales como etnias, mujeres, juventud, 

asociaciones civicas, comunidades locales y otros grupos vulnerables, de 

manera que puedan desarrollar programas de acuerdo a 10s lineamientos de este 



Convenio. Esto debera aplicar tanto en 10s fondos especificos nacionales 

en 10s sistemas de intermediacion financiera ya existentes. 

d. 	 Fortalecer 10s procesos intemacionales de negociacibn (comercio, 

administracion, de la deuda externa y cooperacion bilateral y multilateral) para 

canalizar recursos financieros al fortalecimiento de dichos fondos. 

e. 	 Propiciar las modificaciones nietodolbgicas necesarias en 10s Sistemas de 

Cuentas Nacionales de cada pais, que permita introducir parametros 

ambientales, de manera que se pueda contabilizar el valor y la depreciacibn de 

10s recursos forestales y suelos al calcular 10s indicadores de crecimiento 

economico de cada pals. 

f. 	 Establecer mecanismos para evitar el trafico ilegal de especies de la flora y 

fauna, madera y otros productos. Particular 6nfasis se debera dedicar a1 control 

del comercio ilegal en las regiones fronterizas de 10s paisesn. 

La participation popular, es fundamental para evitar la deforestacibn, y el Articulo cinco 

del Convenio Regional para el Manejo y Conservation de 10s Ecosistemas Naturales 

Forestales y el Desarrolo de Plantaciones Forestales regula: "Los Estados de la Regibn 

deberan: 

a. 	 Promover la participacibn de todos 10s interesados, incluidas las comur~idades 



locales y las poblaciones indigenas, 10s empresarios, 10s trabajadores, 

asociaciones gremiales, las organizaciones no gubernamentales y 

particulares y 10s habitantes de las zonas forestales, en la planificacibn, ejecucion 

y evaluacibn de la politica nacional que se de cdmo product0 de esta 

Convencion. 

b. 	 Reconocer y apoyar debidamente la diversidad cultural, respetando 10s derechos, 

obligaciones y necesidades de las poblaciones indigenas, de sus comunidades y 

otros habitantes de las zonas boscosas. 

El fortalecimiento institucional para erradicar la deforestacibn, Be regula en el Articulo 

seis del Convenio Regional para el Manejo y Conservation de 10s Ecosistemas 

Naturales Forestales y el Desarrollo de Plantaciones Forestales regula: "Los Estados 

Contratantes del presente Convenio deberan: 

a. 	 Fortalecer en cada pais 10s mecanismos de coordinacibn sectorial e internacional 

para impulsar el desarrollo sostenible. 

b. 	 Fortalecer el marco institucional de desarrollo forestal de 10s paises, mediante la 

adaptacibn de 10s Planes de Accibn Forestal Tropical Nacionales, como 

mecanismo para lograr 10s objetivos de este Convenio. 

c. 	 Crear procuradurlas ambientales en 10s ordenamientos juridicos de cada pais, 



que velen por la proteccibn y mejoramiento del recurso forestal. 

d. 	 Crear por Ley, a travb de sus respectivos poderes legislativos, la obligatoriedad 

de realizar estudios de impact0 ambiental en las Areas forestales donde se 

propongan otorgar concesiones forestales a gran escala u otras actividades 

econbmicas que afecten negativamente a 10s bosques. 

e. 	 Aprovechar las ventajas comparativas de cada pais propiciando su transferencia 

a 10s dem6s paises. 

f. 	 Fortalecer la capacidad tkcnica de la region, a travks de programas de 

entrenamiento, investigacibn aplicada y promocion de tkcnicas forestales en 

actividades productivas y de planeacibn. 

g. 	 Datos de la infraestructura y medios necesarios para asegurar la cantidad y 

calidad de semillas y plantas forestales necesarias. 

h. 	 Datos de personal necesarios para la vigilancia y conservation de bosques 

nacionales". 

Es esencial la debida coordinacibn regional, para evitar la deforestacibn y el Articulo 

siete del Convenio Regional para el Manejo y Conservacibn de 10s Ewsistemas 

Naturales Forestales y el Desarrollo de Plantaciones Forestales regula: "Se instrl~ye a la 



Centroamericana Ambiente Desarrollo (CCAD) para 

las Administraciones Nacionales de Ambiente y Desarrollo, implementen un Consejo 

Centroame~icano de Bosques, integrado con 10s Directores de 10s Servicios Forestales 

de cada pais y 10s Coordinadores Nacionales de 10s Planes de Accidn Forestal Tropical 

Nacional, o la autoridad que cada Estado designe quienes en conjunto, tendran la 

responsabilidad del seguimiento de este Convenio". 

El Articulo ocho del Convenio Regional para el Manejo y Conservacidn de 106 

Ecosistemas Naturales Forestales y el Desarrollo de Plantaciones Forestales regula: 

"Se le otorga a la CCAD el mandato de solicitar apoyo a organismos intemacionales o 

gobiernos de palses amigos para financiar actividades de coordinacidn en la ejecucidn 

de este Convenio". 

En la sociedad guatemalteca, se cuenta con una institucionatidad que define las normas 

juridicas, que tienen que seguirse en el territorio nacional, en el caso que ocupa, para la 

debida utilizacidn de 10s recursos naturales; especialmente 10s recursos forestales. 

La institucionalidad gubernamental involucrada de forrna directa en la atencidn a la 

tematica forestal, involucra al lnstituto Nacional de Bosques y al Consejo Nacional de 

Areas Protegidas. De manera formal, tambien se involucran: la Municipalidades, 10s 

Consejos de Desarrollo, el Ministeno de Ambiente y Recursos Naturales, el Ministerio 

de Agricultura, Ganaderia y Alimentacibn, la Fiscalia de Delitos Contra el Ambiente, la 

Procuraduria del Medio Ambiente. De forma indirecta, tarnbib se involucra la Policia 



Nacional Civil, 10s delegados del Organism0 Judicial, el Ministerio de Energia y M 

el lnstituto Guatemalteco de Turismo y el lnstituto de Fomento Municipal. 

Actualmente, la deforestacion de 10s bosques tropicales constituye una verdadera 

amenaza para Guatemala, en donde en 10s Oltimos anos ello se ha intensificado sobre 

todo en las zonas secas; especialmente en las montaiias. Ello es comprensible, debido 

a que las areas de mayor altitud o m8s secas; resultan ser \as mas adecuadas para la 

ganaderia. Los suelos de esas regiones, en general, son mas ricos y facilniente 

cultivables que 10s suelos viejos de las llanuras tropicales; practicamente lavados de 

todo tip0 de nutrientes. 

Es importante sefialar, que la deforestacibn es una actividad que genera serios 

problemas, debido a que no solamente afecta al medio ambiente, sino que genera 

problemas sociales; afectando sobre todo a las personas que viven en 10s bosques y 

que obtienen de ellos sus medios de vida. Si bien es cierto, que existen regulaciones a 

nivel national, para evitar con ello la depredacibn de este recurso, muchas de las 

empresas no cumplen con las norrnas, explotando 10s bosques con una intensidad y 

velocidad que no permite de ninguna forma la regeneracibn de estos bastiones 

ecologicos. 

La incidencia de la poblacibn guatemalteca, sobre el mantenimiento de 10s bosques 

reviste caracteres de especial gravedad en el pais, en donde la llegada de campesinos 

ha venido a trastocar el equilibria ambiental mantenido por 10s pueblos aborigenes; 



quienes utilizaron 10s mismos sin que su estado de conservacion resultara afe 

sustancialmente. 

"La soluci6n a 10s problemas que afectan 10s bosques, pasa por un desarrollo sostenible 

de 10s recursos y por una fuerte voluntad politica de poner fin a la tala indiscriminada. 

Ademas, es precis0 el reconocimiento de 10s derechos territoriales de 10s pueblos 

aborigenes que han demostrado estar comprometidos con la conservacion de 10s 

bosques, y evitar la migracibn de 10s campesinos y la consiguiente deforestacibn". 

Existen diversas medidas encaminadas, a frenar el proceso de deforestacibn. Por un 

lado, 10s programas forestales, tienen que hacer participes a todos 10s interesados a 

integrar la conservacion; y a1 uso sostenible de 10s recursos biolbgicos. Tambikn, las 

capacidades nacionales de investigacibn forestal del Convenio, tienen que mejorarse y 

crear una red para el facilitamiento del intercambio de inforrnacion, el foment0 de la 

investigacibny dar a conocer 10s resultados de las mismas disciplinas. 

Tambikn es necesaria la existencia de estudios que analicen las causas de la 

deforestacibn y de la degradacibn ambientat en Guatemala, y debe fomentarse a su vez 

la cooperaci6n en temas de transferencia tecnolbgica que se relacione con 10s bosques, 

mediante inversiones pllblicas y privadas. 

30 Ibid, p&. 46. 



Por otra requieren las mejores tecnologlas evaluaci6n, para la 

de estimaciones fidedignas de todos 10s servicios y bienes forestales; en especial de 10s 

que son objeto de comercio general. 

"Mejorar el acceso al mercado de 10s bienes y servicios forestales, con la reduccibn de 

obstaculos arancelarios y no arancelarios al comercio, constituye otra de las vias 

posibles, asi como la necesidad de hacer un uso m4s efectivo de 10s mecanismos 

financieros existentes; para generar nuevos recursos de financiaci6n". 31 

Es fundamental la aplicacibn del Convenio Regional Forestal, asi como tambi6n la 

vigencia sus mecar~ismos juri'dicos para prevenir la deforestaci6n; conservar y proteger 

10s bosques en Guatemala. 

3' Alfaro. Ob.Cit, pAg. 78. 





CONCLUSIONES 


1. No se identifican claramente las causas de la deforestacion, con el objetivo de la 

existencia de soluciones que combatan la deforestacion en 10s bosques 

guatemaltecos, en relacion a la tala desmedida existente; para la existencia de 

soluciones eficaces y prontas mediante politicas nacionales interconectadas. 

(I 
2. Los programas forestales nacionales no son holisticos, intersectoriales, 

interactivos y compatibles con las politicas y estrategias nacionales y locales y no 

permiten la participacion de todos 10s interesados encargados de la promoci6n de 

una tenencia segura de la tierra; y de la integracion y conservacion del uso 

sostenible en 10s recursos de la naturaleza. 

3. No se iden,tifican las causas subyacentes y la elaboracion de cambios en las 

politicas de combate de la deforestacibn en Guatemala, siendo crucial que la 

sociedad organizada asegure que 10s carr~bios se realicen de manera tal que 

tanto la humanidad en su conjunto como quienes uiven en las zonas de bosques; 

se beneficien en condiciones igualitarias. 

4. Existe desconocimiento en relacion a la importancia de la existencia de mejores 

metodologias de evaluacion y de obtencion de estimaciones fidedignas, de todos 

10s bienes y servicios forestales, especialmente de aquellos que no son objeto de 

comercio general, para que se elaboren; y apliquen criterios e indicadores a nivel 



y a nivel operativo las diversas dependencias ordenacion fore 

5. 	 No se aplica el Convenio Regional Para el Manejo y Conservacibn de 10s 

Ecosistemas Naturales Forestales y el Desarrollo de Plantaciones Forestales, 

para que se cumpla con una debida investigacion forestal y ello no ha permitido 

el mejoramiento de redes regionales, para el facilitamiento del intercambio de 

informaciones y el foment0 de la investigacion interdisciplinaria; que determinen 

las causas fundamentales de la deforestacibn y de la degradacibn ambiental en 

Guatemala. 



RECOMENDACIONES 


EL Ministerio de Agricultura, Ganaderia y Alimentacion (MAGA) a traves del 

lnstituto Nacional de Bosques (INAB), debe de realizar una adecuada 

investigacion forestal para mejorar las redes regionales, que permitan facilitar el 

intercambio de informacion y fomentar la investigacion interdisciplinaria y asi 

poder determinar las causas de la deforestacion; y poder prevenir la degradacion 

ambiental en el pais, dandole asi cumplimiento al Convenio Regional para el 

manejo y conservacion de 10s Ecosistemas Naturales Forestales y el Desarrollo 

de Plantaciones Forestales. 

EL Ministerio de Agricultura, Ganaderia y Alimentacion (MAGA) a traves del 

lnstituto Nacional de Bosques (INAB), debe crear programas estatales 

sectoriales, interactivos y compatibles con estrategias y politicas, para el 

adecuado manejo del medio ambiente; para que asi se pueda promover la 

tenencia de la tierra y el debido uso y conservacion de 10s reel-lrsos naturales. 

3. 	 El Sistema Guatemalteco de rea as Protegidas (SIGAP) mediante el Centro de 

Estudios Conservacionistas (CECON), tiene que identificar 10s motivos 

subyacentes para elaborar carr~bios en las politicas de combate de la 

deforestacion, para que en el pais se pueda asegurar carnbios; de forma que se 

proteja a 10s bosques y se resguarden las condiciones ambientales. 

4. 	 El gobierno de Guatemala mediante el lnstituto Nacional de Bosques (INAB), 



-T ...-

debe crear programas de difusion de metodologias de evaluacion 

estimaciones en relacion a 10s servicios forestales, y en especial de 10s que-son 

objeto de comercio, para asi elaborar y aplicar 10s criterios e indicadores 

nacionales y operativos relacionados con las dependencias de orden forestal. 
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