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Me dtúo a usted con el objeto de ¡formane qle de conlormidad con eL ¡ombrámiento
de fecha ve¡nte de febrero de 2012, ful designado por s! d€gpacho pará prcceder á la
asesoría de la lesis de bach ller OSCAR HUGO SANTISTEBAN RODAS, coñ óar.é
200616456. ¡NIIUIAdO: "ANÁLISIS JURÍDICO DE LA CREACIóN DE AREAS
PROTEGIDAS DE PROPIEDAD PRIVADA EN GUATEÍI/IALA." en ese seni¡do,
prorede¡té resuta diciaminar respecto a la as€soria delmismo debdo á lás siguienles

Asesoré el lrabajo de tesis señaado, e coál conliene !n ánálisis ju¡idlco
reacionado con a creación de ¡€seruas natu¡ales privádas que admin stran
los pancubres y qle fomenla a conseruac¡ón y resiauraclón de la llora y
fauna ex¡stentes e¡ as dversas reglo¡es de Guatemala, a su vez se
óbsetoarón cons deracio¡es doctr¡ar¡as, se desaro láro¡ l¡stiluc¡ones que
péñ tei lá melor comprensió¡ de todos os temas lralados, así como los
pr¡cip os qLe fomentan los respectivos apanados

Es preciso alirmar qLe se resalta e¡ el actua trabajó de lesis su conribución
cientílica para los lectores que se inleresen en temas amb¡e¡iales en el
senldo de que fué Éalzado cúr¡pié¡do có¡ ás elápas de conociñiento

Aslmismo la redacc¡ó¡ ui¡lzáda dura¡te el desarclo de la tesis es lá
¿dp¿L¿dá los ob ei.vos s- ¿.á12¿ or ¿ e(l¿blF.ór o ró es i-pora. é ó¿¡a
-l scL-r¿ Cráérá1é.ó dp Aeas óroreqidds ld .e".iór de la, áeas

Duranle e desaroilo dellrabato señaLado se utiizaron los siguienles mélodos
de investisac ón: co¡ elmélodo analitico se establecle¡on los ineamientos y el
marco geneE del derecho ambienial, as reseryas naiural€s eslalaes y
privadas, y a edlcación ámb¡e¡iali con el método si¡téilco se ¡nd¡có qle la
Íeacón de las reservas naturales p¡ivadas es imponanie para e Slstema
Güatemalteco de Areas Proteg das ya qle iomenla a conseNaclón y



Vi

protección de la lloÉ y La fauna en e paisi el méiodo induciivÓ, señaó lá
imponanc¡a de a edlcació¡ ambi€nial en lodas as reg¡ones del páís para

lóme¡iár a creaclón de áreas proteqidas pivadásl fna menle, con elñétodo
deductivo se legó a preseñlár las concusiones y recomendaclones sob¡e é

Las técncás que se utilizaron fueron la documentály de iichas bibliosrálicas
con las cuales se recop¡ló la informacló¡ aciual y relacionáda con ellema

Es preclso recacar, que elcontenido delkabaio detéss tiene re ación con las

conclusiones y recomendaclones siendo la bibliografía empleada la corecta y
rel¿cio.éd¿ co1 ¿c cilác orolosc i!as d'loc L¿orrr o¡

E trabalo denoia esluerzo dedlcación y empeño hacendo énlásis que e¡ a

éáizacón del misño. se aplicaron as ét¿pas del proceso de invesllgación
cientiiica apicando lás técn cas de lnvestigácón y los métodos anoiadosicon
lo cua se comp¡obó la hipólesis de que a creaóión de fncas de co¡sétuación
prváda por medio de as resetoás naturales prvádas cont.ibuye a la

consetoación y proieccón delnied o amb¡e¡ie.

E¡ razón de lo añlerlor, e presenle t¡abajo de inveslgacjón cue¡tá con los requ¡stos
legales estabecdós én e Aniculo 32 de Nórmállvo pata la ElaboÉción de fes¡s de
Lcencatura e¡ Cienciás Jurid¡cas y Sociaes y el Examen Genera Público, siendo
procedente emil. DICTAÍúIEN FAVORABLE, paÉ que coniinúe con eL trámite
corespondienle, prev ó á optára grádo académicode Llcenclado e¡ Cie¡cias Jurldicas

i So. ¿ier v lo) .lrlos p'o'é( 01¿ "> oe Aboqddo y \o ¿r,o
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E¡ vi¡lud de La resolución de seis de marzo del año dos mil doce, emtida por la
Unidad de Asesorfa de Tess de la Facuiad de Ciencias Jurídicas ySociaes, en la
cualfuinombÉda revisora de iess delBr, OSCAR HUGO SANTISTEBAN RODAS,
con camé 200616456 sobre el tema ¡ntluládo: "ANÁLlslS JURiDtco DE LA
cREAclóN DE ÁREAS pRorEGtDAs DE pRoptEDAD pRtvADA EN
GUATEIMALA." En ese sentido, me permito iniormarle que he proced¡do a revisare

Con el báchiler OSCAR HUGO SANTISIEBAN ROOAS, sóstúvmós diversas
sesiones de lrábajo, d!rañte la revisión lueron evaluados los requisitós es1áblecidós
en eLNórmalivo párá lá Elaborac¡ón deTesis de L¡cenciatura en C encias Jú¡ldicasy
Socia es y delExámé¡ GenerálPúblco, por lo que procedenie resulta afirmar:

Conte¡ido cientlico v técnco de la lesis: la invesi¡sacón fue rea¡zada con
obsedañciá de óonslderacones docr¡arias y egales, desaroló aspecios
fundame¡tales de as dislinlas insltuóó¡es de Derecho Ambienlá|, sus
pr¡nclpaes caracie¡islicas aniecedentes histó¡lcos y doctr¡a¡ios, principiosl
m¡sma obseruancla con as áreas proieg das y a creaclón de resewas
naluraes prvadas as cuales fomenlan la conseruación y resiauraclón de

ii. Elhabajo de ies¡s rea¡zado es un apoie con carácter cenlifico, para todos
áqúelos qoe esté¡ ¡nleresados en cuánio a los iemas ambienlales, ya que la
elábórac!ón de a ñisma, ha sido a l¡avés de as etapas delmétodo cenlífco

ii¡. En la invesllgación reaizada se uiillzaron os sigulenles métodos y lécnic¿s



l\¡étodo deduci¡vo se llegó a
sobe el prese¡te trabajoi y

e. Método científco, á lravés dé cont¡asle de la hipótesis panteada con la
rea¡dad medianle e análisis, comprobación y abslÉcóión de elementos
teór¡cos yjuríd¡cos, con mayor pi¡áculo denfo de a ¡evsión.

iv. Las iécnicas ulil¡zadas fue¡on la documenlaly f¡chas blbiográfcas, a lravés
de las cuales se recopiló la ¡io.mac¡ón conlenida relacionada con eliema.

v A miconsiderácón la redácclón ullizada en la eaboracón de la ¡nvesiigación
es adecLada Asimismo as co¡clsiones y €comendaclones elaboradas son
ádecuadas y hace¡ reierencia alio¡do de a ¡nveslgació¡.

vi

EltÉb¿jó delbáóhiller ñánifiest¿ esfue¿o, déd caóón y empeño, reilero qúe
en la elaboració¡ de mismo, se aplcaDn as €tapas de proceso de
invest¡gación cientílca, apiicó as técn¡cas de inveslgación y los méiodos
ariba lndicados se comprobó la hipóiesls de que la creación de lincas de
co¡sefraclón pivada, po¡ medio de las reservas naturaes privádas
co¡trlbuye a la conseruación y prolección delmedio ámbiente.

En ate¡c ón a lo anlerio¡me¡te expueslo a mico¡sderació¡, lá inveslgación lena
los requisitos eslablecdos po¡ l¿ Facullád de Cencias Jurldióás y Sociales de La

U¡lve¡sidad de San Carlos de Guatemala, establecdos en el Articúlo 32 del
Normaiivo para la Elaboració¡ de Tesis de Licenciatura en Ciénciás Juridcas y
socia es y de Examen GeneralPúblco.

a.l\4étodo análltico, a trávés del cual se estabec¡eron los liñeamienlos y el
marco ge¡era de de¡echó ánibie¡tá], as resetoas naiuráles estaiales y
pr¡vadas, y a educac¡ón ambienial;

b.lvéiodo siniético, co¡ esle se rdicó que lá creáción de as resefrás
¡alurales prlvadas es ¡mporta¡te para el Sstemá Guatemaieco de Áreas
Prolegidas ya que iome¡ia la co¡seNaclón y prolecclón de la florá y la

c. [¡éiodo i¡duciivo, se ]ndlcó
lodás lás regio¡es del país

La biblioqráfa uiilzada es ampia y adeclada para eliema, la m¡sma ha sldo
comprobaday reláclonada en las citas bibliográficas en cadá capitulo.

la ¡mporta¡ca de la édúóació¡ ambientale¡
paE iomeniar la creación de áreas proteqidas

pr-esenlar las conclusiones y f écomendaciones



Asímismo Le infomo que la ¡nvestigación, ha cumplido @n iodos los requerimientos
hechos de mi parte por o que resulta p¡ocedenle emltir el presente DICTAiTEN
FAVORABLE y recomiendo la aprobaclón de la investigación para su presentación
en el examen público de iesis, previo a conleíBele el srado académico de
Licenciado en Ciencias Juridicasy Socialesy lostilulos deAbogadoy Nolario.

Sin oiro pariicular ñesuscribo de usled, con mueslras de @nsideÉción y

dys Elizabelh ¡,4onteÍosó velásquez
Co egiádo Nó. 5956
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INTRODUCCIóN

Esta inveslgació¡ se ha@ necesariá porque co¡siiluye u¡ aporie sobre la lmporlancia

de a creación de áreas proteg das de propiedad prváda como u¡o de los mecanismos

legales exislenles en elpaís pa¡a la prolección y conservacón delmed o ambienle, su

p.ocedimenlo de declaratoria, a legisláción apLicable y la inslltuclonalidad qué sóbré la

iemáiica existe Es iñpórlante indicar que setoirá pa.a coadyuvar e¡ la toma de

conc¡encia sob¡e á imporláncia de la proieccón v conseryaclón de medio ambienle, ál

momenlo de desarolar elteñ¿ sobre educació¡ amblentaly la legislaclón vigente en

La presenle ¡v€stigación parte de la normativá eiislenle sóbre lás áreás prolegidasen

e ter¡toío gualemalieco específcamenle de a Ley de Áreas Protegidas conlenida en

e Dec¡eto Número 4 89 delCongreso de a Repúblca de Guatemala, que regualodo

lo relacionado con lá creacón yfohenlo de as áreas protegidás

De.tró del desá olo del trabájo se óomprúeba a hipóles s plañieada en el plan de

investisació¡, a cua i¡dica que la c.eaclón de f¡cas de conseruac¡ón privada por

med¡o de as reseruas naiurales privadas co¡trbuye a la conseruación y prolecóló¡ del

E objet¡vo gene¡al pa¡leado en el ¡n¡c¡o de esie trabajo es determinár la imponanca

de creación de tierras de conservación privada por hedió de la calegoría de reservas

nalurales privadas como una foma efeciiva de conseryac¡ón y proiecc¡ón de medio

amblenie e¡ Guaiemala As¡mismo algu¡os de los objetivos especifcos so¡ idenlilcar

(D



q!é es Derecho ambental, sus fue¡tes y pr¡nc¡p¡os que lo defnen e identifcar

mecanlsmos exstenles e¡ Cuatemaa para a creacón de áreas proteg¡das

especílicamente, as reseNas nailráles pflvadas

Se espera que el presenie irabajo sirvá conró !ñ instru¡¡ento de estudio, ya que en su

co¡ienido se establece lá impórlanca de que e Estado de Guatemaa foñente e

r.e1l/- l¿, F¿.iór de ¿s esefr.s r ¿n ¿les pr r¿d¿q

v

Lá in!éstigácón se eslructuró en clatro capitL os, e¡ el prlmer capiiuio se desarola

generalidades sob¡e medo ambenle y e derecho ambie¡ta que aba¡ca a docldna

exlste¡ie, def¡e y esiablece los prlncipios del mismoi en el sesundo capit!)o, se

estLdla la creación de las reseruas náluraes privadas y el Sislemá Gúatemalleco de

Areas Proteg das. sus def¡ c ones y co¡ceplos; en elte¡cer capituLo, se aborda eliema

de los seruicios ámbientales en Guatemala y sls beneficios por úiino, e cuario

capitulo, desaroila e iema de a educacló¡ ambenla pará la dlusón y próñóción del

medio ambientey la eq¡slacón aciua que promleve lá educación ámbie.tal

En la eaborac¡ón de la prese¡te inveslgación se ltiizó el método deduci¡vo,

eludiando as ca.aclerist¡cas gene¡ales de los lemas, óbténiendo asi las

caracierisi¡cas pa¡t¡cu ares de cáda Lna de las ¡¡isr¡as;de igua manera se ui¡¡zó e

método ánálíiicó med anle e cual se descompo¡e al todo en sus partes que perm¡iió

análzar y éstudia¡ cada pafte en forma separada, descubriendo de esla forma ios

eléñentos fu.damentaes del iema. En lo reativó a las técnicas de l¡vesi¡gacló¡ se

ltiizáron, texlos, recursos docirnarios, docrme¡ios, egislaclón e inlormacón obtenidá

(ii)



1, ¡Iarco seneral sobre medio ambieñle y derecho ámb¡ental

'l 1 Fl mcdió ¡ñhiénré

se e¡iiende por med¡o amblenle al e¡torno que afecta y cond ciona éspeóialmenle las

crcunsiancias de vida de las peFonas o a socledad en su vida Coñprc.de e

conjunio de valo¡es naiuraes, soc¡ales y cuiurales exisientes en un lugar y un

móne¡tó determnádo, qLe i¡iluyen e¡ a vida del se¡ humá¡o y e¡ as generac¡ones

venideEs Es decir nó sé lrátá sóó delespációén e qúe sedesarólá lá vida sinó qúe

iamb¡én abarca seres v¡vos, objeios, agua, suelo áie y las reac¡ones e¡ire elos, asi

como elementoslan intangibles como la cultLra.

Como sLstantivo a palabra medio procede del l¿tín ñédiuñ, cóñó ádjel vo procede

de lalln mediLs. La paab€ ambenle procéde del latín añbiens, amb¡enlis, y ésla de

ambere, rodear. est¿r a ¿ñbos lados. La expresión medio ambienle podria ser

considerada un pleonasmo porque los dos elemenios de dicha grafa rie¡en Lná

acepción coincidente con lá acepció¡ qle Uenen cuando van tunlas. Pe¡o ambas

palabras por separado tenen otras acepclones y es e conlexto el que permte su

comprensión. Por ejemplo, oiras acepcio¡es dellérmino ambiente ndican un seótor de

a sociedad, como ambienie popüla¡ o una acltLd, comólener búen ámbienle con os

ámigos. Aunque la expresón medio ambente ¿iln es ñayódiari¿ a primerá pálábrá,

ñed ó suele pronunciarse áio¡á. de iorma que ambás palábrás se pronuncia¡ cómo



una ú¡icá palabrá compuesla.

Como cóncepto de med¡o ambiénte se puede decú que es eL conjunto de eémentos

ab¡óiicos (enerqía solar suelo, ásúa y are) y biói¡cos (oqanismos vlvot qué integran

la delsada capa de laT¡era llamada biosfera susiento y hoqar de los se.es vivos

Comó co¡slltuyenies del medio ambiente eslánr Lá atmósfera, que proiege a a Tiera

del exceso de rádiación ulüávoeta y permite la etiste¡cia de vlda es uná mezcla

gaseosa de nitróge¡o, oxigeno, hidrógeno dióxido de carbono vapor de agLa, olros

elementos y compúestos y pariícuas de polvo. calentada pór e sol v la ene¡gía

Edianie .le la Tiera, la atmósiera ci¡culá en lorno al planeta y ñodifca las dlfe¡eñcias

EL ágLa, que la mayor parte se encuenira

otra minma parie es el agua dú ce de los

hlmedad aimosférca y de suelo

en os océanos, otra propórció¡ es h¡elo y

ríos los lagos, as asuas subierÉneás y La

Elsuelo es eldelgado manlo de mateÍa qle susteniá la vdá terreslre. Esproduclode

la inleracción del clima y del sLstrato mádre, como las morenas

glacá¡es y lás rocas sedimenlaras, y de la vegelación. De todos elos dependen os

organismos v vos inc uyendo los seres humános. Las plantas sé siven del agua, del

dióxido de carbono yde lá luz solar para convertir máterias primas e¡ óárbohidraios por

medio de a foiosintesist la vida ánimal, a s! vez, depende de as pantas -é¡ una

secuenciz devínculós interconeclados conóóda como ¡€d irólica



El medlo ambente es él compendio de valores nalurales, sociales v cuturaes

ex sie¡ies e¡ un lugar y u¡ momento deieminadó, que iñfluve¡ én la vida maierlal y

psicológica delhombre yen e fút!rode generaclones veniderás

'1.2. Defin¡ción.le ñédio ambienté

Cabe resállár que no eriste una !nivoca ácepción de medio ambiente nien la doctrina

.i en los terlos legales ni en lá prcpla actúáció¡ de los organismos estatáles S¡

eñbargo se púeden individúalizár dos pos.ones en lorno a esta cueslón Una

primera co¡@pción, de carácler reslrict¡vo, nclúye en e medio amble¡te LÓs:

.éleme.los naluELes de Itular¡dad coñÚn v de caracteristicas dinámicas:en den¡ va

el agua y el aire vehícllós báslcos de lransñis¡ón, soporle y factores esenciales para

la existencla del hombre sobre la iieFa, dejando fuera as cuesuones como la

próteccló¡ de los espac¡os naluráles o la proiección de la ilora v de a fauna v de los

''oir¿ concepcióñ, de carácter más ampla, comprende además de esios elementós,

otrós @mo la proleccón de lá naiuráeza e incluso, blenes culluraes y valores

socia es.. yel!rbanismoy la ordenáción delter¡iorio.'1

Goldsie¡n defne al medlo ambieñle como: Espaclo pLlbico proiegido

constitucionalmenle, pór el cual iodos os habitanies gozan d€l derecho a u¡ medlo

Bánbé Manuely Ma¿la FÉñch Ma n ua¡ de dérecho ad minis tálivo. Pás 496



ambiente sano eqLllibrado apto para el desárollo humano y pa¡á que as acUvidades

prodúctivás sálsfagá¡ las ne@sidades présentes sin comprómeter lás de las

generacones iuturas, debiendo preservarlo porque el daao ambleñia gene€

prioritára¡¡enle la obigación de recomponer, según lo eslablece aley."3

El medio ambienie es un slstema formado po. elementos naluraes y artlciáLes qúe

están inlerelacionados v que son modificados por la acción humana. Se tEla del

entorno que condicioná aformadevidadelasocledadyqueincllyevaloresnalurales

sociales y cullu¡ales que etisten e¡ ün lugar y momento delerminado.

Los seres vivos elsuelo, elagua, el¿ire,los objetostisicos fabricados porelhombre y

los eemenios slmbólicos componen el medio ambie¡te. La coñsetuáción dé éste es

impresci¡dlbe pa¡a la v¡da sosienlbede las generaciones aclualesy de asvenideras.

Podría decirse que el medio ambenle incluye faclores lsicos (como el clma y

seolosia), bioósicos (la población humana, la iora, la fauna, el asua)

socioeconóm cos (la acllv dad labora a urbanizac ón, los conficios soclales).

Se conoce como ecosislema alconjunlo formado por todos los factores b óiicós de ún

área y los faciores ab¡óUcos delmedio ambenle. Elecosistema es uná óomunidad de

sefesvivos con los procesos vitaes intefe ácionados.

lá é.o09'¿ e\ ol ¿ ro ror vrr,Jlada a medrc émorerre yd qLe se ratá de lá dis¿ip.rá

'Gordsreid Maber cóñsúrt"¡-"qno, diccionario iuídico. páq 373.



que esludia a reláción enlre los seres v¡vos y su ambiente Un cómponamienio

ecológ¡co prolege los recu6ós del medio amb¡en1e para garantizar ¿ súbslstenciá

preseñle y fulu.a de los seres vivos

Po¡ ejemplo, s¡ e¡ medio de una montaña se consirlye un hoiel ¡nmenso e¡ medio

ambiente se lerá dañado Los defensores de la -.cologla, por Lo tanto, deberían

oponefse a esleiipo de proyectos paE preseruar elecosistema

La dellnició¡ dé medo ambiente presenia diferentes matices en función del que

proporc¡o¡a a def¡ición. Sesún La Co¡ferenciá de las Nacio¡es U¡idas sobre el Medlo

Añbiente y e Desarclo: Conjunlo de compo¡enles fisicós, quím@s biológicos y

sociales capaces de causar efeclos dnecbs o ndirectos. eñ !ñ Pazo @rto o largo

sóbre los se¡esvivos y las ac|vldades humanas".

Uña visión eco¡ómica o produclvá cons¡dera e medio ambienle como lna fúenle de

Ecursos, un soporte de actividades produclvas ü¡ lugar donde deposllaf los

Desde un plnto de vista adminislrativo operaUvo: es un ssiema formado por

hombre láiáúna, afora,elsrelo,elane,e cLma e páisaje, os benes maieriáles,

palr¡mo¡lo cullura y las ¡teracciones enlretodos estos facrórés

Una visió¡ desde la ecologíár sumá de faciores fis¡cos, químcos y biológicos qúé

aclúan sobre un indlvduo, una pobláció¡ o una comunidád'.



1,3, Preocupacion universal porél medio ambiente

En a acilaidad,lá problemái¡ca ambienlalha adquiido háscendencta mundiát, ya que

se han pródúcido calást¡ofes de gran magnitud pór fatas de as previsóñes

establecidás e¡ mlchos casos delicienieme¡te aterrandó a ta humanidad sobre os

peligros inherentes a la apicación masiva dé u¡a tecnotogía recienté de amp¡os

efectos potenc ales, ¡eqativos y postivós

La periÚbación amb¡enlal qLe vene preoclpando a gobiernos y organizaco¡es

ambientales es a que se de¡om¡a camb¡o cl¡mático gtóbat. Esle fenómeno está

l¡gado ál desarollo con su secuela de Éd aciones ¡ocivás en c¡erias pá¡res de a

superficé teresire que llevan al caleniamiento góbal o efecio invernadero y las

aótividades coleci¡vas que conllevan et lso racionat de los recuEos naturates

haciendo pelgrar a subs¡stencia de la dive¡s¡dad de as especes y al agotame.to de

los Écúrsos no rénováb -.s

La preocupacló¡ de la huma¡idad apu¡ta a ta ¡ecesdad de preseryar e pálrimó¡o

ambentál para las ge¡efáóiones iuturas, poniéndose énfasis en e concepró de

desarolo susieniable cóño eje de a potirióa cofsefraconisrá de a apiitLd anbe¡ta¡

pa.a e potoenir del género hlmano

Es necesario tomar co¡ciencia que el derecho como discpina, como mandaio

¡mperalivo y teóricamenle irresislble no es ta ú¡cá fo¡na soc¡at posibe, ¡i puede

producir por sisola los efecios pÉlendidos, en ársenót¿ de un consenso sócál precio



qle no sólo presione a la ctase poLiti€ paG la prcducció¡ egislativa sino que tamb én

asegLrre su mayórltario y volÚnlaf io cumplirnienio

con respelo a atoma de conc¡encia amblental esla ha idosurglendo de una iñdudable

relexión áñbienia que ha impulsado en todas paries reformas instituc¡onales, aunque

aún no se haya alcan2ado la organizaclón v el desarÓLio que la human¡dad p€c¡sa

pa€ su slpervivencia sécular.

Lá co¡clenc¡a ambienial es ona respuesia, ia vez tardía á lá inse¡sata v pertinaz

acción destruciiva deLhombre sobre a naiuraleza, que aLcanza una imporlanc¡a nolable

a párlirde la révolución indusirlal.

l-4. Conferencias internacionales

Hasia á fecha se han reallzado diveFas clmbres v co¡ferencias en re ación almedio

ámbiente en elmundó A conlinÚaclón se presentan as más importánles:

1.4.1, Conferenc¡¿ de las Naciones Unidas sobré el Medio Amb¡enté y el

FLe celebráda en Río de Janeio, Bras le¡ 1992, conocida también como Cumb¡e pará

a Tiera. En ésla confereicia se co¡vno €n que lá proiecció¡ de medio ambienle v e

desarroLlo económico y sociál eran esenciales pará lograr e desarollÓ sosien¡ble

te¡iendo en cuenta los Principios de Río Pará conseguirlo os Lideres de todo el



-r úo aorobárol Jr olár gÉrer¿ ilJr¿do ProS ¿r " 2l

En e Prográma 2i los gobler¡os expusiero¡ un plan detalado de acc¡ó¡ que podria

sedr para qúe el múndo abandonara su aclual modelo de creclm¡en1o económ¡co

¡soslenlbe para dedicarse a act¡v¡dades que prolegieran y renovaran los recuGos

añbie¡tales de los que dependian elcrecimie¡ioy eldesarcllo. En elplán lamblén sé

Écóme¡dában ioñas de relorzar e papei desempeñado por los grupos prncpaes:

las mujeres, los sind¡catos, los asricuiores, los ¡rios y os jóve¡es, lós pueblos

¡ndigenas, la comunidad cientiiica lás autoridádes ocales, lós empresarios la ifduslr¡a

y las organzaciones no gubernamentaes en e ogro deldesarolo sosie¡lble.

Después de la celebraóón dé la reunión de Esiocomo el iema del medio ambienle

ádqliéÉ ca¡acterísl cas juríd¡cas y se orsa¡za por parte de las Naciones Unldas una

segunda re!nlóñ inlemacionale¡ Rio de Janero, Brasi como consecue¡ciá de estas

¡eun¡ones se empiezan a genéÉr instrumentos jurídicos que se vañ incó¡poEndo

pau alinámenle en as egislaclones ¡acionales

La Cumbre de la'lieÍa en Rio marcó !n hlo ál prod!ór acuerdos que tralan más

integ¡alñénte los lemas ambientales globales al incorporar e desanollo sostenible

como meta princpal, os cncó acuerdos de a Cumbre de la Terra confguran la

rcsplesla politicá r¡ás universal y aiaculada para establecer un .églmen internaciona

de cooperacló¡, cuyo objetjvo es alcanzar la pena incorporación de lá dimensión

Ambiental ál desárollo Los cl¡co aclerdos so¡ La Decaración de Rio sobre ¡,4ed¡o

Ambiente y el Desarollo; La Agenda 21; La Declaráció¡ sobre principiós ¡elativos a Ios



bosques; E Convenlo N¡arco de Naclo¡es U¡das sobre el Camb¡o C¡mállcot y El

Convenio sob¡e Dlversidad B olós¡ca.

La Oeclaración de Rio constiiuye ia p¡edra anguia¡ del concepto de desarollo

soste¡ble, en la que por prlme¡a vez se iniroducen princ¡p¡os aceptados por todos los

padcipantes, qle seoirán para conslrulr ¡uevas relaciones enire naciones y

própiciárán Ln equilibrio económico, socia y Amblenlal enlre paises desarclados y

paises endesarollo Eñlre lós priñcipios se destacan:

'Principo 7: En vista de que los Estados han co¡rbuido en distintá medida a lá

degradacón de medio ambiente mL¡dial tienen responsab lidades coñlnes perc

diferenciadas. Los países desarolladós reóonocen á respó¡sáblidád qúé les cabe en

la búsqueda ¡ternaciona deldesarolo sóslenible, en visla de las presones que sus

sociedades ejercen en el med o ambiente mundia y de as tecñolosías y los reclrsos

llna¡c eros de que d¡sponen.

PÍnc¡pio 8: Para alca¡zar el desai¡olo sostenbe y ura ¡nejor calldad de vida para

iodas las pe¡sonas, los Estados deberán ¡educi y e¡minar lás modalldades de

prcducción y consumo insoslen¡bles y fonentar políticas demográfcás apropiadas.

Prl¡clpio 9: Los Eslados deberian coopera¡ e¡ e forta ec¡m ento de su propiá

capácidád de lográre désárrclo sostenlble aumentando elsaber cientílco medianteel

inlercambio de conocim¡e¡ios cienlifcos y tec¡ológicos, e intensificando el desaroLló

la adaptación, lá d¡fls¡ó¡ y la transferencia de tecnologÍas



Pr.c,pio .o ros Esladoc oébó ¿r l¿"r,¿' v lo_eFa, l¿ sers'bli/a, ó1 " "\-,-,
parliclpación de la pobacióñ ponie¡do la lnfonnación a dlsposlcón de todos Deberá

proporcio¡arse ácceso efectivo á os prcced mientos judlclaLes y ádministrativos entre

éstos elresarc¡miénto de daños y los €cursos pe¡llnenles

Principio 11: Los Eslados deberán promulgar eyes eficaces sobre elmedio amb¡ente

Lás ¡ormas, Los obiellvos de ordenación y as prioridades amblenla]es deberian

rellejar el contexlo Amblental y de desarollo al que se aplican Las normas apLicadas

por algunos paísés pueden ¡esullar inadecuadas v rep¡ese¡tár u¡ costo soclal v

ecoiómico injuslificado Para otros páíses, en particllarlos paises en desarclo

Prlnclpio 15: con el lin de proiegerel medio ámb¡enie los Eslados deberán apLicar

ampl¡amenle él criterlo de precaLclón conforme a sus capacidades cuando haya

pelioro de daño gráve o irevecibLe, la falia de certezá cleñtilca absóllta no deberá

urllizarse como rázón para poslergár lá ádopción de medldas eficaces en función de los

cocros pa d mp-di l¿ deo ad¿! on oélmForo rnbEr'e

Principlo 16: Las autorldades nacionales deberán prccurar fomenlar a

internacio.á ización de los coslos Ambienlaes y el uso de inslrlmentos económlcos,

teniendoe¡ clenla elcriterio de que elqueco¡iamina debela cargarcon los coslos de

La herenciá de lá cumbre de láTlera se papa hásta lá aclualidad En e marco de

Nac¡ones Unidas se conslituyó la comisión para él Desarolo Sosienible con



nuirida agendá. Los dveBos tEtados internacio¡aes siglen en marcha y ha¡

gene¡ado protocolos especificos como el Protoco o de Cartágéná sóbre Segu¡idad de

a Blotec¡oogía, y e Protocolo de Kyoto de la Co¡vención lüárcó de las Nacones

unidás sobre élCambio Clmáticó. Lá Ageñdá 21 se ha dversifcado, especlamente

e¡ ¡icialvas de ánrb to loca. A part¡ de aque la có¡fere¡cia se han desarollado ofas

inicativás reg¡o¡ales como la Aia¡za Ce¡troamericaná Pára el Desárollo Sosie¡ible,

h C' mn'é.e á\Añ.Á"cá, \óore De\rlollo So\lenible

El ProgÉma de Accón pára el Desatrolo Sosie¡lble de los Pequeños Eslados

lnsulares en Desarollo en os países de Carbe ñeréce especal mención. Las

especificidades que caraclerlzan a los pequeños Estados insuares delplánela. pueslas

de ma¡ieslo duranie el proceso preparaio¡io y en a Cumbre de la Tiera misña

impusaro¡ a as Naciones Unidas a convocar una co¡ferencia especialqúe pudiera

hacer viáble eldesarolo sosienbe ef estos paises Asi, se realizó en Barbados la

Có¡ferenciá lüundial de lás Naciones Unidas sob¡e e Desarcllo Sosie¡¡ble de los

Pequeños Estados lnsula¡es en Desarolo de a que emersieron la Decla€ción de

Barbados y ei Programa de Acció¡, ádoplados por 111 gob¡ernos páñ¡cipantes, en los

qLe se elabo¡aron principios y estrálegias de desarrollo orientados á proteger el irágil

medio ambie.tedé peqúeños Eslados ns! ares e¡ desarolo

{.4.2. Cuñbré para !á tierrá + 5

Eslá Cumb¡e luvo lugar en Ln Período exlraordi¡ario de sesones de la Asamblea

Genera celebrada en 1997 Te¡ia como pr¡cpal objetivó ánalzar la ejecució¡ de



Programa 21 ap¡obado en a ClmbE de 19S2 Después de intensas detberactones

debldas a as dferencias entre los Estados aerca de cómo financiar ét desarotto

sostenible en el planó mundial, se obtuvercn dversos acue.dos que se plasiraron en

el documento lnal de lá sesión. Estos ácLerdós son:

Adoptar objetivos ju¡idicamenle vinculantes para Edúci¡ la em¡sión de tos g¿ses de

efecto inve¡nadero,los cuá es son causanies delcañblo cimático

Avanzar con ñás vgor hacia las moda dades sosten¡btes de producctón

dlsfibución y uUlización de la energia.

c. Entocarse en la ei¡adicación de lá pobÉza como requisiio prevtó det desarolto

1.4.3. Cumb.e mund¡al sobre€l desa.rollo sosteniblé dé 2002

Conocidaiambién como Cumb¡ede Johannesbu¡go es un segúúie¡to atprograma 2j

y por lo lanio, levó cómo principa objelivo la adopc¡ón de compromisos concretos con

relac¡ó¡ alPrográmá21 y elloqrode desarro lo sosienbe.

Durante el 2001 se llevaro¡ a cábo una serie de có¡sulas nac¡onates y de reu¡io¡es

pepaÉtorias resionaes ysub¡esionaes para evaluarlas oporonidades y desáriós que

entraña e desarollo sosteniblé así como para estabtecer prioridádes, inctat¡vas y

coÍlprcmisos necesarios paE alcanzar este desarotlo.

E programa intergobernamenial consttlyó a parte eniratde a Cumbre, pero tambié¡



se presió aténción á lódós aquelós seólores de

con el desarollo sostenible, incluyéñdó áqúelós

a pobación que están compromeUdos

defnidos en elP¡oqrama 21:

Organlzac¡ones no gubernamenta es

Comunidades cientifcas y iecno ógicas

La Cumbre se levó a

Co¡gBsos de Sandion

óábó de 26 de ágoslo al 4 de septiembre en el Ce¡iro de

vde iorma paralela se levó a cabo un foro no subernamenta

1.5. Derecho ambiéntal y législación amb¡ental

El derechó ambienta es uná disciplna jüddlca qúe estableóé uná serie de institutos

pr.cpiosyenfoques que lediferencian de ofas ramas y disciplinas delderechó Entré

lás primeÉs dlsi¡nclones, esiá el hecho de que en maieria amb¡ental los principios

Lr¡iversales constiluyen una fuenlé pdmaria de derecho aL contrario del enfoque

lradic¡onal que los defne como una fuenie supetoria a¡te la ausencia de normás
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EI de.echo ambieniát tiene coño

sees vivos e inanimados que

posiiivas. Esta dite¡encja es f¡rnd¿mental, pórque

sjstema de no¡más ju¡Jdicas a nivel j¡re¡nacioñat

objeto principal de lutela to constiluye e/añbjenie

ha pe¡mitido et desarolto

Y a nivel interno de c.d.

varias acepcionés de medio

objeia eJ m€dio ambiente en elcLál¡¡teractúañ todos

existen en este planeiá.

1.5.1, Defin¡cionés dé derecho amb¡e¡tat y teqistacióh ambientát

Asi como se ha ápunrádo

amblénie, también exislén

e¡ párafos p¡ecedentes exislen

conceptos dñersos det derechó

La Licenciadá Rossana l,,tanlnez.ita¡do a Ramó¡ ¡,4ártin Mateo i¡dica que e] de¡echo
ar¡bientatesr ,La ¡ama del Derecho q¡re ¡ncide sobre conductás individuales y soc¡áles
pára péveni¡y emediá¡ las perrúrbaciones que alterán etequitibrio ambjenlat.,,a

"El a¡¡biente debe sé¡ entendido como un sistem¿ vare decir como un conjunto de
elemenios que inie¡aciúan enl¡e sf, pero con ta precEió¡ de que estas i¡teraccio¡es
provocan la ápa¡ición de ¡uevas p¡opiedades gtobatés, no ¡¡herenres a tos etementos
aislados q¡re constituyen etsislema. Esro imptica, pororra parte, que etambienre debe
se¡ considerado como un iodo, o co¡no tañrbiéh suete deciGe hot¡siicame¡re (det
grjego holos, todo), pe¡ó ie¡jendo ctaró que ese todo no es et ¡esio del Universo, pués

álgo fo¡mará párte det ambiente sóto en la medid¿ en que penenezca al sisleña
4 ft,iádinez solózano Edna Rossaná Aponre.dedeÉchoambr¿nral páo r23



Ambeni¿lde que se trale 5

En sintesis. se di@ que el derecho ámb¡ental: Constiluye una especiaidad nutrida

por otÉs famas del conocimiento juridico, que prolege e inte¡tá garanllzar e

func¡onamienló de las autorcgulaciones de os ecos stemas mediante la nórña de as

aciividades hlmanas qué inclden sobre el ambie¡ie "6

pón..b'rrd¿d drt Fsbdo I'ente al dano dmbiPnG oá9 6

' " F¡¿ d; \o^ .ed'-rre7Aéáro¿sooe1e,o"v"qF'l¡anLaldelesislacionambrertáld¿

Esra rama deL derecho es muy recie.lé y esta consltlido por una serle de pincipios,

qúe le van dandó forma como un Derecho autónomo de naturaleza pÚblica e

¡niernació¡a. Como se vio en e apai€do anteror el Derecho Ambiénta en Guatemala

nace formalmente a raíz del reco¡oc¡miento e. a Co¡sUtuclón Politica de a República

de Guatemalá en 1985, desaiÍolado por el Decrelo 68 86, de Cóngreso de la

República, Ley de Proleccón y l¡ejoÉm]enlo del Medlo Amb¡ente, qúe entró en

vigencia en diciembre de 1986

Elderechó amblentalcomo irn conjunlo de nomasjurídicas de derecho púbLico, regulá

las elacones de los seres humanos en sociedad con os diversos recursos natuÉes,

en cuanto que aquelos pueden inlluir sobre eslos últimos procurándo su proiección v

mejoramiento. Tárnbén puede sostener, qúe se traia de un sislema normátivo que

conduce las reaciones enire los seres vivos y su medio ambienie slendo elconductor

de las mismas, eLhombre, paE propicars! prop¡o equillbrio y desarol o suslentable



1.5.2. Principios qué risen élderéchó añbiéntál

Po¡ el vocablo pr¡nclplo se entiende según el diccio¡ario de la Rea Academia

Española comor "Base origen, rázón fu¡damental sob¡e a cua se procede

discuriendo en cúáquier materiá. cadá !na de las propos¡c¡ones o vedades

iundameniales por donde se empezán á estudiar las cenclas o artes .. Noma o ¡d€a

iundamentalque rloe e pensamenlo o laco¡ducla.'7

Habe¡do hecho la aclaraclón sobre el vóóáblo anierior, se puede decir que los

principios delde¡echo amb¡e¡ta son asbasesoverdadesfundarñenlalesqueinfo¡man

á esta materia en sú desárolo.

Es necesarlo estabe@r que a preocupacón por el détérioro ar¡bienla á !¡ riimo

aelerado, leniendo como causa prl¡cipal las d¡ferenles actividades del ser huma¡o

realizadas en busca de desarrollo, ha gene€do preocupaclón de c¡eni¡ticos yjuristas

de os diferenies países qu enes han reconocdo a ¡ecesdad de aclivar los diferenies

ñecanisños de conlro social, enlre Los cuales se encLenÍa el derecho en sus

dilerenles vert¡enies como el derecho consiitucional, adminisiÉiivo, clvll y penal.

Coñó ya se há aphtadó el derecho ambie¡taltene óomó objeto el medio ánbienle,

esle derecho que incde sob¡e condlclas rdividúales y sociales para prevenir y

¡emediar as periurbaciones que alleran su equil¡brlo presenta una serie de prinóipios



Se ha establecldo una serle de p¡inc¡pios que desarrollán al de¡echo añbiental, enlre

los que se encuenlrañ os siguienlesr prééñinencia de os inlereses colectivos o

sociales caÉcler preveni¡vo, cautelar ó precautório, de equidad iniergeneraciona

subsid¿r¡edad, susteniabllidad, acción popuár. óárácler l¡ánsñacionalo supranaclo¡a,

muliidisciplinario, dime.siones espáciales indete¡ñi¡ados, abaratamienio de costos,

conflicio de inlereses económicos e indusir¡ales quien coniam¡na paga, ¡ndubio pro

ambienie, s¡slémico. Se delallan los p¡¡ncplos más iñportanlesá conlnuació¡l

á) Preemine¡ca de los intereses cóléctivós o sóóáes sob¡e los parllcuares. Eslo se

debé a que en á áctúaldád a so.iedad vve e¡ un slstema e¡ el cual la act¡v¡dad de

una persona afecla a otra, a ona cóleótividád o i¡cúso a una región, inclusive alglobo

teráqleo en génera, el nteres individua qu€da supeditado a los ¡ntereses colectivos,

regionales o globales E fundamenlo co¡st¡iuc¡onal de este principio se encLentrá en

el Aidculo 1 de la Consiitución Politic¿ de la República de Guatemala tomando en

cuenla que dlcho lexto supremó éstab ece asi: ElEslado se organiza para proteger á

lá personá y á lá fáhiliai su fin sup¡emo es a real¡zacón del bien común. E¡ igúal

se¡tido elAriícuio 44 de a Ca.la ¡¡agna e¡ elsegundo p¿nafo, establecé en óúanlo al

p¡i¡cipioe¡ a¡áis¡s que: Elinlerés socia prevalece sobre elpanicuar. ¡¡ásespecífco

a la maieria, elArtlcLlo 97 de la Caria lvagna preceptúa de lá sguiente mane¡a: El

Esiádo, as mu.icipaldades y os habiiantes deltefitorio naóonaleslán obligados a

prcpicla. eldesarollo socia eco¡ómico ylecnoógicó qúe prevenga la conlaml¡ación

delamb¡eniey manienga e equilb¡io ecoóglco.. 'Asim¡smo, esia norma constiiucio¡al

se reafrma en el Arlículo 1 de lá Ley de P¡oteóóión y l\¡ejoramienio del Medio



b) Cárácter preveni¡vo. Esle princ¡p¡o busca que se evile. lás áóciones que caus¿n

daño desgáste, á9resión a medio ambienle o degradaclón de mismo ántés dé que se

empréndán dichás áccionest esio pLede manifestarse en programas de ¡nformac¡ón

gubernamental para óo.cenlzár a a población de absleneÉe a ejecular actividades

que ponqan en pellsro a med o arnbenle.

"sin neoa¡ la exlsiencia y necesidad de instrúñenlos de carácier represivoy repa¡ado¡,

eldérecho ambientali¡e¡e una clara vocacón preve.tiva di¡lglda a evitara minimizar

la degrádación del med¡o ambienle a través de u¡ cónjonlo de insl¡lmentos de

inleryención puestosalsetoiciodeestafnalidad. 6

Este prl¡ciplo se encuenlra desarolado en la Ley de Prótección y Mejoramiento del

l4edio Amb enle y sus retomas, en el Articulo I establece: Para todo proyecto, obra,

indlstrla o craquierotra acilvldad que por sus caracierísi¡cas pueda produci¡ deterloro

a los recursos naiurales o no a amb¡enle, o lntroducir modifcacio¡es nocivas o

¡otó¡ias ál paisaje y a los @cursos cultu¡ales de pairimonio ¡acional, será necesar¡o

previamente a sú desarol o un estúd o de evalúac ón del impacto amb enla reállzado

por iéc¡icos e¡ la maier¡a y aprobado por la Com¡s¡ó¡ del [led]o Ambiente ..' El

ArlÍcúló 30 del mismo cuerpó normativó citado estabLecer "Se concede ¿cción populár

para denu¡ciarante la auto dad,lodo hecho,.cto u omisió¡ quegenerc contaminación

y deterioo o pérdida de recursos naiurales o que alecie los niveles de óaidád de

3 Balrbé ManueLv Matu F€nch ob. cit. Páq 4s7



Asimismo, el Decrelo número 4 89 delCóngreso de la RepLlbl¡ca de GuáiemaLa, Lev de

Áreas Próteg¡das desaroLa esle prlncipio de esta foma: "EL ma¡ejo de cada una de as

áreas p¡oiegldas del S¡stema Guaternaleco de Áreas Proieg¡das, -SLGAP- esia.á

defnido pórsu respeclivo plán maestro, e cúalserá comparlamenta izado e¡ defalado,

a pares oper¿tivos anuales, los cuales serán eaborados por e ente ejecuto¡ delárea

o a persona individuál o juridica que la admi¡istra Todos los planes maestros v

opeÉtivos deben ser ¡egislrados, apróbadosv supetuisados por a secreiaria Ejeclti!á

del CONAP para verilicar que se cuñpe con los proPósitos de conseryac¡ón de esla

ley E CoNAPioma¡á lás accio¡es egales peidnenles én caso contaro'

De la misma manera elArlióulo 20 de a Ley Áreas Protegidas eslablece en reLación a

esie princ¡p¡o: Lás empresas pirbicas o prlvadás qLe tengan aclÚalme¡ie o qué en el

fúturo desarroLen inslalaclonés o aciiv¡dades comerc¡ales, induslr¡ales turísiicas,

pesqueras, foÉsiaLes, agropecuafas, exper¡mentales o de lranspÓde denifo de

perimelro de lás áreas prótegidas ceLebrarán de mltuo acúerdo con eL CoNAP U

coniraio en e qle se eslabecerán las condicones v normas de operaclón

determ¡nadas pór Ln estudio de impacto ambienta, presenlado por eL i¡ieresado a

consejo Nacio¡a de Árcas Proiesidas. eLcual, con su opi¡ión o remtiá a la comis¡ón

Nácional deL lv4edio Amb¡enle para su evaluación, siempre v cuando su aclvldad sea

coDpatible con los usos pev¡sios en e plan maesiro de a ünidad de conse¡vación de

c) Cáútélar o precautorio Llamado prl¡cpió de p¡ecauclón o pr¡nclplo dé accón

precautoriá inspiado en lós últ¡mos arios, la evolución dél pensamie¡to Óie¡tífico
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polillco yjuridico eñ ñátériá ámbie.tál Este principio está basado en la Decla¡áción

de Rio de Janeio de 1992 como princ¡pio 15, el cual esiablece de la siguienle loma:

'Cuándo haya peligro de daño grave o ú¡evers¡ble, la Ia ta de c€rieza c¡e¡iíiica abso uta

no deberá uliiza¡se como razón para posiergar la adopc¡ón de medidas elicaces e¡

iu¡có¡ de los cosios para impedirla deq€dación delmedio amb¡enie.'

En elderécho glalemalleco se encuenlra elprincipio cauiear en oiras leyes ycódigos,

ialcomo se estabece en el Cód gó ProcesalCivi y Mercanii, en elAniculo 297 tercer

pár€fo, se esiablece: 'E¡ todo caso, se podrán solcitar las med dás .áúlelá¡es

p¡ev stas en esie códioo.

Lá próvidencias caulelares se encuenthn reouladas en el Código Procesal C¡vil y

n¡ércanllen elL bro Quinlo como alternátivas comLnes a todos os procesosidentro de

esle ibro se encuentra elAriicúlo 523 qlre eslabiece el aráigo de lá sguienle forma:

'Cuando hubiere temo¡ de que se ausenie u oculle a persona conira quien deba

enlabarse o se haya e¡iabado lna demandá podrá e lnieesado ped¡r que se e

atrague en ellugar en que deba seglifse elproceso

También se encuentran las provldencias de urgencia establecidas por el Ariícllo 530

del cuelpo normaUvo c¡tado anteriormenle, el cLal preceplúar "Fuera de los casos

regulados en los ariículos anieriores y en oiras disposiciones de este Código sob¡e

medidas cauleLares, quien lenga fundado molvo para teñer que dura¡te e tiempo

necesaio para hace¡ vaer su d€recho a iravés de los procesos insiituidos en esle

cód¡so, se haleialde¡echo amenazado porun pe¡juicio lnmineniee ireparable, puede



pedi por escrito aLjuez lás prov¡dencias de urgencia que segúñ as cicunstanclas,

párezcán ñás idóneas para aseo!rar provis onalmente os etecios de la decis¡ón sobre

Más específcamenle en relación a lá ñatera en estudio el Código Procesal Civil y

l\¡ercaniil delAriÍc! o 263 al 268 regula el procedimienio para entablar la demándá po¡

obra nueva y óbrá pelg¡osaie¡ e Anículo 263 se dlspone en cuanto a a obra nueva:

'La obra nueva qúe cáose on da¡o público, produce acción popular, que puede

eje¡citáÉé júdiciálmente o á¡te la aulor dad adml¡lsirátiva.

Cuando a obra núevá peiudica á un paniculár sólo a éste compeie el derecho de

Cuando ia persona que ienga derecho ál ag!á coño fuerza molriz puede de¡unc¡ár

obra nueva, cuando pór ellá se émbáráóe e curso o se disminLya el volumen o

lueza delaqua cuvo disfrute le coresponda.

E¡ cuanlo a la obra peligrosa e Aniculo 265 d spone: S¡ a ob¡a iuere peligrosa, o la

consirucción por su ma esiado pud era cáusar daño, o siexstiefe¡ árboLes de donde

pueda ésle provénir, el jlez dictaÉ en e áctó as rñedidás de sésuridád q!é júzsáré

necesaras o e deúlbo de la obra, construcc¡ón o árbol, s¡n ulterio¡ recurso.'

ElAnículo I de la Ley de Protección y Mejoramiento del l\¡edio Ambiente, en cuanro

pfnclpio caltelar o precáútoro eslábleóe Par¿ todó proyeclo, obra induslr¡a



cualquier otrá actividad que por sus caracie¡isUcas pueda prodLcir deierioro a os

récufsós ¡átlrales renovables o no al áñbente. o introducir modficáóones nocivas o

notoras al páisáje y a los recursos cullLirales del palr¡mono nació¡á|, será necesa o

pev¡amente á sú desarolo un estud¡o de evalLación de lmpacto ambiental realizado

porlécnicosen la materia y aprobado por a Comisión del ['led]o Amb enle '

ElArtículo 30 de mismo cuérpo nonallvo, disponer 'Se concede acción popuar para

denunciar anté la álioridad, todo hécho, ácto u omslón que ge¡ere contami¡ación y

delerioroo pérdida de recLrsos naturaleso que áfecte los niveles de calidad dev¡da "

d) Principlo de equldad lnierqeneracional. Sebasa en que elderecho áldesarrollo debe

ejercerse en forma lalque respó.dá equitativamenie a las necesidádes de desatrollo y

ambieniales de las generaciónes p€sentes yiuiuras. Este principio actualmenie no se

encrentrá lncorporado enforma expresá en a legisláción guaiemateca.

e) Pr¡ncipio de subsidiariedad. ¡,,ledianie esle p¡incipio se enlende qLe el Esiado o el

goblerno no deben inleNenn arbitrariar¡ente pero deben apoyar subsidiariamente a lá

socedad ólvilcuando ésla lo necesite y debe inieNenir, responsable y direciamente

cuando adignidad de a pe6o¡a y elblen común eslén siendo viole¡tádos

En olro orden de ideas se dice qúe:"Cotreato de a g obal¡dad es el principio de dé

subsidiariedad que impica la reo¡ientación de a inleruención sobre los p¡oblemas

ambientales alnlvelpofllco administrativo más adecladó Por o lanio sies sufc¡ente

uná aciuaclón ocal paÉ el loqro de los objelivos perseg!idos no será necesa¡io acudi



a olro escalon slperor 
'q

Ene derecho guátemalleco se plede enco¡trar este principio en osArllcuosl,2,del

57 á 65 ydelS3 á199 de a Co¡slitución Poítica de ia RepúbLicá de GualemaLa En él

Ardculo I y 2 de la Carta ¡¡agna se eslab ece e lin supEmo del Eslado qL¡e es la

búsqueda delbie¡ común y como deberdelEsiado, garaniizarle a os habilanles de la

Repúblicá la vida, la liberiad, la jusiicia, la segurldad la paz y e desarcllo l¡ieg€l de

El patrimonio cuhural es parte de medio ámbienle en qle se désenvuelve lá sociedad

guatemaltecá, y pór lá.tó la Cóñsltriclón Políiica de la República de Gualemala eñ su

Ariicuo 60 reconoce lo siguienie: Forman e patrimono cultu¡a de la Naclón los b¡enes

y válores paleo¡toógicos, arqueológ cos, hislóricos y ártÍsticos délpaís y están bajo a

proteóóó¡ del Estádó. Se prchibe sLr enajenación, expo¡laclón o alleración salvo los

casos qle determlne la ley."

A ¡especto la Corte de Consltucio¡aldad, de¡iro de expedienre 2130-2005, en

senlencia de lecha 11 de sepiiembre de 2007 ha expresado lo siguienle: AsÍ como

existe regulac¡ón de interés socialsobre el palrimonio cutu.al, también la preocupación

de conslltuyenle ha cublerio e aceruo ¡aluralde os habtantes de país. En ámbos

casos, elprincpio de dominio emrlente de Estádo lende a p¡oteger una riqueza que

perlenecé a as diierénlés geneEciones gualemaltecas y, po¡ ello, es vlable su

Égúlación egaly adminisfalva co¡ fines a s! preseryaclón, protecc¡ó¡, co¡setoación



E. elarticllo 61 de lá Constilución PoLilca se establece la prolecc¡ón al pairimonio

cultural. reconocieido qúe: Lós stios arqueoóqicos co¡junlos monumenlaes y el

Centfo Cuiural de GuáteñáLá, recibúán prótección del Esiado, con e propós¡lo de

presetoarsus caracier¡siicas y rcsguardarsu vao¡ hislórico y bienes cult!¡ales.. '

t Prncipio de súsie¡tabiidad. Es el mecan¡smo de enlace ente la producción y el

desarol o con el r¡edio o e ambiente, es decir se tÉla de un proceso por medio del

cual se aproveche¡ los recúrsos naluraes siñ deg¡adáros, sin desgastarlos a ta

exiremo que se aqoien.

'" code dé consrilucion¿rdad constitución Porític. de rá R¿púbricá d6 Guatemala y su

g) Pr¡nc¡pio de dlmens¡ó¡ espacial indeterminada o p¡otección de bie¡es difúsos. Los

¡ntereses qLe elderecho amb¡enlalbrsca resgua¡daro proiegerso¡ lmprecisos porque

no pértene@¡ a una soa persona o a váf¡os, sl¡o, a todos los qLe co¡viven e¡ un

m€dio determinado. Su arectación abarca daño, desradación, destrucción colectiva y

de inierés más alá de lo part¡cu ar o indlvldual, es deci, se raia de !n de¡echo de

incidencla colectiva, lo qLe quiere decir qüe lrasciende la esfera de ló merame¡te

individúál Está márcádó por lá imperso¡aidad y rompe co¡ e conceplo básico del

dé¡echo subjetivo. Son de¡echos que no son propledad de un lllular, sino de un Srupo

!¡a categorla o úna case de peEonas ligadas enlre sio con a parte cont¡ar¡a con lna



t"1.--.¡
i) Prrrpo de quel Lor'ari.r oág¿ E< Lr ú éro pdra ld aegración oe ¿ \<j/

réspónsabilidad pecun¡aria para la reparación de los dañós resútantes de la vioación

de las ¡ormás ambientáles. Deb¡do a queelambie¡te es un bien intrl¡seco.oleclivo y

que se encuentfa en un eslado anterior a la inieruenc¡ón humana, cualqúier acto,

conducla o inieNe¡ción que agÉve, dañe o pe¡jrdique el ambiente, debe ser resttuido

'Esle p¡incipio se traduce en laiEslació¡ alágenle causante de un acto sobre elmed¡o

¿rbiénre de lr oblqdcoI de a,Lrir os coseq f.esa.ioc párá s|ep¿.acór

Constilúyé¡ uná materialización de esle prlncipio los lributos ambientales y la

¡esponsabilldad por dáños ámbie¡tales.nr

1,6. Los ¡nstrumentosjurídicos alserv¡cio dé la p.otécción ambiéntál

El derecho ambiental, dlspone de u¡a ampl¡a gama de instrumentos júrÍdicos p¿rá á

consecución de los objei¡vos de proteccjó¡ amb¡ental que se plantea como meta. S

ben algunos de ellos son específicamente ambieniales la gran mayoria sin embargo

provienen de ol.as disciplinas. A efectos s stematizadores y cón el objeto de ofecer ún

panoEma lo más completo posible, se podia asrupa¡elamplio elenco de inslrumentos

juídlcos de prolección ambieñia existe¡ies en la acilalldad en dos grandes bloques,

en alenc ón a a funció¡ que desémpeña¡ los cúales son:los de carácter pevenlivo y

los de caÉcter rópresivo y reparado¡.



1.6.1. Los inslrumentos preventivos

Los inslrLmentos prevenlivos, que co¡stiluyen una man¡feslaclón de princlpio de

acción preventva a que se há réferido con anler¡oridad l¡€nen como ii¡alldad útim¿

evitár ó miñiñizar lá producción de daños a medlo amb¡enie. Denrro de los

instrume¡tos preventivos, ocupa un lugardesiacado a autor¡zació¡ adm¡n¡strai¡va, que

conslliuye uno de los ejes lécnlco ¡urid cos del derecho amb¡e¡ta r?

Elsometimenlo a á áutorizacón administralva previa de las actividades potenc¡ales

conlaminantes del medio ambiente ha s¡do una co¡stanle en las diferentes

legislaciones amblentales, por iratarse de un mecanismo qLe permile a lá

Admi¡isiración Pública a realizacón de un co¡trol a prió¡iy iambién a posleriori de

Jlnto a a autorización admin straliva, deben mencionarse iamb¡én como insflme¡ios

claramenie preveniivos y esirechamente ligados a éstá el estábecimienlo de

prohib¡c¡ones y l¡mliaciones adm¡shálvas pór parte de a leglsación ambie¡taly la

riació¡ de estándares ambienlales, a lravés de los cuáles se r¡an los nveres máximos

ádmisibes de contaminanlesen é medió

Const¡tuyen t¿mbién una r¡anifestación del pinc¡pio de acc¡ó¡ p¡€venlva las

decaraciones adrninistralivas con eiecios juríd¡cos. Enire elas, se destaca¡ la

decaráció. de dominio púbico de agunos recu¡sos natlra es, rea izada por múchós



pafses con a l¡alldad de excluios del tráfico turídico y someleros a un rég úén dé

conlról y proiecció¡ más ¡ntensot lgualmente, la decaración de determi¡adás áreás

nárurales qLe gozan de especiales valores ecoógicos, pasajist¡cos, cutuEes,

€lcéleE, cóñó espacios proieg dos decaració¡ que impllca eL estabecmiento de

ordenaciones más sevérás pará éstos ámbilos teffitorlales.

Tamblé¡ deben me¡cionarse as iécn¡cas de ¡ncenlivo o loñenló económco, enire las

cuales se enóúeniran os tribulos ambie¡taes y olros be.élicios fiscaes, las

subvenciones y ayLdas públicas y otros insfumenlos más ñóvedosos como el

ellqletado emlóg¡óó y ás auditoriás ámb¡eniales Esios úliimos constituyen

d¡sU¡c¡ones o certifcacio¡es ótórg¿das por una Adminislració¡ Públ¡ca a aquelas

empresas o p¡odlctos que reúnen deteminadas caÉcleristicas de calidad amblenial.

La ullzación deesios disUniivos además de sumlnlstÉr a los consumdores o usuaios

una mejor informacón sobre repercusones añbenláes de un sislema próducllvo o de

un pDduclo, otorga a la empresa imporlañles benélcios detipo pLblicitario.

Por úi¡mo, debe referirse a las ofas iécnicas especifcamente ambie¡taies como a

evaluació¡ de impácto amb¡enlal, que permie la lnirodLcc¡ó¡ de a var¡áble amb¡ental

én os procednierltós de toma de decisiónes y Lá plá¡ilóaólón ámbienlaL cómo

¡sirumenlo adecuado para la niroducc¡ón de una pe¡spectiva iniegrada en el contunto

deactuaciones públicasv privadas con incidencia en elmedio.



1.6.2. Los ¡nstrumentos r€presivos y ¡éparado¡és

Júnto a a p¡evisió¡ de insirumenros de indote preve¡tiva, resula ¡ecesarió et

estabecimienlo de un calátogo dé téc¡icas de carácter represjvo que perñira ta

ené¡gicá persecución y sanción de aqueltas có¡duciás que co¡ira¡len ta ¡o¡mátva

aplicáble Se siiúan aqu¡ tá responsablidad cjvit por daños ámb¡eniates. /a

responsabil¡dad penal y ta ¡esponsabitidad adm¡nistrariva, cuyo objeto úi¡mo es la

repres¡ón de ias condlctás transgresoras y a ¡eparación de daño causado. No debe

oculiarse, sin emba¡gó, que estos inslrume¡tós tambjén tenen una iinaltdad preventiva

pór elelecto disuasorio que provoca¡ eñ el asente .onlaminádol

Habiendo expúesto este márco ge¡erat de os inshume¡ros jLrÍdicos utitzádos por e

derecho ambie¡tal, debe lndicarse sú constante evotucón y adaptación. En efecró,

esias iéc¡ cás han ido evouc¡o¡ando y adáptándose a tas neces¡d¿des que p a¡rean

las ¡levás ci¡cunstancias polítóás, econóhicas, sociatés, ent¡e ótÉs t¡ictatmenté tá

luteá ambiental giró casi exóus¡vameñte en iorno a las técnicas ctásicás de poticla

ádmin¡strativa. Eñ este contexto, et estabtecimie¡io de prohibició¡es, la autorizac¡ón

admirlstÉi¡va lá flación de eslándarés ambientates, ta tnspecc¡ón la sanctó¡, se

convidle.on en e ej€ verleb.at de derecho áhbieniat, strúado cta¡ariente e¡ úna

perspectiva dé control y llmitac¡óñ de tas actividades privadas. En os ú]ltmos áños en

camblo, ante la g¡ave situac¡ón de detertoro arnbienta qle ex¡sie y ¡a inefcaciá de los

l¡adicionales inst¡umenlos de imiación diecta há¡ aforado nuevas técnicas de

regúlación indirecta que co¡tbuiá¡ a po¡er irenó a progresivo detertoro ¿mbie¡iát á

través de una mayor interyenció¡ de tos agertes privados y de tá introducción de



insirume¡iosdeiipoincilálvóydeauloreaulac¡ón

Su¡gen de este ¡nodo, ¡st¡umenlos de corte más nóvedoso como et eiiquetado

ecoó9co, as áúdltorias ambie¡tales, los tributos ambieniales y tos acuerdos

volu¡laios con a ¡ndust¡a a través de iós cuales se orienia la actividad de los sujeios

cóniaminadores hacia conductas más respeiuosas con el medo ámbie¡te pero sin

ulilzarla imposición o la imperatividad

Se advierle una cla.a lendencia, sobre todo en os páises atámenle ndustrlalizados a

la ulllización de lécnlcas más de co¡senso que de mposlcón dnecta, con una

implicación cada vez mayor de lós agentes privádos En lodo caso, la efeci¡vidad de la

legislación amb enlál reclárná una ullizacló¡ compemenlaria y no excluyente de todos

1,6,3. Leq¡slación ambionlál especifica de cuaremala

Todas las acl vidádes que reaLlzá e t'4inislerio de Ambie¡ie y Recursós Natlrales, e

Consejo Náciona de Árcas Prot€gidas y oirás ¡sttuciónes estata es que trabalan a

fávor de medio ambienie se encue¡tra fu¡damenlado princ¡palmente en la Const¡tución

Politica de a Repúblicá de Guatemala y en la sigulente enunreración de teyes

reg ame¡tósy acuerdos gubernativos y mnisteriales:

1. Conslitlción Política de la República de Guatemála específicame¡te en los
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Decreto numero 4 89 del Congreso de la Repúbl¡ca de Guaiemala, Ley de Áreas

Decreto número 6886 del Consreso de la Repúblca de Gualemala, Ley de

Protección y lMejoram¡enlo dellvedlo Amb¡enle, en vlge¡c¡a desde 1986.

Decreio número 90 2000 del Congreso de a Repúbllca de Guatemala, Ley de

Creacón deLl4inisterio deAmbienley Recu6os Natlraies, en 2000

Decreio número 91-2000 del Congreso de lá RepúbLica de Guatemala Refomas a

la Ley de Creación del f\4inisierio de Ambieite y Réclrsos Náturales, publicado el

20 de diciembre de 2000.

Decreto núme¡o 114-97 del Congreso de la República de Guaiemala Ley del

Oqan sño Ejecuiivo, pLbl cádo e 12 de diciembre de 1997i mod if¡cado por Decreio

número 63-98 publicado el 4 de noviembre de 1998t reformado por e Decreto

número 22-S9 publicado e 28 de máyó dé 1999, y pór el Decreto número S0-2000,

publ¡cado el 11 de diciembre de 2000; todos de Congreso de la Repúbica de

Acuerdo Gube¡nalivo número 186-2001, Reg amento Orgánico lnierno del M¡nislerio

de Anbiente y Recursos Natu¡ales publicado el 31 de mayo de 2001j modilicado

por Aclerdo Gubernaiivo Número 284 2001, publlcado e 13 de julio de 2001.

Decreto número 42-2001 de CongÉsó de lá República de Gualemaa, Ley de

DesaffolloSociá|, púbicádoe 1Sdeoctubrede2001.

9. Acuefdo Minisierial iúñeró 124-2OA2. Creasé a U¡dád de Politicas ¡,4ayas de

Ambiente y Recursós Náturales, publicado el7 de octub¡ede2002.

lo.Acuerdo fi4inister]al número 147 Crease el Consejo Consuli¡vo de Ambiente y

Réóursós Nátúrales, poblicado eL22 de ¡oviembrede 2002.



'I A"uerdo OJo-¡ra vo nJrero 23 2003, Reqlamer'o de Ev¿L¿c,ó1 Corlro

Seguimienlo Ar¡benlá, fechado el27 de enero de 2003; reformádo por Acuerdos

Gube¡nativos ¡Limero 240-2003, publicado el 25 de abrl de 2003; y Acuerdo

Gube¡nativo número 424-2003, publicado el I de agosio de 2003t y 704-2003,

plbLicado el'i 1de novlembe de 2003.

l2.Acuerdo tüinislerial Número 52 2003, Reglamentó del Consejo Consultivo de

Ambiente yRecLrsos Nálu€les publicadoel4 de abril dé2003.

13 Acuerdo l\4inislerjá número 106-2003: crease la Llnidad Nacio¡álde coord ¡ación y

Sinergias paÉ iá Eslraiegia de Conedor Biológico N,lesoamericáno en Gualemalá

publicado el4 de septiembre de 2003.

l4.Acuerdo tM¡n¡sterlal númerc 134-2003 crease el P¡ograma Nacional de Cambio

C i.náticó, pub icado el 12 de dlcjembre de 2003.

15 Acuerdo Gube¡nátivo ¡úmero 791-2003. Normativa sob¡e la Politica ¡,'larco de

Gesllón Ambie¡ta, publicado el 10 de diciembre de 2003

l6.Acuerdo Ministerial nLlmero 239-2005, sé crean as onidades de Recu6os Hid.icos

y cuencas, Calidad Ambientaly Protoco ó, de lecha i9 de mayo de 200s.

lT.Acuerdo Min¡sterial número 236 2006 R€glamento dé as Desca¡gas y Rehúso de

Aguas Residuáles y de la Disposiciónde Lodos, plblicado 11 mayo 2006.

18.Olras dispósóones legálés de obseruancia qenerá|.

17 Fuéniés dédére¿hó ámb¡eniál

En a iem¡nologÍa jurÍdica, a palabra fuente tiene lres acepciones que es necesario

disiinqui. Se co¡ocen iresfuenles as cuales son:formales. reales e hisióricas.



Como fuenles iormales del derecho ambiental esián las leyes siendo la más

impodanie, la Constilución Política de la República de Guaiemala. Se clasifica también

como fuenles fomales indirectas delderecho amblentallna cantidad de nomas segrln

la maieria, es decir, elderecho ámbientalvisto como una variabe, slempré présente en

todas y cada Lrná de lás disciplinas juldicas. Las fuentes formales directas so¡ lodas

las Leyes ambientales cuyo objetivo es la prevención, consetuaclón, ¡escate y desarroLlo

soslen blé de los diversos componenies ambieñláes.

or¿sfuenres fo rales son lá docl ilá ¿. trBprudelcrd y la coslLrb'e

Las tuenies matedales del derecho ambiental. El canjcter muliidisciplina¡io de esta

ráma de las ciencias ju¡id¡cas hacequefoffne su contenido normaiivo de a infomación

que Le slministran oiras c¡encias.

13 H€rera d€ NoaokJeaneG y Ael¿ndÉ sobenésdeVásquez. Ob- C¡t, Pág 24.

Precisamente los prcblemas planteados por ciencias exiÉjudiclaes, obisan a buscar

nuevas formas que coadyuven a proteger álser hLrma¡o como individLo, como especie

y como parle del ecosisiema y del contelo en que se desenvueve.'Las cienóias

exlÉjuldicas anrma qre exlsie vidá en la tiera porque háy condiciones ambienlales

adecuadas pa¡a ello; las alternativas a estas condiciones cdo@n en situación de

¡iesso la vida en lalierra y por ende Ia exlsie¡cia delsénerc humano. r3



2. La creación de reserua! náluralee privádás

El sector privado de conseruació¡ del medio amb¡enle, en muchos países de

Centroamérica ñació mucho antes del interés por los gobiernos por establecer las

á€as proiegidas eslaiaLes. Estás reseruas naiurales p.¡vadas, han dedicado sús

eslue¡zos a lá investigación, educación ambienial y iur¡smo entre ol¡os siendo sr

mayoraporte,la óonserváclón de los difere¡ies €cos¡stemas y su biodiversidad

Si¡ embargo, hace poco, ésle esfüerzo. clyo costo pára el propleiario resulla allo

económicamenie ha iomado fuerza y valor para ios m smos gobiérnos y los dilere¡tes

organisños inlernacionales. Este cambio de menla¡dad, es resullado de a preslón

demogÉfica, poitica y económica sobre os recursos naturales. La exigencia de

mejores biéiés yserucios en lás áreas protegldas, paralela a un desarollo de políllcas

globales dé oferlá y demanda, ha lenido que dar un g ro de O¡a¡ imporia¡cia hac¡a u¡a

Los escasos recuFos económicos y humanos con que cuenian los sobiernos y lo

biolós ca y ecoósicamente aislados que se encúenlra¡ los ecosstemas qle polege¡

los ha llevado a deniil¡car y valorar resetuas nalurales prlvadas, como conedores

impoñantes para la continuidád viable de las espec¡es protegidas, en u¡a posicló¡ de

concedación con elsecror p vado.



2.1. Definición de área proregida

EiAriículó 7 del Decreio 4-89 de Cong.eso de a Repúbtica dé cuatemaia esiabtece

que: So¡ áreas proteg¡das i¡ctu¡d¿s sus respectivas zonas de amortiaLánrie¡to las

que lieien por objelo la conseryación et má¡ejo rac¡onat y ta restauracjón de a,lora y

fauná silveslre,.ecursos conexos y sus interacc¡ones ñaluratesy cutturalés, quetenga¡

aila slg¡ificación por su funcjón o sus vatores genét¡cos, hisióricos, escénicos

rec.eativos, arqueológicos y proteclores, de tat manera de Dreserua¡ et esiado narurár

de las coñunidades bióticás, de os fenómenos geomorfotóg cos únicos, de l¿s fuenles

y suministros de agua de las cuenóás c¡ítjcas de os ríos, de tas zonas prolecloras de

los suelos agricóas, de talmodo dé mantener opciones de desaro o sosren ble ,

E Convenio sobÉ ¡a Dtvé¡sidad Botógicá defi¡e áea protegida como: ,Un área

definda geográfcamente que haya s¡do des¡gnadá o requtada y ad.¡inisfadá a fin dé

alcanzar obletivos especiiicos de consetu¿.ión,

La Unión lnlernacionat pára a Conseruación de tá Nalu¡ateza ¡ndica que: ,,1ás á¡eas

protegidasson ese¡ciates pa¡a consetoarta biodive¡s¡dád naturaty cuftura y tos bienes

y serviclos a.fbrenlales que bfinda¡ son esenc¡ates pa.a ta sociedad A tEVés de

actividades económcas, comó el iurismo entre oiras, muchas áreas protegjdas son

mpórtanies para el desarotto soslenibte de comu¡tdades ocates, especiatmenle

plebos indígénasque dependen de eltos pa¡a sL superu¡vencia.,,ra

'ritrp rlw úcn oq có¡sulad¿erosh]/rL



Aslmismo, p¡esenla la defr¡ición slguienle: Un espacio geográfico clárameñlé del¡ldo,

reco¡ocido, dedicado y gesiio¡ado med ante medios legalés ú olros tipos de med¡os

efcaces pa¡a co¡segui a conserváción á largo pázo de la naturaeza y de sus

seruicios ecosistém cos y sús valóres cutur¿les asociados.'1s

Las defnicones antes descritas levan a pe¡sarque se reliere a áreas quetienen un fin

especifico de conseruación de los recu¡sos queen ela se encuentran.

2.2. Antecedéntes én Guátémálá

La primera Área Proiegida de Gualemálá, el Parque Naciona Tikal, fue deca€d¿ en

1955. Sn émbargo fúe hastá el 10 de febrero de 1989 que fue creado el Consejo

Nacional de Áreas Protesidas, entidad públlca responsable de la adminisiráción de

á¡eas legalmenie proleg¡das aseg!ra¡ lá co¡servació¡ de nveles soclalmente

deseabes de b¡odlveF¡dad y la generacón de servlcos ámblenlales para e desarólLo

soc¡aly económico soste¡lb e de Guatemálá y el benejcio dé ás presentés yfuluras

Sin eñrbárgo, cabe destacar que el estud¡o de los qrupos élnicos de Guáleñáa ha

ideniificado p¡ácticas áglcolas y de manejo de recursos nalurales. Ent¡e lás

caráclerÍsticás de a cutu¡a maya más sobresalienies en elremá de lá cónsetoáción

de la naiuraleza, esiá la existencá de tec¡oosías soslenibles de manejo de los

recursos naturales que demuest€n la presenca de una conclenc¡a y u¡a prácllca



ecológica caracterÍstica de as comunidades indíge¡as, futo de lá raclo¡aidad

campes¡na. Esto és el fesutado de una práctica de here¡cia an@stál precolomb ¡a

slsieniada en descubrlmienios a.queológicos de campos elevadós y terazas

En ese senlldo, expónen os auiores Casto Escobar y De León Baros que: La

corservación de os bosqles se ha dado en e ámbilo de los bosqLles comunales que

consljluyen la evidencia más claE de una conc¡encia conservacion¡sia. En elos se

conlugan elemenlos culiurales como la cósmov s ón,la prácticá de la espirliualidad, y el

rnanejo iradiciona de los recursos naturales, con los elemenlos b¿sicos del derecho

consletud ¡aÍo: auloridades comu¡llaias, as normas de uso y acceso, v de

E¡ La hislo.ia de Guaiemaa, cor¡o ya se ind¡có anterornrenle, se conoce que: 'A

fnales del mes de mayo de 1955, en la denominada Semana delArbol, eL Presidente

de la República, Coronel carlos casi¡lo Armas, aco¡dó declarar los primeros Parques

Nacionáles egálmente eslablecdós en Guatemala, enlre los que se enconiraba el

Parqle Nacional Tikal. E 2 de séptiembre de 1957 se dellmiló, por Acu€rdo

Gubernaiivo, y tiene una exiens ó¡ de 576 kilómeros cuadrados.'17

No iodas las áreas decretadas han

periodo de 1955 a 1960 se d€c aró

tenido continuidad en lá admi¡lsiración. DuEnle el

el mayór número de áreas próteg das en lá h¡sloria

de León 8áros tnloñe Na.ion¿lde Áreas Proleqidas dei6 Casiro Escobár Fernando y Francsco

9ffId.."r". Pás 3



delpais con cas e¡ 50% de lasAreas P¡oteq¡das existentes actuálñenle si¡ embatgo

su mpácto en lá coñseryación es limltado, ya qLe soamenie cubre e|4.4% del área

lotal del Sisiemá Guaiemalleco de Areás Proiegldas. En vaias de eslas Areas

Proiegidas, si há habido coniinu¡dad e¡ la adm¡ stáción gubernamenla, a lravés de

instiiuciones del Eslado Es imporiante señalar que los 27 conos volcánicos del paÍs

deca¡ádos como Zonas de Vedá Detinit¡va en 1955, n¡gúná instituc¡ón se h¡zo

responsable d€ su administráción. No es sl¡o hasta la deáción de Consejo Nacionál

de Areas Prolegidas, en 1s89 con la Ley de Á¡eas Proiegidas cLando realmente loña

npulsó la protección ¡n situ de ás Áreas asis¡ando a dicho óonsejo la adm¡n¡slración

de todas as á¡eás declaradas prevlamente y no aslqnádas por legislac ón v genle a

otras instilucionés gube¡¡amentales s¡n emba.go no ha contado con los reóursos

necesaios para iniciare manejo de dichas árcas.

2.3. Els¡stema quaGmalteco de áreas protegidas

El Sistema Gualemaheco de Áreás Protegidas esla ¡tegrádo por todas las áreas

proieg¡dasy entid¿desque la ádm¡n¡stran cuya organzación y óáÉcterísUcas establece

a Ley de Á¡eas Prolesidas a rn de lógrá¡ los objelivos de la misma e¡ pró de a

.onse¡vacón, rehábilitación mejoram¡enio y p.oteccióñ de los recursos naturaes y la

diveBidad boóq ca delpaÍs.

Tomando en clenta que á¡ea resguardada egah¡ente integ ra el S¡stema Guatema teco

deÁrcas Protegidas, cada u¡a de elas son admi¡istrad¿s pór entidades de acuerdo s¡

es !¡ área preseruadaen: a) en llera públicaib) entiera privadaiyc) en llerra pública



Esta diveÉidad de administráciones se debe a las dist¡nlas áréas resguardadasi enlre

as que se encuenlran pafques nacionáles, fesetuas bioógicas, b¡olopÓ prolegido

monumentos nat!rales y culturales, párques hislóriÓos áreas de lso nútple

manantiales réseruas forestales, refus¡os de vida silveslre, áreas de recreativa ¡aiural

parques €g¡onaes, rLias y vías escéncas reservas natuÉes privadas v esefvás de

De la msnráforma un área ¡atura!, es dlferenle a !n sltio arqueolÓgico en viirud qúe

La nayorÍa de estos s¡iios arqueológ cos son auto sostenibles como por ejempLo el

Parque Nac¡ona Tika, clasifcado po¡ la Organizaclón de lás Nac¡ones Unidas pata la

Educación lá cienc¡a y la Culturá como patrlmo¡jo naiL¡al v cultural en 1 979 en donde

anuálmente se reciben qran cantidad de iurislas qlienes pagan una cuoia para

E Sistema Gualemaieco de Árcas Proleg dás, esiá coñpuesio por !n número

corslderable de áreas resedadas y cada una liene una carácterislica qle la hace

diterenie a Lás demás. En G!átemala, la LrtiLlzáción v aprovechamiento de Los recursos

nalurales se ha hecho en for¡ná desorganizadá sin tomar en cuenia los aspeÓtos de

ca.ácle¡ técn¡co y cienlífco.

Un área natura no liene en todós los casos as rnismas caraclerÍsticas de un área

récrealiva, enlre ellás se pueden mencionar os ugares de acceso a as mismas la

vigiá¡c a, elconlrol la infraesiru.tura.



ing¡esar a apreciár los vésiigiós

en departamento de Relalhu eú,

l\4aya cofrespo¡diente el pelodo

¿rqueológicos l\¡ayasi y el caso de siUo

en á qué yaóe imporrante evidenciá de

Preclásico [,ledio, 800 anles de Cr¡sto.

¡Ortr"r,"'¡\]

Eñ e año 2OO3 Guaiemaa ya contaba con: 120 Are¿s Prolegidas, de distinias

calegoriás de má¡ejo, qre cubren uná superiic¡e de 3 192,997 heclá.eas y cónslilúyen

e 29.3 % deltedtorio ¡acional.rs

En a áónraidad, de acuerdo con datos de consejo Nacional de Áreás Proteg das,

exislen 304 áreás légálnrente proteg dás lás cuales ¡iegEn el Sisiema Gualemaleco

deÁreas Prolesidas, de los cuales 15s son réservás natLrales privadas.

2.4. Conseio Nacional deÁreas ProGsidas

En 1989 se Úéá e Cónsejo NáóióiáL de Are¿s proteg dás qLe depende direclamenle

de la Presidenciá de á Repúblcá de Guálemala, como elórgano máxlmo de diecclón

y coordinacón del Sistenra Gualeirateco de Areas Protegldas, creado por Ley de

Áreas Proiegldas. T¡ene juisd¡cción en todo e ieritorlo naciona sus cosias marílmas

y sú espáóo aéreo Pósee aútónomia fu¡óonaly su pÉsúpuéslo se inlegÉ por u¡a

asisnación anual del Eslado y el producto de as donáclones especifcas pad¡culares,

paises ¿r¡qor, orq¿1¡caos y elld¿dF. iíe'rác¡on¿lec

El Consejo N¿óión¿l de Areás P¡otegidás es una entidad públca, depende¡cia de la
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Presdencia de la RepirbL¡ca, que tle eslabLecida en el áño de 1989 y regua

actuáóiones según lo estabecido en La Ley de Á@as Protegidas, Dec¡eto nLimero

de Congresode la Reprlblica y sus reformas.

Es e órgano máximo de a direccón y coord¡nación del sisiema Gúátemalleco de

Áeas Proteg das con jurisdicción en lodo elteiiitorlo naciónal, sus costas ma¡íumas v

Tiené como misión: 'Asegurar á óonseruación de nveles sociálme¡ie deseables d€

dlversidad biológica a trávés de áreas protegldas y otos mecan¡smos de conseryaciórl

in sit! y ex situ, y má¡teñer la generacló¡ de serv c os ambientales pará e desarrÓllo

social y económico de Guatemala en bénelic¡o de as presentes v fulurás generaciones

a iEvés de diseñary ejecutar las poljiicas, esirateg¡as nórmas e ¡ncentivos ne@sar os

yde promover la coordinació¡ y coopeEción de Los acio¡es relácionados con Lá gesuón

d.,. la biodiveBidad de Guater¡a4.""

2,5, lnstituto Nacional dé Bosques

El lnsiituto Náóiónálde Bosques, liéne como oblelivos. de acuerdo con lá Ley Foresla

1 Reduct la deforeslación de tleras

'! consejo Nacionál de Áreas Frolesdas

de vocación lo¡esta y el ávance de la l¡onleÉ

htrp/w,conap-qob.guquienés-soñ6s. consu tada



6.

ag¡ícola a iravés del increme¡io de uso de la i¡era de acuerdo con su vocación y

si¡ omiiúlas proplas caracierísllcas desuelo topografia y elclimal

Prcmover la reforestacióñ de áreas foresiales actuálme¡ie sin bosque, para provee¡

alpaís de os produclos loreslales qLie requie¡á;

lncrémeniar la prodüctividad de los bósqués elisiehles, soñetiéndolos a manejo

¡ac¡onal y sosienido de acue¡do a su polencial biológico y ecoñómi.o, fomeñlando

uso de sisiemas y equipos industria es que logren el mayor valor agrcgado a los

4. Apoyar, promover e incenlñar la ¡nve¡s¡ón públlca y p¡ivada en acllvidades

forestáles para que se lncremenie la producclón, comerc¡alización dlveBlfcación,

ndüslrialzació¡ y conseryació¡ de os recursos forestálesi

Cóñsetoáriós ecosistemas foreslálesde pais á trávés déldesárolló dé progÉ¡¡as

y éstÉtegiás qle promúevan é1.úmpliñienlo de á leg¡slación respeclva;

Propiciar el mejoramento del nivel de vida de las comunidades al aumenta¡ la

provis¡ón de bienes y seryicios prove¡lentes del bosque para satisiacer as

necesidades de leña, v¡vlenda, infraesiructura rura y al¡menios.

2.6. Clases de áre.s prorégidás

Al respelo, la Ley de Areas Protegldas, en el Artículo 9, dispone lo sisuiente: Las

reseryas terltorla es y fincas ¡nscr¡las prop¡edad de la Nación, que reúnan

caraclerísticas adecuadas para ello, debe¡án dedicárse prefeíbleme¡te a objelivos de



consefraójón bájo manejo. La Oiic¡na de Conl.olde Resetoas de la Náció¡, OCREN

dará prio dád á l¿ adñnislración conseryaclo¡ista de ios itorales láóustes y marinosy

En Éacón a esio, e mismo cue¡po nomai¡vo cilado, ndicá en elArlícuo 10 que:

'cuando uná área de prop¡edad privada hayá sido decaada prolegidá, o sea

suscept¡ble de ser decarada como ia el propietario mantendrá plenamenle sus

derechos sobre lá misma v la mane¡aÉ de acuerdo a l¿s normas y regamenlaciones

apl cab es a Sisiema Guaiema ieco de Áreas Prclegidas.'

2.6.3, Área proteqid¿ en tiérrá públ¡ca municipal

La catego¡la de Parque Reglonal está contempada en La Ley de Áreas Prolegidas

(Decr€to 4 89) en el artÍcL o 8 y e¡ e Reslámento de la de la mismá Ley (Acuerdo

Gubernallvo 759-90) eñ e Ariiclo 8 bajo la catesor¡a lV y en el Adióúo 15 se

estáblece que: Para establecer Paques Regionales que estén Lblcados en terenos

munlcipales, únicamente sé réquerná de a resolución del Consejo l¡unicipál

corespondienle asicomo la ideniilicació. exaclá deLlereno. á fndeinsc¡ibirlosen os

reglsiros de coNAP Para lograr la decaraiorla legalde esle parque por parle del

Cóngreso de á Repúbica, se deberá seguir el proced¡mlento y cumpir los requisitos

que se eslablecen en la L€y V su Reslamenlo'



En el sentidó de fonabcer la creació¡ de las áreas prolegidás, el Decreio 4 89

estabiece en el Arliculo 1l que: 'La deca.atorá ofcla de un área prolegida, de

cuálquier naiuraleza que sea, debe fundamenlá¡se e¡ u¡ estudio iécnico ápfobado por

CONAP, que anal¡ce peÍeciañenle lás caraclerísticas y cond cio¡es fsicas sociales,

económicas c! iurales y añbie.iales en generalque prevaecen en a zona propuesta,

asicoño os eieclos de su óreación para la vida integrálde su pobación. Dóho estudio

segurá los li¡eam¡entos esiabecidos en el reglámento de esta ey y Podrá ser

realzado por proiesionaes con formaclón e¡ el área ámbiental o clenc¡as afines,

acllvos en lós respeclivos colesios profesionales.

2,7, Mecanismos pa¡a su fortalecimierto

2,8, cateqorías de máñéjo de áreas protegidas

También son conócdas por calegorias de orde¡ación. Luego de reallzár lá

caraclerización y diagnóstico de los recursos nalurales de delerminada área s lvestre y

tomadas l¿s dec¡s¡ones a los posibles objetivos para la utiización de la Ue¡ra es

necesario qLe el á¡ea se adml¡istr€, siguendo óon los ineamienios de una calegoria

de manejo eslablecida légalmenie y co¡ una lnslltución gobenamenlal o privada que

se encalgue de la adml¡islración.

Las áreas proiegidás no son enlidades uniformes, sino que abarcan un amplio ábanico

de objelivos y está¡ adr¡inistrádas por !n gran número dé áclóres muy dlversos Asi

se puede enconirar !n número de stios cLyo acceso esiá lolalñenle proh¡b¡do debido



a su eno¡me lmportanca y fÉgilidad pero lambién oiro llpo de áreas proieg¡das que

engloban t€rilorios y espacios marinos trad ciónálmenle habitados, donde la acción

húmána ha moLdeado Lós palsales cultura es óon una alla biodiversldad

En 6gunós casos, la propiedad y a gestión de los sliios eslán eñ manos de los

gobiernos, mientras qle en olrós esta propiedad y geslón corespónde á pariicllares,

empresas prvadás, comunidades y grupos rellsiosos

En ese sentidó, la unión lniernaclónál para a Consedacón de a NatuELe2a ha

esiablecido as cátegorías s¡guientes:

Caiesoria I Prolección estricta. lncuye en esia a reserva naturalest¡icla y tiene como

objetivo conservar a escala reg¡ona naóonal o global ecosisiemas, especies y o

rasqos de geodivers¡dad e raordinarios. Dchós átribuios se han conformado

Hace más de 25 añós, lá U¡ión lnteñácionál paE a Conseryación de lá Naturaleza

desarolló un sislema prelminar de caieaoríás para la geslió¡ de áreas protegidás para

ayudar a órgan¡zarlas y defnilas. La ¡nienóión or¡g¡nal de slstema de Categoríás de

Gestión de Áreas Protegidas de la e¡i¡dad menclo¡ada, era dear !n enlendimie.to

común y un marco internáclonál de referenciá pa¡a las áreas protegidas lanlo entre

países como denlro de ellos. Hoyen dia,las calegorias esiá¡ acepladás y reconocidas

pór organ¡zaclones internacionales, como las Naciones Unidas y e Convenio sÓbre la

Oiversidád Bioóg¡ca, y goblernos nacionales comó el punlo de referenc a pára defni,

recordar y clásilcár las áreas pfotegidas.



prlncipahente o exclusivánente por iueÉás no humanas y se degra.taÍan ó

dé$runía¡ si se viesen sómelidos a cualq!iér impacio humano signiticai¡vos.

Tamb¡én ncluye en esta catego¡ia át áreá naluÉl sivestre, que iiene como objeUvo

p¡oleger la inlegridad ecológica a largo plazó de áreas náturates no perturbádás por

aclivldades humánás signif¡cai¡vas, ib¡es de iftaestructLr¿s mode¡nas y en tas que

predomina¡ lasfuerzasy p¡ocesos natrrales, deforma que tas geneÉc¡ones presenles

y rl. ds leT¿n l¿ opo-Lr odo oe é\oó i- e¡r¿r o !na> áre¿s

Categoria ¡1. Conseryación y proteccón delecosistema. tnctuye en esta óalego¡ia a os

denomi¡ados parques ¡acionáles, liene como objetivo p¡oieger a btódiveFidad natu€t

junto con la esiructuÉ ecológica subyaóenle y os procesos ámbie¡iaes sobre tos que

seapoya, y promover la educacón y e uso recfeaiivo.

Categoria ll. Conservación de tos rasgos naiuhtes. Sé t¡ctuye e¡ eslá categoria á tos

monumenlos naturales fiene como obleiivo pfolege. rasgos ¡álurates especijóós

sobresalentes y la biodivereidad y tos hábiláts asoc¡ados a e los

cálesoría lV. conseruación mediante manejo activo. tncuye et á€a de manejo de

háb¡tals y espec¡es Tiene como objetivo rnantene¡, conseryar y restáLrar especies y

Categoría V. Conservaóión de patsales rerEslres y márinos y recreac¡ó¡. tnctüye a

paisaje iercstre y m¿.ino protegidó sú objetivo es proteqer y naniener pá¡sales



teÍrestres/marnos imporlanles y la consefración de a natu¡áLe2a asociada a etos, asi

coño ohos vaóres creados por las ¡nieráccio¡es con lós séres humanos med a¡te

Fráclicas de manejo i.adicio¡aLes.

Categoía Vl. Uso soslenible de los recu¡sos nálurales lncluye en esia calegoria a

área proteg¡da manejada y tie¡e cómo objetivo proleger los ecosisiemas ¡atu¡áles y

usar los recLrsos natLr¿les de forma soslenible, cuando la conseruaclóñ y el Lso

soslen ble puedan benefciarse muiuameni€

Las catego¡ías de manejo de lás áreas proteg dás e¡ Guálemalá són de acuerdo al

A¡ticuo 8 del Decrelo 489 preceplúa que: Las áreás protegdas paE s! ópllma

adminlsiración y maneio se clasfican e¡:párques ¡acio¡aes biolopos, reseryas de la

biosfe¡á, resedas de uso ñúlUple resevas foreslales, reseryas biológicas,

¡nananllales, Éseryas de recursos, monunentos naluráles, monumentós cultlrales,

¡utas y vías escén¡cas, parques mari¡os, parques regio.aes, pa¡qles hislórcos,

refugios de vida silvestre, áreas naluraes recreativas resetuas nalurales privadas y

oiEs quese esiablezca¡ en elfuluro con fnes s¡mila¡es las cuaes integ¡an elSislema

Guatemalteco de Areas Proleg¡das, creado de¡tro de está r¡isma ey,

indepénd enteñenle de la entidad, perso¡a individLa oju d ca que las adminisfe '

EArlicuo7del Reglámentó dé la Ley de Áreas Protegidas, estabece: Cada área

protegida podrá ser zonifcada pa¡a su mejor ma¡ejot ad¡cionalñenle á lo descrito para

cada catego¡ia de manejo, eICONAP podrá emilr d sposiciones especifcas sobre los

lsos pe¡mitidosL ¡est¡ingidos y prohib¡dos en cada una de éslas áreas" Como se puede



observar eL Afticulo le ÓtÓrga lacuLtádes a CONAP p¿ra Permtir Y Prohbr !sos,

Todo Lo relerenie a la caiegoríá de ma¡ejo de cadá área dé reserva nalu'al, eslá

regulado por e Ariiculó 8 del Reglamento de la Lev de Áreas Proleg¡das por o que a

continuáción se presenla cada Úna de las categoríás de acuerdo a como eslá

estáblecido e¡ el citadó Aniculo.

Parque .acional, reseNa biológica. son áreas relauvame¡ie exle¡sas esenciaLmente

¡tocadas pór la ácllvldad homana qrre contienen ecosistémas, rasgos o especles de

de rora y falna de vaor cienínco v o maravillas escénicás de ¡nteés nacionál o

jnternacional en la cual lós proc€so écológ¡cos y evolulivos han podido seguir su clrso

espontáneo con un mínimo de interferencia En estas áreas eslá prch¡bido codar'

extraer o desiruir cualquler espéclmen de floE sivestre v cazar, capturár o realizar

cualquier acio qoe les¡one lá vida o lá inlegridad de la fauna silvestre excepto por

folvos réf'cos dé aá.--o qró reol rc(és¿f os pa€ ¿qéorrar su.o.seN¿ciór

Objeiivos del manejo. Protección, conseryación v mante¡lmienio de los procesos

naturaLes y la diversdád biológ ca en un estado ¡nalterado de talmanera que elárea

eslé disponibe pará estudios e nvest¡gación cie¡iífca, moniloreo delmedlo ambiente,

édLcación y turismo ecológico llmilado EL á¡éa debe perpetuar un estado natura

muesifas represenlai¡vas de reglones fsiográucas, comunidades blóticas y recufsos



y mánelo. Afeás lefeslres o acu¡tic¿s relaiivamente srandes que

Biótópo prolegido, monumento nacional, mo¡omento cultural, parque histórlco Son

á¡eas que por lo general contiene¡ uno o pocos rasgos natlraes sobresaientes,

vesligios arqueológlcos, hisió¡¡cos u ol¡os rasgos de imporiancia nacional e

¡nternacional y no cont enen necesar¡amente un ecosistema compleio La amp ilud de

áea dependerá dellámáao de los rasgos naturales, rLrinás o eslruciu¡as que se desea

co¡seruar y que se necesila páb asegurar la proiección y manejo adecuado de los

valores naiu¡ales o culturales. El área liene poiencialldades paE edúcáción y turjsmo

limitado asi como para la recreación liniladáy rúsi¡ca.

repÉsenrarvas de lás pri¡cipales regionés náluráles, rasgos o

especies de plantas y an¡males

objétvo de manejo. Los objeiivos de manejo son la prolecclón y conseruación de los

vaLores nalúÉesy culturaes y dentro de los ímites co¡gruentes con lo anlerior,

proveer de óportlnidádes de recreo, edoeció¡ ámbienia e i¡vesi¡gación clenlifca

tur smo conlrólado y recreáclón imitadá y nlstica.

C¡iierlo de selección y manejo. Aunque los ugaEs cor.espondientes a esta cáteqorla

de manejo puedan prese¡iar un ¡nterés desde e punto de vsia de esparcimie¡to y eL

tu¡isnro, su gesllón deberá asegurár un mrnimo impacio hlmano en os recuBos y

ambienie La prolección e integ¡ación adecuada de las téás natura es y cultu¡ales más

mporianles del pais consiituye un paso imprescindible si se desea clltivar e¡ los

ciudadanos un sentim¡e¡io de orgullo e idenlificación del pat¡iñonio.
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Area op Lso rL riple m¿ldnldl re)eaa lo esla erqrooevo¿svesle Sol a eas\:::-/

reláiiváñente g.andes generamenie co¡ una cubierla de bosques. Puede¡ contener

zonas apropiádas pára la p¡oducción sosie¡ible de producios forcstales, agra, fo(aje

fo¡a y fauna silvesÍe sin aleclar y permane¡iemente los diversos s stemas deniro del

Objetivo de mánejo Proveer una producción soslen¡da de agua, madera, fora y launa

silvesire, (incluyendo peces), pasloso produclos marinos. La consetoación de la

naluraleza podría estar orieniada p ma ame¡ie al sopode de as actividades

económ¡cas (aunqle podrían designa6ezonás espe.mcas de centro de las áreas paÉ

los€r objetivos de conservácón ñás esucrá) o bien lá cónservación podda ser un

obtelivo primario en sí ñisr¡o, dando s emp¡e impodancla a los objetivos económicos y

sociaes. Se dará importánciá á la educación ambiental y forestal, asi como a la

recreación órlenf^¿,. . l^ ñ.ttr. é7^

Criterio de selección y ma¡ejo. La princlpal premisa para esias áreas es que serán

manejadas pará mante¡er a perpetudad la productiv¡dad seneralde as áreas y s¡rs

recursos, coniribuye¡do más flslóamente aldesarollo, sobre la base de un re¡dimienlo

conllnuo, Un requisilo son os prog¡amas de planificaóión qLie asegu¡en queelárea sea

manejada en base a un aprovechamienlo soslen¡do rM¡e¡iras no se ienga una

adecuada pla¡ifcaclón que ga€ntice la sosteñibil¡dad del uso de los €cü6ós, no

deberá ocuú ningún tipo de aprovechamiento salvo el aprovechamiento trádiciona

efectuado po¡ á pobláóón auiócto¡a, e¡ iorma llmitada para lenar necésdades



Aréa recreativá ¡alura pa¡que regioná], rulas y vías escé¡ cas Son áreas donde es

necesario adoplar meddás de prolecclón paÉ conseryar los rasgos ¡aiurales e¡

comunidades b¡óticas o especies silveslres, pero con énfasis en su uso para fines

educativos y recreat¡vos. Generalmente poseen cualidades escénicas y cuenian con

gra¡des at¡activos pára a rec¡eáclón públca a aie libre, pud¡endo ajusta¡se a un uso

objetivo de manejo. Los objellvos senerales de manejo son la recÉáción aláire libre y

educac¡ón manlen¡mieniode una porción ode la lotaidad delcami¡o, séndero, canalo

rlo y de s! pano€ma en !n estado ¡atlral o sem¡naiuÉ cal¡dad del paisaje y

preve¡ción de ladeqradación de los recursos nalurales.

Crlterios de selección y manejo Se lomenlarán los prosramas de información

interpretac¡ón veducác¡óñ amb¡eñia. Los aspectos de más interés serán la infomación

acerca de las condicones de redeo propias delárea y los prog¡ar¡as educativos sobre

actividádés quése pÉcticán en elá. Es deseabe elmanlen¡miento de las asoc¡aciones

biólicas existéntes y de la divecidad ecológlca del á.ea. Debe inlentaFe ulil¡zar

faclóres nálurales autorreguladores cuando esios no peaudlquen las especies o

coñunidades que se quiere p¡oieger y no eniren en confllcio con los objetivos delárea.

En cuanto a las rutas y vias escénjcas, elcritero de sele@ión y manejo es bastá¡te

amp¡o, d€bido a la gran variedad de páisajes semináturales y cúltúraes. Párá eló se

ha dividldo en dos tipos de espacios: AqLeios cuyos páisajes lene¡ .álldades

esléticas especiales, resultado de la lnte¡acclón enl¡e el hombre y la naluEeza, y

aquelos que son lundamenialmenie zonas naiurales ap¡ovechadas de maneE



¡.e.sv¿ porelhofore pa ar €,1trirflcos /de esp¿rcife.lo

ReseNa nalural privada. son áreas propedád de personas l¡dividuaes o juridicas

pariiculares, qle los propietarios destinen volLnlariamenle y duranle el tiempo que

eslimen, a la conseruac¡ón y proiección de hábitats paE flo¡a y fauna así @mo de

comunidades bióticas o rasgos del ambiente. En ellás se garanlizará la Conseryación

eslábilidad ó srperuivencia de ciertás especes de plántas y animales, a iravés de la

prótécóión de hábit¿ts diticós, pobLaciones ¡eproduclivás y de alimentación o

reproducción. Pa¡a el establecimienio de Eseryas nalurales p¡ivadas se prócederá de

acuerdo con lo expresado en el Adícuo del presenie reglamenlo. Esias resetuas

contarán con el ¡espaldo y el reconocimienio pleno del Esiado para la protección de la

¡ntesridad deltereno yde sus recursos.

Crilerio de selección y manejo. Erpropósito prlmario de esta categoÍa de nranejo sería

la proiección de la naiu€leza. En casos ñuy ex€pcionaes, la prodlcción de reclrsos

renovebles aprovechables pód¡ia jusar un papel secundario e¡ el manejo de un áÉá

El tamaño dei á¡ea dependerá de la popuesia del propietaio, qu¡en manie¡drá

plenañente sús derechós sobre la misma y esiará encarsado de su manejo. Eslas

áreás podrian ser relativamenle pequeñas, consisie¡tes de sitios de a¡ldáción,

pántános, lágos, estuarios bosqués, paslizales, silios de desove de peces o áreas de

objellvo de má¡ejo. Asegura¡ las cóndiciones naturales requeridas para p¡oteser

especies de sgñificancia, grupos de especies, comunidades bióticas o Gsgos fisicos

de ámblenle y bsgos cullu€lesen lerrenos de propiedad pr¡vada.



pasloreo para m¿milerós marinos.

Reservá de la biosferá Las reseNas de la BiósfeÉ son áreas de lmpona¡ciá mlndia

en lérmnos d€ sus ¡ecursos naturales y culluraes Son lo sufcienteme¡te etlensas

para constituir unidádes de conseryac¡ón efcaces qúe pemiian la coexistencia

armoniosa de diferenies modalidades de conseNación, uso y aprovechamlento,

sostenible de los recursos. Estás resetoas llene¡ un valor particular, por ser modelo o

pálrones para medú os cambiós de la b osfera como un todo, á lárgo plazo. Deberán

ser oblelo de una proteóción jorídica a largo plazo. lnlerñamente Guaiemaa podrá

denominarcon elnombre de Reservá de la Biósiera agunas áreas sin embargo lodas

as áreas deslgnádas con esla categoría deberán proponeBe para su Éconocimie¡io

mundiaL D¡evlo clmplim¡enio de los requistós corespondientes, anle el Cómité

lnie¡naciona de Coordináción del Programa sobre él Hombre y a Biósfera de la

organizaclón de las Naciones Unidas paE la Educación, la ciencia y a cuiura.

objellvo de manejo. Los principales objeiivos de manejo de estas áreas sedn el dar

óportunidád a diferentes modalidades de ulilizació¡ de la liera y demás Écursos

¡atlrales lanlo eluso y aprovechamenlo sostenbe de recursos náiuÉles delárea con

é¡fasis en as actividades tradició¡aes y áótividadés humanas estábes, as¡ como la

consetoación de núcleos de conseryación más eslricta. Proveen oporlúnidades pará lá

invesiigacióñ ecológica, pariicularme¡ie esiudlos báslcos ya sea en amb enles

naturales o a terados. Son sitios iñportantes para el monnoreo ambienial proveen

facilidades para la educación ambienta¡ y óápacitaclón, asl como pa¡a el lLismo,

¡ecreación controlados y or¡eniados hacia á.aturaleza.



Criteiós de seecc¡ón y manejo. Cada reseñá contendrá tereñós con d¡fere¡tés

de ecosistemas y uso humanos, y para su manejo, orie¡ta su manejo á ravés

b) Zonas modificables: Se perm¡te la modifcáción del amb¡ente nálural solo para

propósiios cienlíficos o edLicátivos. No se pemilrá¡ aquellas aclividades cie¡tifcas

que en foma signfcaiiva pongan eñ peigro lá pefpeluaÓón de los recursos náluraies

de lá reseNa o le causen daro. So o se pe¡miiirá la infraéstructLra min¡ma qÜe facilite

a) zó¡a natu¡al o núcleo: Los objetivos p¡imordiales de las áreas nLlcleo de la Reseruá

son: La p€sedación delambienle natural, co¡sétoaclón de a divérsidad biológicáy de

los sltos arqueológicos, invesligaciones .enliiicas educación conseruacionista v

tur¡smo écolóqico v culiura muy resiringido y mntrolado En esias áreas es prohlbido

cazar capturary Eálizar cualquier aclo que disturbe o lesione a vida o iñlegridad de la

faLna silvesire. asi óomo coftar, extraer o destrui cualquer espéclmen de flo€

siivest€, exceplo por rnotivos técnicos de maneio que sean necésarlos pa¡a aseglrár

su consetoaclón. En lodo cáso solo podrán hacérlo las autoridades ádminsiradoras del

área con la debida áulorizac¡ón. Además.o se permitiÉn aseniámenlos humanos,

ex@pto los que seán necesarios pa.a lá invesiigac ón y adminislració¡ de área. Los

terre¡os serán fundamentalmenie de pfopiedad esiaial y/o municipa E consejo

NacionaldeÁ@as Prolegidas dará prioridad a Ia adqu s ción por parte delEsládo o por

organizaciones guaiemaltecas sin lnes de lucro dedicad¿s a la conseruación de la

naiuraleza. de aqúelos tenenos de propiedad partcular que pudiesen estár dentro de
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lá protécólóñ, á nvesllgación y a edúcaclón ambie¡tal Se pemiiiÉ la rei¡troducció¡\{!, .7
de especies cúya existe¡ca previa en elárea se ha compbbádó óiénliiicámente, sino

causa electos negalivos al hábilat o especies actúales. El acceso á lós v sltántes en

esla área se pemtiá a menos que el rasgo o sitio sea ta¡ irági que s! lso por páne

de los visitantes po¡gan en peligro a consedaóón se estim!árán los programas de

interpretación y de educación ambiental.

c) Zonas de uso múltipe o soslenible, de recuperación y cullural: Los objetivos

prmord ales de esias áreas serán el amoriiguam¡e¡lo de las áreas núcleo y el úsó y

áp¡ovechamenlo sostenlb e de los recuBos nalurales si¡ afectar negalva y

permanentemente sus diversos ecosislemas. Se permltirán las obras de ¡estauració¡

ambienla y las actividádes humanas eslables y sostenibles fodas esias aci¡vidades

deben esiar bajo control cienlifco. ¡,4ienras no se ap¡uebe el Plan [4áestro. no se

pod¡án desarolar aclividades de uso y exi€cción de recuEos salvo el

aprovechamienio iradiciona electuado por a pobación autócio¡a, en lorma llmitada,

pára sallsfacer ¡ecesidades locaes. Una vez vencido e plazo de otorgamienio de las

concesiones v¡senles, esias estarán suieias alP an Maesiro

2,9. De las reseruas naturales privadas

Las reseryas privadas se contempan en elArticulo 31 de la Ley de Áreas P¡oleg¡das,

reformado por elArticulo 11 de Decreio No. 110-96t en e ArticLlo 8 del Reglámento

delarismáIey ¿s rés-toaq naruÉles privád¿s só1défnd¿q coro: Áreasp'opi"dad

de personas individuaes o jurÍdicas. destinádas á la conseruación y protección de



hábitát de fóra y fauna, garanUzando la esrabilidad

de animales y plantas a través de a prólección de

alineación o ¡eproducción y hábital crfticos'

El dtérió básico de manejo de u¡a resetoa priv¿dá es proteger los recu¡sos y permiiir

de forna secunda¡¡a u¡ uso suslentábe de algunos de los recursos por paie de los

Las reseruás nalurales privadas son áreas que perienecen a personas ndividuales o

ju dicas que los dueños destinan volntariamente y duránte eltempo que estimen

convenie¡ie, a a consetuación y p¡oiección del hábtat de lora y fauna, asi como

comunidades b¡óticas o rasgos delambienle

Las reservas nalurales privadas son Lná állernativá pára enriquecer el SlcAP, ya qle

ñuchas de ellas se encueniran en terenós que no eslán debldamente representados

en el m¡smo ag¡egando más áreás de prolección en las zonas de vida de pafs De

eslalo¡ma se convlerten en parle mpodante delcoredo¡ biológico mesoamericano.

Su adminislración esiá avalada por uñ plan de desarollo aprobádo po¡ el CONAP.

Con esto no sólo se garanliza el ádecuado manejo delrecurso suelo, sinótámbién se

poné éspecial alención a los recuBos hídricos y a a biodiveE¡dad existente en estós

bosques. Además de coniribui¡ con la represeniai¡v¡dad ecológica, se conviene en un

enle socialcapazde sogern y de influenciaren la ioma de decisiones de los diférentes

o suPetuivencia de clerlas

pob aciones ¡eproductivas,



Las cuencas Ueria que se encuentÉn en propiédád privadá y lá prolección de dichas

áréas queda én ñ'ichos casos a la voluntad de los propielarios quiénes déciden si

deffban o protegen los árbolés: siluacióñ que po¡e en peligro las cuencas ál iene.

vigilanciá y control pemanenle

''La áreas protegidás privadas so¡ espaclos natu¡ales de dominio privado que se

e¡cuentra¡ bajo protección legalcuya gest¡ón esiá somei¡da a un manejo susleniab e

que pernite cumplir 6n objeUvos de .onseNación del pai¡imonio ¡alura culiural y

pálsájíslóó, ásí óor¡ó el desárollo de q¡rlénés habitán denlró dé eseterilorio o en

En téminos de conseryaclón, las áreas p¡oiegldas p¡ivadas son ¡nstrlmenios

creados pára incorporár mayores sLpe¡fcies ier¡iloriales pá€ la prolección del

pairimonio ¡atural y cuhurá|. El rol de eslás áreas se torna fu¡damenlaly necesario si

se conside¡a que lá gesiión acluálde muchas áreas protegidas de carácler púbico es

inexistente, o no cuenlán con pLanes de manejo desarolo o coni¡oles efecllvos. En

este sentidó, lás áreas proleg¡das p vadas deberían convert rse en mecanismos

efeclivos y suslentabes que garantice¡ realmenie lá preseruación del palrir¡onio dé

2.10. Definic¡ón de área protesida pdváda

rc l¡éndez Macias



2.11. Mecanismo paE décl.rár un áreá protegida

2.12. lnslitucionalidad en torno a l.s r.séruas naturales privad¡s

d. DebeÉ dárse priorldad a aquellas áreas cuyos derechos de propiedad son

irequlares o inseqoros, y que consecuentemenle se enclentran amenazadas.

ldentificár las áreas siLvestres de qran valor ecolósico deñlro de las bioregio¡es de

¡mpodancia nacionál priorilarias para la consedáó ón.

sl es p.opiedad eslata o prop¡edad privada, realzar esiudio técnico obte¡er

áprobac¡ó¡ ofciale i¡sdibire¡ el¡egistrode a p.ópiedad inmueble.

S él área eslá muy amenazada, es indispensable un decrelo legislállvo paE

promover su coñseryación, los objelivos de conseryación y las modalidades de

manejo y adminislración del área deberán determinarse con parllcipáción de los

propielados autoddades lo€les y €presentántes del Consejo regional de

PÉclicamenle, es el consejo Nacional de Áreas Protegidás el que insi¡iucionaliza los

programas de promóción de las rcseryas naiurales privadas, en cumpllmie¡io de la Ley

de Á¡eas Proiesldas. Si¡ embargo, hay ot¡as instiiuciones relacionadas como lo es el

¡,linisterlo de Amb¡enie y RecuFos Naluráes, la comisión Nacional de [4edio

Ambienle, e lnsiiluto Nacionalde Bosqles, enlre otros Asim¡smo, hay organizaciones

no subemamenlales queÍabajan en la promoció¡ de lás áreas protegidas privadas.

Cábe deslacar que dichas rcserv¿s por estar de¡iro de las lerras en propiedad de los



parlcllares són ádñinistradas por elos m¡smos muchos de los adminisl¡adores son

sociédádes mér.ániibs o dueños dei¡ncas pnvadas.

2.13. Procédim¡ento de declaratoria de una reserua natural p.¡vada

De acuerdo co¡ e A¡liculo 11 de a Ley de Areás Proregidasr 'Para lá decararo¡ia

oliciá de un área próteg dá, de cúáquier nátúrálézá que séa, debe fu¡dáme.társe en

un Estldo Técnióo áprobádo por CONAP. que anali.e perfectamente las

caracterísUcasy condiclones llsicas, soclales ecónóñicas. .últuraes y áñbiéntáles en

generál que preválece¡ en la zo.a prop!éstá, así cónó los efectos de su creación

para la vidá ntegÉl de su póbácón Dicho esludio seguirá los lineamienlos

eslabéódos en el reglamento de esta ey y podrá ser real¡zado por profes¡onaes con

lormaclón en el á.ea amb¡enlal o c¡e¡cias alines, activos en lós respectivos colegios

Asimlsmo elArliculo 12, establece quer'En base á l¿s p¡opLestas que se recibanen €l

Consejo Nacional de Aéreas Protegidas que crea esla mjsña ley, o en la que suaan de

su propia ¡niciativa, el consejo dispondrá de la reaización de esiudio señalado en el

anlculo anlerior, en báse a una evaluacló¡ preliminar sobre lá justificación de a

própuesta de mérito. S¡ las concusion€s del estudio técnicó há@n recomendable la

creación lega del área proteglda se propo¡dÉ a ¡callva de ley al Organismo

Leg¡slaiivó para su creaclón y leg sláción corespondie¡te Una vez emilldo el Decreto

respectivo, la Secretaríá Ejecltivá del CONAP dispond¡á lo convenienie paE su

epicácjón inmediate y su adecuadá prog¡amación, administración, fnancamiento y
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Paso númeD uno. Preparar la ¡nformaclón ne@sariá. Recopiár lá iniormáció. que

nenciona elformuario "l¡formación necesaria para la elaboración de la sollcilud de

declaraioria de reseruas naiL¡ales privadás' Esle formula¡io se obllene en las ofcinas

del Conáp. Al presentar la solicitud de declaratoria debe incui iodos los daios El

lómulaio debe ir acompañado por una cana de soicllud, así como de os ánexos

¡ecesarlos y debidamenle señalados. Asegu¡arse de orgá¡ záreléxpedié¡te en fórmá

ordenada, clara y contoda a iniormació¡ que se solicitá.

Paso número dos Entregar a solicitLd anle el Con¿p Enhegúé el expedienie con a

información compleia en la Ve¡ianllá [hica dé CoNAP. Se debe presentar ioda la

infomacjón compleia co¡ u¡ originá, dos copias y un respado elect¡ónico en dlsco, en

fomato Word Lás pérso¡as quedesee¡ padiciparen -élplan piloto pueden enlregarlas

solicitudes a las Sedes Regionales de CONAP directamenle, o a tos enlaces de a

Asóciación de Reseruas Naiurales Privadas, que os remili¡án aICONAP Cenira en la

Paso núméro lres. lnspecclón téc¡ica de campo y diclamen lécnico. Los iécnicos del

Deparlamenlo de Unidades de Conseruación del CONAP conjuntame¡te óón la

peÉó.á o entidad inleresada en crea¡ ia reseruá nátlra p¡ivada, ¡ealizarán una

inspeccón de campo para evalúar a propedad o porcón que se tiene inlerés e¡



n r1r;;
\t: 'l /

proreger pará vefilcar la ñfofñación présentáda. La inspección debe ¡ealizarse en \.

coordinacÓn con elpropietario o su represe¡tañte, qúieñ será notilicado de la visiia con

anticipáción. Pára eslá evaluación el usuario no necesita hacer nngún pago por lá

rnspeccon oe campo.

Poslerlor a la ¡specc¡ón de campo, los iéc¡lcos de CONAP elaboraran un dictamen

pará análzar la iaclbilidad de conlnuár con eltrámlie para reglshar e área como una

resetoa narural prvada. El Depanamento de u¡idades de consetuación de coNAP

rea ¡za un dlciamen lécnico que es l€sladado al DepaiGmenio Legal de esla

insttución pará continuár con e trámite.

Paso ¡úmero c¡nco. Aprobación por Secretarla Ejecliiva de Consejo Nacional de

Áreas Prcteg¡das. Una vez em¡tido el dictamen iécnico y legal, el Secretario Elecutivo

de CONAP, emiie a resoluc¡ón coffespondie¡ie, aprobando lá solicitld de

eslablecimiento coño Reseva NaiL¡al Privada y se reá izá la insdpció. en ellibro de

regislros para legalizar resetoas náturales privadas, municipales y áreas ya declaradas

del S¡slema Guaiemalleco de Áreas Proteqidas.""

Paso número cuatro. Dctame¡ lesa. El Deparlamenlo Lesal de CONAP, realiza un

estudiovemiteeldiclamen l€qalcorcspondie¡ie

1l g,*t" ,t""*r a" r"* e'a* 0,. cula p.ra est¡bl¿coruna res¿n¡ ralurálpiv.dá. Pá9 7.



2.13.1, Oocumentación que debe ácomp¡n.r á l. solic¡tud

2.

1. l\¡apa canográfco en escaa 1:50,000

coordenadas geográ¡cas del poligono del

Cerlifcación lesallzada del R€slsiro

debidamenie ega izadas porun nolario).

Foiocopia de matri@s fscales, háciendo

5. Completar la informácón solicilada en

Nalur¿l P¡ivada. (Lrñ original, dos copias

Cuando se comparezca en represe¡iación de olra

debe acrediia¡ con mandato aulorizádo por notaro

o u.o con mayor detalle, ubicando las

Genera de la P¡opiedad. (Foiocopias

constár due el tereno se encuent¡a libre

pe60¡a, individual y jurídica, se

reqislrado en a Corle Suprema

la Guia para esiablecer una Resetua

y un respado elecirónico en disco en

2.14. B€neficios .l ést¡ blecer una reserya narural privade

a. El bosque se reconoce como productivo y no como liera ociosa

b. Seguridad sobre la ienenciá dé la tiera

c. Asislencla técnica ycapacilación para la adminisiració¡ delá¡eá

d. Apoyo para la obiención de áslstencia nnancierá.

e. Apoyo técni6 en lá elábóráción de planes de prevención V mitisación para eviia¡

nesqos y amenazas.

t. Opción de incentivos torestales (refoGstación o prolección) por el lnstitlio Nacional



s.

Se mejo¡a la ¡naqen de lá empresa o ¡nsi¡tución.

Opc¡ón luiuro de recibir págo porsery¡c¡os ambientales, lales como recurso hidrico

suejo bopbspeccó¡, fiac¡ó¡ de carbono.

Se complemeitan o se mejora la actividad principal dé la propiedad, por m€dto de

ngresos se¡eÉdos por eluso de los recu¡sos naturales.

En el apariádo de añexos del prese¡ie lrabajo se demúésta e istado de la relevancia

de las resetuas naturaes privadas regislrádás en el Consejo Nac¡ona de Áreás

p.olegidas hasia eláao 2011, lás cuales son la mayoríá.

Suminlstro de r¡alerla pr¡ma para el uso p¡opio o para ta

med c nales yalimeniicas elc.)

venia (leñá. água. plantas

t.

2,15, Propósito de lá creáción de un áreá n¡turál prolegida

El pbpósilo de a creación de un á¡ea ¡aiuralproiegida es sálvag!árdár su ento¡no

natu.al ya que por sLs caracleristicas y condiciones lsióas sociales económcas.

cultu¡ales y ambienlaes requ¡eren de especial protección. Pa¡a elo ta Ley de Áreas

Prótegidas esiabece, u¡ prócedimenlo para su dectáratoria ofc¡at mediante u¡

p¡ocedimiento técnico, admnsi¡ativo y legislativo y concuye con un Decreio

Para la creación dé !ña de ellas se debe eslablecer u¡a norma|va especiat, ta misñá

debe có.tener de ma¡era clara y precisa lá fórma de creacó¡, asitambién se debe



Los propósliosde las áreas naluraes proieqidas son

f.

s.

establecer áreas de

elAriícu o 90 de a Ley

proiección especia que e¡ su parle

d P eseaa os amb:elles ralJraes ep -sell¿lvo< de lós d'e'elies ecoss¡ema(,

pára asegurare equilibrioy laconUnuidad de los procesos evolutivos y ecológicosi

Salvaguardar la dive¡sid¿d genélica de las especles silvesires particularmente las

endémicas amenazadas o en pelisro deextinclón;

Peserua¡ y restaurar el equ l¡brlo ecológió en os ecosistemas urbanos;

Preserud en zonas ci¡cunvecinas a los ase¡iam¡e¡tos humanos, los elemenios

¡atL¡áles indispensables alequilbrio ecológlco y a bie¡esiar generali

Pmpórció¡ar !n canrpo p¡ópco paÉ a i¡vestigaclón cié¡iÍfcá, éLesludio de los

ecosislemas y su equllibrlol

Proleger los entornos natLrales de zonas, monumentos y vestigios hisló¡icos,

arqueoósicosy adísticosde impo¡lancia para a cultura e identidad delEsiadoi

Regenerar los recursos naiurales.

Po¡ lo ianio las autordades del Estado, municipios y Los páriicúláÉs deben áslni la

Ésponsábilldád de la p¡eservación, conservación y resla!¡ación deleq!ilibrio ecolósico

para mejorarla calidad devlda de sls habilanies.





CAPíIULO III

3 Lós sétui¿iós ámbiéntálés

Los procesos ecológ cos de los écosiste¡ras natLrales sLminisira¡ a la humanidad una

gran e importanie gáma de setoicios graluiios de os que dependemós. Esiós lncuyen:

ma¡tenimlenio de la caldad gaseosa de la áimósierát mejoramiento de a cáidád del

aguat co¡irolde los c¡clos hidrológicos, iñcluyeido la redLcció¡ de la probabllidad de

seriás inundaciones y sequíasi proiección de las zonas costeras por lá geñeración y

óonsédáóión de los sslemas de atrecies de co€l y dunas de arena generacló¡ y

consetoaclón de soelos férliles; co¡trol de parás¡los de cu i¡vos y de vectores de

enfermedádesi polnzaóón de muchos cultivosi disposlclón diecla de aimentos

provenienles de medlos ambientes acuáticos y leÍéshes; ási cómo el manienimiento

de u¡a vastá libreria genéiica de la cual e hombre ha exkaído las bases de la

civllización en a fo¡ma de cosechas, animales domeslicados ñedicinas y productos

Los seruicios ámbientales de bosqLe, so¡ los benencios qLe la gente recibe de los

d ferenles ecosislemas foresta es, ya sea de ma¡era natüralo po¡ med o de sú ñánejo

sustenlable, ya sea a n¡vellocal, reoionalo alobal.

Los sefricios amb¡eniales influyen dneciamente en el manlenimie¡to de lá vidá,

qenerándó benef óós y bienesia¡ pará as peBonas y as com!nidades.



3,1, Defnición.léseNicios ambiént.lés

Los bienés y setoicios que las personas obtie¡en a partir de su entor¡o nalural se

setoicios ambienlates. Los setuicios ambientales con tós cuates e

hombre esiá directañente v¡nculado soi a provisión de aguá, áire y atmeñtos, lodos

ellos de bue¡a calldad yá qLe son los p.inc¡pales requerimientos para la vida. Sin

eñbargo, lambién existen otrós serulclos que son ig!átmenté importanies, cono es ta

p¡oiección co¡tÉ désastres naiurales como Iós huracanes e controt de pagás ó a

recreación Sin duda, exisie uná eslrecha relac¡ón entre la calidad de los sery¡c¡os

añbienlaes yla caljdad y manlenimiento de lá vida.

Se pueden defnir a los seryicios arnbientaes como Los servicios producidos por tá

natL¡aleza los cuales compiten coñ okasfunc¡ones económicas po¡ o quese tes puede

asigna¡ un valor Los sedicios proporcion¿dos por diferenies própedades naturales

pod¡ian ser tÉládos como actividádes de producctón det ambienie ñaturat

Cond¡ciones y procesos naiurales de los ecosistemás (inctlyendo tas esp€cjes y tos

genes) pór medio de los coales e hombre obtiené agún ltpo de beneficio. Eslos

servicios mantiene¡ la biodiveBidád y la producc¡ón de bienes iaes como atmento,

ag!a, ñádeÉ, comblslbes y flbras, e¡re ol.os. Var¡os son tos serujcios que

proporciona a biodiversldad, entre ellos la degradacón de desechos orgánicos ta

fomación de sueló y controt de a érosión iiació¡ de nitrógeno, tncremento de tos

recursos alimenticios de cosechas y su producción. conlrot biológico de ptagas

polinización de planias, prodlclos fa¡macéuticos y ñatúrstas, turismo de bájó ihpacio,



secuestrode d ó' do de c¿rbono y muchos m¿s.

De acuerdo con Rosario AEgón: Se puede decir

coniunlo de acllvldades que blscan meiorar la

etectos neqárvos qLe genera¡ lasacuvidades del

3,2. Clases de servicios ambientáles

Co'o.e1ho,ambrelldlesse'olsrd. ár lossiguiÉr'óc:

qüe los séfvióós añbentales son el

caidad del áñblenle réduciendo los

hómbré sobre elmedio amb ente.''a

'"hftpJ/M pbrepá gób mx/ nnovaport¿r/vr7G6rhrqrosário hlñr?ñtrm élra=1g&nuñ-retÉ ssueilé=

:r A€gón Rosaro. Estudio sobre la siluación dc los seruicios amb¡entales en Gualemala para el
l¿llor do oxp.rlos sobrc cl tema de bicnes y seruicios amb¡enlales organizado por UNCTAD y

co¡sultorías e¡ iemas ambientales Puede ircLúir asesoríá. cápácitacón. desarolo

de proyectos relac¡o¡ados a mejorar y conseear e med¡o ambienle.

Tratamenlo de residuos Hay diferenles tipos de iralamienlo de res¡duos. La meia

pinc¡pal es el reclcaje de a mayor cantidad posbe de sus compo.entes y á

consecue¡te mnimizac¡ó¡ de los desechos ¡o reui¡llzables. Cuaquie¡ iipo de

hatamientó prodúce máter a ¡ó ápróvechable.

Educacón ambental La edúcacón ambienla además de generaruna co¡cenca y

soluciones pe¡l nentes a los problemas ambienlales actuales causados por

actividades anlropogénica y los efeclos de la relación enlre e hombre y medio

ambienie es un mecanismo pedagóg¡co que ádemás ¡niunde la interacción que

exislé denlro de los ecosistemas



de oases de efeótó invernadero

de agu¿,, bodive< o¿d ecosiqeñasybFl- ¿ r¿.u ¿

l-lay olra ólásiÍicáción de los seryic¡os amblenlales, est¡uciurado de la sigui€nie

máne¡á:setuicios de sopo¡te de provlsió¡, de resulaclón ycuiurales.

Los setoicios de sopofe, son aqLellos qLe manlenen los procesos de los ecosistemas

que manlenen y permiten la provisión del reslo de los serulclos. Esios pueden o no

tener implicaciones direclas sobre el bienestar húñano Entre ellos se e¡.ue¡trá el

ma¡ienimlenio de la blodiversldad, el cicló hdrológco, el cco de nul¡ientes, y la

Los setoóiós de pbvisión son recursos iangibes y li¡iios, que se @ntabilizán y

consumen. Además pueden ser o no ¡enovables Enl¡e ellos se encuenlra la provisión

de agla para consumó huñáno a provslón de produclos como la madera y a

Los setoicos de ¡egú ació¡ son lo qle manlie¡en los p¡ocesos y funciones ¡aturales de

los ecosislemas, a tEvés de las cuales se regulan las co¡dicio.es dél ambienle

humano E¡tÉ ellos encontEmos la regulación del clima y gases como los de electo

invernadero, el conlrol de la erosión o de lás inLñdaciones. También a prolecc¡ón

conlra elinpáctode los hufacanes es un sefr¡cio de regulación.



Los setuicios culiuraes pueden ser iangibles e ntangibles y son producio de

percepciones ind viduales o coleciivas; son depeñdientes del co¡texto socio cullural.

lntédiene¡ en la forma en que se inieraciúa co¡ elentórno y con lás demás personas.

Enlre elós se enclentra la beLleza escénica de los ecosislemas como fue¡te de

inspiació¡ y a capacidad recreal va que oirece el entorno.atur¿! á las soc¡edades

3 3 Bénéficiários de los seruicios añbiéntales

El bienesiár hlmano puede estar constiludó por dlversos aspectos, algúnos de eslos

sóñ lá L¡benad de decislón. coniar con blena salud te¡er buenas relaciónes co¡

famllia¡es y vecinos, disirular de una vida seguE y contar con los bienes económicos

¡ecesarlos para satisláer ás ¡ecesidádes. Ljn aspecto importanie en el bienesiar, es

conlar con ¿limentos sanos, agua limpla paE bebe¡ y aire lmplo que tespirar. Es por

ello que cualquier ser hLimano, independientemente de su condición social, e.onómcá

y ubicaclón seoqráfca, es benefciaro de los seruicios ambienta es.

sin embargo, en algunos casos los benelciarios de los seruicios ambientales se

é¡cuentran delimitados por co¡textos geográlcost por ejemplo. los pobládores de lás

moniañas conseruan os bosques y lós dos, y os habitanies de as zonas bajas se

beneiician por a calidad delaqua v la p¡evenc ón dedesaves



3.4, Elvalory la consé .ción de los sewicios añbientales

Los bie¡es y seruicios amb¡eniaes, pueden ser valorados de forr¡á económica que

permlle fáclme¡te comprender y esi¡mar los benefcos que ofrecen. Esia váloración,

se pla¡iea como u¡a estÉtegla vlabLe para pror¡over la conseryación, ya que los

servlcios, a lener u¡ valor económicó plede¡ ser apreciados más lácllmente. Pór

ejemplo, el mante¡er los bosques de mang ar en buen eslado permite la provlsió¡ de

agua limpla, madera y leña, alimenlo como pescado y marlscos, de talfoma que as

personas que viven cercá delmanglar obllenen benencos difectos de esle bosque de

forma gratuita. Siesios recursos y séruicios no fueran generádos y provistos de forma

natLrra el liñpar el agla y conducirla con pantas potabilizadorás, es decir

mecanismos arlfciales, hásta los hogares el comprar los pescados en el mercado y

coñpÉrmadera pa€ leña y co¡strucólón, tendria un @sio eco¡ómico muyelevado.

Las peGonas qLe viven eñ la costa lambién obtienen benefcios indi¡ectos del mánglar.

Po¡ ejenplo: a diversidad biológica, a beleza escé¡ióá y recreacional, la regulación

delcima, la producció¡ de oxlgeno y la captura de @rbono, ader¡ás de conslliuir una

imporlanle proteóció¡ en caso de huracanes y lorr¡enlas.

Los seruicios ambientaes pueden €ntonces, lenér ásoclados a elos un vaor

económico. En eL caso del bosque de mangle se podríá pregunlar ¿Cuá es eL precio

por fllrar y l¡mpiar el agua en plantas polabiizadoras ve¡sús e p¡oceso de ftÉción

¡alural de ós manglares? ¿Oué prolege mejo¡ conira !n huracán? ¿Las escolleras o

los eoos¡stemas natu¡ales de lá cosia? Con éslas pregunlas en ménte, es que



ecienler¡ente sé hácen esllmaclones

ambientales, con o que se podrá¡ tomar

entidádés pLlblcás cómó prvádas

d€l valor econóñlóo de los seruicios

melores declsiones tanio por parle de lás

Los bienes y seruicios ambientales so¡ a ¡renudo des@nocidos por la poblaciór hay

quienes os consideran como procesos perma¡enles en eltiempo, Sn embargo, la

eristencia o calidad de eslos depende de eslado de conservación de los ecosstemas

Eñ este sentido las aciividades humanas han modfcado Lás propedades de los

ecosistémás para pfoveer seruic¡os. Por ejemplo alperderlos bosquesde mangle,las

dunas y los arrcciés de cora aLmenta la vulnerabllidad anie los lmpaclos de

iormenlas y huracanes y los daños máteria es y pérdidas humanas pueden ser

mayores. De esiá foma la pérd¡da de la naiuÉleza impl ca lambié¡ lá pérdida de estos

bienés y seruicios. Con los cambios del uso del suelo como ocure co¡ la urbanización,

iambién se pierden setuicios ambientales.

La fóma r¡ás directá y enciente de mánte¡er los serviclos amblenláles es hacerun uso

raco¡a de los fecúrsos natlráles. Al haer !n lso eiicie¡te de lós rec!6ós naturaes

con patrones de co¡sümo moderados se ejerce menor p¡esón sob€ los ecosislernas

Exislen agunas estraiegias panleadas para e ¡nantenmienló de los seruicios

ambientales, como lo son: Lá pan¡ficación de ieritorio, los p¡ogramas de desarrclo

económico y social suslentabes, las políticas ¡ter¡ácionáes como el compromiso de

los paises pordisminuk lás emisio¡es de qases de efeclo i¡vernadéro á á áhóslera y



elus. de tuénlés deeneúiá ¡enovábles

3.5. seNicios ambientales y los bosques

La relac!ón sociál cón el bósque y ós setoicios qüe éste ofrece há¡ experim€ntado

mod¡licaciones a lo argo de a historla. La incorpoÉción de los nLevos conceptos de

valor toial a los bosques y la ampliación de sLr marco de interés desde las c¡enc¡as

foréstálés haca otros áqentes sociáles y oiras disciplinas delconoclmiento han abierio

la plerla a una apreciación renovada de los seruicios oirecidos por los ecoslstemas

forestales. En a aciualidad, se intentan desarollar mecanismos que permitán captár

parle de esté váiór como est€tegia para conserua¡ y gesi¡oñar los bosques de un módó

A esla imporlanc¡a espacial se añade su €no¡me valo¡ en términos de biodve¡sldád,

ásociada especialmenle a los bosques tropicales. Se conoce que: 'Los ecosisiemas

lorestáles se esliñá álbergáñ á menos el 75% de las éspec es cónlinenláLes y una

parie imporlante de la biomasa leresire.'¿s

Los bosques son los ecosislemas teresfes más exte¡sos, ocupando un alto

porentalé de ásoperfcie emergida delpláneia

Elcambio en la percepcón de valor totalde os bosques y cómó deben ser útillzados

está marcado por una concieñc¡aclón crecienie sob¡e la lmpofancia de los setoicios
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ambieniales y por propueslás para capiar parte de esle válór á fin de reducir a

deforesiación. La evaluació¡ econóñica de los seryicios amblenláles se centra e¡

cLatro boques fundamenlales, los óúáles son: bodive6idad, fÍaciói de carbo¡o, ciclo

hidrogeolóqico y educación y recreació¡. Lá conseruació¡ de la biodiversidad y la

iunción proteclora de suelos y cuencas hidrográficás son los sery¡c¡os reconocidos

desdé hace más llempo exisliendo figurás especí¡cas de p¡olección fo¡esla asoc¡adas

a espacios natuELes proiegidos para eslosfnes.

De hecho, los primeros espáóós protegldos suelen aparecer vinculados a bosqu€s

ñaduros de Sran valor escénicó y de biodivers¡dad. Los sedicios rec¡eación y

edLcáción se há¡ ldo incorporando paúlallnamente a las funciones ya reconocidas en

áreas p.olegidas a medida que ha ldo aumentando lá conciencia amblenla de a

Elva o¡ del bosque cómo lijádor y ama@¡ador de carbono es dúy conocido, au¡que

su conceptualzación como un sedicio ambie¡ial solo ha aparecldo clando la

conc¡encia delpapelde lás e¡¡isones de dióxido de carbono en elcambio climáticó ha

estimulado a la firma de acue.dos nternacónales y a a ejecució¡ de politicas

iendenlés a rédúcir dichas emisiones.

Otra caracterlstica a resaltar es la frecue¡te ¡ndivisibilidad de los setoicios amb¡eniales

qle olrecen los bosques. Agua, bomasa. bodiversidad y hábitai coñpónentes

habituales de los ánális¡s económicos de estos servóos, no son paries separabes en

el iodo funcional que consiiiuyen los ecos stemas fórestáles.



3,6, lmportancia de uso de seNicios ambient¿les para Ios Propietarios de lierras

Una de ás iñportancias que pueden generar los servicios ambienlales pára los

p¡op étárjos detieiras, es elpágo porserylcios ambienlales.

Las oponun¡dades de pagos pordlchos seruicios, oiorgá¡ una alternai¡va airacliva a ias

prácticas que deierioran e ambienie y comunican carameóté tanto a proveedores

:" hftp:/&rw.eco loq ic.o rsl*/q ue-hac ¿ m os/paso-po r€eruic io s-am bie nta les. cons ullada e 2511 1/ 1 1

La orqanización no subernamenlalque trabálá en varos paises, Ecologlc Developmeni

Fund lidcá quer 'Elpaso por seNlclos ambientaes (PsA) es un conceplo jnnovador

en eldesarollo con enfoque a la conserváció¡ que está implemenla¡do exitosamente.

A través de areglos de PSA, los lsuar¡os de seryicios de ecoslstema compensan a los

pfoveedores por esos seruicios Por ejempo: en vez de d por hecho tn

abasiec¡mienlo de agua impia, elpago se hace a aquelos que manlienen os recursos

que hacen pos¡ble la disponibildad de esta águá. 
'?6

Los atrealos de paoos por seru¡c¡os ambientaes of.ecen úná éxcelente oponunidad

para coneciar los esfuerzos de cónsetu¿clón locales con mercados reg onales y

globales que consume¡ esios serycos y pueden proveer recuFos fnanc¡eros. Las

comunidades que proveen servcos de Ecosistér¡a en América Latina, son lsualnenie

rurales y pobres. Deb¡do a a lalla de allernalivas, muchos han destrúidó bosqLes y

íos paÉ sallsfacer sus neces¡dades de slbsistencia.



como a usuarios os costos rea es detrás de los bienes qué muchas peBo¡as dán por

seniádo Acluálmenie EcoLog¡c ullliza PSA pago por seruicios ambienlaLes- en dos

áreas: se¡vicios de abaslecimie¡io de agua y de capiac¡ón de ca¡bono ''?7

"En Guaiemala, el Consejo de Acaldes de os 48 Ca¡tónes en Tolonicapán

confaparte de Ecologic, esta iñpementándo PsA pago por servicios ambientaLes-

de una ma¡era diferenle: pide a os usLia¡ios que dedique¡ voluniariamente lempo

pará los esfuezos de conseryación lales como retorestació¡ y patrullaje de bosques.

Este modo de compensació¡ invoucra a 1906 represenla¡tes de 40 comités de agua

en 24 comu¡ldadés, qúienes son s mLlláneamente proveedores y usuarios.''?8

3.7. Estudió dé cásosóbré lá ut¡lizáción dé seruicios ambiehtálés en Guatemala

El Consejo de Acaldes de los 48 canlones una organizác¡ón de volL¡iar¡os de 500

membros ai seru¡clo de 110 comunidades ocales lMaya Oulché en a óiLdád dé

Toto¡icapán, en á reglón delaiiplano áloccldente delpais. Alrma los derechos del

puebo indlgena e mpeme¡ta proyectos pára a conseruación y el desaro lo

comutaro que reiueuan las pracl cas lrad c ónales ElbosqLé de 21,043 heciáreas

que ésta protege, es uno de los úllimos bosques de gran antigú€dad en la ¡eglón y ha

sido prctesido por comunidades indigenas por 800 años. AsegLrá Ln abasleciñienio

de asua li¡npá para 50,000 personáse¡ la reglón.



Los miembros de os 48 canto¡es han impeúenlado un mecanismo de compe¡sación

por seruiclos de ecosislema por medio del cúál ós miembros de La comunidad prestan

sus sefricios regllarmenle para proieger las cúencas hidrcgÉfcas a camblo de uñ

abasiecimleñló de aoua limp¡a que recibe¡ Este sistema permite á Ias comunldades

proteger 1,200 mananliales de agla frescá á través de pakullaies foÉsiales regulá¡és,

manleniendo sislemas de agua polable, y Éforestando á¡eas deterloradas v

Los resúltados que se describen a cóñtinuación fueron posiblésgaclas a la alianza que

tienen con la orgá¡ización no gubenamental denominada EcoLogic.

Se ogró esiablecer eL primer esfueuo de relorestác ón á gran escala de la

orqan¡zación para réslálrar áreas de caplac¡ón de aguá én y alrededor de sus

Se panláron 70,000 árboles, util¡zando una nuevá y elicie¡te lec¡oogia de

Se diseñaron, pLbLlcaron y distribuyeron guias sobre uso sostenible de bosques

para os miembros de lás comunidades "



'Médiós de vidá sóstenibles

s'aÉgóñ Rósário ob.cir. Fág

a ejecución y diseño de meóanismos gaardonados pará ja

por seruicios ambientales a modo de trabajo comunllarjo

Se inslalaron estufas de combusiión l¡mpia que d¡sminuyen el @¡sumo de máderá

párá coñbustible en un 60% y mejoÉ¡ ias condicioñes respiÉtórias en lós

De acuerdo con Rosario Aragón: El comercio de los seruicios ambientales de ós

bosques of€ce pósibilldades para la creació¡ de insirumentos inñovadores que

utilcen fuenlés de fnanciamiento ianlo del sector pLlblicó como del privado y que

aumenren á cohtfibúción del comercio hacla lá sLstentábilidad, tomando en cuenta que

la ce¡tilicación del manejo forestal y la comercialización de los p¡oducios loresiales de

selo verde estén recblendo mucha álención a ñivel inlemaciona y se los consideEn

como posibles instrumentos páÉ ñejorar el manejo y promover exportaciones.3'z





4. Educac¡ón ambienlal para l¡ difusión y promoc¡ón del medio ambiénté

4.1. oéfinición dé educáción ahbiehral

De ácuerdo co¡ el Ariícu o 3 de la Ley de Áreas Próteg dásr 'se cons¡de¡a laclor

fundamértal pa¡a e logro de os objei¡vos de esia ey, la parljcipacióñ activa de iodos

los habitantes de páís en esia empresa nacional, pára lo cual es i¡dispensable -.1

desatrollo de programas edu€tivos, forñales e informaes que liendan ál

¡econocimie¡to, conseryación y uso apropiado delpálrimonio natura de Gualemala.'

Una de las defincones que se e¡cúenlra en a Ed de inlernet, es la sigu¡ente: "La

edlcación ambienial por lo ianto, es a fomación orientada a a enseñanza del

funcionamlento de os ambientes nalurales para qLe los seÉs hLmanos puedan

ádapiaBe a ellos sin dañar a la naluraeza. Las personas debén áprender a llevar una

vida sosienible que reduzca elimpacto humano sobre elmedio amblenle y qúe permita

la subsistencia de planetá.

Esielipo de educación debe lenere¡ cuenia las d¡siinlas d¡námicas sociales, cultuEles

y económicas qúe hacen a la vidá de L¡a comunidád E modelo de consumo y los

métodos de producció¡ sueen lener un impacto direcio sobre el ecosistema y son as



p ncipales cuesllones qúe debeñ módii€rse para alcanzar el desarollo sostenible.'33

Autores como l\rartá Ceóliá y Clardiá Cobelo delinen: La educación amblental se

orie¡ta a rep áñteár las formas de lso del med io ambienté, es !ñ nstrLmento p¡áctico

que frecuenlemente idenufca el @mb¡o de actitudes como su meia linalr pero las

nuevas acliludes no conduce¡ siempre a m€jores lormas de comporiamiento. Por lo

lanto,la tarea del edlcador ámbiental no se ácaba sino hasta que las nLevas aclitudes

se cáñálizan hacia acc¡o¡es ambienlales adécúádas. !

,t-2. Ant€cédéñtés de la educación ambiental

Los olgenes de la €ducac¡ón ambienla surgen en el coniexlo de la preocupació.

r¡undia ante la seria deseslabilización de los ssteúas ¡afuraes, o cual pone e¡

evidencia la lnsostenibilidad del parádioma de desarollo nduskiál o desarolisia, y

Lleva a a comlnidad inie¡nacional al plánleamiento de la neces¡dad de cambios en las

cienciasi entre ellás, las clenclas de la educación, con el objetivo de dale ¡espuesta a

los creclentes v novedosos problemasque afronta la humandád.

De acuerdó .on el l4inisterio de Ambiente y Recursos Naturales, en Guatemala: "Los

prim€ros avances én él cár¡po dé lá Educación Ambie¡ial en Gualemala

concretamenle en elámbilo de a previsión y pÉctica cLiÍiculár, se dan a pariide 1949

con elsurgimienlo de los programas desarolados en los llámádos núceos escolares

bienra / consurradá e 29l10/r1r lddarasa, Maha Cecila y cLaúd]á M Cobelo. La educación ámbiénlal coño he¡¡anle¡la soclal,



campesinos del [¡inisterio de Educac]ón que conlempLaban enl¡e otrás acclo¡es

saneamento ambiental a conseruación de suelos, y conocimieñlos cientílicos

técnlcos pa¡a optimzarelusode os recursos naluraes.'35

n.cron.ldo€ducació¡ ambienral, Pás 5
ón Gualemá¡a, unasintesis dés! dégatrólló.

De a nrisma manera, se ¡ndlca en oira luenie que: "En lá década de los gobiernos

€volucionarios se produce¡ os primeros avances de la educación ambienla como

p¡ev¡s¡ón ypÉcllca curóúláriormal, con elsurgimie¡io de los prog¡añás desaffollados

en los Núcleos Esco ares Cámpesinos de [4 ¡ ste o de educación .. '36

El concepio de educación ambiental ¡o se há manienido esiái¡co, el rnismo se ha

modilcado prec¡samente en coresponde¡óá con lá evoluclón de la ¡dea de medio

añbé¡te. En un principio la atenclón se centró en cueslónes lales como la

consetuáclón de os ¡ecursos naturales, asi como de los elementos fisicos ¡alúráles

que constituyen l¿ báse delmedio, la proiecclón de a fora y a fauna, etétera

Paulatin¿mente se han i¡co¡porado a esie concepto, las dimenslones lecnoógcas,

sociocullurales, polílicas y eco¡ómicas las cuaes son fundamentaes pará éntender

las reáciones de la humanidad con su ambiente y asipoder gest¡onar os r€cursos del

Alea Garcia rdica que: 'Aunqle el término educación ambiental ya aparece en

documentos de la Oqanización de ás Naciones U nidas para la Ciencia, la Educación y

3" Rodisuez AEna. ce;án L, éduc.ción amblent.l



la Cultura (UNESCO), datados de 1965, no es hasla 1972, en Eslocolmo, durante a

Confe¡e¡cla de lá Nacio¡es Undas sobre el [¡ed]o Huñáno. cLando se reconoce

ofciálmente la exisienc¡a de esle concepto y de su mporlañcia paÉ camblarelmodelo

de desarcllo, do¡de iue consiituido e PrógÉmá de Naciones Unidas pará el l4edio

Ambienle (PNUIVA) eni¡dad coordinadora a escala internacional de las áccioies a

favor de la prolección delentorno, incluida aedúcációnamb¡e¡ia.'37

'En dicha confere¡ciá, se dea e Programa lnternaconal de Educación Ambie¡iál

(PIEA), el cual prete¡dla alnar esfuezos y optimlzár ¡¡formaciones, recúÉós,

materiales e investigáóónes en maieria de educacióñ ambienial, para exlender el

conocimlenlo de las áportaciones teóricas y pÉcticas que se iban produclendo en este

campo de a c encia.'33

A pani de ese mome¡tó, sé ha¡ reaizado dllerenies eventos sobre el particular que

conforman lo qle se lama¡ el debáte ámbiental, enlre los que cabe desta.ar, el

Coloquio lnternacional sob.e la Educación Re ativa a ¡¡ed o Ambie¡ie (Belgrado 1975);

la Conierencia lnterglbernamenlal sobre Educación AmbienlaL, organlzada por la

Organización de las Naciones Unldas para la Educaclón, a Ciencla y a Cultura y el

ProgEma de Naciones Unidas para eL Medio Ambienle en Tbilis¡, antigua URSS, 1977i

elcongreso sobre Educácón y Formació¡ Ambienial, lüoscú, 1987; lá co¡ie€nciá de

Naciones Unidas sóbre [¡edio Ambiente y Desanolo, Río de Janeib, 1992, la cua

aportó imporianies acuerdo i¡ternaconales, y documenlos de relevancia, taes como la

Breve h¡storia de la educación ¡mbientá|, del corcenacio¡¡smo haoia el



Agenda 21, én lá que se dedica e capiillo 36, alfómenlo de la educación y a la

eoientación de la mismá háca eldesarollo sosienibe, a cap¿ciiación, y la toma dé

conciencla paElelameñle á a cumbre de a T¡era se realizÓ el Foro G obal ciudadano

de Rio 92, en el cuaL sé ápbbaron 33 Traiados uno de los cúaLes leva por litulo

Traiado de Educación Ambienlalhacia Sociedades Suslentables v de Responsablidad

Glóbalt el Congreso lbercameróanó de Educac¡ón Ambientá Guadalajara ([4éxico,

1992) y la Cumbre l¡undiál de Desarollo Soslenible reálizada en el 2002, en

Johannesburgo, Sudáfricá.

4.3. Documentos ¡nternacionálés y regionales que fomenien la educación

Háy una serie de documentos internaconáles que fome¡ian e impulsan lá edLcación

ambienialen la reqión. A continuación se presenlan las siguienles:

a. Recor¡endaólón S6 de la Conle¡enc a Sobre éL Medio Amblenie Humano,

Convocada oor Nac ones unidas y celebrada en Estocolmo, suecia 1972, que ¡nsia

al desarollo de a educación a¡nbiental como uno de los eleme¡tós vtales para un

aiaque se¡erala la crisis delmedio anb enle mLndial.

b. Carta de Be 9 rado que su.ge de a rcunión convocada po¡ la UNESCO y Prog¡ama

de Naciones Unidas para el [,ledio Amb¡enie en Yugosavia, 1975, que inlenta

proporcionaren un mar.ó mundiála lá Educación Amb¡eniaL



c. Co¡fe.encia de Tbilisi, sobre educación y lormación amblental, convocáda por

Organización de las Naciones Unidas para la Educación a Ciencla y la Cultlrá

ceebrádá en L4oscú, en 1977t la cual en s! lnforme final expresa que: La

Educaóió¡ Ambienia lorma parte integrante del proceso educaiivo y que debeda

gnar en lorno a problemas co¡cretos y iener caftácter ¡ntérdisciplinaio.'

d. Red de Fomación Ambientá paÉ América Lalina y e Car¡be y e ProgEma de

Naciones Unidas paÉ el lved¡o Ambie¡ie 1988 en qle los qobiernos de América

Lálina reconocen a prio.idad de lafomación ambientale¡ la región.

e. Capllúlo 36 de la Agenda 21 Conierencia M!ndial del l¡edio Ambie¡te, convocada

por Náciones Unidás y ceebrada en Río de Ja¡elro Brasil, 1992, que esrábece:

'Lá edLcación es de imporiancia crítica para p¡omover el desárrolo sosteniblé y

aunentar a capacidad de as poblaciones para aborda¡ cuestiones ambientales y

f Decaración iinal de lá Cóñferencia ¡,4und¡al de Educación, convocada por la

Organización de ás Naciones Unidas pará la Edu€cón, la Ciencia y la Cultu¡a y

C€lebrada en Tesálónca, Grec¡a, noviembre de 1997, que expresa: Para ograr ta

susteniabiidad sé requie.en enormes esfLezos de coordinación e nieg€ción e¡

nlmerosos seclores asi como cámbios radicales de conducia y esiilos de vida,

incluyendo los modelos de producción y consumo. aue sola se pueden concretar á

lrávés de láeducación y sensibilización pLlblica.



g. Rei€rente a los ante@dentes de lá Cumb¡e de Johannesburgo 2002, en el ma¡co

de Poítcas, en e tema de edú.ació¡ y conclentizació¡ ambie¡tal: lncorpoÉ¡ la

Educació¡ Ambienlalen a ed!óáción formaly no formal.

h. Convenio de Biodiversidád, EstElegia Nacional de BiodlveEidad Aianza para el

Desarollo Soste¡ble,la Conferencia de las Partes en su sexta ¡eunión, a l¡avés

dé lá Decisió¡ Vl/19 sobre comú¡icación edúcación y conciencia públlca, y con

báseálás disposiciónes delArlicúlo l3 delConvenió sobré a Diversidád Bioóg óá

y sus propiás dé.isiónes lV/10 B, párÉió 6 y V/17 pidló á lás pártes y sús

gobiernos, apoyar las aclividades nacionales, ¡eglonales e internaclonales a dar

priordad a la i¡ic aliva mundla sobre educac ón y concie¡cia pública. AsÍtambién, a

desarola¡ la capac¡dad adecuada paa creár ¡nic¡ai¡vas sobre comunicación

educación y concie¡cia púb ica.

Co¡venio 169 de la Organlzació¡ lnternacional de Trabajo Sobre PLebos

lndígenas y Tribales Parte l, Politica Generá|. Aniculo 4 ¡ciso 1, establece que

deberán adoplaGe las medidas especiales que se precisen pará salvaguardar las

personas las insiiluciones, los bienes, eltrabajo, las cuiu.as y el medio ambienie

de los pleblos interesados. Pale lV, Educacló¡ y lMedios de Comunicaóón.

Articulo 27. inc¡so 1, nd¡ca: los prográmas y los seruióiós de educacón desll¡ados

a los pueblos inieresados deberán desatrollá¡se y áplicárse eñ cóopéració¡ .on

éstos a rn de responde¡ á sus nécesidades paniculares, y deberán abarcar su

história, sus conócimentos y téc¡icas, sus sislemas de valores y loda las demás

aspiracionés sociales. económicas y cu turales."



4.4. Lesislación en ñaler¡¿ de éducáción ambienlal en Gu¡téñ¿la

En esle sentido existen

ambientaL en Gualer¡aLa.

alqunos ¡nstrumentós leqales

A continuaclón, se p€senta

paÉ fomentar la educáción

un resumen de cada una de

4,4,1. Ley de Fomento dé lá Educación Añbiental

Eslá conienida en el Decreto Número 74 96 del Co¡greso de a República de

Guaiemála. En el Artículo l establece que: La presenle Ley tiene por Óbjeio:

Prómover la educación ámb¡enialen os diferentes nivees v ciclos de enseñanza

del slstema educalivo ñaclonal.

Promoverla educación anrbienlálen elseclor púb ico y privado a nivelnacional

Coadyuvar a qué lás polii¡cas ambienlaes sean bien reclbldas v aceptádas por la

2.

3.

i.

En el Arlicu ó 5, dicho cuerpo normativo preceptúa q ue: El Eslado apoyará v dárá as

36

En el Arllcuo 4 del .eférido cuerpo legal, l¡d ca: aueda eñcárgado el lvinislerio de

Educáción de incluir la educació¡ amblentá], @¡iorme su concepiLallzación fines y

características, e¡ los planes de esiudlo, de todas las instiiuciones edu€tivas públicas

y p vadas bajo st jtrisdicción, desde e nivel pre primaro, prlma¡io hasla elnivelmedio

lanló básico como diversncado en sus diierenies ciclos deenseñanza'



facilidades para los kám¡tes de auio.izaclón á áquelas instituciones públicasy pivadas

que promuéván y/o desarollen planes p¡ogramas y proyectos de esiudio que eslén

onentados áforñ¿r recursos humános en ostemas amblenláles.

4.4.2. Ley de Fomento a la Difusión dé Iá Conc¡encia Ambiental

Está conlenida en el Decreio 116 96 del Congreso de la República de Guatemalá. En

elAdicuo 1 seeslablecen los objellvos de la ley de !a siguienle manera:

'1. Lá presenle lev liene como objelivos g ene¡á le s:

Promover lá dilusión de la educación y co'rcienóia añbienial, en forma permanenie,

lravés de los medios de comunicación delpa'sl

Coadyuvar a que a pob ación gLatemalteca ione concienc a de lá necesidad de

próteger, 6nseear y uliliza¡ de manerá susienlable Los rec!¡sos nanrrales delpalsi

l\¡otivar e incentivar aiodos os secioEs del país a difundt programas de educaclón

yde conc encia ámbienlali

Manlener el equilbrió ecológico y el desárolo susienlable por medio de la

consetoac¡ón, protección y uso soslenible del patrirnonio nacio¡al, apoyándose en

los prograñás generaes de polfiicas ambieniaes que dicte la autoridad compelente

La presente ley tiene como objetivos específcos:

lñpulsary promover la difuslón yla conciencá dellemá ambeniáll

lñpu sár y dirundir los programasde educación añbieñlál promovidos poreniidades

qubemañenláles y no gubernamenialesi

2_



coadyuvara que sean bien recibdas por a pobláción as poliucas amb¡entales que

se orienten a la conseryación y uso sosienible dé ¡uesho patrimonio naciona:

Recursos naturales, d¡versldad biolóslca y cúltúÉl;

d. Fonalecer las polit¡cas guber¡amenlales de .árácter educativo l¡io.mallvo, de

conlenido ambienia ianto dentro del área u¡baná como del área rural.'

¿5 póliii.as dé éducáción áñbiéntalén Guátémala

En el país, existé lo que se denomina a Polilica de Educac!óñ Ambiental de

Guatemaa, que esejecutado por diversás entidádes gubernamenlales, En ese senUdo

se dice que: La Politica Naconál de Edlcáció¡ Ambienial consisle eñ una sere de

directrices que resúán la adopción de la d mensión ámbienta en el ámbiio educal vó

La Políiica Nacional de Educación Ambienial se elaboÉ en base a objetivos y valoes

específicos para loorar el desarollo sostenbe media¡ie la determinaclór de

esiraleqias e inshuméñlos pertine¡tes. 3e

Dicha poliiica llene lossisuientes princpós:

'M níeno de anb'enre y RecuE

HoÍsticor Percepción iniegrada de Ambienie mediante la articuación de

exper¡encias educaiivas y disciplinas del co¡ocimlenlo humano.

Sostenibildad: co¡ocimie¡ios y acciones orienladas en forma integrala mejord la

calidad de vida de la presente qeneráóió¡ y conseruación de las condiclones



promoc¡ón del uso sostenible en relación con él desarrollo iecnoógico,

e Ré.ono.mien_o. valorrcó1 y respelo diver,idao óiológ ca Reco.ocm- rlo,

d. lnlercutunalldad. Desanollo de una concepc¡ón social pLuralistá, eqLitállva e

incluyeñle, 6n miras a lograr el bien común y la convive¡cia armó¡lca de la

sociedad gualemallécá, en eL marco de la cosmov¡s¡ón cullural de cada eh a para

e uso adecuadode ambientey Los ¡ecursos naiurales

ambientales para aseguÉrel b¡enesiar de las gene¡aciones iut!ras.

c. Perfectibilidad. Mejoramie¡to @nstante y p@gresivo del ambienle y los

¡aturales, por la ápicación de .onocimientos y ejecución de acclones

f.

s.

h.

valo¡ación y réspeio de la rqueza cullura lingüisiica, geográfica, climállca,

biológica y de recursos naturales que pósee Gúálemálá

Solidaridad Desarollo y fortalec miento del compómiso y lá partic¡pación so idaria

de os diieGnies sectores de la sociedad en la conseruación, protección y

mejoramienlo delambienle y os récuGos ¡atuÉles.

Responsabilldad Concie¡ciara la poblaciói sobre lá apiicación deconocimienios y

pÉciicas para la @nseruación uso racio¡al de los recL6os nai!¡ales y

pf esetoación del ambienie

Sencilez. Faciitar a la población, pa¡a el acceso al conocrnienlo de Los objelvos

qué se persiguen con la implemeniación de la polltica de educación ambienlal, de

ialforma que los trámites que sea necesario realizar no téngan tania formalidad.

Equidad soclal y equidad de género. Propiciar la igualdad en oporllnidades de

acceso a la capacilación y formaclón en maleria de educación ambiental sin

discriminación de est€to sóciálo género.



4,6. lncid6óc¡a de la educación ambiental én la creac¡ón dé tieras de

conseNación priváda

se concibe aq!ia ámblente como un producto soca y se co¡sdera a la problemática

ambienialdesde un enfoque socioculiural. Ello impLióa concebi la gestión ámbienlala

partir de las decislones y acciones de tn co¡junto de áctores soclaes que ncden

sobre el ambienle, á la vez que rec ben la inflenc¡a de las modilcaciones que se

géneran en ésie. ELambiénle humano, se v¡ncua alambienle naluraL por clanto en e

mundo occidental la ca¡dad de vida se reláclona inllmamente con los cr¡lerios de

consumo, a lal punto qLe cuando ésle se torná maslvo y desproporcionado i¡iernere

con lo ambienlaL, áfectándoo y alierá¡dolo.

El objeuvo p¡¡mordlal de la educación amb¡ental, es mejórar el máneio de los recu¡sos

naturales y reducr los daños a medio ambiente Para elo se basa én Lná se e de

a. Fomenlar la concienc¡a del vaor de Los reclrsos naiurales y los p¡ocesos

e6ológicos que los manUenen.

MosiÉr a la población q!é es lo que ame¡aza el bienestar de medio ambienie y

cómo pueden cont buira mejorar elnranejo.

Alenlár á la poblaclón a hacer lo que pueda paE mejorar el manejo del medio

A medida que la población conózca y fome¡ie la educación ambiental, podrá crear en

sus comú¡idades, áreas prolegidas, los cuales pueden ser de tipo comu¡itario es
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desiinado una enensió¡ de lená como área proteg¡da de admi.istÉció¡ privada de

una extensió¡ qué sé considere necesario para manlener un ecosislema ya que la Ley

de Áreas Proteg¡das, no eslablece ha etlensión imiie o mínima para decLararlo como

4-7. Esrateqiade la educación añbiénlal

El objetivo p¡inclpalde una estÉtegia de educaclón amblenlal, es concrelar !n plan

paÉ promover y desanollar la educación ambeni¿lde una manera sistemálica en un

periodo de llempo defnido. Por lo qeneral, una eslralegia de educac¡ón ambientales

u¡ documenio que defne los propósitos de lá educación amb¡enia i ofrece Llr rna¡co

conceplual para lá edLcaclón en ese sentidot identilica sectóres y 9rLpos claves y que

def¡e un pla¡ de actuación para integrarla educaclón anbientalen eslosse.tores

Una estrategia de educación ambiental puede ser deslinada á cambiar o desarbLl¿r

póllticas, cambiár o desarolar eslrucluras y procesos sociales e institlcionales

cambiar o desaÍollar 6¡ocimientos y entendimienlos y formar y capacitar.

EsenciaLmente, una estrategia es un plan de aciuación que desarrclla la capacidád

social para arrontar los problemas de medio ambiente y p¡omover una meioía en la



La meta de la edúcación ambienial, es mejoÉr el manejo de los Ecúrsós natLrales v

reducú los daños ál med o ambiente. La educáción amblental debe súrgir como u¡a

respueslá a a necesidad de enfre¡tar socialmenle la próblemái¡ca de los .eclrsos

nalurales y del med¡o ambiente, ya que a pariir de ella es posible convocar a la

padicipación de los dslinios sectores de a población, en acciones de prcvención,

p¡otecclón y ¡esiauración ecológicas. La edlcación amblental, debe entenderse como

un pro@so de toma de conciencia a parii del análisis de lá feálidad reglona, que

pérmilá e esiabec¡mlento de un compromiso anlela relaclón soc edád-náluraleza.

Las esfategias de edocación amblenlal, son u¡ plan gLoba e integral de pnnclpios y

íneas de acluación, que orentán las acciones presentes y fúluÉs en máteia de

educación ambie'rta de las inslitucio¡es, empresas y agenles socaes co eclivos e

La educacón ambienlál consecLentemente, i¡ene un carácler decididamente social y

afecto á la estruclura políllca, económica y cuturálde lá soc¡edad y prelende conseguir

un cambio en la forma de análisis de la prob emática ambientál y en lá gesi¡ón de las

cuésllónés referentés ál ñedio.

Se dice quer 'Para '1977 en la prlmera Conlerencia .tergubernamental sobre

Edr¡caciür Ambental, qLedaron esiab ecidos los objeiivos a que debe responder la

a. Crearcolcen.E sob.e etmed@ aabielle y cJs probtan as.



Difundi conocimiertós que pemitan enf rentar o adecuádame¡te;

C€ár y modifcar aclitldes que pem¡lan una verdadera pariicipación de los

ñd vlduose¡ la protección y mejoramiento del medio ámbienlel

Crear a habilidád ne@saria para resover los problemas amblentalesi

crear la capacldad de evalLació¡ de medidas y p¡ogramas en iérminós de faclores

ecoógicos polii¡cos, socaes, económicos, eslélicos y educaiivos, y

Asegurar una ampl¡a participación sociál que gaÉnlice lna acción adecuada pará

resolver los problemas amb¡eniales 40

t

¡Ó MadaÍaga MarG cecilia y claúd a [¡ cóbero.ob,c¡t, Pás

¿a cdhsidéracionés finátés sobre laedücac¡ó¡ ambientál en Guatemalá

La educación ambie¡tál debe estar or¡eniada a mejor las capacidades de anális¡s,

renex¡ón y accióñt debe durár toda La vidá porque es de ida y vuelia, es decr, cadá

persoña aprende y enseña a la vez que puede desafollarse en todas pa¡ies: en casa,

en la escuelá, en el trabajo en e bario, etcétérá, busca e comproñiso para la

reducción de los póblemas.

Lá éducación ambienialdebe eslare¡locadaá lo siguie¡ie

a. Favorecer él conocimienio de los probemas amblentáles tanto locales cor¡o

Capacitara las personas para analizá¡deforma c¡ítica lá informácjón ambienla.

Fáci ilar la @mprensión de los procesos ambientales e¡ conex ón con los sociales

eco¡ómicos y c!lturales.



d Favorecer la adqúisic¡ón de nrevós válores pro ambieniales y fomentar act¡iudes

clUcas y conslrucllvas

I

s.

h.

Apoyar e desatrollo de u¡a éiica que promleva a prctección de medio a¡nbie¡te

desde uná perspectiva de equldad ysolidarldad.

cápacltar á lás personas en €l anállsis de los confliclos socio ambientales, en el

debaiede allemativas ye¡ la toñá de decisiones para su resoución.

Fomeniar a parllcipación activa de lá sociedad en los asunios coleótivos,

potenclando lá responsabil¡dad compartida hacia el entomó.

ser !n insi¡umenio que favorezca móduLos de conducta sosienibles en lodos lós

L¿ edlcación ar¡bentáldebe mplicar a toda la sociedad. Desde el mome.to ei qué

surge un problema ambieñlá|, lodós están implcados en su resolución. Porelo, lá

educaclón ambientaldebe generar un sentimientode responsábiidad compariidá sobre

Lá educación ambienial, debe ie¡er un enfoque ampio y abierlo. Cualquier

intetoenóión en educación ámb enta debe iener en cue¡ia iodos los punlos de visia

pos¡blest incluir los aspectos sociales cultuÉles y económicos, peró tárnbié¡ los

válores y senllmientos de la pobación.

Le edlcación ambienlal debe potenciar Lrn pensamiento crfico e ¡nnovador. cada

persona debe ser capaz de forma6e su prop¡a opinión sobrc los probemas

amblentales. Para elo es lndispensable elac.eso a la nrormac¡ó¡ ambiental.
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La educación ambiental debe capácltar a la cludadanía paÉ que se cuesione

criticamenle os hábiios y esirucilras eco¡ómlcas y poiticas de esta socledad. Las

soluciones a la cisis ambienial q uieren ineviiabemenle planteamie¡tos edLcativos.

La educación ambienlaldebe sercoherenle ytambién creíble, es necesaio nofouarla

cohe€ncia eni@ los mensajes lanzados y la acción, e¡ire los fnes percegu¡dos y los

medios utilizados enie la educación y la gestión ambienlal. La armonia enke todos los

¡ecursos e instrumentos es clave. Los esfuezos deben centafse igLaLñente en

aumenlarsu credibilidad a tavés de u¡a informacóñ clara ylranspárenle

La educación ambiental debe promover cau@s paiac¡pai¡vos. Uno de los relos de la

educa.ón ambiental es orlenlar e áprendzaje hácia la soluclón de problemas

Pára élLo, debe promover cáoces para que la población participe y se implique en los

próóesós de tomá de décisiones Esie es el camino para que as comunidades y las

persóñas se hagan coñscientes de su capacidad de influencia para alrontar y resolver

los problemas que les conciernen.

La educación ambienia. debe incluiBe en lodas las iniciátivas ambientales. Debe

integrarse neesa¡iamenle eñ toda la poliiica ambienial, como medio para que ésie

lensa éxito. La incorporación debe real¡zarse en iodas las fases y niveles, y, en

especia e¡ a plánificació¡ y evaluación de as pollticas qoe se van a po¡er en
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Lá educación ambienlal que faciila la coord¡nación y colabo¡ación. ra eOL¡cac¡On&E:l'

ambiental debe prcmover la coordinación y cooperación entÉ todos los agerfes

sociales, facililando la o€anización en diierenles niveles fomrando mensajes,

asociaciones y redes que pemitan la comunicación e intercambio de ideas y la puesiá

en marcha de soluciones conjunias. Estas ¡edes se exlendeÉn a todos Los nivelés,

d€sde eL ámbito lo@l al slobal.

La edu@ción ambienlal necesila personas, medios y fnanciaciÓn Es impescindible

garaniizar los recursos (técn¡cos, e@nómicos y humanos) necesarios para que la

educación añbiental adquie.a el papel que le conesponde. Los recuFos existenies

deben incremenlaEe signifcalivamente y ser empleádos de la forma más efcleñle



coNcLustoNEs

1. El Co¡sejo Nac¡onal de Áreas Prolegidas i¡ene como prlnc¡pal lunc¡ón co¡seryar

!na d versdad biológlca por med o de á¡eas proiegldas y ma¡iener la generación

de setoicios ambientales, para el desatroLo del pais asi como d señar y ejecutar

pollticas, ésfátegiás, y nómás para e cóntól ádeóúado de dichas áreas sin

emba.go no prop¡cla !n óptimo lnvolucEmie¡to de a pobláóión pór tai ¡ázón e

mane¡ode las áreas proteqidas se torna débi

2. Las reservas ¡aluEles prvadas son una alter¡ativa pa¡a enrquecer e sstema

Guatemalleco de Áreas P¡olesidas ya qle muchas de eLas se encuenkan en

ierre¡os que no esiá¡ deb¡damenle represe¡lados en d¡cho slstema, de esta iorma

se áqrega más áreas de prolecció¡ en zonas de vida silveske de pals, s¡

embargo no exlsten incenl vos económicos ló c!á gene6 poco i¡terés por parie de

3. Las áreas naturales proteg¡das pueden ser ledtorios teneshes ó acuállcos,

adminislrados de Lna mánera especial, lá cual se debe adquúir med¡anie la

conciencia ambie¡t¿1, la qúe debe ser fomentada por el Esiado aspecio qLe esit

poco difundido por las ¡nst¡luc¡o¡es corcspondie¡tes, con é objelo de losra¡ la

conseryación el manejo racio¡a y a resláúráció¡ de a flora, la launa y sus

interácclónés cón re.uaós .unr r.l-és



4. Es evidente que las actvidades humanas han ocasionado depedación v

desradáción delambieñie, por razones @mo la explotación industíal desmedida de

los €cursos natuÉles y también por la falta de educación ambiental impulsada por

el E€iado y la sociedád en su 6niunto, por tal moiivo no existe un concepio que

pemita la adqu¡sjción de los criterios de protección proPios de cada área protegida,

como no haydesarollode la conciencia ambienlal

5. La cÉación de lieras de conseruación privada por medio de la caiegola de

reseruas naturales privadas establecida en la Ley de Á€as pDlegidas no es

promovida, fomenladá e incentivada de forma adecuada ni general s¡endo un

efectivo méiodo en la contribución a la conseflación v prclección del medio

ambiente én Guálemala.



RECOMENDACIONES

1. Es n€cesario que elConsejo Nac¡ona de Áreas Proiesldas fodaezcae manejo de

as áreas prctegldas, á través de i¡volucramie¡to de las poblacio¡es locaes en el

ma¡ejo de Las r¡isr¡ás. desóenlraliza¡do el cónlról de lás áreás, redefniendo lás

resu aciones, incenlvos y roles en elmanejo de los recursos naluraLes de las áreas

protegidas decaradas, con el nterés de crea¡ un sistema de áreas p¡ótegidas

2. E Consejo Nación¿Lde AÉás Protegldas, debe c€ar ¡centivos eco¡ómicos para la

conseryación de as reseryas naiurales prvadas con el objeto de l¡volucrar

volunlariamenle a los ágentes párticllares én dichás áreas, esos l.cenlvos deben

ser coherentes co¡ Las poslblidades de Esiado de olorsaros y de os asenles

económ¡cos de ser beneliciaios de los mismos, de no ser así provocaría un

desequlib¡io económ¡co en as arcasde Eslado

3 El Esiado de Gualernala, med¡ante las insi¡luciones dedicadás a fomenrar lá

educac¡ón ambienial, debe crearco¡cienciá en los g üater¡a lecos para participare¡

el clidádo de lós recúBos con los que se cuenla, a co¡seruación, el ma¡ejo

rácional y la restauració¡ de la fora la fáuna y sus ¡¡ter¿ccio¡es con recursos

culuraes, por ser el ente encargado de lá p¡otección del ñedio añbiente, con el

objeto de lo9ra¡ u¡ ecosisteña saludabe



4 El Esrado de Guatemala, debe ditundir prcgÉmas de

ambiental, qf despele en los Ludddanos corc'encr¡

salvaguardar el entomo natuÉ1, desarollar actividades que

en a adquisición de criterios, yá que e amb¡ente debe ser

habitanles, pam á mejor conseruación esludio ydesarrcllo.

5. Es necesario que el Esládo de Guatemala, fomenie e inceniive la creación de

tie¡És de conseruación privada por ftedio de la calego¡ía de rcse as ñalurales

privadas, de manera que los pariiculares pañicipen aciivamente en la consetuación

y protección del medio ambiente, para et resguardo del ten{torio guatemalleco,

insttuyendo un medlo ambiente que permiia el mejoramiento de las ctcuñstancias

devida de las personas o la sociedad en suvida.

e¡señanza en malefia

de la imporlancia de

pe¡milan la parlicipación

prolesido Po¡ todos los
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ANEXO I

Présenlación résúmida de áreas proteg¡das en Guateñala, son 304 áreas entotal,

denfo de ellas hay 159 á¡eas protes¡dás pdvadas.

CUADRO No.1

Fuente: D¡los reg¡strados porelConsejo Nacionatde Áreas Proregidas
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CUADRO No.2

Fuenle: D¡tos régistr.dos por el Consejo Nacional dE Áreas Protegidas

No. Areas Protegidas por Categoria

n

Fuenle: D¿tos registrados porelConsejoNac¡on.l

Ig



S¡stema de Áréas Prctesidas porResionés

FuenG: Datos resistcdos pore¡ conséjo Nacionál deÁreas Proteg¡das.

INCLUYE AP.s DENÍRO DE AP.'
NO INCLUYEAP s DENTRO DE

63 3,194141.65 3r.172 2,515,64157 23 654

210 5AL58 6.21 24 394 39

223,04251 20695532

79 \2452 72,AAA52

29399101 527 555 47

25 13353t6 :1,09397
)5062 A2 34,7I442
71)64 22 359209

6,25338

4153,21713 1,432,566.01 11931
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